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Preámbulo

Henry Kissinger, al inicio de sus voluminosas memorias1, 
señalaba que, en el proceso de tomar decisiones, todo estadista 
sabe que debe luchar contra la transitoriedad de las circunstancias 
y que sus mayores logros consisten en las catástrofes que evita 
para sobrevivir2. 

Como muestra de la transitoriedad, debo decir que, hace 
muy poco tiempo: enero de 2014, escribíamos 3 que la alianza 
táctica entre Moscú y Washington parecía establecer una 
condición necesaria para controlar los estallidos de turbulencia 
en la interacción entre las sociedades racionalistas, a la manera 
de Descartes (en donde la realidad del mundo es externa al 
observador) y un mundo islámico con lealtad social vinculada a 
la visión teocrática o interna en relación al observador4. 

Pero los recientes enfrentamientos y roces, todavía a nivel 
diplomático, entre Washington y Moscú, por las aspiraciones 
de este último a desempeñar un rol más preponderante en 
las relaciones internacionales contemporáneas en el ámbito 

1  Kissinger, H. (1979:52) Mis Memorias. Edit. Cosmo.

2  Kissinger, H. (1970:50) Política Exterior Americana. Plaza y Janes, 
Barcelona.

3  Mata Mollejas, L. (2014:21) Los Conflictos Políticos del Dinero, Edit. 
Fundación Alberto Adriani, Caracas.

4  Kissinger, H. (1970:52) Política Exterior Americana. Plaza y Janes, 
Barcelona.
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mundial5, parecieran haber colocado en un nivel menos notorio, 
las tensiones entre el mundo racionalista del Atlántico Norte  
y el mundo teocrático del Oriente Medio, tan dramáticamente 
expuestas el 11-09-2011 y hoy aparentemente circunscritas al 
Cercano Oriente. Así, si el conflicto ideológico tiene vigencia 
esporádica, cabe entonces preguntarnos: 

¿Cuáles son los factores reales determinantes de la dinámica 
internacional? ¿Cuáles son sus alcances en el tiempo histórico? 
¿Quiénes controlan la sociedad y dirigen los cambios históricos 
sustantivos dominando el medio ambiente y la voluntad humana?

A lo largo de los dos últimos siglos6 estas cuestiones han tenido 
intentos de respuestas por analistas notables. Al azar podemos 
recordar el ensayo de Leopold Von Ranke (1833) sobre las 
grandes potencias; el texto especializado del diplomático C. L. 
Sulzberger (1977); sobre el auge y desaparición de las grandes 
familias europeas: Habsburgos, Hoherznzollen y Romanov; los 
muy interesantes estudios de los filósofos – historiadores Oswald 
Spencer y Arnold Toymbee; y el del sociólogo Michel Mann 
(1986): The Sources of Social Power; el voluminoso libro de Paul 
N. Kennedy (2006) Auge y Caída de las Grandes Potencias; 
los importantes trabajos de Francis Fukuyama (1992), The end 

5  Sin olvidar la aparición V. Putin y de Xi Jinping en Suramérica en julio 
de 2014, en pleno calentamiento de las tensiones en el Oriente Medio.

6   Obviando los textos míticos como el de la Atlántida podemos recordar 
el muy curioso antecedente o estudio precursor de Ibn Kaldoun del siglo 
XIII (Moqaddimat o Prolegómenos) con edición francesa de Gallimard 
D. (2002) en donde destaca el concepto de cohesión social que articula 
los componentes políticos, religiosos y económicos de una sociedad y 
prefigura su desenvolvimiento en un ciclo de tres generaciones.
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of History and the last Man y de Samuel P. Huntington(1997), 
El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Nuevo 
Orden y, finalmente, el impresionante tour d’horizon: The Grand 
Chessboard de Z. Brzezinski (1997) y la mirada prospectiva del 
líder político Helmut Schmidt (2006) en su libro El Futuro de las 
Grandes Potencias.

Los trabajos citados, aunque intentan recoger la complejidad 
asociada a los tres componentes básicos de la dinámica social: 
los sociopolíticos, los económicos y los culturales, en su mayor 
parte se presentan en estilo literario; y, en consecuencia los 
componentes analíticos se desdibujan; y abren espacio a la 
subjetividad; además de minimizar u olvidar la incidencia del 
mundo al sur de la línea ecuatorial7; a pesar de que allí perviven 
los mayores recursos biológicos: aguas y bosques del planeta 
que requieren una explotación ecológicamente racional8.

Por ello, en este ensayo, enfocado hacia la aprehensión del 
futuro a mediano plazo de la dinámica internacional, incluyendo 
al mundo Suramericano,  se proponen razonamientos analíticos 
explícitos, enfatizando la incertidumbre asociada a la violenta 
variación de las interacciones socioeconómicas, culturales y 
políticas en el ámbito mundial al inicio del siglo XXI;  puesta de 

7  De la lista de autores citados, quien más se ha detenido en observar 
los condicionantes al sur de la línea ecuatorial es Schmidt; pero baste 
señalar que de las casi 170 páginas de su texto, a la mitad sur del 
planeta le dedica sólo 8 páginas; por lo cual si sumamos algunas 
otras líneas referenciales, a lo largo del libro, podemos estimar que su 
atención no alcanza al 10%. 

8  Córdova, A. (1999:39) Globalización, Edit. ANCE, Caracas.
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manifiesto, con la invasión de Georgia y Crimea por Rusia; y el 
subsecuente enfrentamiento en Ucrania; sobre el telón de fondo 
del aumento de las tensiones político-religiosas en el Oriente 
Medio; y de las catástrofes financieras del 2008 en las grandes 
potencias, con el aparente mejor desempeño, en el lapso 2011-
2012, para salir de las circunstancias económicas desfavorables 
de los países del Sur. Esto último, de hacerse sostenible, pudiera 
avizorase como un inicio de cambio en el balance del poder 
mundial. 

El análisis se inicia con una revisión de la teoría y de la 
heurística asociada a la dinámica social y a su proyección en el 
ámbito internacional. Un recuento de las ideologías y eventos 
que han afectado la política y el balance del poder mundial en 
el siglo XX, conduce el discurso analítico de tres capítulos; para 
concluir, en el quinto, con una proposición de estrategia para 
los países del Atlántico Sur: tradicionalmente reactivos, en un 
accionar de contrapunteo, al estar espacial y psicológicamente 
alejados de los conflictos de poder entre los países del Atlántico 
Norte y  la periferia asiática y de las tensiones religiosas políticas 
del Medio Oriente, al mediar, geográficamente, dos océanos: el 
Atlántico y el Pacífico. 

Luis Mata Mollejas

Septiembre de 2014
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CAPÍTULO I

EL CAMBIO SOCIAL

Caminos del mundo, hay uno que os sigue

Saint-John Perse                                                                                    
Anábasis, p. 119
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Introducción: Premisas ontológicas

Los cambios en la sociedad humana para el mantenimiento 
de la vida y el incremento del bienestar material son el resultado 
de las interacciones entre las actividades de:

• Una organización sociopolítica, administradora del orden, 

• Una organización económica que gerencia el poder              
hacer, y

• Una organización tecnocientífica – cultural encargada del 
saber hacer.

Este punto de vista o cosmo-visión, se opone al mito del orden 
perfecto-creado. Si se quiere, el mundo complejo nace con la 
expulsión de Adán del Paraíso y con la consecuente condición 
de trabajar para sobrevivir con su descendencia (Génesis: 3, 
19). De donde resulta: 

1º) que el ser humano, ontológicamente considerado, es un ser 
responsable de sus actos; en otros términos un ser ético 
condicionado por la naturaleza física, y capaz de reaccionar 
ante estímulos diversos. 

2º) que en virtud del uso de su capacidad mental, y de 
ser responsable de sus actos, el ser humano aunque 
condicionado por sus relaciones con la naturaleza, no tiene 
un comportamiento o conducta predeterminada. En ese 
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sentido, es un ser libre que no tiene que seguir un camino 
o proceso único para sobrevivir y enfrentarse al resto del 
cosmos: El ser humano, anda, nada y… vuela, aún fuera del 
planeta originario; 

3º) que, entre todos los seres vivos, se caracteriza por ser 
contingente: es decir, por ser el único ente viviente, que tiene 
conciencia de la muerte9; y, por consiguiente, de trascender 
mediante su progenie; 

4º) que, el condicionamiento de la naturaleza, como ser vivo, 
reside en la transformación de la energía que consume, y 

5º) que en la transformación de la energía intervienen el proceso 
productivo y la valoración de lo consumido, en relación a lo 
obtenido en términos de sobrevivencia o capacidad de hacer 
y el proceso tecnocientífico del saber hacer 

De acuerdo a lo dicho, la visión compleja implica 
interdependencia o la existencia de relaciones de influencias 
“circulares” no lineales, o de causa efecto único, en un solo 
sentido. De allí que las organizaciones, que dependen de los 
patrones de los flujos de información, incluidos los “rizos” de 
realimentación, sean mutables en el tiempo y el espacio. Por ello 
todas las relaciones toman el carácter de procesos dinámicos, 
no separables, si bien distinguibles. Así, la visión estática es 
una abstracción. Debiendo resaltar que para la comprensión de 
la dinámica social, la hipótesis primordial es que los cambios 
obedecen a la interconexión de la información y de la energía 

9   Amalio Fiallo: El Poder Social. Nueva Política, N° 26-27, pp. Octubre 
marzo (1977-1978)
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entre los diversos subsistemas bajo las hipótesis operativas 
siguientes:

1º) Todo subsistema, internamente tiene capacidad de renovar 
(innovar) en la información y la energía y en los flujos que la 
definen.

2º) La utilización de cualquier innovación pierde potencial de 
producir cambios (entropía) hasta hacer irreversible (estable) 
el cambio provocado. 

3º) Los cambios de los subsistemas potencian interacciones 
positivas (sinergia) o negativa o degradación (entropía total) 
en procesos aditivos,

4º) La degradación de un sistema puede interrumpirse 
introduciendo nueva información (negoentropía) desde el 
entorno, y

5º) Cuando cesan las  transformaciones en  los sistemas de los 
seres vivos estos mueren.  

En síntesis, la lógica de tal modelo10, que denominaremos 
de difusión de innovaciones, explica la dinámica social, como el 
producto de las variaciones en la interacción de las tres clases 
de actividades del ser humano, mencionadas al inicio.

De lo dicho resulta que el estudio de la Sociedad, como ente 
complejo, consiste en: i) determinar los elementos básicos que 

10 Que generaliza la teoría termodinámica, al utilizar los elementos 
de la Teoría de Sistemas (recursividad y homeóstasis) y la Teoría de 
Conjuntos en su visión de lógica simbólica (Venn-Euler), y los principios 
de la cibernética (abstracción, codificación, transmisión y acumulación 
de símbolos)
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intervienen en las interacciones que determinan el estado del 
sistema en un momento dado, de acuerdo a las percepciones; ii) 
describir las interacciones específicas que puedan agruparse para 
alcanzar alguna finalidad o propósito, y iii) describir los cambios 
de los elementos y de las interacciones con el transcurrir del 
tiempo: esto es describir detalladamente los procesos, incluidos 
los rizos de realimentación. En síntesis el modelo supone que: 

a) los procesos determinan las estructuras organizativas                      
visibles,

b) existe la posibilidad emergencia de cambios o  “fenómenos” 
en los procesos y sus elementos, y

c) la capacidad de recomponer los procesos y estructuras por 
retrocausación o autopoyesis.

En otras palabras, el estudio de la complejidad debe dar 
cuenta de las transformaciones de los diversos entes  y de la 
capacidad de afectarse mutuamente; pero, sobre todo de las 
transformaciones de las entidades y de la relaciones entre ellas, 
con el transcurso del tiempo. De allí que el supuesto “ceteris 
paribus” sea una abstracción alejada de la realidad, muy 
poco útil, que a veces se ha usado para imitar la condición de 
experimentación en las ciencias naturales. Examinemos esto 
con mayor detalle.
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1.   Complejidad y autopoyesis11 

Al entender la visión de la complejidad como cambios sosteni-
dos en los flujos de energía y de información,  conformadores de 
entes y de relaciones, agrupables por alguna finalidad o siste-
mas, resultan dos consecuencias de interés para las hipótesis 
metodológicas de los estudios.

La primera de ella es que, en tal acepción, “las máquinas 
no son sistemas”, pues sus cambios dependen de factores 
exógenos; el corolario más grave es que, como ya dijimos, para 
los seres vivos la concepción del equilibrio mecánico tampoco 
sea realista, y por ello de poca utilidad en el estudio relativo a las 
circunstancias específicas del cambio social. 

La segunda consecuencia es que la visión monista del 
cosmos de Baruch Spinoza (1670)12, según la cual Dios y los 
procesos naturales son un solo ser en esencia; en donde las 
diferentes concreciones de la realidad natural son “modos” 
de la divinidad: Deus Sive Natura (Dios es la naturaleza) 
resulta metodológicamente más coherente con la visión 
de la complejidad que la cosmovisión dualista de René 
Descartes; según  la cual el ser humano tiene dos atributos: 
la Razón (res cogitams) y el cuerpo físico (res extensa)13 

11 Humberto Marturana, Francisco Valera (1972) Autopoyesis y 
cognición: la realización de lo vivo (1ª Edit. 1973, 2ª. 1980) p. 78-
81Edit. Universitario, Santiago de Chile.

12  Tratado de Teología Política, Edit. Alianza Madrid.

13  La interpretación corriente de esta distinción es la conocida como 
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. Para Spinoza la voluntad de Dios es la Suma de todas las causas 
y Dios la suma de todas las mentes y nuestras individualidades 
una mera ilusión. Así al atribuir Spinoza la diferencia entre la 
razón y cuerpo físico o “modos” de la manifestación divina, no 
hay necesidad de tropezar con las disputas metafísicas que en 
el siglo XVII separaron al mundo religioso del mundo científico14. 

El primer corolario de esta segunda consecuencia es que 
la religiosidad es un rasgo cultural relevante y no puede ser 
despreciado al considerar el comportamiento humano. En otras 

concepción dualista del cosmos al disociar radicalmente el mundo del 
espíritu de la materia. Otros opinan que dicha distinción es un principio 
de orden metodológico y no una oposición filosófica; basándose en 
que Descartes sostenía que el espíritu y  el cuerpo se reunían en la 
glándula pineal. En todo caso, el Discurso del Método, es un detonante 
mayor en la historia de las ciencias físicas, pues separa las razones 
científicas del sistema de creencias y juicios de valor del investigador. 

14  Blaise Pascal dirá: “Je ne puis pardonner a Descartes; il aurait 
bien voulu, dans toute sa philosophie pouvair se passer de Dieu; mais 
il n’a pu s’empêcher de lui faire donner una chiquenaude, pour mettre 
le monde en mouvement; après cela il n’a plus que faire de Dieu” 
(Pascal, Pensées, Paris, Gallimard, 1954). Por su parte Kant precisa 
las posibilidades y límites de la razón en la esfera del conocimiento 
(Crítica de la Razón Pura: 1781) Para ello supone que al lado de los 
fenómenos del mundo material existen los “neumones” (las cosas en 
sí) accesible por el espíritu en el mundo metafísico. Los procesos de la 
ciencia del mundo material: el razonar y la experiencia de terceros no 
son aplicables al mundo metafísico. En otras palabras, dicho mundo no 
puede ser objeto de la demostración racional que se aplica al mundo 
material. Finalmente, en la Crítica a la Razón Practica:1788, sentará 
las bases de una moral o ética que no requiere recurrir a ninguna 
divinidad; pues al considerar a la persona humana como un fin en   sí 
misma, no instrumental, la libertad de cada uno crea las limitaciones 
de la libertad de los otros y viceversa. De allí se deriva el principio 
constituyente de la democracia



23

palabras al estudiar el comportamiento social no sería objetivo 
olvidar que para buena parte de la humanidad las creencias 
religiosas condicionan la conducta,  como sucede en el mundo 
islámico. Un segundo corolario, la concepción del Ubermensh 
de Nietzche, como transformación del ser humano, también 
adquiere carta de naturalidad y de coherencia epistemológica, al 
ser el resultado de  un proceso de perfeccionamiento.

2.   Sistemas sociales

Como dijimos en la introducción, los cambios en la sociedad 
humana para el mantenimiento de la vida y el incremento del 
bienestar social son el resultado de los cambios en las inte- 
racciones entre la organización sociopolítica, la organización 
económica y la organización tecnocientífica. 

Al aceptar que las circunstancias socio-espaciales son el re-
sultado de un sistema organizacionalmente cerrado (o auto or-
ganizado) e informacionalmente abierto, se comprende que nos 
encontramos ante situaciones intrínsecamente complejas (Na-
varro, 1990: 23-25) y que además, habida cuenta de la evolución 
cuantitativa de las variables en el tiempo y del cambio de las in-
terrelaciones entre ellas (carácter histórico), el analista enfrenta 
la posibilidad de hallarse ante niveles elevados de incertidumbre. 
Esa doble caracterización del sujeto de estudio: compleji-
dad e incertidumbre, señala que el método más conveniente 
para el análisis se corresponda con el de la cibernética no 
clásica (Prigogine, 1985). 
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Es decir, el abordaje de la investigación requiere de un méto-
do que conlleve un proceso de aprendizaje; al considerar que las 
mutaciones modifican continuamente la realidad primaria1, cuya 
información es, la mayor parte del tiempo, incompleta e impreci-
sa o vaga; lo cual hace que el resultado de la evolución siempre 
enfrente un amplio espectro de posibilidades (Mata, 2006:157).
Así, tomando como punto de partida la afirmación de que un 
gráfico equivale a mil palabras, estimamos que un medio idóneo 
para considerar la complejidad y la incertidumbre es el resul-
tante de combinar el análisis asociado a la Teoría de Sistemas 
con el aparato gráfico elaborado en el siglo XIX para el estudio 
de los conjuntos matemáticos por Leonhard Euler, Gotfried Von 
Leibnitz, George Boole, Aguste de Morgan y John Venn, y cono- 
cido hoy por el nombre genérico de diagramas de Venn-Euler o 
simplemente de Venn; pues tal combinación permite identificar, 
mediante gráficos sencillos, las interrelaciones asociadas a un 
examen de la complejidad al visualizarse  los sub conjuntos de 
interacción como áreas de solapamiento en los gráficos cons- 
truidos y acicatear la reflexión sobre el significado posible de 
la interrelación; lo cual posibilita la construcción de hipótesis o 
explicaciones funcionales nuevas (Mata, 2006). 

De lo anterior se sigue que, al aplicar la hipótesis metodológi-
ca de la asociación funcional entre las variables o indicadores 
relativos a las interrelaciones visualizadas, la exuberancia verbal 
se puede reducir o eliminar en el discurso, al sustentar las infe- 
rencias conclusivas ulteriores en los resultados de los contrastes 
empíricos convenientes, según las situaciones concretas (Malin-
vaud,1967). La ilustración gráfica de  tales interacciones, que en 
conjunto co-determinan el control de la evolución social, se pre-
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senta en el diagrama de Venn-Euler N° 1 siguiente, denominado 
el balance del poder.

En dicho diagrama, el proceso sociopolítico se define por el 
propósito de alcanzar el orden social o poder originario15; el pro-
ceso productivo – distributivo, se centra en el propósito de mate-
rializar el valor como resultado del poder hacer o poder económi-
co y el proceso cultural está orientado a alcanzar el conocimien-
to o saber hacer;  presentándose tres interacciones duales y una 
triple. Las interacciones duales corresponden: al antagonismo 
entre el poder originario y el económico; a la evaluación del ries-
go económico y al arte de gobernar o régimen político. La in-
teracción triple, como dijimos, o control de la evolución social 
resulta en el balance del poder en cualquier momento histórico.16

15  La discusión sobre la definición del poder ha sido una constante 
histórica desde Aristóteles. Para referirnos solamente a la discusión 
en el siglo XX recordaremos que Elías Conetti en Masa y Poder en 
(1977) Edit. Munich lo define como el impulso natural entre los seres 
vivos que obligan a la sumisión de terceros originada en la necesidad 
de alimentarse y en la de eliminar a algún concurrente en el proceso 
de reproducción. Tendríamos así el origen del poder, o poder originario. 
Al nivel social es el esfuerzo por controlar a otros según Easton, D. 
(1968:119-1 20) Política Moderna. Editorial Letras, México; para Mac 
Iver (1923) el Estado tiene como función específico mantener el orden 
social. Y finalmente para Jacques Maritain (1952) en El Hombre y el 
Estado, el poder es la fuerza que obliga a otro obedecer. Maritain añade 
que el poder legitimado es la autoridad y que el poder sin legitimidad 
es tiranía. La soberanía es, para Maritain, el poder político absoluto y 
supremo. Al contrastar los conceptos de Conetti y Maritain vemos que 
la masa, o el pueblo no puede ser soberano. La democratización del 
poder lleva de la monarquía a  la disputa por el  poder; siendo entonces 
una relación bipolar.

16    El historiador británico David Priestland (2012) en su obra Merchant, 
Soldier, Sage: A New History of Power (Pinguin books,Londres) utiliza 
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GRÁFICO Nº 1

El balance del poder
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Ahora bien establecer un orden, o realizar un esfuerzo para 
controlar las actividades de los individuos en la sociedad, como 
propósito del poder originario, de acuerdo con Jacques Derri-
da17, se basa en un principio de exclusión/violencia vs confianza/

conceptos similares a los presentados; pero reduce las interacciones a 
las alianzas o conflictos entre las organizaciones. 

17  Derrida, J. (2003-1994) Politiques de l’Amitié y Spectres de Marx.
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amistad entre los seres humanos; pudiendo variar  los criterios 
de inclusión. De allí que la definición específica de los “excluidos” 
precisa las características del poder originario en cada sociedad. 
¿Qué es lo que se excluye? Ciertos comportamientos. ¿A quién 
se excluye? A quienes quieren practicarlos. Así, la exclusión y la 
inclusión conllevan “sacrificios”. Ello nos lleva a relativizar al con-
cepto de igualdad como valor social. Según Alain Touraine18, en 
su “axioma de la desigualdad” ella está presente en todo orden 
social. Touraine  concluye que la destrucción o decadencia de las 
sociedades se produce cuando los individuos tienen propósitos y 
valores distintos de los que originaron la integración social. 

Un valor esencial alineado con el propósito de sobrevivir es 
la libertad de poder hacer como condicionante de la eficacia y 
de la eficiencia de los procesos económicos. En consecuencia, 
la libertad y la igualdad son valores mutuamente restrictivos; 
de donde resulta que el poder político y el económico son 
antagónicos tal como se expresa en el gráfico Nº 1. 

Las interacciones del poder cultural, en esencia del saber 
hacer, con los otros dos poderes: el político y el económico, 
conduce a que la evaluación del riesgo económico y la 
evaluación del arte de gobernar, o régimen político sean juicios 
con componentes subjetivos en la determinación del balance de 
poder o del control de la evolución social: interacción triple o 
central del diagrama Nº 1 comentado.   

18   Touraine, A. (1998) Egaux et differents.
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3.  Interacciones fundamentales

3.1   El arte de gobernar o régimen político

Platón y Aristóteles son los autores originarios del concepto 
de régimen político del arte de gobernar,  en sus  consideraciones 
sobre los regímenes monárquicos, aristocráticos y democráticos.

Para ellos el concepto de régimen político es más amplio que 
la acepción moderna: conjunto de instituciones formales; pues 
incluye las conductas sociales como hábitos y las creencias 
mítico – religiosas o ideológicas sobre la naturaleza de la vida 
que se relacionan  con las instituciones políticas. Esto es, 
se incluye todo el espectro de ideas y acciones que trata la 
antropología cultural. En consecuencia las normas y hábitos 
culturales informales influyen sobre las instituciones políticas 
formales y viceversa. Por lo cual la acción política y la ideología 
que la acompañan contribuyen a la construcción de un régimen 
social y, en consecuencia, afecta al modo de vida al interior de la 
sociedad y a las relaciones con otras sociedades.

Así, no es indiferente el tratar internacionalmente con una 
sociedad con régimen democrático o sociedad abierta, según 
Karl Popper o de régimen autoritario o sociedad cerrada.

3.2 El espacio y la marcha de la economía      

Cuando hacemos explícitas las interacciones comentadas 
con la localización de los recursos naturales y el proceso 
poblacional y representamos el resultado del proceso económico 
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por el balance  de valores asociados al subsistema monetario 
y financiero, el gráfico anterior Nº1 se modifica tal como se 
presenta en la figura N° 2 siguiente.

GRÁFICO Nº 2

Condicionantes de la situación económica
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Las interacciones duales y triples numeradas del 1 al 10 y 
las interacciones cuádruples y quíntuples identificadas con las 
letras de la “a a la f  de dicho gráfico ilustran el detalle necesario 
de la investigación cuando queramos evaluar la marcha de la 
economía  en las sociedades contemporáneas.

En el gráfico Nº 3, elaborado sobre la base  de las interacciones 
de los mismos componentes del diagrama Nº 2, incorporando 
los procesos  comunicacionales, sabiendo  que el flujo vertical 
de información, desde el centro decisorio, da el carácter de 
organización vertical típico del Estado, de la Fuerzas Armadas y 
de las Iglesias; y que por contraste, el fluir de información desde 
la base hacia la  cúspide, para elaborar las decisiones, determina 
el esquema organizativo horizontal típico de las empresas y del 
resto de las organizaciones de la llamada Sociedad Civil. 

Así, la interacción quíntuple final determina la situación 
política o el balance de poder, pues en las interacciones triples y 
cuádruples están presentes los diversos conflictos de intereses 
entre la Sociedad Civil y el Estado y las acciones y ámbitos de 
decisiones de cada uno.
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GRÁFICO Nº 3

Condicionantes de la dinámica social o del                       
balance de poder
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4.   El balance del poder en el ámbito nacional

Habiendo revisado y discutido los fundamentos sustantivos de 
los gráficos 1, 2 y 3, creemos que el lector estará suficientemente 
familiarizado con la metodología de interpretación; por lo cual 
podrá abordar por sí mismo los gráficos más sencillos Nº 4, 5, 6 
y 7 que se presentan en el apéndice Nº 1; el cual proporciona las 
guías para elaborar los resúmenes diagnósticos en los ámbitos 
nacionales para detectar las estrategias posibles a seguir por los 
Estados19.

Pero antes de abordar el análisis para realizar los diagnósticos 
nacionales, conviene hacer un recuento de las mutaciones  que 
en el último siglo han conducido a la presente circunstancia del 
balance del poder mundial. Ello es el objeto del próximo capítulo.

19 En mí libro Despotismo Financiero y Sistemas Políticos (2014: 
64-69) Editorial Fundación Adriani, Caracas, se canaliza el importante 
asunto de la incidencia económica extranjera en la democracia nacional 
que aparece en esta oportunidad como gráfico Nº 7. La conclusión 
relevante es que el peso del condicionante externo depende de la 
conducta de los Estados y de los factores de la producción; por lo cual 
los gobernantes no deberían sacrificar la lógica económica del largo 
plazo por sus prioridades políticas de corto plazo.
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APÉNDICE Nº 1

Guía de los diagnósticos nacionales
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GRÁFICO Nº 4

Dinámica de la Interacción Global
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GRÁFICO Nº 5

Democracia y política económica
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GRÁFICO Nº 6

  Condicionantes del desarrollo nacional

 

3
 

2 

8 

9 

7 

6 5 

4 

S. Monetario 
fiscal 

S. Científico 

S. Sociedad 
civil 

Recursos 
naturales 

1 

 9 

1.  Riesgo económico

2.   Arte de gobernar

3.   Policy

4.  Dinámica del capital

5.  Tasas de excedentes y de interés

6.   Politys

7.  Dinámica de la inversión real

8.  Política distributiva

9.  Índice de desarrollo 



38

GRÁFICO Nº 7

Incidencia económica extranjera en la                            
democracia nacional
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CAPÍTULO II

EL BALANCE  DE PODER MUNDIAL

Un gran principio de violencia                                                                   
regía nuestras costumbres …

Saint-John Perse                                                                                   
Anábasis, p. 119
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Introducción: Geoeconomía y geopolítica 

La discusión teórica precedente ha suministrado una res- 
puesta a la cuestión de identificar, de manera abstracta, los 
factores condicionantes de la dinámica social y su reflejo en la 
dimensión espacial; en donde interactúan dominantemente los 
condicionantes político-culturales y los económicos.

Queda entonces responder a la cuestión del reflejo en la di-
mensión temporal o del alcance en el tiempo histórico de los 
cambios ocurridos, como factores que inciden en la permanente 
concurrencia entre los Estados por imponer sobre los espacios 
económicamente útiles sus deseos y necesidad de control para 
poner orden en el ámbito internacional. Esto incluye describir la 
interacción geopolítica como los efectos pasados y presentes de 
las rivalidades en la voluntad política20, a partir de los condicio-
nantes geoeconómicos. 

Desde el ángulo de la geopolítica, espacios de singular 
importancia son los constituidos por la conformación de 
mercados más amplios que los nacionales con los llamados 
procesos de integración; mientras que otros espacios basan su 

20 Defay, A.  (2006:4) La Géopolitique, PUF, Paris. señala que, tal 
como ha sido definida, la geopolítica tuvo una práctica antes que la 
palabra fuera creada. Los primeros en usarla incluyen a Alfred, T. Mahan 
(1840-1814) Fredrich Ratzel (1844-1904) y Sir h. Mackindere (1861-
1947). Ellos trazan las primeras líneas de la discusión: escoger como 
estrategia conducente a la hegemonía mundial  la preponderancia del 
enfoque militar en el ámbito terrestre o la del enfoque marítimo en los 
espacios oceánicos. 
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importancia por ser fuentes de materias primas o corredores 
de obligado de tráfico internacional. Así, la geoeconomía 
y la geopolítica contemporáneas se preocupan por, al 
menos, cuatro tipos de actores: los Estados nacionales, las 
instituciones supranacionales; los acuerdos de integración y los 
administradores de los corredores del tráfico internacional, para 
considerar la interacción dialéctica de las políticas que cada uno 
de ellos plantea.

Cuando a lo anterior se añade el análisis del planeta 
con criterios para evaluar las relaciones resultantes de la 
concentración de distintas formas de poder: militar, cultural y 
tecnológico, que irradian influencias políticas desde un lugar 
geográfico sobre los espacios circundantes, entramos en el 
ámbito de la geoestrategia. 

Desde los puntos de vista que hemos desarrollado en 
los capítulos precedentes los elementos esenciales que 
interrelacionan la geoeconomía y la geoestrategia político-militar 
en cada país pueden representarse en el diagrama de Venn-
Euler Nº 8, cuyos conjuntos básicos son: la base productiva 
industrial, la capacidad de utilizar las innovaciones financieras, 
la base científica tecnológica disponible y la naturaleza política 
de la sociedad para manejar la complejidad.
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Gráfico Nº 8

Condicionantes del potencial geoestratégico
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El diagrama en referencia muestra, como interacciones 
duales, las siguientes: la posibilidad de financiamiento a bajo 
costo, la existencia de agentes innovadores, una distribución 
del ingreso sobre la base de la contribución de los factores 
productivos a la producción y la capacidad de utilizar la totalidad 
de los recursos nacionales.

Las interacciones triples destacan: sostenibilidad fiscal, 
autonomía técnico-militar y la existencia de un liderazgo 
político capaz de manejar la complejidad socioeconómico y 
geoestratégica, incluida la capacidad para establecer alianzas 
con otros países sobre la base de preservar los intereses 
nacionales sobre los ideológicos. Es decir inclinarse por la  
“realpolitik”.

La interacción cuádruple permitirá inferir el potencial relativo 
de poderío internacional, en el entendido: 1°) de que los cambios 
en los ámbitos económicos y sociopolíticos ocurren en el largo 
plazo;  2º) que las innovaciones en el ámbito financiero y 
científico y tecnológico se presentan en el mediano y corto plazo; 
y 3°) que, en consecuencia, la historia no da saltos. Suponerlos 
implica que los análisis realizados fueron insuficientes.

1.   Los cambios científicos y tecnológicos 

Han transcurrido unos diez mil años desde que, 
progresivamente la humanidad comenzó a abandonar la fase 
nómada: recolectora, cazadora y pesquera, para hacerse 
sedentaria. Ese proceso, hasta el siglo XVII (d. C.) supuso la 
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domesticación de las energías acumuladas o provistas por el 
sol en el suelo, en los mares o en la atmósfera; como fueron 
la creación de los molinos de vientos, de agua y las velas que 
impulsaron la navegación. 

A partir del siglo XVII (d. C.) la utilización sucesiva de la 
energía acumulada en el carbón y el petróleo y la provista  por 
la construcciones para generar hidroelectricidad21 permitió a la 
humanidad hacer crecer la producción agrícola e industrial, lo 
cual a su vez incidió en el crecimiento geométrico de la población.

La construcción del computador y el desarrollo de la 
microinformática a partir de 1970 inauguran una transformación   
que lleva a la humanidad a beneficiarse  y a soportar  el costo 
del manejo de lo  inmaterial, con apoyo mínimo en los bienes 
materiales; potenciando a niveles increíbles el uso del capital 
inmaterial22.

Estos cambios no solo han transformado los procesos 
económicos y los sociales; sino también en grado sumo los 

21   La actividad humana reposa entonces sobre dos tipos de energía. 
La primera, calificada de fría, porque es independiente del uso 
del fuego y no se destruye; y la segunda que surge del proceso de 
combustión, o transformación o destrucción del elemento combustible, 
necesariamente tiene límites físicos.

22   Cabe aquí resaltar que antes del siglo XVII el capital representado 
por el suelo agrícola era dominante en la producción. Con la revolución 
industrial los objetos productores de objetos llevó al desarrollo de 
la producción capitalista. La banca y el crédito hacia 1980 inician el 
capitalismo especulativo financiero accionarial inmaterial en donde 
nos encontramos: condicionados por la creación y uso de una riqueza 
inmaterial abstracta.
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políticos y aún los culturales; pues han modificado los métodos y 
la forma de aproximarnos al conocimiento del cosmos23.

1.1 Las ciencias del espíritu y el “fiat” instantáneo

El esfuerzo humano para ayudar al trabajo intelectual tiene 
viejas raíces ¿No deberíamos decir que la invención de la 

23 A partir de las actividades dependientes del uso de la energía 
fría, la visión cosmogónica corresponde a un universo con leyes 
inmutables que garantizan el comportamiento armonioso de todos 
los componentes. El mundo se asimila a un reloj universal,  con leyes 
provistas por Dios como el gran relojero. La ley fundamental que lo rige 
es la gravitación universal y el conocimiento de los diversos sistemas 
específicos, será la versión correspondiente  del enunciado de Newton, 
o determinismo mecánico, obtenido por el método de Descartes. En el 
ámbito socioeconómico, las voluntades individuales deberán conducir 
a la armonía social a través de la ley gravitacional del precio como valor 
de los costos. Say y Walras harán los enunciados correspondientes. 
En el ámbito político la Separación de Poderes de Montesquieu  y el 
Contrato Social de Rousseau  darán las pautas básicas. A partir del uso 
dominante de las energías dependientes del proceso de combustión, 
los condicionantes se transforman: ignis muta res. El capitalismo 
primitivo  de pequeñas unidades  da lugar a los grandes agregados y 
a la interacción monetaria con el proceso productivo. Marx y Keynes 
exponen opciones de intervención. Por ello, en política, el Estado 
gendarme se sustituye por el Estado intervencionista-proteccionista y 
dirigista, toda vez que la armonía se ve perturbada por la entropía o 
degradación del potencial motorizador: la imagen del reloj se sustituye 
por la máquina a vapor. Incluso los procesos mentales se pueden 
representar con esquemas de estímulos respuestas, con James B. 
Watson (1978-1958). En el universo de la física, con Ludwig Bolzman 
islas de negoentropía pueden surgir. Los trabajos de los seguidores 
de Einstein darán la prueba empírica. Con el advenimiento de la era 
informática el sistema termodinámico cerrado se sustituye por los 
sistemas abiertos con el apogeo de lo inmaterial. 
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escritura es la primera revolución informática? ¿Y qué diremos 
de la invención de los números y de la aritmética? Para remitirnos 
solamente en el siglo XIX, sabemos que George Boule (1815-
1864) al aplicar las matemáticas a su trabajo de lógica, concibe 
un algebra binaria; lo cual hace posible expresar conceptos 
en forma de ecuación, cuya solución se retraduce en términos 
lógicos. 

Bronislaw Trentowsky sería un antecesor de Sorber Wierner 
(1894-1964) en el uso del término cibernética derivado de la 
palabra griega Kubernetes que designaba al piloto de los navíos, 
para interpretarla como gobierno en el proceso retroactivo de 
corregir el curso del mismo. Ello nos aleja de la causalidad lineal 
cartesiana y posibilita la autonomía de acción de los sistemas. 
Ello ayudaría, como afirma Francisco Varela (1946-2001) a crear 
una ciencia del espíritu24 basada en la creación de una realidad 
física, bajo la forma de códigos simbólicos manejados por un 
cerebro artificial, que permite a un emisor ponerse en contacto 
con un receptor  que al disponer de un mismo código transmite 
algo inmaterial: una información.

La aptitud de manipular los símbolos, que es propia del ser 
humano, permite entonces  multiplicar los emisores y receptores 
en red; lo cual deviene en un poder de nuevo tipo: el manejo 
autónomo de los flujos de información económica y social… 
difuminando las antiguas fronteras del espacio-tiempo… De allí 
que las relaciones internacionales se abstraigan del espacio físico 
de las naciones  convergiendo en un espacio global en un instante.

24 Varela, F. y P. Lavoie (1989) Connaitre  les sciences cognitives: 
Tendances et perspectives. Edit.: Seuil, Paris.
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1.2  Los costos invisibles

La disponibilidad de la información en tiempo real y 
real en espacio ubicuo, permite a pocos individuos a dirigir 
organizaciones bipartitas asociando a individuos expertos, o 
altamente calificados, a una masa desechable y deslocalizada, 
apegada a trabajos de ejecución y por ello licenciables según las 
necesidades. Así en economía, en el ámbito laboral se produce 
la exclusión (distinto del desempleo coyuntural) y en el ámbito 
político para motivar alguna conducta particular mediante las 
emociones nace  la preferencia por la estrategia del espectáculo 
a la estrategia de discusión de las ideas. 

La consecuencia en economía es que la noción de 
productividad de un factor pierde significación y alcance. 
Así, la producción a costo creciente se transforma en costos 
decrecientes, con factores difusos o confundidos en una relación 
social compleja. La consecuencia en el plano político económico 
es que el excedente, deviene en un bien colectivo, no distribuible 
por factores específicos. Así el criterio de la distribución 
conmutativa o dependiente del proceso de producción tiende a 
verse desplazado por un criterio subjetivo de justicia distributiva… 
a conveniencia de la autoridad.

En síntesis, la subjetividad hace que el espacio que Leibniz 
definía como un “orden de coexistencia, construido sobre la 
historia y un nudo de rasgos culturales”, deviene en ámbitos 
de redes electrónicas, sin herencia ni histórica ni cultural. El 
tiempo, que Leibniz definía como orden sucesivo de eventos, 
se haya comprimido y flexibilizado y desarticulado, en donde 
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el pasado pierde importancia y el futuro no llega; pues el 
presente se prolonga indefinidamente. El cosmos puede ser 
entonces percibido como algo totalmente  abstracto, desligado 
de cualquier orden sucesivo. El tiempo lineal desaparece y la 
subjetividad impulsa la incertidumbre... como elementos que 
pesan al momento de decidir.

1.3 Incremento de desequilibrios

En los inicios del capitalismo industrial y bancario, bajo 
el arbitraje del Estado, se sucedían los conflictos entre los 
intereses de los empresarios y los trabajadores. En el ámbito 
internacional, la concurrencia según las ventajas comparativas 
admitía una conexión clara con alguna moneda mercancía como 
centro del Sistema de Pagos Internacionales, aún bajo el patrón 
modificado o referencial establecido en 1945.

En el capitalismo especulativo accionario financiero presente, 
el excedente financiero se extrae, puntualmente, de la evaluación 
del producto social. Por la cual, la flotación generalizada de la 
divisas invita a la especulación puntual, que será más perniciosa 
cuanto más procure el Estado establecer un tipo de cambio 
estable mediante la regulación subjetiva, según el interés político. 

En consecuencia, la interacción política social, en un ambiente 
de incertidumbre económica generalizada, produce un cuadro 
de desigualdades reales agravadas; que sólo la introducción 
de un mejoramiento técnico en la producción real podría disipar 
al aumentar el excedente económico, pero la autonomía del 
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sistema informático y su influencia sobre el mundo financiero 
hace que los logros reales sean desplazados por las ilusiones 
financieras en un mundo imaginario. 

2.  Energía y territorio

De acuerdo con nuestro marco teórico, el orden mundial 
o balance de poder proviene de la interacción entre los 
condicionantes económicos, científicos y políticos sociales. La 
era del dominio del uso de las energías frías incluye los cambios 
interoceánicos en la navegación a vela y la construcción de naves 
para el comercio interamericano y en el ámbito económico el uso 
de la moneda mercancía. El momento culminante ocurre entre 
los siglos XVI y XVII con la conquista del continente americano 
que permite la hegemonía hispano austríaca de los Habsburgo.

El comienzo del dominio de las energías calientes, con la 
primera revolución industrial en el ámbito productivo y del dinero 
bancario en el ámbito económico en el siglo XVIII, traspasa la 
hegemonía a los anglosajones en ambas riveras del Atlántico; 
con centro hegemónico en Inglaterra. El espacio asiático detrás 
de los montes Urales  se repartía entre el imperio ruso y la 
República de China (1911) reducida a ficción legal pues una 
gran parte de su territorio había sido cedido desde las Guerras 
del Opio (1839-1857) mediante derechos coloniales (Zonas de 
Influencia) a Inglaterra, Alemania, Francia, Rusia, Austrohungría,   
Italia, Japón y Estados Unidos. 
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En el océano pacífico, al final de la guerra entre los Estados 
Unidos y España (1898), dota al primero de las bases necesarias 
para acceder al control militar y comercial al compartir con 
Inglaterra el dominio de los mares de la China y de la India; 
mientras que Inglaterra, Alemania y Portugal ejercían el dominio 
fundamental sobre África. El Medio Oriente estaba constituido por 
el viejo imperio Otomano en alianza defensiva con la emergente 
Alemania, sometida en el interior por la dictadura prusiana 
de Bismark, sin equivalencia con los regímenes  liberales de 
Inglaterra, Francia y los Estados Unidos.

Así, en las décadas finales del siglo XIX y en la primera del siglo 
XX, las democracias liberales de Inglaterra y Francia competían 
contra Alemania y Japón  para conservar sus dominios coloniales 
y semicoloniales, mediante el imperialismo económico (comercial 
bancario)25. Esta competencia, en defensa propia llevaría a la 
Primera Guerra Mundial; en donde, por primera vez, los pueblos 
europeos luchaban voluntariamente, no por algún ideal religioso 
ni por sus príncipes hereditarios, ni siquiera por la libertad, sino 
en defensa de los intereses de  la entidad denominada Estado 
– Nación – Industrial, según Crossman26: debiendo señalar, que 
en las naciones europeas industriales y liberales, la discusión 
política interna en torno al dominio del capital sobre el trabajo 
se difuminó; pero en las sociedades autoritarias, como las de 

25 En síntesis las zonas de reparto colonial más competidas del 
planeta eran el Medio Oriente y la región Asia – Pacífico donde  la 
política Imperial de Inglaterra se proponía la defensa de la India.

26 Crossman, R. H. S. (1978:216) Biografía del Estado Moderno, F. 
C. E. México.
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Rusia y China,  daría lugar a la revolución, una vez que el viejo 
orden imperial no pudiese resistir a la vez al enfrentamiento 
externo contra las tropas alemanas y japonesas y contra la 
incompetencia burocrática de gobiernos autoritarios – religiosos, 
sin respeto por las demandas populares.

Triunfantes las fuerzas militares de Inglaterra y Francia con 
la ayuda estadounidense y japonesa en 1918, las élites políticas 
se abocaron a definir las reglas que debían ordenar el mundo. 
Formalmente el temario a discutir estuvo conformado por las 
cuatro libertades del presidente estadounidense Woodrow 
Wilson: Alemania y sus aliados debían ser castigados como 
consecuencia del uso del militarismo como fuerza política en el 
plano interno  y en el internacional. Las barreras  nacionales y 
comerciales del nacionalismo económico deberían desaparecer 
y la comunidad internacional debería constituir una Asociación 
General de Naciones para garantizar la independencia política y 
la integridad territorial de todas las Naciones: grandes y pequeñas 
restringiendo el desorden promovido por los nacionalismos; 
bajo el supuesto de que el Estado – Nación – Industrial seguiría 
siendo la forma final de la sociedad civilizada. 

De allí que, en la práctica, el equilibrio entre el poder coercitivo 
del Estado y la libertad  de la Sociedad Civil y el equilibrio del 
poder internacional fue sustituido por el poder hegemónico de 
Inglaterra y Francia, al constituirse “mandatos” para el gobierno 
de las antiguas colonias, y al balcanizarse los territorios de los 
imperios austrohúngaro y otomano. En otras palabras, al optar 
por el principio liberal del Laissez Faire en Política  Internacional 
y en política económica, se permitió mantener al frente del orden 
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mundial a una de las partes que provocaron al conflicto bélico. 
En el período 1918-1933, la nueva Rusia y los Estados Unidos 
quedaron fuera de la Sociedad de las Naciones y Alemania 
sometida al tratado punitivo de Versalles (1919); lo cual justificaría 
la búsqueda de represalias de un Japón resentido ante lo que 
consideraba un programa hipócrita para mantener la dominación 
anglosajona del mundo y que limitaba el rol japonés en el ámbito 
Asia – Pacífico. El mundo amarillo se alejaba del régimen liberal; 
pues si bien Japón conservaba sus logros territoriales, se limitaban 
sus aspiraciones de poder militar naval; lo que, eventualmente, 
serviría de estímulo a los militaristas en el ámbito interno. En el 
ámbito externo Japón quedaba reconocido como potencia militar 
regional, pero ingleses y norteamericanos se hallaban prevenidos 
ante las ambiciones nacionalistas de corte bismarckiano que 
se consideraban excesivas ante el multilateralismo teórico 
norteamericano. Las limitaciones militares de Japón quedarían 
expuestas en los tratados de las “5 potencias” derivados de la 
Conferencia Naval de Washington (1922).

 

3.  Poder y economía

El nacimiento del capitalismo industrial se asocia a la creación 
del mercado de trabajo en la Inglaterra del siglo XVII y a las 
llamadas revoluciones tecnológicas en la industria de finales del 
siglo XVIII y a su difusión con el crédito internacional apoyado 
por la banca de Inglaterra, dentro de una política comercial 
que, actuando bajo  el principio del libre comercio, estatuyen un 
orden imperial nuevo, predominante, a lo largo del siglo XIX, 
sobre los imperios políticos previamente constituidos mediante 
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la conquista territorial por la sola acción de la fuerza militar; 
como el Imperio Español instituido  en el siglo XVI.

En la transición del siglo XIX al XX, en la práctica se verifica un  
condominio Anglo Americano, pues, la combinación de evolución 
técnica, aumento del uso de la moneda fiduciaria en el comercio 
interior e incorporación de nuevos espacios al comercio exterior 
y la lucha militar, deterioran el orden británico; que ocurre en 
dos fases: la primera entre 1873 y 1898 cuando compite con el 
Imperio Alemán y la segunda, entre 1913-1936, cuando el patrón 
oro-divisa sustituye al patrón oro y, como es bien conocido, a partir 
de la Primera Guerra Mundial será sustituido, paulatinamente, 
por el predominio de los Estados Unidos de América; finalmente 
instituido al término de la Segunda Guerra Mundial bajo los 
acuerdos de Bretton Woods en 1944, como orden dominante 
en torno al dólar y primer circuito de poder; status que se 
prolonga hasta el presente.

Aquí hay que señalar que el Banco de la Reserva Federal 
(FED) Estadounidense, creado en diciembre de 1913, aunque 
su ejecutivo principal sea designado por el Estado, es en 
realidad un banco cuasi privado, pues sus acciones en partes 
importantes (62% para 1944-1994) pertenecen a tres grandes 
bancos privados: The Chase Manhattan, The City Bank y 
The Morgan Guaranty Trust. Así, considerando los intereses 
financieros neoyorquinos, el FED maneja la tasa de interés del 
corto plazo (el precio de la liquidez) e influye sobre la tasa de 
interés de largo plazo mediante sus intervenciones en el mercado 
financiero; regulando la marcha de la economía estadounidense. 
Estas acciones se reflejan en el planeta dado el peso del dólar 
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en la economía mundial, como lo hacía el Banco de Inglaterra y 
la libra esterlina en el siglo XIX.

Por supuesto, quien decide la vigencia de una moneda es 
el mundo de los negocios internacionales. Por ello, cuando 
hubo  el peligros de que los negocios petroleros (50% de los 
bienes tranzados) se realizasen en otra moneda, a raíz de los 
embargos petroleros y de la creación de la Organización de 
Exportadores Árabes de Petróleo  (OPAPEP) el Secretario del 
Tesoro estadounidense, W. Simón, se apresuró a  convenir 
con el rey Ibn Seoud de Arabia Saudita, en 1978, el respaldo 
mutuo entre el banco central saudí y el FED; para que el negocio 
petrolero siguiera realizándose en dólares estadounidenses, lo 
cual es el hecho político-económico singular más importante en 
la construcción del presente balance de poder mundial. 

En efecto, tal acción, después de la flotación del dólar 
en 1972 y de la subsecuente devaluación y alza nominal del 
precio del petróleo, permite a los Estados Unidos pagar sus 
importaciones con dólares de papel, que dejan de extraer 
bienes estadounidenses cuando se acumulan como reservas 
internacionales en terceros países. Es decir, sin mermar un 
ápice su poder económico27.

Una consecuencia importante es que el costo del petróleo 
es el de su extracción y disponibilidad (básicamente de 
capital). De allí que su precio (costo más beneficios) resulte 
asociado a su escasez y transporte, y que los ciudadanos de 

27 Véase Mata Mollejas, L. (2014:100-143) Despotismo Financiero y 
Sistemas Políticos. Edit. Fundación A. Adriani, Caracas, 
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los países productores deban entonces beneficiarse de costos 
de transporte bajo.  Por supuesto; la escasez relativa dependerá 
de que aparezcan otros combustibles.

En síntesis, como es bien conocido, en sistema creado se 
alejó de las ideas británicas (Keynes) de crear un mecanismo 
internacional de cooperación, capaz de auxiliar los casos de 
fuerte desequilibrio externo, sin mengua del equilibrio interno 
(empleo) al nivel de los países y sin generar efectos adversos 
sobre la actividad económica mundial, mediante la creación de 
una moneda neutra: el bancor. El resultado final, al hacer girar 
los pagos y las deudas futuras en dólares, sometió al mundo a la 
coerción política económica de los Estados Unidos. 

La estrategia geopolítica estadounidense,  como ya dijimos, 
incluye un asimétrico aparato militar que abarca todo el planeta; 
aunque esta manifiesta superioridad encuentra límites diplomáti-
cos en otros Estados con aspiraciones globales; fundamental-
mente por Rusia y China. La estrategia diplomática estadouni- 
dense consiste en formar alianzas regionales con sub-polos 
como liderazgos delegados, que no son estáticos ni permanen-
tes por las variaciones que se producen en las circunstancias 
económicas como las rivalidades monetarias y las comerciales 
en el seno regional provocadas por aspiraciones autonómicas. 
Así, Estados Unidos logra acercarse  a imponer una supremacía 
total, mediante  acuerdos con las otras potencias financieras y 
sin tomar en consideración las necesidades de los países más 
pobres, salvo de forma marginal. 
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Este juego de alianzas, que se centra en Brasil, en Suraméri-
ca, en Japón, en Asia, en Israel y Arabia Saudita en el Medio 
Oriente, y en Inglaterra en Europa, se dificulta por los intereses 
específicos de tales países en las respectivas regiones; debien-
do decirse que, en orden de importancia los conflictos potencia-
les mas graves son los relacionados con la competencia por los 
hidrocarburos en el Medio Oriente, que enfrenta a Washington  
con la Unión Europea, Rusia y China. De lo dicho se desprende 
que el último en importancia coyuntural es el escenario Sura- 
mericano; por lo cual los analistas norteamericanos y europeos 
lo subestiman al punto de no considerarlo. 

Desde el ángulo de la dinámica económica, el período de 
auge estadounidense (1945-1975) muestra un ascenso salarial 
sin disminución del beneficio, al sostenerse el incremento 
del excedente sobre rendimientos productivos crecientes; 
acompañada dicha expansión con la proliferación de empresas 
multinacionales y con gran apertura de las economías. Es 
decir, acompañando el crecimiento de la producción con 
un incremento del comercio internacional sobre una base 
fuertemente competitiva. Ello permite caracterizar el lapso 1945-
1975 como de equilibrio dinámico concurrencial: los llamados 
“treinta gloriosos”.

El inicio de la insurgencia contra el orden imperial norte-  
americano en materia económica y del dólar28 se sitúa en torno 

28    El declive económico no conlleva de inmediato el ocaso  geopolítico; 
pues la implosión de la URSS y la Guerra del Golfo 1990-1991, y el 
consecuente control del petróleo del Medio Oriente, lleva a los Estados 
Unidos al rol de hegemón universal. 
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al lapso 1972-1979, pues la reconstrucción de las economías 
europeas y japonesa y la declinación de la productividad es-
tadounidense van poniendo condicionantes y limitaciones que 
obligan a Washington: primero, a abandonar la paridad fija en 
torno al oro; desembocando el proceso en la instauración gene- 
ralizada de la flotación monetaria29, y segundo, a la aplicación 
de una política monetaria contractiva (Volker) para frenar la in-
flación interna y conservar así la aceptabilidad de la moneda y 
su condición de  polo dominante del primer circuito de poder; 
pasando Inglaterra a colocarse como primer aliado de USA  y 
segundo polo del primer circuito, por mantener distancias diver-
sas con la Comunidad Europea; destacando dentro de ellas la 
cláusula de excepción que permite conservar la libra esterlina 
como moneda de pagos internacionales30. 

 Aquí cabe destacar que, una primera consecuencia de la 
volatilidad de los tipos de cambios y de la contracción monetaria 
estadounidense, fue su influencia sobre la variabilidad de las 
tasas de interés en la octava década del siglo XX; causa inmediata 
del sobreendeudamiento de buena parte del tercer mundo, en 
particular de Latinoamérica y de la aparición de crisis cambiarias 

29 El patrón dólar, estuvo representado por el precio fijo del oro: $ 35 
la onza troy. Con la flotación se ubica en 2012 a $ 1620 la onza troy.

30 Al nivel político la diplomacia admite que la construcción de la 
comunidad económica europea pueda tener varias velocidades; 
como expresase el Presidente francés Hollander al Premier británico 
Cameron en su visita de julio de 2012, según la información de la AFP 
en 12/07/2012; debiendo recordarse que la cláusula de excepción se 
obtuvo en atención al examen de los cinco “test” que en 1997-2003 
realizase el gobierno de A. Blair.
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en otras economías emergentes, como las del sureste asiático. 
En tales crisis es posible encontrar un elemento básico común: 
fuertes desequilibrios externos que presionan una corrección 
cambiaria (devaluación) que se evita para mantener doblegada 
la inflación. Se recurre entonces a paliativos temporales: alza 
de intereses, controles de cambios y endeudamiento fiscal en 
divisas que, en relativo breve plazo no pueden ser mantenidos, 
respectivamente, ni cancelado el último en los plazos acordados.

Pero las causas inmediatas son varias. En el caso de México 
el déficit comercial corriente se financiaba con entrada de capital 
extranjero,  pero ello no podía tener duración indefinida. En 1994 
se permitió un suave deslizamiento del peso (10% anual) al 
tiempo que los bonos públicos en peso (CETES) se transformaron 
en bonos públicos en dólares (Tese bonos), lo que finalmente 
aumentaría los compromisos en divisas estadounidenses sin 
que pudiera cumplirse con las obligaciones derivadas.

En los casos de Tailandia, Indonesia, Corea y Malasia el auge 
del período 1988-1995 se asoció a entradas de capital extranjero 
para financiar la industria de la construcción. La sobreinversión 
en dicho sector provocó caídas en la rentabilidad e impidió el 
pago pertinente al prestamista-inversionista extranjero. La 
debilidad del sistema financiero interno (morosidad alrededor 
del 18%) sirvió de base al contagio por medio de las bolsas de 
valores. 

En el caso ruso, la deuda externa heredada del período 
soviético y la debilidad fiscal obligó en 1997 a colocar bonos 
públicos a corto y largo plazo a tasas elevadas (7%) tanto a 
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residentes como extranjeros. El tipo de cambio del rublo, entre 
5 y 6 por dólar, no pudo ser mantenido sin fuertes pérdidas de 
reservas, una vez que el precio del petróleo se derrumbó (de 
23$/b en 1997 a 11$/b en 1998). La devaluación y la moratoria 
se hiso indispensable.

La experiencia Argentina con la caja de conversión (dólares-
pesos) en 1994 para yugular la inflación se hizo insostenible 
una vez que el real brasileño se devaluó y el aumento de las 
importaciones por la sobrevaluación del peso hizo  fuertemente 
deficitaria la balanza comercial. 

Las soluciones practicadas, limitar el retiro de los depósitos 
bancarios (el corralito) y la asimetría cambiaria en los bancos 
(activos en pesos y pasivos en dólares) se convirtieron en 
confiscación de unos 70.000 millones de dólares, e hizo 
imprescindible primero, la caja de conversión en 2002 y de 
seguida la suspensión de pagos de una deuda externa del 
orden de los 155.000 millones de dólares. Las circunstancias 
recientes muestran que en la Argentina no ha podido solucionar 
sus dificultades básicas; y que el desperdicio de la coyuntura 
petrolera por Venezuela en el lapso 1999-2013 aproxima su 
experiencia al caso argentino.
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CAPÍTULO III

LA GLOBALIZACIÓN EXCLUYENTE

Todopoderosos en nuestros grandes gobiernos militares 
establecimos en alto nuestras trampas

Saint-John Perse                                                                     
Anábasis, p. 111
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Introducción: Balance del siglo XX

A raíz de los altibajos en los indicadores económicos en 
el lapso 2010-2013, los gobiernos de todos los países están 
discutiendo, en mayor o menor grado, las medidas para atacar 
el estancamiento del progreso económico que hoy se percibe. 
Algunas decisiones se han tomado por grupos de países, 
mientras que alguno que otro estima que, actuando en solitario, 
podrá campear el temporal; pese a que los términos de referencia 
evocan una crisis global, o asociada a la globalización.

Pero ¿qué se quiere decir con esa expresión? 

Globalización es uno de los términos más usados para hacer 
referencia a los últimos 30 años de transnacionalización de la 
producción (posibilidad de que las empresas adquieran insumos 
y surtan productos competitivamente en cualquier lugar del 
planeta), apoyada en el libre movimiento de capitales y en la 
transformación tecnológica. Tales circunstancias hicieron posible 
avanzar las consignas “cero desperdicio, cero desperfectos, cero 
inventario”, como síntesis del dictamen general (microeconómico) 
de las empresas, con vocación transnacional, en el ámbito de 
los países industriales del Atlántico Norte, con consecuencias 
macroeconómicas y geopolíticas.

La primera consecuencia macroeconómica del aumento del 
número de empresas con vocación transnacional es que la 
producción nacional en muchos países (su oferta global interna) 
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tiende a ser más baja que su demanda de bienes y servicios 
(su demanda global interna) habida cuenta de la posibilidad de 
importar bienes con costos menores.

La segunda consecuencia macroeconómica es que, en tales 
países, disminuye, en proporción importante, la capacidad de 
generar empleo permanente e ingresos suficientes. Para suplir 
dicha falla, las autoridades, en distinto grado, tomaron la decisión 
de explorar políticas de redistribución del ingreso, sobre la base 
de políticas fiscales (adelantar recursos mediante el crédito). El 
uso recurrente de esa opción, o “correr la arruga”, comprometió, 
el equilibrio a largo plazo de las cuentas gubernamentales dando 
origen a la insostenibilidad fiscal, o endeudamiento a niveles críticos.

Evidentemente, tan grave consecuencia se acentúa en los 
países de baja industrialización o exportadores de materia 
prima; máxime cuando la historia reciente muestra un descenso  
relativo en el intercambio con los países industriales. 

En otros términos, como tercera consecuencia de carácter 
geopolítico existe un mayor intercambio entre los países del 
“Norte Industrial” que entre estos y los exportadores de materias 
primas del “Sur”. Finalmente como cuarta consecuencia, en 
los países necesitados de divisas extranjeras para importar, la 
insostenibilidad fiscal conspiró contra la estabilidad cambiaria, 
estimulando el surgimiento de una espiral especulativa y por ello 
depresiva.  

En síntesis, la industrialización creciente se concentra 
formando flujos de bienes con específica localización; que 
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constituyen el espacio real de globalización, dentro de un extenso 
espacio de exclusión económica con alto malestar social31

El presente capítulo tiene entonces, como primer objetivo 
operativo, resumir las circunstancias económicas existentes por 
grandes áreas planetarias, para, en segundo lugar, profundizar 
en los esquemas teóricos del análisis de las circunstancias 
globales y en tercer lugar esbozar las perspectivas que se 
presentan a los países con menor desarrollo industrial.

1.  Interacciones fundamentales

La interacción entre economía y política es tan vieja como el 
mundo, tal como se reconoce, por lo menos desde Aristóteles32. 
Pero la causalidad que las vincula varía con el tiempo y con 
los analistas; porque son las circunstancias concretas las que 
determinan la pertinencia de los argumentos teóricos. 

Dado que en la actualidad la característica general es que las 
economías son monetarias y que en ella el dinero debe cumplir 
las funciones de representar en forma confiable la utilidad de los 
bienes y de servir de vehículo para su intercambio en el tiempo 
y el espacio sin hacerse notar, pues cuando lo hace es que han 
surgido problemas de confianza, que se traducen en riesgo 
de no conclusión de las transacciones; con la consecuente 
insatisfacción política, diremos que los eventos políticos 
y económicos interactúan simultáneamente; en donde los 

31   Córdova, A. (1999:273-274)

32   Aristóteles (1990) Traducción de H. Rackham, Harvard University 
Press, Cambridge Massachusetts. 
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procesos económicos materializan los propósitos políticos y la 
desatención a los condicionantes económicos posibilita cambios 
institucionales o políticos significativos33; lo que a veces llega 
hasta expulsar algunos liderazgos de la historia. Esta interacción 
da lugar al estudio de la gobernabilidad34 al interior de los países 
y de la geopolítica en el plano internacional.

33 Mata M. (2012:11 y 12): Dinámica de la Macroeconomía 
Contemporánea. UCV-FACES-Mimeo. La evaluación de la gober-
nabilidad o el co-gobierno del Estado y la población requiere indicadores 
mixtos (económicos-políticos) como los relativos a los conceptos de 
riesgo, rentabilidad, eficacia, eficiencia y controlabilidad entre otros; 
propiciando el surgimiento de una tecnología. En consecuencia, como 
sugiere Foucault en Arqueología del Saber (2009: 17) la gobernabilidad 
se asocia al manejo de una tecnología del poder. Además debe decirse 
que el mismo Foucault discute la gobernabilidad como racionalización 
del ejercicio del gobierno en las sociedades democráticas; lo cual 
incluye la discusión de la legitimidad de los objetivos gubernamentales 
y sus límites, para corregir el gobernar demasiado desestimando 
los intereses de la Sociedad Civil: aut. Cit. (2009): Nacimiento de la 
Biopolítica, Edit. Akal, Madrid.

34  En su origen la geopolítica se entendió como proyección de un 
Estado, limitado por sus fronteras naturales o geográficas, hacia otros 
territorios que debían ser controlados militarmente, diplomáticamente 
y económicamente mediante consentimiento, forzado o no, que 
llevaba alianzas explicitas. En la actualidad la innovación tecnológica 
ha ampliado la posibilidad de comunicación y transporte, por lo cual 
las fronteras naturales han dejado de ser un referente estático, y las 
antiguas fronteras son hoy flexibles y abiertas. Por lo tanto la geopolítica 
moderna también está sujeta a una problemática de gobernabilidad 
semejante a la que en el espacio nacional enfrenta a gobernantes 
y gobernados. Ello explica las tensiones y contradicciones que se 
expresan en el seno del organismo multilateral: la Organización de 
la Naciones Unidas, para buscar por medios pacíficos, sin usar la 
violencia militar, acuerdos que satisfagan a todos los países. Véase 
al respecto a M. Hardt y A. Negri (2007): 35-36, Multitud: Guerra y 
Democracia en la Era del Imperio; Rendón House Monddori , Caracas.
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Ahora bien, bajo la hipótesis de simultaneidad causal o de 
influencia reciproca35 cabe señalar:

  

1°) Que al ser los políticos pragmáticos, pueden apoyarse en 
alguna teoría económica para justificar sus decisiones, pero 
nunca las tomarán basándose exclusivamente en ellas. 
Es decir los argumentos y justificaciones esencialmente 
políticos (las opciones y el riesgo político367) tienen la mayor 
ponderación, pues hasta los políticos que acceden al poder por 
elecciones pueden inclinarse por decisiones que descuidan 
la eficacia (logro de beneficios colectivos) si conlleva riesgos 
políticos, denominándose esta motivación con el epíteto 
incentivación perversa37. De allí que la teoría económica sea 
sólo un auxiliar normativo para el pragmatismo político. 

Un corolario de esta hipótesis es que cabria aceptar que 
la mayoría de los estudiosos de las ciencias sociales en 
general tratan de resolver problemas específicos y a veces 
puntuales; y por medio diversos tratan de hacerse escuchar 
por los políticos en el poder, o con posibilidad de ocuparlo, 
para susurrarle al oído sus consejos de actuación política. 

35  Formalmente se trata de correspondencia biunívoca en condición 
de atemporalidad. La consideración del tiempo histórico implica fases 
de realimentación compleja de los múltiples procesos.

36  El riesgo es la medida de reducción del azar o indeterminación, 
de acuerdo con Wildavsky, A., et al (1990) Risiko ist ein konstrukt; 
Frankfurt.

37  Zingales y Rahugran (2004) “Saving Capitalism from Capitalist”. 
Princeton  University Press.
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La figura paradigmática es el consejero áulico (Geheimrat), 
eminencia gris o poder tras el trono. Este comportamiento no 
está, de ninguna manera libre de riesgo político. Cuando el 
consejo resulta ineficaz para el propósito del gobernante el 
asesor termina desdeñado, expulsado del círculo del poder y 
sumido en su infierno particular: no ser oído. 

2°) Que dentro del marco de la teoría económica, la dinámica del 
trabajo, responsable del bienestar humano en el largo plazo, 
resulta condicionada, en el corto plazo, por la dinámica del 
capital o de los valores; o dinámica de especulación (figura 
N° 3) cuyo carácter instrumental (en atención al beneficio 
accionario o de la propiedad, a la disponibilidad de crédito 
para la innovación técnica y a la confiabilidad en los medios 
de pago del intercambio multilateral, le otorga capacidad 
aceleradora o, alternativamente, depresora de la dinámica 
conjunta.

3º)  Que   el predominio de los intereses económicos del corto 
plazo  deriva del hecho que el propósito básico de las 
economías es valorizar al máximo los títulos representativos 
del capital; por lo cual  la variabilidad de los precios relativos 
de los distintos activos y pasivos  monetarios y financieros 
(tasas de interés, de rendimiento y tipos de cambio), señala 
el nivel de riesgo de las diversas transacciones,

4º) Dado que la mayor parte de las transacciones se realiza 
sobre la base del crédito altas tasas de interés,  implican 
menores créditos e inversión; crecimiento bajo de la 
producción, desempleo y, por ende, dificultades bancarias  
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para recuperar los créditos, moras, iliquidez e insolvencias 
que pueden terminar en pánico financiero.  De allí que una 
trayectoria de iliquidez y de insolvencia para la banca sea el 
primer condicionante de las crisis.

 5º) Que lo dicho se concentra en los condicionantes dentro de 
un país; pero al decidir los inversionistas en cuales monedas 
realizaran sus inversiones el asunto asume un aspecto 
internacional. Ello quiere decir que la visión global conlleva 
evaluar riesgos en los distintos países, bajo gobiernos 
diferentes; lo que significa que al riesgo económico -  financiero 
se suma un riesgo político, que se subsumirá en riesgo 
cambiario; particularmente en relación al predominio de dos 
monedas fiduciarias: el dólar y el euro, en las transacciones38 
internacionales, 

6º)  Que estos distintos riesgos suelen ponderarse por instituciones 
internacionales para obtener un riesgo combinado, pero por 
amplia que sea la experiencia adquirida, la incertidumbre 
terminará siendo la clave económica, la cual se sustenta en 
la disonancia cognitiva o conflicto mental para evaluar los 
errores, la conducta de rebaño y los intereses de los gestores 
de las operaciones de apalancamiento de las operaciones 
bolsísticas y cambiarias, en mercados intercomunicados en 
tiempo real39, y

38 Las otras monedas fiduciarias se utilizan en transacciones 
menores y en los pagos a los impuestos en los países que las emiten

39 Un referente institucional muy conocido es el Institutional Investor. 
Una síntesis de sus procedimientos de cálculos se pueden encontrar 
en C. Erb., C. Harvey y T. Viskanta: Political Risk, Economic Risk and 
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7º) Que lo anterior significa que los propósitos instrumentales, 
asociados a la dinámica del capital o de la propiedad, 
definidos en el ámbito político, no deberían prevalecer sobre 
el propósito básico social: el bienestar de la población, como 
motivador de las horas de esfuerzos del trabajo humano. Pero 
ello no siempre es así, pues como dijimos, los intereses 
centrados en la dinámica del capital  en el contexto del 
corto plazo suelen anteponerse. 

La razón económica para ello estriba en que los títulos 
representativos de los capitales productivos se colocan en 
mercados de vendedores, necesitados de liquidez, sujetos 
a  riesgo o expectativas, mientras que los títulos públicos se 
colocan en mercados de compradores ansiosos de seguridad; 
lo cual situará a ambos mercados en niveles diferente de 
incertidumbre, que favorecen a los títulos públicos. Supuestos 
a no sufrir depreciación. Este comportamiento hace que los 
mercados financieros (títulos y divisas) se ajusten previamente 
por los precios, haciendo que los mercados de bienes y de 
trabajo se ajusten ex - post por las cantidades40.

En otras palabras las consecuencias finales se manifiestan 
en las oscilaciones de la economía productiva real, siendo por 
lo tanto transcendentes, y realimentadores desencadenantes 
políticos que se manifiestan a partir de los datos de las 
circunstancias monetarias-financieras41. 

Financial Risk. http://papers.ssrn.com/sol3.

40   De acuerdo con Mata (2006) Teoría del Preajuste Financiero, UCV-
FACES, Caracas.

41 Desde el ángulo de la formalidad matemática el partir de 
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Lo dicho nos lleva a las siguientes conclusiones generales 
sobre la interacción entre política y economía:

a)  En el espacio nacional, la banca privada  enfrenta al banco 
central, cuando éste no satisface su demanda de apoyo a 
la expansión de los créditos; refugiándose la banca central 
tras la solicitud de existencia previa de un volumen de recur-
sos líquidos como reservas; no obstante que la visión teórica 
contemporánea supone que los créditos crean los depósitos, 
anticipando cierto sometimiento del banco central a la actua- 
ción de la banca privada como apoyo de último recurso, en 
relación a la liquidez; pues los problemas de solvencia, como 
indicadores de la insuficiencia de capital, normalmente, se 
remiten al fisco. En otras palabras, cuando el dinero credi- 
ticio predomina, como en las sociedades contemporáneas, 
el dinero público es un auxiliar; y la política monetaria un 

condiciones iniciales, históricas precisas, no obliga a que el sentido 
de las variaciones sea lineal; lo cual nos lleva al análisis dinámico-
caótico a la manera de los estudiados por Gilbert Abraham-Fróis 
(1995) “Inestabilidad, Cycles, Chaos” Económica, París. Aquí cabe 
recordar que el tratamiento formal de lo caótico requiere, de acuerdo 
con Poincaré, un mínimo de tres ecuaciones; lo que aquí es evidente: 
1°) la dinámica del capital; 2°) la dinámica del trabajo y 3°) la dinámica 
política. La consecuencia para la acción política, es que los cambios 
en los datos iniciales incluye los institucionales; los economistas 
pueden alertar sobre las posibles consecuencias; de allí  que los 
políticos “normativos” deberán convencer a los “pragmáticos” de las 
inconveniencias (riesgos) de caer en las “incentivaciones perversas”. 
Tarea que a veces puede ser “Misión Imposible” y haga que las 
circunstancias indeseables económicas lleven a cambios políticos 
trascendentes. 
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componente de la política financiera… es decir de las conve-
niencias políticas42.

b)  En el espacio internacional o geopolítico, los intereses 
privados y públicos de cada país en torno a los valores se 
alían. Las autoridades de la potencia dominante, para de-
fender los pagos internacionales a sus nacionales, procuran 
la estabilidad del tipo de cambio, o paridad cambiaria  fija. 
Mientras que los países emergentes buscan, con la variabi-
lidad del cambio, un margen de libertad para su política mo- 
netaria fiscal interna.  De allí que con la  generalización del 
uso del dinero bancario, el cambio fijo sea una ilusión 
mecánica. 

c)  No obstante, lo anterior,  a veces  los gobiernos deciden, 
para controlar la desvalorización aguda en situación de pers- 
pectiva de grandes salidas de divisas y por lapsos breves, 
acudir a controles administrativos.  Pero en el mediano plazo 
ellos no son sostenibles; pues la sobrevalorización temporal 
de la moneda nacional exacerba las tendencias a importar 
agravando el problema inicial.  En consecuencia el enfren-
tamiento estratégico señalado determina la inestabilidad 
intrínseca del sistema internacional de pagos y se cons- 
tituye en el segundo condicionante  económico de todas 
las crisis43. 

42    De acuerdo con Lavoie (1984) Un Model postkeynésien d’économie 
monétaire fonde sur la théorie du circuit, Économie et Sociétés, Paris.

43  Al nivel teórico esto se conoce como el dilema Triffin (1968) Our 
International Monetary System: Yesterday, Today, Tomorrow. Randon 
House, New York. 
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d)  La historia económica muestra que la moneda y el 
sistema financiero de alguna economía particular dominan 
temporalmente la coyuntura universal, por la supremacía 
circunstancial de la base técnica de su organización 
productiva y financiera; posición de privilegio44 que se 
defiende políticamente, desde la dinámica del capital, con 
las llamadas guerras de monedas o desvalorizaciones para 
proteger mercados, y

e)  La última línea de defensa de la estabilidad de la moneda 
de la potencia dominante es la colocación de sus bonos del 
tesoro en el mercado internacional de valores; tentación en 
la que suele caer la banca central de los países emergentes 
para fortalecer sus reservas de divisas fuertes; mientras 
que, la defensa final de los países emergentes, con paridad 
flotante, reside en el incremento de su participación como 
exportador en el comercio mundial. Al respecto, la saga de 
las vicisitudes de la defensa de la “fortaleza” del dólar en el 
último cuarto del siglo XX, y la presión que hoy se le hace 
a China para revaluar el yuan y la resistencia a ello de las 
autoridades chinas  es suficientemente ilustrativa.

Pero la  evocación de las  interacciones generales entre 
banca privada, banca central inversión directa (bolsística) 
fisco y divisas, aunque imprescindible, no es suficiente para la 
comprensión cabal de la incidencia de la economía ya que las 
soluciones políticas encontradas en el pasado para resolver 

44 Asimetría monetaria y financiera.
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una coyuntura previa  siempre dejan secuelas45.  De allí que  
se imponga un brevísimo recuento del acontecer géohistórico46 
como resultado de las estrategias seguidas por los circuitos 
de poder, para obtener ideas sobre  la necesidad de introducir 
cambios.

2.  La Primera Guerra Mundial

Los hechos geopolíticos más notables del inicio del siglo 
XIX fueron la acentuación de la decadencia española con la in-
dependencia suramericana, y la emergencia del imperialismo 
económico británico, a costa de las ambiciones políticas france-
sas, en el ámbito europeo47.

45   Por ello es posible preguntar cuales son las consecuencias futuras 
de una decisión hoy.

46  Aceptamos con Vives (Tratado General de Geopolítica; 1956:56) 
que la géohistoria es correlativa con la geopolítica.

47  La ocupación por Napoleón en 1808, de España y Portugal, 
facilitó los deseos suramericanos de independencia, al tiempo que 
daba la escusa política para que Inglaterra adelantase su estrategia 
de imperialismo comercial bancario contra los viejos imperialismos de 
conquista militar. Así, tomó revancha de   la ayuda española y francesa a 
la independencia norteamericana, e impidió la constitución de Estados 
fuertes en Suramérica, interviniendo en todas las intrigas posibles, 
incluida la eventualidad de la reunión en un solo Estado Suramericano, 
de las colonias portuguesas y españolas, bajo el reinado de Carlota de 
Borbón, hija primogénita de Carlos  IV de España. Véase el trabajo de 
José Presas (1947)
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En el espacio suramericano  entre la década final del siglo 
XIX y la inicial del siglo XX, además de los conflictos intestinos 
en el Cono Sur (Véase Apéndice N° 2) se presentan tres eventos 
trascendentes para iniciar otro cambio de hegemonía. El primero 
es la independencia de Cuba y la cesión de las Islas Filipinas y 
Marianas a los Estados Unidos (1898) por España; lo cual per-
mitió a los estadounidenses acceder a bases navales a las puer-
tas del Mar de China o Sur Este Asiático, zona donde Inglaterra 
competía con el Japón.

El segundo, es el desenlace  de los enfrentamientos en el 
territorio continental del Este de Asia y en su frente oceánico 
entre Rusia y Japón, que concluye con la conquista japonesa 
de la Manchuria y de Puerto Arturo (1905) en las cercanías de 
Pekín; lo cual implicó el inicio de la debacle del Imperio Zarista y 
el preludio a la revolución  comunista en 1917.

El tercero, es la creación del estado panameño en noviembre 
de 1903, como resultado colateral de los asuntos monetarios que 
permitieron a Washington hacerse con los derechos para la cons-  
trucción del Canal de Panamá; ante la debilidad francesa y la 
de los Estados suramericanos Así, como preludio de la Primera 
Guerra Mundial los Estados Unidos logran el control absoluto al 
acceso al Océano Pacífico, desde el Océano Atlántico por la vía 
marítima más corta posible: el mar Caribe, al disponer de asien-
tos navales en Cuba y Puerto Rico. Con el fin de la Guerra Mun-
dial (1918) Inglaterra y Francia dominan el escenario europeo y 
mediterráneo, al desaparecer los imperios zaristas, austrohún-
garo, otomano y alemán; y los Estados Unidos y Japón quedan 
como potencias emergentes enfrentados en el Océano Pacífico.
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3.   La Ilusión de estabilidad entre 1919-1938      

 De acuerdo con Crossman48 bajo el predominio de Inglaterra 
y Francia en el período 1919-1938, y bajo la esperanza de una 
paz perpetua, tales Naciones y los Estados Unidos pasaron un 
período de desarme creciente, suponiendo que la Sociedad  
de las Naciones era capaz de realizar tal propósito, aunque 
no disponía de ningún elemento coercitivo. Mientras tanto, las 
fuerzas económicas logran actuar con un mínimo de control de 
los gobiernos al interior de los países y ninguno en el ámbito 
internacional, dentro de un auge liberal.

Inglaterra, con deudas importantes tuvo que convenir en la 
devaluación como forma de recuperar algunos mercados al 
tiempo que los Estados Unidos se convencieron de que sin su 
ayuda Alemania y su antigua área de influencia no podrían tomar 
el camino de la buena conducta, ante el feroz revanchismo 
francés.

En el ámbito político interno las insatisfacciones provocadas 
por el desempleo, alimentaron en Alemania e Italia la búsqueda 
de soluciones alejadas del camino liberal; optando por la 
variantes autoritarias enfrentadas a las doctrinas marxistas – 
leninistas, una vez que la división de la Internacional Comunista 
dio lugar a las Segunda y Tercera internacional: esto es a la 
creación de partidos sociales – demócratas y a pequeños 
partidos comunistas fieles a Moscú.

48 Aut. Cit., p. 270-272.
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En efecto cuando en 1921, Lenin introdujo la “Nueva Política 
Económica” con retroceso en el colectivismo agrícola, a la Tercera 
internacional sólo le quedó enfrentar violentamente a los partidos 
sociales democráticos o laboristas, creando la amenaza de un 
fantasma comunista (Crossman: 276) que ayudaría a los países 
liberales a iniciar la búsqueda de soluciones que combinaran el 
manejo económico centrado en el capital con reivindicaciones 
sociales, aceptando el sindicalismo y el progreso colectivo a 
través de la educación pública. A la larga, ellos se traducirían en 
la proposición del Wellfarestate.

Pero en Italia y Alemania los resentimientos nacionalistas 
y la ineficacia de los gobiernos liberales en tales países, por 
la rigurosidad del revanchismo de los triunfadores, dan lugar 
al nacimiento de los partidos fascistas y nacional socialistas, 
alimentados además por los argumentos teóricos en contra 
del neo imperialismo de los vencedores de la Primera Guerra 
Mundial. 

Estas ideologías encontraran simpatizantes en España y 
Suramérica reforzando las iniciativas y ambiciones autoritarias-
militaristas, ante el malestar social asociado a las prácticas 
económicas liberales. Así, los cuarteles, que nada tenían que ver 
con las crisis económicas, pero que tampoco habían estudiado 
para resolverlas, se sintieron providencialmente capacitados 
para, con mano autoritaria, enmendar la falta de tino de la 
democracia liberal, según la expresión de German Arciniegas49 

49 Aut. Cit. (1970: 615) El Continente de Siete Colores. Edit, 
Suramericana, Buenos Aires.
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En el caso del fascismo, Crossman reproduce la definición 
dada por Mussolini en la Enciclopedia Italiana, que copiamos a 
continuación:

“El fascismo es una concepción religiosa en la que 
se concibe al hombre en una relación inminente con 
una ley superior, una voluntad objetiva que trasciende 
al individuo  particular, y lo convierte en el miembro 
consciente de una sociedad espiritual”.

En esta versión, con similitudes ideológicas en el caso del 
Nacional Socialismo alemán: la voluntad superior es la del líder 
del partido, quien controla a través del partido al Estado, y a la 
Nación, hará que, en el ámbito nacional y en el internacional, el 
objetivo de la lucha política incluya la eliminación del imperialismo 
económico de las democracias liberales. En el ámbito nacional, 
en ambas sociedades, la italiana y la alemana, se logra la 
destrucción de la democracia liberal, controlando las leyes y la 
opinión pública, creando un Estado Ttotalitario50.

De acuerdo con Crossman  (p. 303), al inicio del siglo XX 
Japón compite con Estados Unidos en el Pacífico, la Italia fascista 
se haya convertida en la primera potencia del Mediterráneo 
y Alemania logra el aislamiento de Francia, invirtiendo los 
resultados de la guerra del 1914. 

50 Vale el apunte de que la obra de Laureano Vallenilla Lanz: 
Cesarismo Democrático (1919) fue traducida al italiano, por disposición 
de Mussolini, quien encontró en ella un antecedente para justificar el 
liderazgo autoritario refiriéndose al capítulo El Gendarme Necesario.
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En relación a Suramérica, cabe destacar que, con la 
independencia política de España lograda en el primer tercio del 
siglo XIX, los diversos Estados adoptaron una estrategia de libre 
comercio cónsona con el liberalismo británico; pues durante el 
conflicto con España, Londres practicó un neutralismo que facilitó 
la independencia política del subcontinente y creó simpatía en 
los nuevos Estados, cuyas élites adoptaron hábitos y puntos de 
vistas contrarios a la tradición hispánica, como la masonería, 
pero convenientes a los intereses británicos.

La ausencia de una industria manufacturera local, 
concentrada en Europa, permitió una balanza comercial 
favorable al subcontinente, por la necesidad de Europa de 
importar alimentos y materias primas, hasta el estallido de la 
Primera Guerra Mundial. En ese breve lapso, Europa se vio  
imposibilitada de suministrar los productos manufacturados y 
de adquirir las materias primas; comercio que fue capturado 
por los estadounidenses, dentro de prácticas monopólicas. 
La Segunda Guerra Mundial permitió el inicio de una tímida 
industrialización bajo la iniciativa gubernamental y mediante 
prácticas proteccionistas. Las debilidades financieras y 
científicas-tecnológicas del subcontinente y el avance de 
la inversión estadounidense establecen una dinámica de 
dependencia económica de Norteamérica. 
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4. La Segunda Guerra Mundial y sus efectos:                                        
Estados Unidos superpotencia   

La llamada Segunda Guerra Mundial estuvo precedida 
por la secesión de Manchuria de China en 1931 y la creación 
del Estado Títere del Manchukuo al entronizar al huido y 
último Emperador  de China, Pu Yi, al crearse la República 
China bajo Chiang-Kai-Shek. Los militaristas japoneses del 
Mikado y los Nazis alemanes hicieron un intento de lograr una 
mayor autonomía internacional y con su alianza al Pacto Anti-
Comintern, constituyo un aviso del propósito básico: hacerse de 
la hegemonía en los hemisferios respectivos. Además, el poder 
combinado, si hubiera tenido lugar entre la Alemania Nazi, la 
Unión Soviética y Japón, habría sobrepasado las posibilidades 
de ser derrotada por las democracias Occidentales51

De allí que la alianza entre las democracias occidentales y la 
Rusia Soviética, solo podía tener lugar por la amenaza japonesa,  
y por el feliz error estratégico de Hitler al deshacer su alianza 
con Stalin. La participación en la Segunda Guerra Mundial 
de  los considerados como Tercer Mundo  de América Latina, 
África y Asia se entendía como una continuación del reclamo al 
comportamiento imperialista comercial financiero de las grandes 
potencias de Occidente.

En esta oportunidad la guerra entre los países del Eje: Italia, 
Alemania y Japón y la de la muy singular Alianza entre los países 

51  Kennan, G. (1960:66) American Diplomacy 1900-1950. Edi. New 
American Library, New York.
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del Atlántico Norte y Rusia, constituyó una guerra destinada 
al aniquilamiento del contrario; enfrentamiento  que no podía 
terminar en armisticios parciales como los convenidos en la 
guerra de 1914-1918. El conflicto solo podía terminar mediante 
la rendición incondicional; entendida en términos de victoria 
militar total52.

Crossman (op. Cit., p. 332) señala que la extraña alianza 
entre la Rusia Soviética y las potencias de Occidente contenía 
una debilidad fundamental: las diferencias de conducción 
política53, que impedía afrontar los problemas de convivencia 
de la postguerra, por lo cual la rendición incondicional de los 
enemigos era el único preacuerdo posible.

Una dificultad adicional de la postguerra en el frente occidental, 
fue el propósito norteamericano de retornar a su estrategia de 
despreocupación por los problemas internacionales de Europa 
y de fomentar el anticolonialismo de la preguerra; asunto que 
distanciaba grandemente a norteamericanos e ingleses: en 
palabras de Churchill, “el no iba a presidir la destrucción del 
Imperio Británico”.        

52 Kennan (op. Cit., p. 87-89) dice que ello no debe confundirse 
con victorias sobre la mente humana; a menos que se incurra en 
genocidio total. Por ello estima más conveniente y realista buscar 
“appeaseament”.

53 En efecto, la resistencia del liderazgo soviético a todo tipo de 
compromiso, sobre la base de la hipótesis irreal  de que el capitalismo 
se rige por leyes inflexibles, es decir por el no cambio y por la necesidad 
de mantener el autoritarismo totalitario al interior de la URSS. Kennan 
sostenía (p. 95) que si ocasionalmente el régimen soviético hubiese 
convenido en alguna suerte de compromiso, ello debería tenerse como 
una maniobra táctica, permisible al tratar a un enemigo sin honor. 
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Este distanciamiento provocaría un acercamiento temporal 
entre los Estados Unidos y Rusia; lo cual permitió el ascenso 
en la producción de posguerra en ese país al no tener que 
preocuparse por la conducta de los ex aliados, que en Postdam 
habían convenido en cederle la Europa Oriental como área de 
influencia; la cual quedaría política y económicamente dentro 
del imperio estalinista, de acuerdo con la estrategia soviética 
de explotar al máximo las debilidades y divisiones de occidente; 
que habían quedado de manifiesto en 1945, en el lejano oriente 
con el paso de China al mundo comunista bajo el liderazgo de 
Mao Tse- tung, por ser los comunistas los únicos en presentar 
resistencia eficaz a los japoneses. Chiang-Kai-shek, a pesar de 
la ayuda estadounidense, fue finalmente expulsado de la China 
Continental en 1949.

El primer roce abierto entre la URSS y los Estados Unidos  
tendría lugar en 1947, cuando Harry, S. Truman enunció el 
programa de ayuda a Grecia y a Turquía, creado a solicitud 
de Inglaterra54  ampliado luego por el llamado Plan Marshall 
de asistencia norteamericana sin considerar las ideologías 
nacionales. La brecha se ampliaría cuando Molotov denuncia 
el Plan Marshall como nueva estrategia del imperialismo 

54 Ante el apetito ruso por territorios alrededor del crítico paso del 
Bósforo y ante la imposibilidad de Inglaterra para suministrar equipos 
bélicos se paso una solicitud al Secretario de Estado G. Marshall ($ 
400 millones). El repliegue británico, iniciado en Birmania, seguido por 
el retiro de la India constituye el reconocimiento de que Inglaterra había 
perdido el carácter de líder mundial. Véase Barber S. (1973: 74-75) 
Edit, Plaza y Janes, Barcelona.



83

estadounidenses55. Las diferencias se acentuarían cuando 
Inglaterra conviene en la firma en 1949 de la Organización de 
Tratado del Atlántico (OTAN) como base para la defensa de 
la Europa Occidental, de la amenaza estalinista. Se entró así 
en la etapa de la llamada Guerra Fría; que en el ámbito táctico 
consistió en rodear al mundo comunista de bases militares 
estadounidenses en países colaboradores de los Estados Unidos 
mediante la combinación de asistencia económica y militar y de 
pactos defensivos (alianzas) bajo la presidencia de Eisenhower, 
bajo el supuesto de que la eliminación de las amenazas rusas 
requería el mayor agrupamiento posible de países.

Ahora bien, para que las alianzas funcionasen debían 
cumplirse cuatro condiciones56: i) un objetivo común; ii) criterios 
para la definición del casus belli;  iii) medios técnicos de 
cooperación y iv) un castigo para la no cooperación. Exigencias 
difíciles de cumplir,  salvo que se hubiese convenido en un 
cuadro general de referencias precisos; por lo cual en muchos 
momentos las alianzas se han convertido en letra muerta, o en 
una relación de tutelaje del miembro más importante, lo cual 
resulta desmoralizador para el resto.

Al inicio de la segunda mitad del siglo XX el mundo político 
norteamericano comprendió (Kennan)  que el cerco permanente 
a la URSS estaba más allá de las posibilidades políticas y 
económicas de los Estados Unidos; por lo cual, se emprendió 

55 La diplomacia yanqui hizo que los europeos solicitasen un plan de 
ayuda económica, antes que un programa de defensa militar.

56   Kissinger, H. (1970: 73-76)
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la estrategia de acentuar la recuperación económica y militar 
de Europa y convenir en la “detente”  del terror (Kennedy – 
Khrushchev): que limita la proliferación de las armas nucleares 
y permiten los enfrentamientos “calientes” en las fronteras de 
los dos bloques. Debiendo decirse que  Inglaterra solo se daría 
cuenta de la importancia de la Unión Europea, en 1961, con el 
fracaso del episodio de enfrentamiento con Egipto por el Canal 
de Suez; por lo cual, en ese mismo año solicitó su admisión al 
seno de la comunidad.   

En cuanto al Medio Oriente hay que señalar que, en el 
período entre las dos guerras  mundiales, surge en la Península 
Arábiga un movimiento reformista religioso de interpretación 
fundamentalista del Islam; bajo la dirección de Mohamed 
Ben Abd-al  Wahhab y de Ben Saoud en búsqueda de mayor 
independencia política. Cuando se establece la dinastía Saudí, 
opera en la región una empresa petrolera estadounidense, lo 
cual permite al rey Ibn Saoud y al presidente   Roosevelt convenir 
una alianza de largo plazo sobre la base de las exportaciones 
petroleras y de la protección americana del rey.

Como consecuencia de la invasión de Afganistán por la URSS, 
los grupos más radicales del wahabismo dirigen el enfrentamiento 
contra los rusos. Ganada la guerra contra la URSS, se establece 
un gobierno  religioso (talibán) en Afganistán; quien favorece 
el establecimiento de grupos radicales políticos-religiosos en 
Argelia, Egipto y Arabia Saudita, con el objeto de imponer por la 
violencia el régimen Afgano. Así, el movimiento que inicialmente 
estuvo sometido al Estado saudita, se torna independiente y lidera 
la lucha contra los occidentales que, en tierra del Medio Oriente, 
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apoyan a los gobiernos locales para imponer una economía y 
una cultura contraria a la ética musulmana fundamentalista. 
Debiendo apuntar que dicho enfrentamiento se superpone a las 
diferencias religiosas entre los chiitas (preponderancia del líder 
religioso sobre el político) localizados preferentemente en Irán y 
los sunitas (preponderancia del líder político sobre el religioso) 
localizados espacialmente en Irak y Siria.

Para el año 2001, el liderazgo político de los rebeldes aparece 
bajo Osama Bin Laden; desde un lugar no localizable: la base 
o Al-Qaeda. Y, recientemente bajo los promotores de un Estado 
Islámico de Irak y del Levante (EIIL). La invasión norteamericana 
a Irak  (2001) extenderá los episodios terroristas a Norteamérica 
y Europa; apoyando fácticamente las hipótesis de S. Huntington 
y dando argumentos para la conducta de Presidencia Imperial 
de Bush-hijo.

La presencia del EIIL complica el panorama por situarse 
geográficamente al sur de Turquía, miembro del OTAN. De allí 
que hay especulaciones en torno al creación de un Estado tapón, 
un Kurdistan independiente, para hacer frente al EIIL y recibir la 
ayuda eventual de los Estados Unidos y de la Unión Europea.

El EIIL ha lanzado amenazas verbales a un abanico de 
actores, que incluye a Rusia  y al Vaticano, en la prosecución de 
una Guerra Santa: la Yihad. Así, a los elementos que conforman 
la real politik: el comercio, el petróleo, los salarios y el capital, se 
añaden elementos que recuerdan al siglo XIII: la preocupación 
del bienestar del alma, después de la muerte, vs. el bienestar del 
ser vivo en la tierra.
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5.  Cambios geoeconómicos al final del siglo XX

La estrategia de compensación de la generación insuficiente 
de ingresos mediante el gasto fiscal anticipado (opción 
keynesiana) se adoptó como paradigma económico político 
general (Welfarestate) al término de la Segunda Guerra Mundial; 
al convertir en norma de comportamiento lo que, en principio, 
era una práctica de excepción para las economías en guerra. 
Pero, durante los últimos treinta años, dicho paradigma enfrentó 
muchas críticas, al derivar su aplicación continuada en inflación 
sostenida, con altos niveles de subempleo o “tercerización de las 
economías”; por el cual el deseo de controlar la inflación en USA 
y en Latinoamérica, como su área de influencia más inmediata, 
determinó la aplicación de políticas de “ajuste”, tipificadas 
eventualmente en el llamado “Consenso de Washington” (por 
su impulso desde el FMI y el BM). Dichas prácticas, en última 
instancia, apuntaban al desmantelamiento del modelo de 
Welfarestate propuesto como guía del nuevo orden mundial por 
los triunfadores de la segunda confragación mundial.

Cabe mencionar que en USA, en la última década, los 
programas de subsidios públicos se fueron reduciendo, 
deteriorando el ingreso real de sus ciudadanos; aunque 
la flexibilización del salario y la extensión de facilidades 
extremas del crédito para el consumo y la vivienda suavizó, 
temporalmente, el incremento del desempleo y de las tensiones 
sociales y económicas asociadas. Pero la insolvencia producida 
en la banca acabará, en 2008, con la ilusión de eficiencia de las 
políticas reformadas.
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En contraste en Europa, el camino seguido fue olvidar las 
rivalidades nacionales de los siglos precedentes y tratar de 
construir una economía continental integrada, capaz de competir 
con los colosos norteamericano y soviético; incluyendo, dentro 
de su área de influencia, las provincias de los viejos imperios 
coloniales; en particular, el cercano continente africano, como 
fuente de materias primas y mercado para los excedentes de 
bienes. Así, a la larga, las problemáticas de la inflación y del 
subempleo mostraron características peculiares en los distintos 
espacios continentales y países.

Así en Europa, el crecimiento derivado del proceso de 
integración continental permitió conservar el régimen de 
seguridad social; aunque el mayor intercambio con África 
estimuló movimientos migratorios, precursores de los conflictos 
culturales y sociales que hoy se manifiestan.

En Latinoamericana, la disminución de la protección social 
y la caída relativa del comercio y la contracción provocada por 
la política de ajustes, aunque disminuyó la tasa promedio de 
inflación, puso de manifiesto un subempleo masivo y persistente, 
que llamaremos exclusión laboral, con la consecuencia de 
potenciar tormentas políticas y sociales.

En el ámbito asiático, como subproducto de la política 
norteamericana de estrechar relaciones comerciales y financiera 
con China, habida cuenta, del enorme mercado potencial, según 
sus cifras poblacionales, y del relajamiento del capitalismo de 
Estado que existía (a la luz de la implosión soviética) impulsó la 
creación de un poderoso concurrente, en términos de producción 
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de bienes de consumo, sobre la base de una masa trabajadora 
incapacitada, políticamente, para reclamar alzas sustantivas de 
salarios. Por ello, desde el ángulo financiero, China se constituyó 
en el primer tenedor de acrecencias (dólares) contra USA, lo 
cual obligó a incluirla junto al Japón como principal centro de 
atención geopolítica de Washington  en el Lejano Oriente; pues 
la India, otro coloso demográfico, por haberse  abocado a la 
producción de servicios (outsourcing) para USA, logró disminuir 
sus problemas inflacionarios y de subempleo; además de 
constituirse en demandante importante de materias primas para 
la fabricación de bienes de consumo para sí y para los mercados 
cercanos del Medio Oriente y de África. De allí que la India no 
presente problemas de urgente atención.

Distinto es el caso del Medio Oriente, por el cúmulo de intereses 
enfrentados, entre Rusia, China, India, Europa y USA, alrededor 
de los recursos petroleros, lo cual hace que sea el centro de  
atención prioritario en la agenda de la geopolítica mundial de los 
países triunfadores en la Segunda Guerra Mundial.

De lo dicho se observa que, antes de la crisis de insolvencia 
financiera de 2008, la estanflación era sólo una amenaza  
latente a nivel planetario, con manifestaciones puntuales en 
Latinoamérica; según los mostraron los casos de México, 
Brasil, Argentina y Venezuela. Pero además, la explicación de 
dichos casos se asociaban a su menor participación relativa 
en el intercambio universal y a la ineficiencia del remedio fiscal 
aplicado, al permitir, como alternativa a la inversión reproductiva 
directa, la especulación en torno a las divisas extranjeras, 
estableciendo, como dijimos, las bases para una “espiral 
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depresiva”; la cual se agudizará casuísticamente en 2013, como 
resultado de la reducción relativas de las exportaciones a los 
mercados  estadounidense y europeos.

Cabe, finalmente, advertir que los intentos de emular en 
Latinoamérica la experiencia de integración europea, al final del 
siglo XX, tiene limitadísimos logros, pues el comercio con el resto 
del mundo sigue siendo mayor que el intrarregional por la falta 
de programas realistas y sostenidos de inversión reproductiva 
que atendieran: 1°) las insuficiencias de infraestructura para 
superar los obstáculos que la geografía pone al comercio 
regional, por lo accidentada y agreste, en contraste desfavorable 
con las planicies norteamericanas y europeas y con la facilidad 
para el comercio acuático en Asia, dotados ambos de facilidades 
de transporte carretero y de infraestructura portuaria y, 2°) a la 
debilidad científica y tecnológica de la región; lo cual pone tope 
a la ampliación del abanico de exportaciones. 

En consecuencia, la evaluación de las perspectivas de 
elevación  de la cuota de poder de Suramérica en el balance del 
poder   mundial obliga entonces a reflexionar sobre la incidencia 
de los condicionantes internacionales, previa determinación de 
sus componentes fundamentales, lo cual abordaremos con la 
ayuda de la esquematización mediante diagramas de Venn-Euler.

6.   Balance del poder al final del siglo XX

Como definimos en el acápite precedente, la globalización 
es una de las denominaciones de la transnacionalización de la 
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producción y de su financiamiento; siendo una característica la 
posibilidad para las empresa productoras de bienes materiales 
la de adquirir insumos y surtir cualquier producto en cualquier 
lado. Lo anterior, basado sobre los adelantos informáticos de 
los últimos treinta años, hizo posible avanzar a las consignas 
de “cero desperdicio, cero desperfectos y cero inventarios” al 
utilizar la imagen de “fábrica global”. 

También señalamos, como consecuencia inmediata, que la 
producción nacional de cualquier país tiende a ser más baja que 
su demanda; habida cuenta de las facilidades para importar; lo 
cual separa, en proporción importante, la evolución del empleo 
y del ingreso de los estímulos derivados del comportamiento 
expansivo de la demanda en el corto plazo; lo cual contribuyó 
a que a partir de la séptima década del siglo XX, se utilizasen 
políticas de bienestar social, que distrajeron recursos de los 
programas de desarrollo. 

Así, el proceso de transformación de la globalización 
comercial al final del siglo XX ha sido visto como un fenómeno 
generador de desigualdad y profundizador de la pobreza en 
los países menos industrializados, al frenar el crecimiento de 
sus exportaciones en relación a sus importaciones; por lo cual 
las políticas de bienestar social desligadas de las económicas, 
tuvieron resultados insatisfactorios en ambos aspectos: freno al 
desarrollo y fuertes tensiones políticas  (Mata, 2008).

De allí que el poder geopolítico mundial aparece presidido 
por los Estados Unidos apoyado económicamente en los otros  
miembros del tratado de libre comercio de la América del Norte: 
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Canadá y México y políticamente en Inglaterra. Un segundo 
circuito de poder, sin liderazgo claro, está conformado por la 
Unión Europea y Rusia; con China como competidor en ascenso 
en detrimento del Japón, en el lejano Oriente.

 En concurrencia desigual quedan los restantes países en el 
Asia del Este y al sur del Pacífico  y Suramérica en el Atlántico 
sur. Como espacios de “conquista” permanecen el Oriente Medio 
y el continente africano en toda su extensión.

Señalamos antes que, la experiencia europea de los últimos 
veinte años del siglo XX sugirió que una forma de reducir 
las debilidades económicas era intensificar los procesos de 
integración para reconstruir la unidad de propósitos de las políticas 
económicas y sociales al mejorar la inserción y el desempeño de 
los países menos industrializados en la geopolítica internacional, 
mediante la construcción de Bloques de Integración (BI); por lo 
cual es evidente la necesidad de abocarse a la realización de 
exámenes teóricos de las implicaciones de tal proceso, más 
allá de las evocaciones tradicionales sobre los efectos del 
incremento de comercio; considerando, entre otros factores, la 
vecindad geográfica para aprovechar las ventajas de escala en la 
conformación de la base económica57 y disminuir, en lo posible, 
los costos de transporte; que es la actividad menos favorecida 
por la revolución informática.

57 Se denomina base económica al acervo de recursos y de 
habilidades que apoyan a la oferta de bienes y servicios.
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7.  Catalizadores geopolíticos

La revolución Informática y la revolución atómica innovaciones 
tecnológicas obtenidas durante el desarrollo de la Segunda 
Guerra Mundial han provocado un cambio mayor en las 
interacciones condicionantes del balance de poderes u orden 
mundial.

En efecto, la primera por su interacción con el poder económico 
(el Big Bang Financiero) ha aumentado la incertidumbre al 
posibilitar acciones por las instituciones privadas no controlables 
por los instrumentos políticos fiscales y monetarios. Y la 
segunda, por que la amenaza y proliferación del uso de las 
armas nucleares han reducido considerablemente la utilidad 
de las guerras como instrumento de política, aún como simple 
amenaza; aumentando la posible influencia del armamento 
más pequeño puesto a la disposición de las poblaciones. De 
allí que los chantajes económicos y militares de las grandes 
potencias parezcan menos efectivos. Por lo tanto, las maniobras 
diplomáticas y el establecimiento de nuevos condicionantes 
científicos-tecnológicos, sean ingredientes claros para el éxito 
en el juego geoeconómico y geoestratégico. 

Al respecto del ámbito político cabe precisar que en las 
dos primeras décadas de la segunda postguerra mundial, los 
países europeos consideraron lógico (Schmidt, dixit: 45) que 
Estados Unidos asumiera una función rectora en la lucha contra 
la amenaza de la URSS, y que ello fuera percibido por la élite 
política europea como comportamiento no abusivo desde la 
presidencia de Harry S. Truman a la de John Kennedy. 
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Pero a partir de la presidencia de Ronald Reagan hasta 
la de los Bush, hijo y padre, la conducta internacional de los 
Estados Unidos seguida por los presidentes aludidos y por el 
Congreso estadounidense,  refleja la adopción de una estrategia 
autoritaria o de superpotencia al asumir por su cuenta y riesgo 
y sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU  acciones 
bélicas en solitario;  asunto que se agrava por la negación del 
Senado norteamericano a ratificar acuerdos como el Protocolo 
de Kioto para reducir las emisiones mundiales de dióxido de 
carbono, la del Estatuto de Roma para hacer efectivo el Tribunal 
Penal Internacional y la ruptura de las negociaciones para el 
fortalecimiento de Protocolo contra las armas biológicas; lo 
cual sería indicio suficiente de que las máximas autoridades 
estadounidenses están convencidas de su país está por 
encima de los restantes países y no está obligado a someterse 
a disposiciones que coarten su libertad de acción en el plano 
internacional. Para Schmidt (p. 44) tales comportamientos y 
pretensiones serían la causa inmediata del resentimiento contra 
los Estados Unidos. Desde nuestro punto de vista, tal conducta 
implica  una pérdida de autoritas con consecuencias psicológicas 
para  el mantenimiento del liderazgo mundial. 

Pero, en todo caso, en el plano de la realidad geopolítica, 
Estados Unidos mantiene un aparato militar que se extiende por 
todo el globo, dividido en cinco zonas estratégicas de actuación: 
la primera cubre a la América del Norte; la segunda a la América 
del Sur; la tercera a Europa, al Mediterráneo y África; la cuarta 
al Oriente Medio y al Asia Central y la quinta al Océano Pacífico, 
Asia Oriental y Meridional y al Océano Índico; y al frente de 
cada zona está un general de cuatro estrellas. En definitiva hay 
presencia militar en 156 países y en 63 hay bases y tropas. 
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En cuanto a política exterior, la presidencia estadounidense 
disfruta de una libertad de acción y ejecución que le ha valido 
la designación de la “Presidencia Imperial”, pues la oposición 
radicada en el Congreso se ve limitada por la práctica bipartidista 
cuyas decisiones se toman por mayoría simple. La novedad en 
este ámbito estriba en la evolución demográfica, con ascenso de 
los estadounidenses de orígenes “hispanos y afroamericanos”, 
y en el hecho de que las campañas electorales, por el dominio 
de las  mass media, en especial de la TV,  estaría tomando el 
camino de favorecer a la estrategia de política como espectáculo, 
antes que en la discusión de las ideas o estrategia programática, 
limitando las decisiones  sustentadas en la consideración de 
los factores que conforman la consideración  de la realpolítik. 
Ello ocurre también en el plano internacional: las guerras y los 
encuentros diplomáticos tienen un costo y un efecto psicológico, 
no del todo predecible. 
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APÉNDICE N° 2

Conflictos en el Cono Sur
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Sin entrar en detalle de los complejos desarrollos políticos 
involucrados, hay que decir que el balance geohistórico de 
Suramérica quedó marcado a partir del reparto del continente en 
1494 entre España y Portugal: Tratado de Tordesillas. Portugal 
no respetó nunca el tratado referido y la asunción de Felipe 
II al trono de Lisboa (1580-1640) solo sirvió para proteger los 
avances de los portugueses en la cuenca del Amazonas y en el 
norte de la cuenca del Río de la Plata.

Con el tratado de Madrid (1750) bajo Fernando VI toda la 
cuenca de la Amazonia, las regiones del Matto Grosso y de 
las Misiones Jesuitas Orientales, fueron cedidas a Portugal y 
las Islas Filipinas a España, para triangular el comercio chino 
con México. La posterior expulsión de los Jesuitas (1767) bajo 
la influencia de los ministros masones (Conde de Aranda y de 
Florida Blanca) de Carlos III58 (1759-88) consolido la entrega de 
casi el 50%  del territorio suramericano al dominio portugués. 

Después de la independencia, la República Argentina, 
ilusionada con el intercambio comercial con Inglaterra, concentro 
su preocupación por la explotación de los territorios  al sur del 
Río de la Plata,  fue débil en la defensa de su territorio al norte 
de dicha cuenca y permitió la creación de los Estado tapones de 

58 Carlos III (1759-1788) cambió la política de entendimiento con 
Inglaterra de Fernando VI por otra francófila (Pacto de Familia) que fue 
nocivo para España. La involucró en la ilógica  ayuda a la independencia 
de los Estados Unidos y en la guerra entre Francia e Inglaterra; en las 
cuales Francia perdió sus colonias del Canadá y de Luisiana y España 
la Florida y Trinidad y la recuperación de Gibraltar.  
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Bolivia, Paraguay y Uruguay59.  La perdida de la salida al mar de 
Bolivia por los conflictos bélicos con Chile (1836-1839) y (1879-
1884) terminó encerrando a la Argentina en el Atlántico Sur.

En el norte del subcontinente, la disolución por luchas 
políticas intestinas de la República Gran Colombiana en los tres 
débiles Estados de Colombia, Ecuador y Venezuela, impidió el 
desarrollo de un Estado fuerte con salida a los océanos Pacíficos 
y Atlántico. Esto explica sumariamente el triste episodio del 
Canal de Panamá y la vinculación del Cono Sur con los intereses 
de Londres, cuya flota dominaba los mares al sur de la línea 
ecuatorial.

59 Al respecto, la resistencia indígena  (guaraníes) a pasar al Brasil 
fue clave.
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Superficie de las colonias españolas y de los Estados 
contemporáneos (Sur América en Millones de Km2

Denominación 
Política

Superficie Denominación 
Política

Superficie Diferencia

Virreinato de 
la Plata

3920 Argentina 2278 (1142)

Virreinato del 
Perú

2576 Chile 

Perú

741

1285

(550)

Virreinato 
de Nueva 
Granada

2394 Colombia

Ecuador

Panamá

Venezuela

1138

270

74

912

(0)

Estados 
Tapones 

(creados en el 
siglo XIX)

- Bolivia

Uruguay

Paraguay

1100

186

406

1692

Todos 8890 8890 (0)

Fuente: Estimaciones a partir de: 

Virreinato de la Plata: Eizaguirre, J. M. (1907) Páginas argentinas 
ilustradas, Editorial Maucci Hermanos, Buenos Aires.

Virreinato de Perú: Portocarrero, P. de L. (2001) Descripción del 
Virreinato. Editorial Universitaria.

Virreinato de Nueva Granada: García Gallo, A. (1979) Memoria 
del III Congreso de Historia.
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CAPÍTULO IV

ALCANZANDO AL FUTURO

 

Al ruido de las grandes aguas 
marchando sobre la tierra toda la sal se 

estremece en lo sueños

Saint-John Perse                                   
Anábasis, p. 117
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Introducción: La aproximación metodológica

A partir de los condicionantes del espacio geográfico, en la 
evaluación del proceso de integración o del sistema Bloque de 
Integración (BI) las interacciones a considerar entre la voluntad 
política, el poder económico y el cultural tecnológico, nos permite 
tres niveles de análisis: el primero en relación al espacio Nacional, 
que llamaremos MEDIR I; el segundo que considera la posición 
geográfica del país en el planeta lo llamaremos MEDIR II y el 
tercero que considera las opciones de  políticas o geoestratégia 
lo llamaremos MEDIR III.

1. Potencial de integración: MEDIR I

Las interrelaciones a considerar son las circunstancias 
institucionales de los procesos económicos, políticos y 
tecnológicos culturales, definidas a través de los descriptores 
siguientes:

a. Condicionantes institucionales nacionales: Las 
variables involucradas se refieren a la naturaleza del 
Estado según se rija por normas que favorezcan el 
desempeño de una economía de mercado o de libre 
empresa; o por las que persiguen el máximo control de 
los procesos económicos por el Estado (capitalismo de 
Estado o economía estatizada) o por las que admiten o 
establezcan un régimen mixto.
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b. Procesos económicos: Las variables a considerar 
son las que reflejan el desempeño socioeconómico del 
país evaluado a través del crecimiento del ingreso per 
cápita, de la composición del gasto, de los niveles de 
inflación, desempleo y de las magnitudes del déficit 
fiscal, considerando la influencia del comercio exterior: 
en el sentido de los coeficientes de Maastricht como 
referentes de la vulnerabilidad en torno a la coyuntura 
del intercambio internacional.

c. Proceso político: Las variables en referencia 
comprenden la independencia de los poderes públicos, 
y el grado de participación de la población en las 
decisiones políticas a través del volumen de abstención 
en los eventos electorales, bajo el supuesto de que la 
independencia de poderes da márgenes para que el 
ejercicio de la practica electoral siga los cauces de la 
legalidad, supuesta ésta diseñada dentro de las pautas 
del consenso democrático y no del autoritarismo. En 
cuanto a la abstención electoral se supone que el 
interés de la población en participar en dichos procesos 
va en el mismo sentido de la percepción de que existe 
una problemática social que debe ser corregida con su 
participación, más allá de las complejidades técnico-
administrativas. Así, la abstención supone una situación 
de satisfacción social.

d. Proceso tecnológico – cultural: Las variables 
a considerar son el número de científicos/pob.; y 
la intensidad técnica de las exportaciones, para 
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evaluar el status tecnológico de cada país, como 
contribución al manejo de enfoques complejos, o 
no dogmáticos60, considerando las características 
culturales de los respectivos bloques de integración.61 

1.1   Interacciones por pares de los conjuntos          
considerados

Los espacios del gráfico Nº1 identificados con los números 1, 2, 
3  y  4, representan solapamientos duales entre el condicionante 
institucional y cada uno de los procesos definidos; debiendo 
precisarse las interrelaciones funcionales entre las variables, a 
los fines de obtener indicadores síntesis que sirvan de soporte a 
las inferencias conclusivas.

1.1.1) Área Nº 1 o solape entre el condicionante 
institucional nacional y los procesos económicos 
nacionales

La interacción entre los procesos económicos y el 
condicionante institucional, se representa por el área de 

60   El pensamiento simplista o dogmático, por definición, se considera 
no científico, y, por ende falseador de la realidad primaria (Mata, 2008).

61 Se está consciente de que existen numerosos condicionantes 
culturales en el sentido antropológico y aún psicológicos; pero en este 
ensayo nos limitamos a los aspectos más directamente relacionados 
con el ámbito tecnológico. En todo caso se supone que los países 
adyacentes pueden compartir necesidades materiales y psicológicas 
más fácilmente que los distantes entre sí.
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solapamiento identificada con el número 1. El indicador síntesis 
resultante se define como Eficiencia Política al evaluar el 
nivel de logros de los propósitos económicos como resultado 
de las políticas oficiales. En esta interacción se perciben o 
recogen las tensiones experimentadas entre la concepción 
del régimen que caracteriza la economía (de mercado versus 
la economía planificada o estatizada, versus la mixta); frente 
a las realizaciones en el proceso económico medido por los 
valores de las variables: producto y gasto internos, déficit fiscal, 
desempleo e inflación, y proporciones de las variables del 
intercambio comercial con relación al PIB. Los niveles de los 
últimos indicadores mencionados permitirán extraer conclusiones 
sobre la dependencia de los países en relación a las corrientes 
mundiales del comercio (Marsh, 1937 p. 21) y sobre las monedas 
requeridas para el intercambio internacional.

1.1.2)  Área Nº 2 o solape de interacción entre los 
procesos económicos y cultural – tecnológico

En esta interacción se comparan los logros de los procesos 
económicos con la realidad de la situación cultural – tecnológica 
medida a través del número relativo, sobre la población total, del 
número de investigadores científicos y de la Intensidad Técnica 
de las exportaciones. El indicador síntesis es el de Eficiencia 
tecno-económica. 
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1.1.3)  Área Nº 3 o solape de interacción entre los 
procesos cultural – tecnológico y de la política nacional

El resultado de la interacción de los procesos señalados lo 
denominamos Potencial de Pensamiento Complejo. Para que 
dicho potencial cualitativo sea elevado, se requiere indicadores 
cuantitativos altos del número relativo de Científicos, y que ellos 
se desenvuelvan en una sociedad con atmósfera política no 
dogmática o ideologizada; observable a través de la estructura 
política, según la independencia de poderes, y de una necesidad 
alta de participar en los procesos electorales: o baja abstención. 

1.1.4) Área Nº 4 o solape de interacción entre el proceso 
político nacional y el ámbito institucional nacional 

De la interacción visualizada a través del área de solape 
identificada con el número (4) emerge el indicador que 
denominamos Tensiones en el ámbito político Nacional, habida 
cuenta del interés de las fuerzas políticas en mantener o 
conservar el entramado normativo que les asigna legitimidad 
en el desempeño del poder. La información relevante es la 
consideración de la independencia efectiva de los poderes en el 
régimen político y la existencia de un bajo índice de abstención 
frente los procesos electorales.
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1.2  Interacciones triples

1.1.1)  Área Nº 5: Eficacia económico-social 

El área de solape identificada con el número 5 o primera 
“interacción triple” compara el grado de bienestar material de la 
población con la tipificación del régimen político-económico, y 
con la inexistencia de Tensiones Políticas. El indicador síntesis 
de este punto de interacción triple lo denominamos Eficacia 
económico social del país, medida por la insatisfacción asociada 
a la suma del indicador de desempleo y de inflación.

1.2.2)  Área Nº 6: Potencial económico

La segunda interacción triple (área 6) se refiere a las 
consideraciones de la eficiencia del Estado y de la eficiencia 
tecno-económica. En ella influye la consideración de la existencia 
o no de potencial de pensamiento complejo para evaluar al país 
como Potencial económico, al garantizar un desempeño positivo 
y sostenido del progreso económico del país.

1.2.3)  Área Nº 7: Potencial tecnológico

La tercera interacción triple considera la influencia de 
la eficiencia tecno-económico y del potencial de aplicar 
pensamientos complejos consensuados o no dogmáticos para 
determinar el alcance o índice del Potencial tecnológico nacional.
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1.2.4)  Área Nº 8: Modelo político

La cuarta interacción triple hace referencia a las relaciones 
entre la ausencia de tensiones políticas con el potencial tecno-
económico. En el resultado del índice influye el potencial de aplicar 
un pensamiento complejo al evaluar la solidez o continuidad en 
el tiempo del progreso tecnológico para considerar el nivel de 
liderazgo político del país. El indicador señalará si el país admite 
o no el calificativo de Modelo político. 

1.3 Interacción cuádruple: atractor regional

El área Nº 9 es el resultado de las interacciones triples 
señaladas: Eficacia económico social,  potencial económico, 
potencial tecnológico para considerar el acceso o no del país 
al grado de atractor regional. Ello se alcanzaría cuando un 
determinado país tuviera las condiciones objetivas señaladas en 
términos positivos. 

Un elemento decisivo en dicha consideración será la 
posibilidad de que la moneda del país evaluado sirva de medio 
general para saldar las transacciones. Cabe especificar que el 
indicador será más favorable mientras menos necesidad tenga 
el país emisor de acumular divisas internacionales para saldar 
el intercambio.62

62 El examen teórico y evaluación empírica de este criterio se 
encuentra en García, Mata y Nell (2008).
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2.  La dimensión geopolítica: MEDIR II

El gráfico Nº 2 introduce como criterio de evaluación adicional 
a los señalados la localización geográfica y su base económica. 
Ello tiene sentido económico puesto que establece como criterio 
de importancia la reducción de los costos de transporte.63 El criterio 
postula que no es indiferente una localización periférica con 
relación  a otra central, habida cuenta del potencial del incremento 
del intercambio multinacional cuando se está en posición central, 
lo cual multiplica las ventajas de la relación bilateral, conexio-
nes dominantes para los países excéntricos o periféricos.64 

 

De acuerdo a lo dicho, la consideración de la localización 
geográfica en el gráfico Nº 2 se sobrepone al conjunto referido 
al proceso político nacional; modificando parcialmente los 
significados de las áreas de solapamiento del gráfico Nº 1. 
Así calificaremos al área 3, antes potencial de Pensamiento 
complejo como Pivote65 cultural. El área 4, identificada antes 
como tensiones nacionales, será considerada ahora como 

63  Aquí cabria hacer explícita la consideración de la dotación de 
recurso naturales. Pero, provisionalmente, se dejaran implícitos en el 
espacio geográfico, como parte de la base económica.

64 F. Perroux (1950) hizo distinciones en el espacio económico, 
considerándolo como campo de fuerzas. Hirschman (1958) traslada 
el concepto al ámbito internacional y Schilling (1955) sugiere combinar 
las ventajas comparativas con las aduaneras.
En el sentido corriente de la palabra pivote, o soporte alrededor del 
cual se gira. En este caso alrededor del cual giran las relaciones.

65 En el sentido corriente de la palabra pivote, o soporte alrededor 
del cual se gira. En este caso alrededor del cual giran las relaciones.
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tensiones internacionales o Pivote diplomático. El área 5, antes 
correspondiente a la eficacia económica social, corresponde 
ahora el concepto de Exportador estratégico de bienes. El 
área 7 referida antes al potencial tecnológico permitirá evaluar 
además la posibilidad de ser Exportador estratégico de 
tecnología. Los conceptos no modificados corresponden a 
las áreas Nº 1, 2, 6 y 9. 
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Gráfico N° 1
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Gráfico N° 2 MEDIR II
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3.  Elementos para la selección de estrategias: MEDIR III

Los elementos que condicionan la selección estratégica se 
representan en el gráfico N° 3, al destacar la interacción entre 
el desarrollo cultural, para aprovechar la localización geográfica 
y el potencial económico. Allí se determinan, como relaciones 
funcionales por pares, las jerarquías de pivote geocultural, 
pivote geoeconómico y pivote tecno económico. La interacción 
armónica de los elementos mencionados condiciona jerarquías 
de jugador estratégico en la esfera internacional, en el sentido 
de Brzezinski (1997: 40) es decir, evaluando la capacidad de 
ejercer influencia política más allá de las fronteras nacionales ya 
sea por circunstancias económicas o culturales.

Así, al incluir la interacción entre la capacidad militar y los 
elementos representados en el diagrama precedente, se 
obtienen los gráficos N° 4 y 5, que permiten determinar el rol 
orientador de los países por el poder mundial y el gráfico Nº  5 
que señala la jerarquía en el equilibrio global como potencias de 
diversos grados o condición periférica.
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Gráfico N° 3 MEDIR III
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Gráfico N° 4 MEDIR III
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Gráfico N° 5 MEDIR III
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Situación

1 = Desequilibrio tecno científico 

2 = Desequilibrio económico

3 = Desequilibrio Monetario

4 = Desequilibrio Militar

Fuente: Diseño elaborado por el autor, 2008

En el gráfico N° 6 se representan los cambios en los 
condicionantes globales de la Economía, tal como han sido 
presentados previamente al dar cuenta del estado del planeta 
a partir de las asimetrías dominantes en las últimas décadas 
del pasado siglo, mientras que el gráfico N° 7, permite inferir los 
resultados diferenciales de los cambios en los diversos países 
al destacar las asimetrías monetaria y militar. El gráfico surgiere 
que la trampa depresiva económica se prolonga o acentúa en 
los países que requieren divisas de terceros y dispongan de 
menor poder tecnológico. Así este último se constituye en un 
condicionante mayor del propósito de ascender en la escala del 
poder mundial sobre el cual el análisis debe detenerse. 

Finalmente el gráfico Nº 8 resume las condiciones derivadas 
del comercio internacional con el primer circuito de poder: los 
Estados Unidos y el dólar y con el segundo circuito de poder: la 
Unión Europea y el euro; debiendo decir que el lector podrá por si 
mismo explicitar las condiciones que se derivarían de considerar 
otro circuito de poder: los de Rusia, China y Japón, entre otros.  
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Gráfico N° 6 MEDIR III
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Gráfico N° 7 MEDIR III
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Gráfico Nº 8 MEDIR III
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CAPÍTULO V

DESMONTAR LA IRA

Pero por encima de las acciones de los                                                  
hombres sobre la tierra, muchos signos 

viajando…

Saint-John Perse                                                                                   
Anábasis, p. 127
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Introducción: versus la dinámica negativa

Los cambios reseñados en el Sistema Monetario Mundial,  el 
debilitamiento de los carteles y oligopolios que regían el comercio 
mundial y las facilidades otorgadas para el trafico de capitales, 
reanimo la compraventa de bienes (commodities) y divisas sobre 
la base de gerenciar riesgos a futuro66. Por ello entre la octava 
y novena décadas del siglo XX, Europa intenta  controlar  los 
embates de la flotación  sobre el comercio regional con medidas 
conducentes a la creación del euro67; moneda emitida por varios 
Estados con economías disimiles68; centrada, en última instancia 
en el deutsch-mark y en la preferencia alemana de luchar contra 

66  Una primera experiencia sobre la compraventa de futuros ocurre 
en el siglo XVI al terminar las grandes rutas de comercio en Venecia 
y Amberes. Al comienzo del siglo XVII se iniciara una larga pausa al 
crearse las grandes compañías comerciales  en Inglaterra y Francia.

67 Con  los antecedentes del establecimiento de la “serpiente 
monetaria” en 1972 y del ECU en 1979, la moneda única se formaliza 
entre 1992-1999 lo cual incluye el compromiso de estabilidad monetaria 
y libre circulación de capitales; es decir, de aplicar el llamado neo 
monetarismo.

68  En circunstancias que evocan a la Utopía, pues no se cumplían todas 
las exigencias teóricas de Mundell (1961) fundamentalmente la del 
fisco único, con posibilidades de hacer transferencias intrarregionales 
importantes; a más de estar presentes las predicciones de acentuación 
de asimetrías productivas (Krugman, 1991). El deseo de olvidar el 
pasado (la reunificación de Alemania) y la implosión de la URSS,  
ofrecía una buena coyuntura política. Véase: Mundell, R. (1961) A 
Theory of Optimal Currency Areas. American Economic Review, N° 5 
y, Krugman, P. (1991) Geography and Trade. Cambridge Mass. MIT 
Press. 
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la inflación; lo cual creó un segundo circuito de poder en 
torno a ese país69;  al tiempo que los procesos productivos y 
financieros, según la extensión del consumo interior de los 
países, permite el aprovechamiento de algunos de los logros 
tecnológicos obtenidos con ocasión del conflicto bélico (como 
el micro transistor); lo cual, al decir del grupo de investigadores 
de Ciencia Política de Ciencia Política  de la Universidad de 
Susex, introdujo cambios procedimentales ahorradores de mano 
de obra, que combinado con los cambios  introducidos por el 
financiamiento directo, o Big Bang financiero, facilitador de la 
inversión especulativa por las asociaciones de courtiers con 
bancos y empresas de seguros, en medio de la liberación del 
tráfico de capitales, acentuaron la interconexión de los procesos 
especulativos desde cualquier origen nacional, coadyuvando a 
la depresión del empleo. La crisis se hará presente con causa 
inmediata en la conducta fiscal y monetaria estadounidense.

En efecto, para paliar la caída del ingreso salarial y del consumo 
al inicio del siglo XXI, la práctica bancaria estadounidense de 
substituir las garantías reales por pólizas de seguro contra el 
riesgo de impagos o “dulce negligencia”, estimulada desde 
el BRF por la visión microeconómica de Greenspan y por 
su desconocimiento sobre la marcha de las complejidades 
macroeconómicas al encargarse del BRF, según confesión 
del propio Greenspan70 , acentuó el flagrante comportamiento 

69   Desde el ángulo político tal circuito depende principalmente de la 
aceptación explicita de Francia; que se resiste a convertirse en la “cola” 
económica de los arreglos tácitos de la “entente” New York-Londres. 

70 Greenspan, A. (2008). La Era de las Turbulencias. Ediciones B. 
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esquizofrénico de alto riesgo moral de la banca estadounidense,  
pues la práctica aseguradora supone siniestros aleatorios y no 
ciertos como los derivados del crédito sin garantía real.

Un segundo factor desencadenante se encuentra en la 
actuación fiscal, cuando el gobierno de G. Bush, a comienzos del 
siglo XXI agota los superávits acumulados bajo la presidencia 
de Clinton al reducir los impuestos y aumentar los gastos en 
las actividades bélicas contra Irak y el terrorismo internacional. 
De allí que, al comienzo del siglo XXI la economía mundial 
marcha sobre un gasto norteamericano  productor de un doble 
déficit: comercial y fiscal, compensado por entidades asiáticas 
encantadas de financiarlos, pero que no será posible prolongar 
por la incapacidad del consumidor norteamericano de cancelar 
los créditos originales. Este proceso se repite con diferente 
intensidad en algunos países europeos71, con consecuencia 
similar.

En síntesis  apretada, si en el lapso 1945-1975 se observa 
un equilibrio dinámico expansivo, pues desde el ángulo de la 
dinámica del trabajo, la economía estadounidense muestra un 
ascenso salarial sin disminución del beneficio, al sostenerse 
el incremento del excedente sobre rendimientos productivos 
crecientes; al inicio del siglo XXI con la proliferación de empresas 
multinacionales con un incremento del comercio interna-
cional sobre una base fuertemente competitiva; muestra un 

Barcelona, p.p. 117 y 419 a422.

71 En Grecia es un déficit fiscal el desencadenante; en España e 
Inglaterra la construcción de viviendas entre otros.
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desequilibrio dinámico, depresivo en donde las crisis sucesivas, 
latinoamericanas, asiáticas, estadounidense y europea, aparecen 
asociadas a una dinámica negativa del trabajo; resumida en 
el fenómeno de exclusión laboral, según la profundización de 
la inversión en telemática, agravadas, casuísticamente, por 
la dinámica especulativa del capital, derivada de las políticas 
fiscales nacionales.  

En otras palabras, el panorama económico global refleja en 
esencia una fase depresiva del ciclo largo, en torno a la dinámica 
del empleo con el mecanismo trasmisor en el tráfico de capitales, 
causando la pérdida de coherencia de los aparatos productivos 
locales y estimulado la ira en ámbito político;  mitigado lo anterior, 
en los distintos espacios nacionales, por la posición relativa de 
los países en el comercio internacional72 y por el manejo de las 
tensiones políticas en el caso de las sociedades abiertas. 

1.  Errores estratégicos 

Las circunstancias críticas presentes, iniciadas en USA  
(primer circuito de poder)  como  fiscal y bancaria  y segui-
da en la UE (segundo circuito de poder) por comportamientos 
similares, no están controladas  y se prologaran por tiempo in-

72  tal como lo evidencian el caso de China, cuyo puesto excepcional 
en ese ámbito se apoya en los bajos salarios que le permitan precios 
competitivos  internacionales en muchos rubros de la producción 
industrial más tradicional, y el caso de la India, volcado hacia las 
exportaciones de servicios, principalmente a USA.
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definido, porque la terapéutica utilizada no toca las causas pro-
fundas, al haber sido  tratada casuísticamente por los gobiernos 
estadounidense y europeos, sin perjuicio sensible de la indepen-
dencia bancaria, de sus ganancias y sin sanciones relevantes; 
y con bancos centrales suministrando liquidez a bajo o ningún 
costo73, como medida de emergencia, con apoyo fiscal;  supo-
niendo los políticos que en el mediano plazo la asistencia mone-
taria permitiría estimular al consumo y la demanda  por créditos 
productivos, según el fantasma de Keynes.

En el caso de Europa la multiplicidad de fiscos y sus 
desencuentros sobre las responsabilidades en relación a las 
soluciones a aplicar,  llevo al deterioro  de la confiabilidad en el 
euro  y al enfrentamiento entre las sociedades y los gobiernos, 
al predominar los intereses de los acreedores, deseosos de re-
establecer, ante todo, la estabilidad de la banca privada. De allí 
que, ante la dificultad de imponer mas reglas fiscales y alguna 
suerte de sanción supranacional, se haya optado por la vía 
menos dificultosa de establecer reglas sobre el comportamiento 
bancario y examinar la asistencia, caso por caso, en lugar de 
emitir eurobonos de largo plazo74. 

En todo caso observamos que se menosprecia el hecho 
de que el corazón de la actual crisis europea, como el de las 

73    Al utilizarse tasas nominales en torno al 1%, la asistencia se realizo 
a tasas reales negativas pues la inflación promedio se estableció en 
torno al 2%.

74  Por los momentos no ha habido aceptación de refinanciar el 60% 
de las deudas soberanas europeas con eurobills, a semejanza de los 
Treasury bills estadounidenses, en operación que se ha denominado 
mutualizar la deuda.
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latinoamericanas y asiáticas de finales del siglo XX, están 
asociadas, en última instancia, a una dinámica negativa del 
trabajo, mitigada o acentuada por la posición en el comercio 
internacional; en donde la Europa mediterránea resulta deficitaria 
comercialmente frente al norte europeo75, problema que se agrava 
al amainar el flujo compensatorio de capitales76 asociado a la 
coyuntura del comercio exterior. De allí que el camino por recorrer 
hacia una UE mas solida económicamente se vislumbre largo.

En el caso de los Estados Unidos, con fisco único, el Tesoro 
emitió bonos respaldados por el papel moneda de la Reserva 
Federal; organizándose así un cambio de activos tóxicos por 
buenos. Pero ese mecanismo indujo a los agentes endeudados 
a pagar  las deudas originarias, por lo cual, el consumo no crece 
lo suficiente y tampoco la inversión.  Así  el desempleo y la in-
flación campean, porque la producción  crece muy lentamente 
De allí que para algunos la recuperación  depende de la con-
tinuidad del déficit fiscal; mientras que para otros  se impone el 
control de la inflación; dilema que enfrenta  a los partidos mayo- 
ritarios; por lo cual la recuperación, para frustración de los políti-
cos podría  tardar en llegar77. 

75 En un principio fueron los llamados PIGS: Portugal, Irlanda, Grecia 
y España, y, actualmente, los denominados GIPSI :Grecia, Irlanda, 
Portugal, España, e Italia

76 Normalmente los déficit comerciales se compensan con superávits 
de la balanza de capitales; y el mecanismo incluye créditos bancarios 
cruzados. Pero después del estallido de la crisis el crédito interbancario 
se ha reducido; debiendo los bancos excluidos recurrir a sus bancos 
centrales.

77 En los días que corren, las dudas sobre la continuidad de la 
flexibilidad fiscal, hace suponer que la demora en el despegue se 
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Los dos alcances realizados se resumen en la desvalori-
zación interior y exterior de la moneda claves de Occidente, 
el dólar, como característica  monetaria de la actual crisis 
universal78. Desvalorización que debió ser compensada por 
un  alza coyuntural de los precios de los principales rubros del 
comercio internacional y ello se observa todavía. Pero  con la 
clara caída del empleo en  las economías centrales a lo largo del 
periodo 2008-2012;  se confirma  el diagnostico  de que el pla-
neta está inmerso en una fase depresiva mundial y no en una 
inflacionaria, a pesar de la variación coyuntural de los precios 
promedios de los bienes transados en el comercio exterior79, lo 
cual ha producido vaivenes en las bolsas de comercio y de va-
lores,  y beneficiado aparentemente y temporalmente, a los lla-
mados países o economías emergentes80

En efecto, tales economías se caracterizan desde el ángu-
lo de la economía real  por tener un mediano desarrollo indus-
trial, una elevada sub ocupación urbana y  un sector exportador 
relacionado con las actividades primarias e industriales. La con-

prolongue;  pero, sobre todo que la estanflación se convierta en 
depresión con caída del PIB de hasta el 2%.

78 Ella se refleja también en la libra esterlina y en la variación de los 
cambios de otras divisas y muy dramáticamente en el caso del bolívar.

79 Por ejemplo, el petróleo se cotiza a $105, (+o - 5%) en promedio, 
en circunstancia de sobre oferta;  con perspectiva de que la América 
del Norte avance hacia el autoabastecimiento. Por su parte, el oro  
ha aumentado también su cotización, ubicándose últimamente en un 
promedio de $1600 (+ o – 10%)

80  Se llaman emergentes a las economías que presentan un 
incremento del comercio exterior superior al del PIB.
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tracción de las economías industrializadas ha mermado el cre- 
cimiento del comercio exterior en volumen aunque los precios 
se hayan elevado por la desvalorización del dólar. De allí que, 
en general  las economías emergentes  mas grandes81 muestren 
una desaceleración en su crecimiento, con un promedio del -2%  
interanual, lo cual ha repercutido en su mercado laboral, en el 
deterioro reciente de sus cuentas fiscales y en tensiones infla-
cionarias82; vislumbrándose el final de las vacas gordas...  Pero 
la coyuntura global tiene matices; por lo cual comentaremos al-
gunos casos emblemáticos 

La India, para contrarrestar las tensiones inflacionarias, ha 
venido actuando sobre la política monetaria (alzas de las ta-
sas de interés) lo cual ha redundando en contracción crediticia, 
paralización de los proyectos de inversión y merma de de su 
comercio internacional…lo cual ha incidido en una creciente 
deuda pública que complica su panorama futuro. 

El caso de China es más dramático. La producción indus-
trial ha caído en los dos últimos años,  por la merma de las ex-
portaciones y por el control de las tensiones inflacionarias; pues 
al tener un gasto público creciente, relacionado con la enorme  
población rural (600 millones de personas), y reducir el gasto 
de inversión en las áreas urbanas (200 millones de personas) 

81 Los países más pequeños, como los del África Subsahariana 
han mantenido u crecimiento del 4,5% interanual, beneficiados por el 
interés de China en sus materias primas. Este crecimiento, superior al 
de la población ha mejorado la situación socio-económicas a pesar de 
las fragilidades culturales.

82  Chalmin, P. (2012) Les Marches Mondiaux Económica, Paris
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intentando reducir el déficit fiscal, y haber iniciado practicas 
monetarias ortodoxas (elevación de las tasas de interés y de las 
reservas obligatorias) para mantener estable el yuan en sus dos 
frentes: el interno (la inflación) y el externo (el tipo de cambio);  
el resultado no deseado es la caída de la inversión inmobiliaria y  
el aumento del desempleo en torno al 5%.  Hay que decir que el 
férreo control político se preocupa por la amenaza de un estalli-
do social ante las desigualdades entre el medio rural y el urbano. 
También hay una amenaza financiera, pues las viviendas urba- 
nas han reducido su valor en un 35%. Por lo demás la inversión 
extranjera ha tenido altibajos y por primera vez, desde 1998, la 
balanza de pagos arroja un resultado negativo, asociado al en-
vío de ganancias al exterior. En todo caso su bajo déficit fiscal y 
de saldo de deuda pública le deja margen de maniobra

Un cuadro menos complicado es el de La Federación Rusa, 
pues por el hecho de haberse apoyado en los excedentes de la 
exportación de energéticos hasta 2013, ha podido mantener el 
promedio de su crecimiento previo (5%), un tipo de cambio es-
table y una inflación decreciente.

 En cuanto a la América Latina el freno al crecimiento en Nor-
teamérica, Europa y Asia, ha reducido la demanda por productos 
agrícolas y mineros, afectando al volumen de las exportaciones. 
En particular nos referiremos a las economías mayores de Sura-
mérica, habida cuenta de que México unió su destino a USA  al 
incorporarse al TLCAN.  

En ese contexto, la Argentina, después de la debacle del 
2001-2002, devaluó su moneda, mejorando sustancialmente su 
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balanza comercial y su situación fiscal, con renegociación con el 
FMI (reducción del 75% sobre el 903% de la duda total)  por lo 
cual todavía está obligada a tener superávits fiscales y comer-
ciales83. Pero la elevación reciente de los salarios  ha impedido 
tener éxito en la lucha contra la inflación, lo cual ha limitado su 
competitividad en el Mercosur y su crecimiento económico.  Sien-
do la Argentina exportadora de trigo, aceites y carnes,  resulta 
extraño el aumento sustancial de  la cesta alimentaria (40%). 
Ello se ha acompañado con alzas de salarios (27% en 2011) y 
subsidios a los precios de la energía. De allí que los analistas no 
gubernamentales estiman una inflación  que dobla a la presenta-
da oficialmente.  Por ello The Economist considera insubsistente 
la información oficial. Un indicador del fin  de la estrategia Kirch-
ner es la tasa interbancaria al 30%, los retiros apresurados de 
los depósitos y el sobreprecio del 30% de dólar

Brasil también ha visto bajar su crecimiento. La contracción  
se asocia a la repercusión  de los menores ingresos  por las ex-
portaciones  y a la contracción del crédito reproductivo, a pesar 
de las reducciones de la tasa de interés de 12.5%  a 7.25%, 
también hay que hacer notar que  el consumo interno  es el com-
ponente ma-yor de su demanda global (pues su tasa de ahorro 
es del 17%). De allí que al elevar los salarios y  querer mantener 
el tipo de cambio, la  sostenida  importación le está pasando 
factura. Lo dicho explica el interés de los gobiernos argentino y 
brasileño  por la incorporación de la Venezuela importadora al 
MERCOSUR, como tabla (provisoria) de salvación.

83 El deterioro comercial se convierte en la excusa para la estatización 
de la YPF, junto a las expectativas del yacimiento de Vaca muerta.
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En síntesis, el examen de la situación en los países 
emergentes nos dice que cuando surge el deterioro de las 
exportaciones y los intereses políticos de corto plazo, 
asociados generalmente a la búsqueda del control 
inflacionario mediante la estabilidad cambiaria artificial, 
se sobreponen al empuje  del desempleo, subordinando la 
economía real a la nominal, error en que cayeron Churchill 
en 1920, la Argentina de Cavallo en 1991 y la política de 
H. Chávez desde 2003,  la tendencia  a la depresión  eleva 
la presión de la olla política; tensión que deviene en una 
performance negativa del  intercambio de valores con el exterior,  
como  bien lo  ilustra ,dramáticamente, el caso venezolano.

En efecto, en general los países fundamentalmente 
exportadores de petróleo disfrutan de un doble superávit: en la 
balanza de pagos y en el fisco. Pero Venezuela  es el único país 
importante exportador de petróleo que  presenta una situación 
anómala. Y, en cierta forma patética, como consecuencia de la 
orientación  en política económica tomada en los últimos tres 
lustros.

La destrucción  por razones políticas del aparato productivo 
interno, tanto el petrolero como el no petrolero, provocó la apa-
rición y persistencia del déficit en cuenta corriente por merma del 
orden del 40% del ingreso corriente petrolero al aplicarse crite-
rios de favoritismos políticos en la política comercial de PDVSA. 
Ello  provoco una escasez creciente de divisas y la consecuente 
desvalorización del bolívar, lo cual se ha intentado  paliar, sin 
mayor éxito, con préstamos pagaderos en exportaciones a fu-
turos a China, y  con endeudamiento fiscal y de PDVSA a niveles 
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inimaginables anteriormente; lo cual arroja un índice de compro-
misos consolidados (75% del PIB) muy superior al considerar 
como deuda pública  solo la del fisco (18%). Con el agravante 
de que las previsiones presupuestarias para el 2013 mantienen 
la practica deficitaria.84

De allí que  el financiamiento forzado del fisco (26,8% de los 
activos de la banca nacional) mantenga tasas de interés que 
desestimulan el crédito  reproductivo85, la inversión y el empleo; 
lo que imposibilita enfrentar en el futuro inmediato la situación de 
iliquidez en divisas por vía de las exportaciones. Lo dicho predis-
pone a moratorias y devaluaciones,  lo cual se presenta como el 
riesgo mayor a enfrentar por el gobierno  entrante (2013), para 
hacer frente a los pagos de amortización y de cuenta corriente 
en el frente internacional. 

En efecto no son sostenibles el control de cambios y el desli-
zamiento disimulado del bolívar86,  al acompañarlos un creciente 
déficit fiscal financiado con una mixtura de deuda interna y 
externa.  Así el fantasma de la moratoria y de las devalua-
ciones se asoma en cada vuelta de esquina. Y ello, para el 
ahorrista privado ello se traduce en  amenazas de  pérdida del 
valor de sus haberes y para el inversionista en dudas acerca de 
la cuantía y  retorno de su inversión (don’t cry for me Argentina!).

84   Ello contrasta con el superávit fiscal (12%) de Arabia Saudita.

85   El crédito representa solo el 50,1% de los depósitos, y aquel, en su 
mayor parte (56,7%) se dirige al consumo y al comercio.

86   Convenio cambiario Nº 20
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2. Estrategia total para Suramérica 

Retomando la visión global, es evidente que la conclusión 
relevante, para una política correctiva, es la necesidad de 
impulsar un uso selectivo del stock de innovaciones tecnológicas 
no incorporadas a los procesos productivos para estimular la 
esperanza en el logro de rendimientos del capital superiores a 
las tasas de interés monetarios y, por ende, el fomento de la 
inversión reproductiva y el freno a la inversión especulativa, para 
aumentar la oferta de empleos de calidad y el aprovechamiento 
de los recursos desocupados y, entre tales innovaciones, apenas 
aprovechadas, se encuentran las relacionadas con el uso de 
nuevas fuentes de energía.

Podemos entonces precisar los condicionantes de la 
estrategia general:

1°) Los  países productores de materias primas han disfrutado 
de una mejora en los precios de algunas de sus exportaciones 
que simplemente refleja la desvalorización del dólar y del 
euro.  En consecuencia su dinámica del capital y del empleo 
continuara siendo subsidiaria de la dinámica económica del 
mundo tecno científico avanzado. 

2°) La dinámica disminuida del empleo en el mundo Noratlántico, 
no encontrará salida mientras la política persista en un 
enfoque que privilegia a los propósitos instrumentales 
de la dinámica del capital, ya sea con las posturas neo 
monetaristas a la manera alemana, con resultado depresivo, 
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o con las visiones neo keynesianas de las autoridades anglo 
americanas, con riesgo de estanflación... Debiendo decirse 
que tales estrategias contrastan con la emprendida por 
Moscú, aparentemente enfocada sobre plazo más largo, con  
intensión de estimular al factor tecnológico,87 sobre la base de 
los buenos precios de la exportación de energéticos.

3°) Las instancias supranacionales, residuos de los Acuerdos de 
Bretton Woods, poco pueden aportar a la salida de la crisis en 
el mundo Noratlántico, pues la oferta de recursos monetarios 
a bajo costo, sin inversión reproductiva a la vista, sólo conduce 
a la inflación; con el agravante de que su tradicional exigencia 
de equilibrio fiscal poco ayudará a la reducción del desempleo 
masivo.

4°) La insuficiencia tecno científica, en particular en el ámbito 
suramericano, obliga a una visión de largo y mediano plazo 
para el aprovechamiento novedoso de sus recursos naturales, 
sin mengua de los esfuerzos de la integración de mercados y 
de abrirse a la inversión reproductiva extranjera; y

5°) La exportación tradicional de materias primas, sólo puede 
ser beneficiosa cuando el excedente logrado, con precios 
excepcionales y variables, sirva de “capital semilla” para el 
desarrollo de una dinámica propia en el ámbito del capital. 
Aquí hay que considerar tres restricciones: 1°) el hecho de 
que la especulación financiera se apoya siempre en una ofer-

87   El Programa de Putin al asumir su nueva presidencia es alcanzar 
un gasto importante en CyT
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ta monetaria laxa; 2°) que un precio muy bajo de la divisa 
extranjera propicia el deseo por importaciones y 3º) que otro 
muy alto estimularía la inflación. Pareciera entonces que, el 
punto cercano al equilibrio óptimo, se hallará recurriendo a 
la libre flotación  y a la promoción de un  sistema bancar-
io interno que dirija el crédito hacia la inversión reproductiva 
diferenciada; es decir, permitir el crédito en divisas en activi-
dades orientadas a las exportaciones. Fuera de este contexto 
la conversión de divisas en moneda nacional constituirá el 
mayor negocio especulativo.

En resumen, en todas partes se impone una supervisión 
cuidadosa de la actuación de la banca privada, posiblemente en 
los términos de las recomendaciones de Basilea III; al tiempo que 
se instaure la responsabilidad directa de la banca central ante la 
soberanía popular. Esta innovación institucional está dirigida a 
minimizar el riesgo de  sometimiento del banco central al fisco, 
estimulante de grados diversos de especulación financiera y de 
autoritarismos88,  habida cuenta de los particulares intereses 
cortoplacistas de las élites políticas en el poder.

Debiéndose tomar nota, primero de que cualquier innovación 
financiera nacida en los circuitos fiscales o formas novedosas de 
endeudamiento fiscal terminaran en las redes de los mercados 
financieros… logrando únicamente empantanar más la situación 
inicial. Y segundo que los banqueros centrales no pueden 

88   La delegación de poderes (control, legislación y decisión) desde 
los cuerpos colegiados a un “ejecutivo”, en todos los casos históricos 
lleva a los autoritarismos.  
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corregir, imprimiendo billetes indefinidamente89, los errores de 
los políticos incompetentes…

Ahora bien, ¿Cómo aparecen los cambios propuestos  en 
el caso venezolano?

3.  Alcance para Venezuela

En el caso venezolano las cifras oficiales sobre el performance 
económico del país  son  falsamente optimistas. El crecimiento 
en el 2012 de la demanda agregada sugirió al mundo oficial  
un espejismo de crecimiento, en contraste con las economías 
europeas y estadounidense que presentan perspectivas 
desa-lentadoras... el espejismo provenía que la demanda en 
Venezuela se satisfacía con importaciones para el consumo… 
y no con la producción que está francamente estancada. Así el 
impulso proveniente de las exportaciones petroleras del creciente 
gasto gubernamental  corriente se disipaba en las compras en             
ultra mar.  

Para mediado del 2013, una inflación del 56% , la existencia 
de un alto subempleo y de un desempleo oculto por una alte- 
ración de las  cifras de la población activa, más la perspectiva de 
crecimiento negativo del PIB del orden del 5% y la importación 
de derivados petroleros señalan que en los últimos quince años, 
la economía se hizo más vulnerable, como lo demuestran: el 

89 En el año 2006 los activos de los principales bancos centrales, 
como asistencia, oscilaban entre 5% y 12%. A finales de 2012  ellos 
representan entre el 25% y el 30%. En Venezuela se acerca al 40%.
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incremento de la deuda pública externa  la caída de las reservas 
internacionales y el alza galopante del tipo de cambio; elemen-
tos que ponen al país fuera de los límites aceptables según los 
criterios de Maastricht. 

Así, una estrategia correcta para  aumentar el empleo en el 
caso venezolano, sería la opuesta a la seguida por la política gu-
bernamental de los últimos quince años; siendo sus elementos 
esenciales los siguientes: 

Primero; en el ámbito monetario, debería recurrirse a una sin 
ceración del tipo de cambio, mediante la flotación, para, deses- 
timular la especulación cambiaria, frenar las importaciones y 
reanimar la producción y el empleo interno. Ello conlleva que 
en el sector bancario se establezcan condiciones instituciona-
les (calce monetario) para el otorgamiento de créditos en divi-
sas para estimular las actividades de exportación distinta del 
petróleo y sacar a la banca privada de su marasmo especulativo.

Segundo;  en el ámbito fiscal, priorizar el gasto para la re-
construcción de la infra estructura física territorial; con lo cual 
el gasto en asistencia y en seguridad social debe adoptar un 
financiamiento compartido con la economía privada; al tiempo 
que  la disminución del déficit fiscal corriente  debe acudir a la 
imposición directa del sector financiero y a la re estructuración 
de la deuda externa, para aliviar la presión sobre las reservas 
internacionales y sobre el tipo de cambio.

Tercero; en el ámbito del comercio internacional debe impul-
sarse la integración comercial sub regional suramericana, nego-
ciada al interior del país con el capital privado y con el mundo del 
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trabajo,  elaborando una estrategia libre de impulsos emotivos o 
puramente políticos. En particular, la negociación con Colombia 
en materia agroalimentaria debería frenar la tensión inflacionaria 
derivada de suprimir el subsidio estatal sobre el consumo. Una  
segunda vía es aprovechar al Caribe para exportaciones, prime- 
ro de sobrantes industriales y luego de un grupo de bienes de 
consumo seleccionados. 

Cuarto; en el ámbito de Ciencia y Tecnología debe esta-
blecerse una política de creación de conocimientos en áreas es-
tratégicas seleccionadas, complementándola con otra de trans-
ferencia tecnológica. Y,

Quinto,  desde el ángulo político  se requiere comunicarse 
con claridad con la población, por que desmontar las ilusiones 
vendidas con el beneficio de los cambios señalados tomara más 
de un día.
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Epílogo

Los habitantes del continente suramericano, espacio con la 
mayor reserva de recursos naturales para el sostenimiento de la 
vida humana, durante los cinco siglos de incorporación a la vida 
socioeconómica y política del planeta, no han sido dueños de su 
destino en ningún instante; pues las decisiones trascendentes, 
han sido tomadas por los habitantes de las dos riberas del 
Atlántico Norte y de su periferia asiática.

Hoy, esas sociedades impulsan crisis políticas, con elementos 
mitológicos, parecidas a las catastróficas que caracterizaron el 
siglo XII; antes del uso del razonamiento cartesiano, propiciador 
de los adelantos tecnológicos. Situación insólita que lleva a 
prever, alternativamente, el aprovechamiento de recursos extra 
planetarios o una precipitada autodestrucción.

Pareciera, entonces, llegado el tiempo para que los 
suramericanos intervengamos, tomando las riendas de nuestro 
destino; superando dos fallas esenciales: el atraso tecnocien-
tífico y la esquizofrenia de la conducta sociopolítica, en vez de 
someternos a la ira nacida de nuestras impotencias. Esto es, 
apreciado lector, lo que proponemos discutir con esta selcción 
de ensayos.
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