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RESUMEN 

Una Perspectiva Comparativa 

de Las Politicas de Estabilizacion en America Latina 

(Segun un Enfoque Heterodoxo) 

La comprension del desarrollo contemporaneo de America 
Latina reclama profundizar el analisis sabre la incidencia 
que las llamadas politicas de estabilizacion han tenido y si 
guen teniendo en el curso de las acontecimientos de nuestros 
paises. Este trabajo es un intento en esa direccion . 

Tres son las capitulos que lo componen . El primero 
constituye una suerte de introduccion al marco conceptual ne 
cesario para evaluar las politicas de estabilizacion. El ca 
pitulo segundo se remite a realizar un analisis comparativo 
de las efectos de ciertas experiencias o practicas estabili 
zadoras en America Latina en el pasado . El capitulo final
contiene algunas apreciaciones preliminares acerca de las 
experiencias estabilizadoras actuales y la hipotesis de "ine 
vitabilidad" de un orden politico autoritario para operarlas . 

Este articulo sistematiza las apreciaciones mas deta 
lladamente vertidas par el autor en: "Sabre el enfoque y el 
papel de las politicas de estabilizacion en America Latina," 
publicado en Economia de America Latina, CIDE, Mexico, sept . 
1978. 
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Introduccion a un enfoque heterodoxo de las politicas economicas 
de estabilizacion 

La comprension de los programas de estabilizacion, como 
politicas economicas que son, exige rescatar la original co 
rrespondencia que se entabla entre los dos planos de relacio 
nes sociales involucradas: el econ6mico y el politico . El 
significado ultimo de esa articulaci6n debe arrojar luz so 
bre el alcance de los objetivos que efectivamente se persi 
guen, desde que ellos constituyen la sintesis y la clave de la 
especificidad de toda politica economica . 

Los propositos y objetivos de la politica economica de 
estabilizacion pueden explicarse y evaluarse en un memento da 
do, por dos razones mancomunadas: por el papel que cumple ante 
ciertos problemas econ6micos (su aspecto u objetivo explicito) 
y por el papel que, dentro de ciertos limites, ejerce en la 
cohesion de la estructura politica (su aspecto y objetivo im 
plicito). En lo fundamental, la especificidad de las politi 
cas economicas de estabilizaci6n se establece desde el momen 
to en que se comprenda que ambos planos de objetivos estan ar 
ticulados, y se entiendan en su interacci6n y no aisladamente . 

A los solos efectos de esta introduccion, sin embargo, 
se hara un corte arbitrario entre las dimensiones econ6micas 
y politicas de los programas de estabilizaci6n . 

Las dimensiones economicas de los programas de estabili 
lizacion. El objeto de las politicas de estabilizacion, de 
acuerdo al enf oque convencional con que se las ha propugnado 
y practicado en America Latina, consiste en erradicar la infla 
cion, entendido como un fen6meno patologico que se origina en
una falla 0 un desvio del funcionamiento economico estimado co 
mo normal: esto es, en condiciones de equilibrio, Los objeti 
vos que esas politicas declaran como guias de las distintas -
acciones en el campo economico son muy parecidos en casi todos 
los casos. La piramide de propositos es presidida por la bus 
queda de un mayor crecimiento productive y bienestar social ,
para lo cual es necesario un aumento del ahorro y la inversion. 
Su consecusion se supedita directamente al objetivo estrategico 
y prioritario de abatir el proceso inflacionario. A ese prop~ 
sito fundamental convergen ciertas metas de equilibrio en to~ 
no a las finanzas estatales y a los mercados cambiarios, mone 
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tario-crediticio y del trabajo. Las distorsiones que esos pro 
gramas subrayan son el deficit en el balance de pagos, el de -
ficit fiscal, la expansion desproporcionada de la masa moneta 
ria y el credito, as1 coma la exageracion en las aumentos sa
lariales. Las responsabilidades de esos fenomenos se adjudi 
can, en Gltima insttancia, a erroneas pol1ticas economicas g~ 
bernamentales. A las pol1ticas de estabilizacion le corres
ponde reemplazar esas pol1ticas equivocadas y, con ciertos-sa 
crificios iniciales, reestablecer a la postre las condiciones 
de equilibria vitales para asegurar un "racional, coherente y 
sostenido" desarrollo economico. 

Los informes gubernamentales y las organismos financieros 
internacionales, sin excepcion, se remiten a esos propositos 
cuando realizan un balance de resultados. Par su parte, mu 
ChOS de las analiStas Crlticos, aunque destacan SUS discrepan 
cias teoricas con ese enfoque de estabilizacion y SUS reservas 
respecto a la aplicacion de ciertos instrumentos, suelen res 
petar tambien aquella matriz de objetivos en cuanto patron de 
referencia para la evaluacion de la pol1tica. Esto lleva par 
lo comun a que las pol1ticas de estabilizacion sean exaltadas 
par SUS exitos 0 acusadas par SUS fracasos segfin lo que haya 
ocurrido con las precios y las metas de caracter financiero, 
en primer lugar; y con el nivel de la actividad economica, se 
guidamente. 

Sea porque esas pol1ticas economicas se presentan coma 
de corto plaza para unos, sea porque se presume que apoya el 
status quo o un tipo de funcionamiento dado de la econom1a, 
para otros, lo cierto es que las cambios que se observan en 
ciertos planos estructurales (dinamica de inversion y produc 
cion sectoriales, distribucion del ingreso, desocupacion, con 
centracion del capital, control oligopolico de las mercados 
etc.) frecuentemente merecen un tratamiento de efectos secun 
darios o indirectos de esas pol1ticas . Denominaciones coma 
las de "costo social," "objetivos no deseados," u otros simi 
lares, logran conciente o inconcientemente alejar toda sospe 
cha sabre que esos fenomenos formen parte de las propositos
deliberados de ese esquema de gestion y deban ser juzgados co 
mo tales. Esta situacion provoca que la consideracion de es
tos fenomenos, cuando se lleva a cabo y mas alla de lo enfati 
co d£ las juicios que se emitan sabre las mismos, se present; 
coma marginal o colateral a la evaluacion central , 

De seguir ese metodo y luego de 25 anos de persistente 
aplicacion en las pa1ses del Cano Sur latinoamericano, todos 
las elementos emp1ricos demostrar1an un claro fracaso de las 
pol1ticas de estabilizacion en cuanto a erradicar el proceso 
inflacionario, a impedir las desequilibrios financieros y al 
canzar un sostenido crecimiento. Ningun factor, ni siquiera 
la crisis mundial, el alza del precio del petroleo y mucho me 
nos la falta de coherencia y continuidad de la pol1tica (sabre 
todo despues de la instauracion de las dictaduras militares) 
podr1a servir de argumento atenuante o pretexto a una realidad 



que cubre un periodo tan extenso para distintos paises. El 
propio proceso economico del Brasil, senalado coma el "mila 
gro - ejemplo" de las virtudes de esa politica, no escapa a 
las juicios anteriores, vista la renovacion actual de su fe 
nomeno inflacionario, la acentuacion de SU deficit de balan 
ce de pa&os y la explosion de su deuda externa. 
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Estas conclusiones, seguramente no compartidas par los 
partidarios de las conven~ionales politicas de estabilizacion, 
pero irrebatibles segGn las criterios de evaluacion que ellos 
mismos patrocinan, son, sin embargo, incorrectas desde otra 
perspectiva: aquella que cuestiona la naturaleza patologica 
imputada a la inflacion, y que, en cambio, postula el caracter 
logico de ese proceso; y la que subraya, ademas, que los ob 
jetivos alcanzados en el transcurso de la aplicacion de estas 
politicas, estan en contra de lo estipulado par las doctrinas 
y bases programaticas en que se apoyan. 

Lo anterior, en su primera parte, supone rechazar catego 
ricamente que la inflacion constituya una f alla circunstancial 
en el funcionamiento de la economia y aceptarla, par lo contra 
rio, coma un resultado consecuente de las modalidades que ese 
mismo funcionamiento exhibe contemporaneamente. En ~fecto, 
la inflacion es historicamente un producto logico de una orga 
nizacion capitalista que se ha transformado y que tiende a 
conformar crecientemente formas altamente concentradas u oli 
gopolicas de la produccion,comercializacion y financiamient~; 
desarrollar una progresiva elevacion tecnica de sus componen 
tes fijos en la estructura del capital y extender las radios 
de esas tendencias a escala internacional. En la expansion 
de ese patron acumulativo, los ciclos de crisis son goberna 
dos par la inestabilidad en las condiciones de realizacion- di 
namica de las ganancias y las desproporciones que se gestan -
en los procesos de circulacion y reproduccion del capital, 
suscitadas tanto en el seno de la esfera productiva, coma las 
que se materializan entre esta y la esfera f inanciera-espec~ 
lativa. 

En cuanto a la divergencia entre las objetivos definidos 
y los logrados, ella parte de una evidencia sabre que la in 
flacion se ha mantenido y que el crecimiento sostenido no se 
ha alcanzado. En cambio, puede afirmarse que en America Lati 
na nunca una politica coma la de estabilizacion, concebida p~r 
definicion para el corto plaza e imbuida de tanta voluntad de 
minimizar el intervencionismo estatal y desatar la mas amplia 
y perfecta competencia en las mercados, devino con el tiempo 
en todo lo contrario: sus experiencias ya cubren el curso de 
la vida de toda una generacion de sudamericanos; sus medidas 
han coadyuvado a una mas intensa gravitacion del Estado y a 
ampliar su arsenal de instrumentos; su "liberalismo" ha forja 
do la mayor concentracion de fuerzas y el mas cerrado control 
oligopolico en las mercados de que se tenga conocimiento en la 
historia de la region. Nunca una politica dirigida a estabili 
zar, desestabilizo tanto. 
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La reflexion anterior no debe entenderse en el sentido 
de que la lucha antiinflacionaria ha sido un pretexto o un ve 
lo ideologico para encubrir los verdaderos objetivos. Aunque 
el tema cobra ribetes mas complejos, puede aceptarse que algu 
nos de sus responsables depositan una confianza efectiva y -
ciega en alcanzar los objetivos nominales que declaran con es 
tas politicas.l Si algo debe inferirse no es, pues, la exis
tencia de un engano deliberado en los propositos, sino la ne 
cesidad de cuestionar las interpretaciones de la realidad que 
los inspiran y las hipotesis sobre sus leyes de funcionamie~ 
to. Al actuar en ese sentido, se magnifica la importancia que 
como tendencias y objetivos reales tienen los efectos indirec 
tos 0 desvios 0 los llamados costos sociales; y pasan a un se 
gundo plano, o mejor dicho quedan inscritos en aquellas ten 
dencias, los exitos pasajeros 0 los fracasos relativos en los 
indices inflacionarios y los equilibrios financieros, En de 
finitiva, se relega la vision economica coyuntural de las p~ 
liticas de estabilizacion y se busca comprender el papel que 
estas ciertamente cumplen en la logica del desarrollo y funcio 
namiento de economias estructuralmente dependientes y oligopi
licas, aun a despecho de las creencias de sus propulsores y h~ 

cedores, pero no de los intereses de aquellas fuerzas sociales 
y politicas nacionales e internacionales que las promueven. 

Las dimensiones politicas de los programas de estabiliza 
cion. En los ultimas tiempos, pero con ilustres antecedentes 
en el mismo sentido,2 han aflorado con firmeza algunas posicio 
nes convergentes en otorgar una dimension abierta y fundamen -
talmente politica a la inflacion y sus soluciones, en virtud 
de que ponen en jaque a los gobiernos y al propio sistema po 
litico de los paises que viven acelerados procesos de alza en 
los precios internos. 

Asi las presiones inflacionarias inherentes al proceso 
de crecimiento pueden ser superadas por la existencia de 
un liderazgo politico adecuado, capaz no solo de restrin 
gir el consumo global, sino de reducir las luchas entre 
las diversas clases sociales por el producto global gen~ 
rado por la economia,3 

No existe en si un problema tecnico de como dar fin a 
la inflacion. Los verdaderos obstaculos son de orden p~ 
litico, no tecnico.4 

La politi£a que va a conducir el gobierno en el curso 
de los proximos meses es decisiva para el pais. Si ella 
se dedica en primer lugar a la lucha contra el alza de 
precios, ese no es un punto que se refiera solo al nivel 
economico y tecnico. La lucha contra la inflacion es de 
naturaleza fundamentalmente politica , 5 

La inflacion es la enfermedad economica de las democra 
cias.6 
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De acuerdo a estas posiciones, una de las expresiones 
mis relevantes y estrategicas de la politica econ6mica contem 
porinea, como lo es el combate de la inflaci6n ya no seria -
una cuesti6n esencialmente econ6mica sino politica. De ahi 
a entender que los objetivos fundamentales que se deben sor 
tear son estrictamente de esa clase, hay un paso. Las coo~de 
nadas politicas que sellarian la suerte de un esfuerzo anti 
inflacionario se definirian por fuera al estadio tecnico-e~o 
n6mico que muchos de esos autores reservaban a la politica eco 
n6mica. Quizi para ser mis precisos debiera decirse que las -
tecnicas antiinflacionarias, segun estas versiones, imponen 
ciertos prerrequisitos politicos. 

Esta f ormulaci6n de las dimensiones politicas de la in 
flaci6n y su combate nos parece cuestionable de partida. Que 
ciertos objetivos politicos tengan mucho que ver con la poli 
tica econ6mica y en particular con los programas de estabili 
zaci6n, parece haber deslumbrado a quienes, tan familiariza~os 
en omitirlos, han descubierto por su mediaci6n la fuente jus 
tificativa de los errores de las teorias y las politicas eco 
n6micas que han propugnado y por las que han alcanzado f ama-y 
premios. 

Parafraseando el inf orme del Grupo Trilateral arriba ci 
tado, lo que cabe afirmar es que la inflaci6n es, mis bien, 
una enfermedad politica del capitalismo contemporaneo en cri 
sis. Econ6micamente, la inflaci6n permite contrarrestar tran 
sitoriamente esa crisis operando una baja promedial de los in 
gresos reales de los trabajadores, propendiendo a una mayor -
concentraci6n relativa del capital y provocando perdidas o de 
preciaci6n parcial del valor de los medios de producci6n acu 
mulados. Vale decir, disminuyendo el valor relativo del capi 
tal comprometido en el proceso productivo y alterando la dis 
tribuci6n del producto social en provecho de las ganancias. 
En los paises dependientes ese proceso inflacionario concurre 
a agravar el fenomeno de deterioro de los terminos del inter 
cambio externo y en consecuencia traslada parte de sus efectos 
a los paises centrales. 

Es la propia continuidad del proceso inflacionario la 
que crea las posibilidades de su acentuaci6n y sella su caric 
ter de soluci6n transitoria a la crisis. Varios factores eco 
n6micos confluyen para ello; entre otros, la generalizacion 
de las pricticas especulativas, la deformaci6n del cilculo ca 
pitalista, la desarticulaci6n del sistema de precios relatives, 
la inminencia de quiebras y de un proceso ampliado de pagos a 
nivel empresarial y bancario, la necesidad de consolidar la 
nueva participacion en el producto social y la presi6n por re 
embolsar los prestamos y creditos externos concedidos. 

Pese a la importancia de los fen6menos aludidos y de 
otros que podrian anadirse, el nudo de esa transitoriedad se 
encuentra en que la mayor gravedad cuantitativa de la inflaci6n 
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puede entranar el pasaje cualitativo a una nueva instancia: 
aquella que exacerba una crisis en que las fuerzas sociales 
perjudicadas pueden pasar de sus luchas predominantemente eco 
nomico-distributivas a las luchas politicas. 

Esa eventualidad no supone, de ninguna manera, una rela 
cion de causa a efecto entre el nivel de la inflacion y la 
crisis politica. Como ya se via hay etapas durante las cua 
les la inflacion es un modo transitorio y recurrente de sor 
tearla. Lo que se quiere destacar es que la intensificacion 
del proceso inflacionario no es a cierta altura la expresion 
final de las necesidades de la acumulacion y la rentabilidad 
del capital. Las huelgas generales, las paras en la produc 
cion, las fugas de capital, ciertas practicas de desabasteci 
miento y otros procesos que concurren a una aceleracion infla 
cionaria dejan de responder en cierto momenta a calculos y ob 
jetivos basicamente economicos sino que reflejan ya la presen 
cia dominante de objetivos politicos. Esa coyuntura se corre~ 
ponde con aquellos momentos en que se reunen y procesan condi 
ciones reales de cambio en el poder politico. Esos momentos
no pueden ser precisados exactamente en el tiempo o fechados, 
asi coma no existe un patron porcentual ni un cuantitativo que 
nos indique cuando se produce ese cambio de cantidad a calidad 
en el proceso inflacionario. Pero no hay dudas sabre que esos 
momentos estan asociados al grado (no cuantificable) de anta 
gonismo que lleva a una mayor polarizacion de las clases socia 
les, a una disolucion de sus ya inestables alianzas y a una 
radicalizacion en la lucha politica. 

En esas circunstancias, esa transformacion de crisis eco 
nomica en crisis politica (sabre todo si se ven inf luidas por 
procesos de orden internacional) entrana un debilitamiento de 
la capacidad de regulacion estatal. Se llega asi, al cuestio 
namiento de la legitimidad o las bases hegemonicas de domina 
cion en que descansa. La "falta de confianza," el "vacio del 
poder," o "la necesidad de un saneamiento economico-financie 
ro" se vuelven las usuales terminos empleados en las puntos
maximos de ese proceso, momentos que preceden en general la 
alteracion plena o parcial del orden institucional y la adop 
cion de nuevas politicas de estabilizacion mas duras. Los gal 
pes de Estado que se produjeron en Brasil (1964), Chile (1973), 
y Argentina (1976) tuvieron efectivamente un antecedente hiper 
inflacionario del orden de 70.4% (1963), 351.6% (1973), y -
334.8% (1976), respectivamente, y un corolario estabilizador. 
En el caso uruguayo, dos son los .momentos inflacionarios que 
preceden el golpe de Estado que culmina en 1973: el primero 
se remonta a la elevacion de precios del 183% entre junio 
1967/junio 1968 y el segundo a un alza de 94.7% en 1972. S~n 
embargo, en esa danza de dos y tres digitos de inflacion, la 
tasa mas alta del mundo en el ano 1978 (170% en la Argentina) 
no produjo -par lo menos hasta ahora- la remocion del Ministro 
de Economia en ese pais .... Loque obliga a subrayar el carac 
ter no mecanico de la vinculacion entre crisis economica-infla 
cion - crisis politica. 
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Si la inflacion se volvio progresivamente cronica o ne 
cesaria en nuestras economias, lcual es entonces el real alZan 
ce de las politicas economicas que se han definido justamente 
por su objetivo basico de erradicar la inflacion? Dicho de 
otro modo: si las condiciones de funcionamiento son en si ines 
tables en las economias capitalistas lcual fue el verdadero 
sentido de las politicas economicas que esgrimen la estabili 
dad como proposito central? Con las naturales observaciones 
que cualquier intento de generalizacion pueda merecer en cuan 
to a su rigor, se tratara de contestar esas preguntas de acuer 
do a las experiencias latinoamericanas mas conspicuas en el 
ultimo cuarto de siglo. 

El papel de las politicas de estabilizacion en America Latina 

Hacia una mayor internacionalizacion (anos 1954-1962).Por 
el lapso de casi 10 anos que comprende el periodo 1954 - 1962 
con un vertice en los anos mas proximos al comienzo de la de 
cada del 60, Argentina, Brasil, Chile, y Uruguay reciben los 
iniciales embates de los programas de estabilizacion. Es por 
demas reiterativo mencionar que el enfoque y los lineamientos 
de esas pol1ticas de estabilizacion siguen los esquemas ya co 
mentados. En cambio es importante destacar que su aplicacio; 
esta en casi todos los casos estrechamente asociada . a las mi 
siones y recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. 

Sobre el campo de relaciones externas se concentran la 
gran parte de las medidas adoptadas en ese entonces y tambien 
donde se reconoce una mayor incidencia ef ectiva de las deci 
siones, incluso a posteriori de la vigencia de los programas 
de estabilizacion. 

En Argentina, luego del derrocamiento de Peron, las pri 
meras medidas adoptadas por el Gobierno Provisional fueron b~ 
sicamente la devaluacion del peso; la anulacion de los trata
dos bilaterales de comercio, luego de la adhesion del pals a 
la Union Europea de Pagos como miembro asociado (mediante el 
acuerdo conocido como Club de Paris); la incorporacion al FMI 
y al Banco Mundial y la disolucion del Instituto Argentina pa 
ra la Promocion del Intercambio (IAPI) creado en 1946 con el 
fin de regular la comercializacion de los productos agricolas 
y la importacion de bienes esenciales. En el gobierno de Fron 
dizi se confirma la incidencia de los lineamientos tendientes
a atraer capital extranjero, parte del cual se invirtio direc 
tamente en la expansion de ciertas ramas productivas como pe
troleo, vehiculos motorizados, siderurgia, energia, y petro
quimica; y parte, compuesta casi totalmente de creditos comer 
ciales, se utilize para renovar y modernizar el parque indus
trial. 

En Chile, la entrada de capitales externos es el mas 
destacado exito que tuvo la politica de estabilizacion apli 
cada entre 1956 y 1958. La ejecucion de la politica de esta 
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bilizaci6n en el periodo 1959-1962 tambien se organiz6 funda 
mentalmente en torno al sistema y del comercio exterior. Las 
primeras medidas consistieron en devaluar la moneda nacional; 
unificar las areas de cambio existentes creando un sistema de 
cambio unico y fijo y dar amplia libertad a los bancos priva 
dos para realizar operaciones en moneda extranjera; brindar
franquicias tributarias para atraer capitales foraneos y repa 
triar a los nacionales; asi como crear las condiciones para -
garantizar la remesa al exterior de las utilidades de empre 
sas filiales extranjeras. -

En Uruguay, durante el lapso 1959-1961, las decisiones 
adoptadas bajo los lineamientos de estabilizaci6n se orienta 
ron tambien al campo cambiario y del comercio exterior. Ade 
mas de la consabida devaluaci6n del tipo de cambio, fueron de 
nunciados la mayor parte de los convenios bilaterales comer 
ciales y de pagos y se aboli6 el sistema de control y de licen 
cias de importaci6n y exportaci6n. La simultanea instauraci6n 
de la mas amplia libertad en el movimiento de capitales con 
el exterior fue el preludio de una elevaci6n del f inanciamien 
to externo a l Estado uruguayo, a los sectores importadores y 
al sistema bancario privado. 

Esos intentos de estabilizaci6n instrumentan efectivamen 
te una mayor interracionalizaci6n de las economias argentina, 
chilena, y uruguaya, como parte de un proceso en que influyen 
las tendencias econ6micas y politicas que emergen del nuevo 
ordenamiento capitalista a escala mundial. Pero en esas prac 
ticas se funden, tambien, dialecticamente, ciertas condiciones 
que se expresan en la inflaci6n, pero que emanan de un desarro 
llo contradictorio del sistema de fuerzas productivas y del -
sistema de fuerzas politicas en el interior de esos paises. 
Por ejemplo, en Argentina y Uruguay, ciertas condiciones basi 
cas que llevan a aprobar las politicas de estabilizaci6n en la 
epoca que se considera, y aun posteriormente, pasan necesari~ 
mente por el cuestionamiento que los nacionales agropecuario
exportadores --aun claves en esos paises- - realizan a la alian 
za populista plasmada en el Estado, a sus mecanismos redistri
butivos de ingresos intersectoriales y la expansion burocra 
tica del gobierno. 

En este cuadro, Brasil constituye una aparente excepci6n. 
En efecto, en casi toda esa etapa, este pals elude la aplica 
ci6n de politicas de estabilizaci6n. El gobierno llega inclu 
so a rechazar las misiones del FMI y del Banco Mundial. Pese 
a ello, se puede afirmar tajantemente que la internacionaliza 
ci6n en Brasil oper6 incluso con mayor intensidad que en Argen 
tina, Chile, y Uruguay; eso si, y conviene subrayarlo, no re -
curriendo ni al enfoque ni al aval financiero del FMI sino a 
los concretos intereses extranjeros dispuestos a concurrir a 
la estrategia econ6mica de las reglas de un cierto pacto politi 
co de dominaci6n, sin importar su financiamiento inflacionario~ 
siempre y cuando se brindasen las seguridades y prebendas ade 
cuadas. En ese entonces, el ingreso del capital extranjero -
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que casi simultaneamente se aplican en el periodo 1963-1966 
en los cuatro paises contemplados ilustran, exceptuando a Chi 
le, sobre las nuevas condicionantes politicas que se insinuan 
o que directamente se consagran como requisitos para modificar 
la naturaleza del proceso de concentracion del capital y del 
ingreso; y para preparar asi un cambio de profundizacion del 
esquema oligopolico bajo la direccion politica de regimenes 
autoritarios. Esa profundizacion opera a traves de ondas con 
centradoras inter e intrasectoriales que tienden a conformar
los complejos integrados o conglomerados oligopolicos. 

En Argentina, los anos indicados estan jalonados por dos 
golpes de estado militares: el que derroca a Frondizi en 1962 
y el que provoca la caida de Illia en 1966. En su mayor parte 
y fuera de un periodo dentro de la Administracion Illia, la 
tonica predominante es la estricta aplicacion de una politica 
antiinflacionaria tradicional. Las consecuencias de estas ac 
ciones fueron una depresion del nivel de la actividad economi 
ca, una baja de la utilizacion de la capacidad instalada, un 
gran desempleo, y una importante caida de los salarios en el 
producto total. 

En Brasil, luego del golpe militar de 1964, bajo el go 
bierno encabezado por Castello Branco y con la direccion eco 
nomica de Roberto Campos, se aplica sistematicamente hasta -
1967 un corte del gasto publico, un aumento de la presion fis 
cal, una contencion del credito, y una contraccion salarial. 
La politica provoco un ciclo de liquidaciones de empresas me 
dianas y pequenas que fue acompanado por la ampliacion de las 
margenes de capacidad ociosa de las grandes empresas. En esta 
etapa la distribucion del ingreso fue notoriamente agravada. 

En Uruguay, la politica de estabilizacion aplicada a me 
diados de la decada del 60 surge de un contexto critico signa 
do, economicamente, por una creciente inflacion, una generali 
zada fuga de capitales, un "crack" del sistema bancario privi 
do y la necesidad de refinanciar la elevada deuda externa con 
la banca internacional; y politicamente, por un agravamiento 
de los conflictos y luchas sociales. En ese contexto, la re 
implantacion de los lineamientos de estabilizacion estuvo esta 
vez ampliamente correlacionada con la adopcion de medidas 
excepcionales de seguridad, con limitaciones a los derechos 
individuales y gremiales, con la militarizacion de los funcio 
narios publicos; en fin, con una progresiva fractura del es -
quema institucional que habria de culminar en la decada del 
70. Las condiciones para la centralizacion del capital y la 
mayor concentracion del ingreso se encadenan a traves de las 
acciones dirigidas a la contencion salarial, contraccion del 
gasto publico, y limitaciones crediticias. 

En esos anos, el panorama en Chile es francamente distin 
to al de los demas paises. No existe en el curso de la deca 
da del 60, ningun hecho que refleje situaciones de tan alta 
tension politica e inflacionaria que ponga en peligro o insi 
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nue potenciales modificaciones en el proceso institucional de 
ese pais. No pasa desapercibido el hecho de que el ascenso 
de la Democracia Cristiana a la jefatura del gobierno, como 
la inquietante consolidacion de un frente izquierdista con 
crecientes aspiraciones electorales, ya demuestran en ese en 
tonces un cierto cambio en la correlacion de poder de las -
fuerzas sociales y su tendencia a cambiar las relaciones de 
dominacion y las orientaciones del Estado. Pero, y en esto 
estriba la diferencia en esa epoca, esas alteraciones tienden 
a hacer viable ciertas propuestas reformistas y a robustecer 
institucionalmente un estilo de democracia parlamentaria y 
electoral. Es decir, desemboca en la concrecion de un Est~ 
do desarrollista, justamente cuando los otros paises citados 
cierran o tienden a cancelar ese estilo politico. 

En resumen, las nuevas experiencias de estabilizaci6n 
que se desarrollan hacia mediados de la decada del 60 no son 
un perfeccionamiento de las politicas precedentes sino que se 
convierten en una verdadera transformacion de procedimientos 
en la que esta envuelta una reorganizacion del Estado y sus 
funciones. La inicial compatibilidad de una politica de r ela 
tivo arbitraje hacia a0entro con una politica de estabiliza -
cion de puertas abiertas al capital de fuera, encuentra en es 
tos anos los limites internos y externos para su continuidad. 
Por un lado, porque el desarrollo de las fuerzas productivas, 
con un eje de ordenamiento centrado en una dinamica y control 
externos, deja de corresponderse con las formas de concilia 
cion y control que ciertas alianzas internas habian instit~ 
cionalizado politicamente a traves del Estado. Y por el otro, 
porque la estrategia de seguridad continental por la via refor 
mista de la Alianza para el Progreso se debilita a favor de -
las tacticas represivas, a medida que se agudiza la crisis 
economica y politica de hegemonia estadounidense en el desa 
rrollo capitalista mundial. 

En esas condiciones, la redefinicion institucional del 
Estado, investida ideologicamente de la necesidad de un "go 
bierno fuerte" se desarrolla a traves de luchas y a instancia 
de una heterogenea combinacion de fuerzas que involucran in 
cluso importantes fracciones de la pequena burguesia . Las
formas autoritarias de gobierno, que con distintos grados se 
establecen entonces, constituyen el prerrequisito tanto de 
una colusi6n mas o menos estrecha e inmediata entre los inte 
reses del capital extranjero y el empresario local mas asocia 
do a este, como de la influencia de esa a1ianza sobre los re
sortes estatales de control economico y politico. A un "go 
bierno fuerte" seguira la necesidad de un "programa duro" que 
fundamente los sacrificios en terminos de sanear el sistema 
economico de los vicios demagogicos, 0 sea, de los factores a 
que se atribuyen el origen de la inflacion. 

Se abre asi el capitulo de las politicas de estabiliza 
cion de tipo recesivo, en que la concentracion mas absoluta 
del poder tiende a corresponderse con una concentracion abso 
luta del capital y del ingreso; y en que la relativa contrac 
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cion de importaciones y expansion de las exportaciones permi 
te cumplir mas satisfactoriamente los adeudos y remesas e~ 
ternas. De tal modo, que en esos y otros planes, esta fase 
depresiva-centralizadora viene a preparar las condiciones pa 
ra un future ciclo de recuperacion en el crecimiento, bajo -
las nuevas formas autoritarias oligopolicas de funcionamiento 
(como el ocurrido con distinta intensidad y duracion en Bra 
sil, Argentina, y Uruguay durante los gobiernos de Costa e
Silva-Garrastazu Medici, Ongania, y Pacheco Areco a partir 
de 1968 y hasta los comienzos de la decada del 70). 

Los programas actuales de estabilizacion 
y la hipotesis de inevitabilidad de un orden politico autoritario 

En el curso de los ultimas diez anos, las experiencias 
de estabilizacion rigen permanentemente en Brasil y Uruguay; 
y salvo cortos periodos podria afirmarse que estos programas 
tambien siguen presentes en Argentina y Chile. 

Un periodo tan poblado de acontecimientos significativos, 
cuyo simbolo es el ciclo todavia abierto de participacion mi 
litar en la conduccion gubernamental, hace naturalmente difI 
cil alcanzar una perspectiva historica para realizar un tra
tamiento sistematico de ese tipo de politicas economicas en 
SUS versiones mas recientes. Al respecto, no hay que olvidar 
que la reasuncion inmediata de esquemas estabilizadores en 
Chile y en Argentina, luego de sendos golpes de Estado, mas 
bien que un operative para corregir ciertos desequilibrios, 
fue parte del desmantelamiento de las experiencias socialista 
y reformista vividas bajo Allende y Peron. 

La cuestion cobra facetas mas complejas cuando se cons 
tata que paises historicamente alejados de la marea inflaciona 
ria y de la presencia y presiones del FMI pasan a engrosar 
tambien las filas de los paises que viven las criticas instan 
cias emergentes de los programas de estabilizacion. Hacia el 
ano 1976, Jamaica, Mexico, y Peru se ven enfrentados a la ne 
cesidad de aplicarlos en mementos de alta tension politica -
interna y de claro hostigamiento de gobiernos extranjeros y 
empresas transnacionales a sus estrategias y a su relativa 
autonomia en materia internacional. Portugal, Turquia, EgiE 
to, etc. constituyen otras ilustraciones de programas de esta 
bilizacion que coinciden con un replanteo de orientaciones -
economicas, pero tambien geo-politicas y militares. 

Hasta hace poco tiempo atras, era comun seguir pensando 
en los programas de estabilizacion como si fuesen acciones de 
combate antiinflacionario, limitadas a ciertos momentos de de 
cision estatal. Tal pareciera que esa politica fuera una es 
pecie de practica pasajera que llegado el memento dejaria s~ 
lugar a lineamientos concordantes, pero de mas amplia proye£ 
cion. En pocas palabras, esos programas se asociaban a mec~ 
nismos correctives pero no reestructuradores, se observaba co 
mo cuestion de ciertos paises y no de un orden economico in 
ternacional. 
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No obstante, enmarcada por la crisis petrolera y finan 
ciera, as1 como por la decadencia de la hegemon1a estadouni 
dense, la inflacion parece volverse mas y mas un problema del 
sistema en su conjunto, antes que una cuestion privativa a 
ciertos reg1menes o econom1as capitalistas. Si se dejan de 
lado criterios convencionales de tiempo o de cualquier otro 
tipo bajo los que esas politicas se presentan, gana terreno 
una hipotesis en que se sintetiza una reflexion a proposito 
del presente papel de esas politicas: antes que una pol1tica 
economica entre otras igualmente posibles, ella constituye un 
cambio en el modo de intervencion estatal que se compagina 
con las necesidades crecientes de un estadio monopolico de 
las economias capitalistas, que mas se impone como pol1tica 
mas avanzada es la centralizacion de capitales y mas aguda 
sea la crisis mundial en que se debate. 

lQue significa el que la politica de estabilizacion se 
convierta en una de las lineas dominantes de la intervencion 
economica estatal? A lo menos, supone que esa politica tien 
de a conciliar dos condiciones basicas. 

Segun la primera condicion, ella debe ser el marco de 
referencia para la adopcion de decisiones destinadas a afian 
zar patrones de acumulacion monopolica internacionalizada; -
vale decir favorecer progresivamente el triunfo de los intere 
ses de los sectores internacionalizados de la industria - banca
exportacion en las orientaciones gubernamentales que atanen a 
la apropiacion y canalizacion del excedente economico. Para 
resolver los problemas de inversion y realizacion, ese capita 
lismo financiero moderno necesita que la pol1tica de estabili 
zacion mantenga una cierta inflacion. Esto es que la llamada 
politica antiinflacionaria sea en la practica lo contrario: 
una politica inflacionaria altamente selectiva en materia de 
beneficiarios y relativamente acotada. En fin, lo que hemos 
designado como una inflacion administrada. 

La segunda condicion para que el programa de estabiliza 
cion se vuelva uno de los fundamentos de las orientaciones es 
tatales, es que sus bases teorico-ideologicos tiendan a iden 
tificarse como una politica de interes general. Casi por de 
finicion, la lucha antiinflacionaria toma ese caracter al sI 
tuarse generalmente, como una contienda contra el mal comun 
que afecta en principio a toda la sociedad. Esa pol1tica se 
ubica, en consecuencia, en el centro mismo de las preocupaci~ 
nes de una gran mayor1a de la poblacion, puesto que la eleva 
cion de precios pasa a asociarse con una perdida progresiva 
de la convivencia, de la justicia, y del progreso economico y 
social. El vigor de esa ideologia antiinflacionaria tiene tal 
fuerza que no existen gobernantes que pretendan asociar la 
inflacion al interes general o predicarlo como un mal menor, 
cosa que no ocurre hasta ese extrema con temas como la rece 
sion y el desempleo. 

A pesar de que las economias capitalistas, especialmente 
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las latinoamericanas, se han vuelto estructuralmente inflacio 
narias, los principios rectores que ordenan y guian las poli 
ticas economicas siguen girando alrededor de un declarado y
vital proposito antiinflacionario, 6La contradiccion que se 
entabla entre una politica formal o retoricamente estabiliza 
dora y la mecanica inflacionaria, que promueve, como se re -
suelve? Vale decir, icomo brindar salidas inflacionarias a 
los problemas de acumulacion y realizacion del capital, a la 
vez que legitimar esa solucion como antiinflacionaria? 

En muchos paises de America Latina, esa conciliacion 
opero en la linea que insinuaba el aforismo del informe de 
la Comision Tr il ateral ya citado. Si ''la inflacion es la en 
fermedad de la democracia," su solucion de fondo pasa por a~~ 
bar con la democracia. Por supuesto, las razones que conduj~ 
ron a instaurar las dictaduras del Cono Sur, no se cinen a 
axiomas ni derivan, como ya se indico, de razones exclusivamen 
te economicas. Pero lo cierto es que, en SU contexto, los 
fundamentos y la viabilidad de los programas de estabilizacion 
fueron efectivamente fusionandose con una doctrina del autori 
tarismo politico; o sea los regimenes autoritarios vinieron a 
encontrar en la lucha antiinflacionaria una fuente de legiti 
macion como gobierno del interes colectivo. 

Por supuesto ese proceso, esa fusion, no fue instantanea 
sino que se opero en distintas etapas y sobre dif erentes argu 
mentos. Una instancia, es la que se vincula a un cambio de -
enf oque teorico de la inf lacion por la demanda por otro de los 
costos. El enfoque convencional de la estabilizacion no i~ 
plicaba, y por consiguiente no exigia analizar a las clases o 
grupos sociales (y ni siquiera a los llamados grupos de pr~ 
sion) como protagonistas actives en el origen del proceso i~ 
flacionario. Sus premisas competitivas de funcionamiento pre 
suponian una vision fragmentada o atomizada de la sociedad y
una autonomia total de decision del Estado. A sus efectos, 
en la lucha antiinflacionaria nada existia fuera de los estric 
tamente economico. 

Historicamente, esa matriz teorico-ideologica prevale 
ciente en los clasicos programas de estabilizacion fue mostran 
dose progresivamente inadecuada. El quehacer politico econ£ 
mico, sobre todo en las etapas en que se acelera la concentra 
cion economica y se radicalizan las luchas entre los grupos 
sociales, va requiriendo una alternativa teorica distinta: 
aquella segun la cual la inflacion se aprecia como una pugna 
entre fuerzas con poder monopolico sobre el trabajo (sindica 
tos) y el capital (empresas oligopolicas dominantes), conflic 
to que no lleva a satisfacer el interes colectivo sino a m~ 
noscabarlo, desde que la lucha salarios-ganancias por mejorar 
sus respectivas participaciones en el producto social, presi~ 
na los costos y los precios al alza. Desde entonces, en ma 
yor o menor medida, los programas de estabilizacion tenderKn 
a constituirse y girar en torno a las politicas de ingresos y 
precios. En SUS extremes mas represivos, este enfoque tendera 
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a apoyar aquellas politicas abiertamente antisindicales, adop 
tando la formula de una congelacion obligatoria de salaries 
nominales y una congelacion voluntaria o un sistema de control 
de los precios que permiten justificar decisiones gubernamen 
tales inclinadas a favorecer a ciertos nucleos oligopolicos~ 

El mayor acento en la presion de Los costos como origen 
de la inflacion, no fue un ejercicio abstracto de especulacion 
y opcion teorica . Mas que nada fue un resultado que trato de 
sortear una inadecuacion que comenzaba a entablarse entre las 
exigencias cotidianas del nuevo patron politico y economico 
de funcionamiento y los tradicionales (y ya desgastado~) mol 
des teoricos - ideologicos con que se fundamentaban las practi 
cas estatales de estabilizacion. Esto fue notorio en Argenti 
na, Brasil, Uruguay, e incluso Chile, hacia fines de la deca
da del 60. Esa inadecuacion y su salida apoyada en una reno 
vacion del enfoque estabilizacion se vincula a necesidades in 
manentes de la dinamica economica capitalista en esos paises~ 
Pero, tambien, fue apropiado a las propias necesidades de su 
dinamica politica, especialmente, para fundamentar los proc~ 
sos que convergian en un creciente autoritarismo. 

Otras de las etapas en que la lucha contra la inflacion 
quedo inscrita en una teoria y una practica politica autorita 
rias es la que se refiere concretamente a las condiciones op
timas de la elaboracion de la politica economica. En particu 
lar, eso atane a las requisites o modos de destacar la rela -
cion que los principios de "coherencia," "compatibilidad,"-y 
"consistencia" deben guardar en los programas de estabiliza 
ClOn. La racionalidad de SU puesta en marcha y SU exito se 
subordina a cumplir esos principios en cuanto a los objeti 
VOS e instrumentos, aunque el exito final de todo ello Se-SU 
pedita a la necesidad de la "continuidad." Las rotaciones de 
elencos politicos, los cortes o recodes provocados por las 
elecciones o consultas populares, etc. se senalan como origen 
de esa falta de continuidad de la politica antiinflacionaria . 
A nuestro parecer, justamente, las concepciones de Friedman 
y la escuela de Chicago tuvieron un alto ascendiente en el Co 
no Sur latinaamericano porque ademas de legitimar ''cientifici 
mente" una cierta politica de estabilizacion, hicieron depen
der casi enteramente SU exito de una rigida disciplina que Se 
presume exenta de las inveteradas practicas demagogicas y po 
pulistas de los politicos profesionales; premisas estas per;a 
nentemente invocadas y criticadas por los militares para de -
fender la necesidad de un orden ferreo y prolongado. 

Hasta aqui la intima relacion que los procesos antiinfla 
cionarios guardan en la actualidad con el autoritarismo poli 
tico. No es como ha podido comprobarse una relacion ineviti 
ble en cualquier contexto y situacion , En el pasado, esa c; 
rrelacion no existia . Incluso, la realidad latinoamericana 
registra politicas de "pacto, contrato o acuerdo social" tra 
tando de encauzar o atenuar la contienda social y los enfre~ 
tamientos mas violentos entre las clases sociales , Es poco 
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el analisis que ha merecido ese tipo de politicas, que ha co 
rrido muy parejamente con ciertas experiencias reformistas y 
SUS fracasos (el mas reciente de Peron y el Acta de Compromi 
so Nacional). La paulatina conciencia de que algunas de las 
experiencias solo constituye una forma de redefinir una mayor 
explotacion de la clase trabajadora, sin ningun proyecto real 
de compensacion en el futuro, cancela estas vias conciliato 
rias. La cuestion no depende tanto de la capacidad o lideraz 
go politico para establecer una alianza, sino la de conciliar 
sacrificios salariales con expansion economica y no solo sim 
plemente con aumentos de ganancias privadas. 

Las politicas de ingresos coma parte de una estrategia 
econOmica han sido usadas para disminuir las salaries 
reales en relacion a la productividad, objetivo que in 
tegrado a un paquete encaminado a atacar la inflacion~ 
ha pretendido canalizar recursos por un lado, del consu 
mo a la exportacion y a la inversion y, por el otro, 
transferir ingresos de los trabajadores al Estado (im 
puestos mas altos) a capitalistas (utilidades mas altas) 
ya proveedores extranjeros (importaciones mascaras). 
No obstante en alguna etapa durante cada periodo de la 
politica de ingresos la inminente crisis economica ha 
obligado al gobierno a introducir un paquete altamente 
deflacionario que ha tendido por si mismo a desalentar 
la inversion, contradiciendo sus propositos iniciales . 
... El fracaso de sucesivos gobiernos para que la plus 
valia ganada en los periodos de aplicacion de la poli 
tica sea invertida, de tal forma que existan los recu~ 
sos suficientes para absorber las presiones inflaciona 
rias del periodo siguiente, ha sido el factor que mas
ha contribuido a la insatisfaccion de la clase obrera 
y ha propiciado por ende una mayor militancia indus 
trial.7 

Quiza se crea que hemos transcrito una parte de un analisis de 
una economia latinoamericana, en su transito de crisis econo 
mica a crisis politica. Y sin embargo, se trata de algunas 
conclusiones de un ensayo referente al Reino Unido y a las p~ 
liticas de ingresos realizadas bajo el "contrato social." 

Si las formulas politicas democraticas carecen de un con 
tenido de participacion economica, no hay acuerdos ni contra 
tos que puedan mantenerse en pie; aun aquellas que traten de 
prolongarse bajo el unico fundamento de que impiden las sali 
das represivas o autoritarias. Por supuesto que esa concien 
cia no puede ser exclusivamente reivindicativa. Depende si
de la conquista de una posicion mejor en el esquema del repar 
to, pero mucho mas de una conquista en el esquema del poder. 
Depende si de mejorar su participacion en el ingreso nacional, 
pero, en ultima instancia, depende mucho del grado de avance 
del proceso productivo. 

El caso de Mexico es ilustrativo al respecto. 
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Gustavo Esteva y David Barkin, en un trabajo muy sugerente, 
senalan: 

Al identificar las ra1ces de la inflacion en la contien 
da social y senalar que las procesos inflacionarios ma 
nifiestan el desbordamiento de las cauces instituciona 
les de negociacion y concertacion social, resulta eviden 
te que la pol1tica aconsejable ante tales procesos con 
siste en fortalecer esos cauces y las mecanismos de 
acuerdo social global.8 

Empero, habr1a que admitir que este requisito politico es nee~ 
sario pero no suficiente. Y ello lo confirma lo que dichos 
autores plantean para una etapa cr1tica reciente del proceso 
mexicano: 

El modelo que hab1a permitido a las trabajadores obtener 
mejoras reales, aunque sufriera deterioro su posicion re 
lativa en el esquema de distribucion del ingreso, se ha
b1a agotado anos atras, par lo que para mantener SU ni 
vel de vida o mejorarlo era indispensable modificar su 
participacion en el ingreso nacional . 
. .. En estas condiciones, la intervencion del Estado al 
nivel del enfrentamiento directo entre las grupos socia 
les buscaba la conciliacion. Aunque intento lograrla -
a traves de multiples modalidades e instancias (en parti 
cular las asociaciones a mecanismos tripartitos) pronto
llegaba a las 11mites de su accion institucional y las 
presiones parec1an conducirlo al empleo de expedientes 
autoritarios: represion social, si optaba par contener 
las demandas populares ... o bien, represion del sector 
privado, si optaba par contener las demandas de las in 
versionistas nacionales y extranjeros ... 

Para que esa situacion no desembocase en esos extremos, se re 
quirio un "nuevo pacto social que incluyese proyectos de pr~ 
duccion, participacion y distribucion socia1,'' coma Esteva y 
Barkin lo subrayan. Pero ello solo fue posible, en tanto hubo 
un cambio estructural exogeno que permitio un avance de la pro 
duccion y de aquellos proyectos: el petroleo. Cuando otras -
sociedades se debaten en la busqueda de esos acuerdos sociales, 
debe recordarse que la cuestion es pol1tica, pero las estruc 
turas economicas son SUS trabas mayores. 

Resumen y Conclusiones 

Historicamente, las programas economicos de estabiliza 
cion en America Latina han pasado par diversas instancias. 
Las pioneras de la decada del 50 tendieron a producir una ma 
yor apertura externa de las econom1as y lograron efectivamen 
te su mayor internacionalizacion. Con posterioridad, esas po 
11ticas fueron provocando situaciones depresivas que facilita 
ron la mayor concentracion del ingreso y del capital. Las -
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dimensiones politicas de esos programas tambien se alteraron. 
En sus comienzos esos programas fueron viables dentro de es 
tructuras politicas democraticas. A medida que la cuestion 
inflacionaria fue teoricamente divisada coma resultado de una 
pugna social, el Estado democratico quedo igualmente cuestio 
nado. En consecuencia, la viabilidad de las programas de es 
tabilizacion, fueron progresivamente fusionandose con una d~c 
trina autoritaria del Estado. Esa nueva dimension politica -
de la lucha antiinflacionaria pretende conciliar dos condi 
ciones: una, el afianzamiento de patrones de acumulacion oli 
gopolica e internacionalizada en esos paises; la otra, cumplir 
con el interes general de abatir la inflacion. Paradojicamen 
te, la necesidad de la inflacion determina que las programas
de estabilizacion solo logran institucionalizar. 

El autoritarismo no es inevitable en una politica de 
atenuacion de las contradicciones economicas que, en Gltima 
instancia, son las que lo determinan. Para ello se requiere 
de formulas amplias de participacion democratica; pero esto 
es insuficiente y perecedero si, a la vez, no se llevan a ca 
bo las reformas que amplien las bases de la democracia y expan 
sion economicas. 
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