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E l E s t a d o desarrollista democrático necesitará tener u n amplio mandato con al 
menos tres funciones socioeconómicas: reguladora, de infraestructura y redistributiva. 
También necesitará la suficiente autoridad política y la capacidad administrativa 

para manejar los conflictos sociales y políticos que surjan p o r la persistencia de los 
"lazos primordiales" y de la tensión inherente a u n proceso de crecimiento exitoso 
[White citado en Heller, 1999: 35]. 

E l c a m b i o de gob i e rno e n México y l a redefinición de nuestro c a m i 
n o h a c i a e l "desarro l l o " se están d a n d o e n u n m a r c o de discusión más 
a m p l i o acerca de l a r esponsab i l idad d e l Estado y de l a soc i edad e n l a 
búsqueda d e l desarro l lo . L o s e jemplos más citados p o r los polít icos 
y economistas mexicanos sue len ser los casos de los países d e l sudeste 
asiático, Japón y C h i l e . Sabemos poco de las exper ienc ias de aque l los 
que h a n t omado caminos di ferentes , y h a n c o m b i n a d o l a inserción al 
m e r c a d o c o n l a priorización de los procesos democrat i zadores , l a 
participación social y u n a distribución más equitat iva de los costos y 
benef ic ios d e l desarro l lo . 

E l estado de K e r a l a , e n I n d i a , es u n caso c o n o c i d o y c i tado fre
cuentemente e n l a l i t e ra tura c o m o u n e j emplo exitoso de desarro l l o 
social . Sus ind i cadores sociales son i n u s u a l m e n t e elevados e n c o m p a 
ración c o n sus ind i cadores e conómicos . E n l a época de l a i n d e p e n 
d e n c i a de l a I n d i a — a med iados d e l siglo x x — K e r a l a e ra e l estado 
más p o b r e de d i c h o país. A h o r a , a pesar de que e l ingreso sigue estan
d o p o r deba jo d e l p r o m e d i o e n I n d i a , K e r a l a t i ene los me jores 
ind i cadores de sa lud , educación y niveles de v ida de todo e l país. J u n 
to c o n Cos ta R i c a y Sr i L a n k a , K e r a l a representa u n reto p a r a las visio
nes generales de los caminos h a c i a e l desarro l l o . E l caso de K e r a l a 
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re futa la i dea de que es impos ib l e l ograr u n desarro l lo soc ia l sosteni 
do si antes n o se p r i o r i z a e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o a costa d e l a d is 
tribución d e l ingreso . Rebate l a suposición de que l a participación, 
las mov i l i zac iones sociales y los procesos democráticos d e b e n some
terse a las necesidades de las políticas de c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o . F i 
n a l m e n t e , i m p u g n a l a noc i ón de l a supuesta i n c o m p a t i b i l i d a d entre 
c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o y desarro l lo soc ial paralelos . 

¿En qué se basa e l éxito de K e r a l a al p r o m o v e r e l desarro l l o soc ia l 
e n u n contexto tan desfavorable ( con recursos tan escasos, p o b r e z a 
e x t e n d i d a y u n a visible des igua ldad social basada e n e l s istema de 
castas)? L a respues ta de P a t r i c k H e l l e r e n su l i b r o The L a b o r o f 
Development. Workers and the Transformation of Capitalism in Kerala es 
que allí e l e l emento dist int ivo h a sido l a movilización social . E l Estado 
p r o m o t o r d e l desarro l lo soc ial e n esta z o n a es resultado d e d i c h a 
movilización social , y su base social le h a d a d o l a fuerza y la l e g i t i m i 
d a d necesarias para d i s m i n u i r act ivamente las desigualdades e n u n a 
soc iedad tan heterogénea. E l cambio se h a conso l idado e n u n círculo 
v ir tuoso d o n d e e l Estado desarro l l i s ta i n c r e m e n t a la cohes ión soc ia l y 
e l cap i ta l h u m a n o p o r m e d i o de sus acciones orientadas h a c i a l a dis
minuc ión de las desigualdades. 

L a tradición de movilización social e n K e r a l a está m u y r e l a c i o n a 
d a c o n e l m o v i m i e n t o nac iona l i s ta de i n d e p e n d e n c i a . D u r a n t e las 
pr imeras e lecc iones, e l Parüdo C o m u n i s t a desempeñó u n p a p e l f u n 
d a m e n t a l e n l a mediación de confl ictos y triunfó e n l a e lecc ión de 
1957. Desde entonces e l sistema democrático se h a c onso l idado y se 
h a d a d o u n a a l t e rnanc ia e n e l gob i e rno entre e l P a r t i d o C o m u n i s t a y 
su opositor , e l P a r t i d o d e l Congreso , que es e n rea l idad u n a coal ic ión 
de part idos . L a fuerza d e l P a r t i d o C o m u n i s t a y su relación c o n las 
organizac iones de base c r e a r o n u n contexto favorable p a r a l a f o r m a 
c ión de coal ic iones entre sectores que t rad i c i ona lmente se e n c u e n 
tran d iv id idos : e n e l sector agrícola, los pequeños prop ie tar ios de l a 
t i e r ra y los trabajadores agrícolas; e n l a i n d u s t r i a , los sectores f o r m a l 
e i n f o r m a l . E l gob i e rno c o m u n i s t a logró t raduc i r las d e m a n d a s socia
les e n metas comunes ; también fue capaz de negoc iar agendas p a r a l a 
transición que contenían los intereses a corto p lazo de diversos secto
res sociales. 

Desde l a i n d e p e n d e n c i a de l a I n d i a , l a participación soc ia l h a 
desempeñado u n p a p e l m u y impor tante e n l a consol idación de u n 
Estado fuerte e n K e r a l a y le h a d a d o l a autonomía necesar ia p a r a n o 
someterse a las demandas de las élites económicas tradic ionales . D e 
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esta f o r m a , e l Estado h a s ido capaz de adoptar las medidas q u e h a 
cons iderado necesarias p a r a l a transición y l a consol idación d e l c a p i 
t a l i s m o , p e r o s i n c a r g a r los costos de éstas e n los sectores más 
desfavorecidos. H e l l e r hace la comparación c o n las exper i enc ias de 
otras reg iones d e l m u n d o . E n E u r o p a l a burguesía fue e l agente p r i n 
c i p a l d e l cambio e c o n ó m i c o y soc ial ; e n e l Sudeste Asiático, e l E s t a d o 
fuerte y autor i tar io se h a encargado de él; e n K e r a l a l a clase trabaja
d o r a h a sido la responsable d e l c a m b i o . L a consol idación de l a alter
n a n c i a e n e l p o d e r y las e lecc iones fuertemente compet idas actúan 
c o m o contrapesos de u n Estado intervenc ion is ta y favorecen l a c o n 
solidación de u n sistema burocrático ef ic iente . 

H o y día l a discusión e n K e r a l a n o versa sobre si se debe p o s p o n e r 
e l desarro l l o social a costa d e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o . E l debate y l a 
imaginación política e n K e r a l a se h a n o r i e n t a d o a re f l ex i onar y d i s c u 
t ir acerca de c ó m o m a n t e n e r u n c re c imiento e c o n ó m i c o sostenido 
s in u t i l i z a r la estrategia basada e n " e x p r i m i r a l a fuerza de trabajo" 
(labor squeezing) c o m o f o r m a de acumulación o c o m o p r i n c i p a l venta 

j a c omparat iva e n l a e c o n o m í a de m e r c a d o . L a presenc ia de u n sec
tor soc ia l o rganizado i m p l i c a que l a fuerza de trabajo n o aceptará 
pagar d e s p r o p o r c i o n a d a m e n t e los costos d e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i 
co. S i n e m b a r g o l a movilización social n o es u n obstáculo, s ino u n a 
ventaja, c u a n d o la organización sólida de los diversos sectores socia
les se convierte e n u n espacio de negociac ión de las concesiones que 
cada clase social está dispuesta a hacer para l ograr e l objetivo c o m ú n 
d e l desarro l l o sostenido. Esto se c o m p l e m e n t a e n e l caso de K e r a l a 
c o n l a presenc ia de u n Estado l eg i t imado que actúa c o m o m e d i a d o r y 
s o l u c i o n a las di ferencias e n u n "contexto ins t i tuc i ona l " . E n palabras 
de H e l l e r , " l o que dist ingue a K e r a l a de otras regiones n o es sólo e l 
carácter d e l Estado — S U S intereses específicos y sus características for
m a l e s — sino p r i n c i p a l m e n t e e l h e c h o de aue sus inst i tuc iones v su 
a u t o r i d a d h a n p e r m e a d o las re lac iones sociales" (He l l er , 1999: 116). 
Y los diversos sectores sociales r e c o n o c e n l a l e g i t i m i d a d de las dec i 
siones d e l Estado e n la solución de confl ictos tales c o m o l a definición 
de los salarios mínimos. 

E n México l a cooptac ión h a sido l a estrategia alternat iva u t i l i z a d a 
p o r e l Es tado p a r a m o l d e a r las re lac iones sociales. L o s resultados ne
gativos de d i c h a estrategia se p u e d e n ver e n e l i n c r e m e n t o de l a po 
breza, l a caída d e l ingreso , l a fragmentación de l a soc iedad m e x i c a n a 
(el i n c r e m e n t o de l a des igua ldad social y e c o n ó m i c a ) ; e n r e s u m e n , 
pocos analistas discutirían a h o r a qué parte d e l fracaso de l a estrategia 
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de desarro l l o de los últimos años es consecuenc ia de l a fa l ta de c o n 
trapesos a las acciones d e l Estado . E n contraste c o n e l c o r p o r a t i s m o 
estatista de México , e n K e r a l a hay u n corporat i smo democrát ico e n e l 
cua l l a soc iedad m a n t i e n e su autonomía frente a l Estado . 

¿Qué podemos a p r e n d e r de l a e x p e r i e n c i a de Kerala? D o s de las 
características distintivas de la e x p e r i e n c i a de desarro l lo d e l sudeste 
asiático son l a baja des igua ldad económica y social e n l a región y l a 
e levada esco lar idad. K e r a l a h a l ogrado recrear ambos aspectos; e n 
ese sent ido tal vez sea u n e j emplo empírico de que e l "desarro l l o c o n 
r o s t r o h u m a n o " es más q u e u n a b u e n a intenc ión . L a i n s t i t u c i o -
nalización de los confl ictos sociales p o r m e d i o de la intervención d e l 
Estado puede sustituir e l r o l que desempeñaron e l Estado autor i tar i o 
y la fuerza de trabajo dóci l e n el contexto asiático. 

¿Se puede repet i r l a e x p e r i e n c i a de Kerala? Patr i ck H e l l e r sostie
ne q u e e l éxito de l a e x p e r i e n c i a de K e r a l a está basado e n l a acción 
de l a soc iedad o rgan izada sobre l a estructura d e l Estado y e n l a pre 
senc ia de u n Estado fuerte c o m o m e d i a d o r de los conf l ictos de clase. 
S i n embargo , ¿ c ó m o se l l ega a u n a organización social autónoma c o n 
sol idada? E n e l caso de K e r a l a , e l Par t ido C o m u n i s t a tuvo u n p a p e l 
c e n t r a l e n el l ogro de acciones colectivas y e n la creación de lazos 
hor izonta les entre los sectores sociales (por e jemplo , entre e l trabajo 
f o r m a l e i n f o r m a l ) . ¿Quién puede p r o m o v e r tal c a m b i o e n México? , 
¿quién puede generar los consensos necesarios p a r a i m p u l s a r u n a 
estrategia de desarro l lo inc luyente? Frente a la escalada de l a p a r t i c i 
pac ión social h a surg ido u n a c lara fragmentación de intereses, metas 
y objetivos y — h a s t a h o y — a l Estado m e x i c a n o n o le h a interesado 
f o m e n t a r l a participación social i n d e p e n d i e n t e n i fortalecer l a auto
nomía estatal frente a las élites económicas. C o m o J o n a t h a n F o x 1 h a 
m e n c i o n a d o anter i o rmente , e n e l caso m e x i c a n o l a fuerte tradición 
de participación n o h a s ido suficiente n i h a p o d i d o s u p r i m i r las i n i 
ciativas estatales. E n México , e l m o m e n t o político de hoy abre espa¬
cios p a r a los diversos actores políticos. E n específico para e l nuevo 
g o b i e r n o l a formación de consensos y l a autonomía frente a los g r u 
pos más conservadores será u n o de los pr inc ipa les retos a enfrentar , y 
es ahí d o n d e l a e x p e r i e n c i a de K e r a l a t iene algo cjue ensenarnos . 

1 Jonathan Fox (1996), "How Does Civil Society Thicken? T h e Political Construc
tion of Social Capital in Rural Mexico" , World Development, vol. 24, num. 6, pp. 1089-1104. 


