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La reciente contribución de Inés 
Nercesian, investigadora argen-
tina del IEALC-UBA, pone el 

foco en los vínculos recientes entre 
poder económico y poder político en 
nuestra región. Organizado en cinco 
capítulos, el libro tiene como objeti-
vo central analizar ocho casos regio-
nales de empresarios o políticos muy 
cercanos al mundo empresarial, que 
lograron conquistar directamente las 
presidencias de sus respectivos países 
durante las primeras dos décadas del 
siglo XXI. Articulando metodologías 
cuantitativas y cualitativas, que inclu-
yeron entrevistas a ministros y exminis-
tros de Estado, a políticos y a periodis-
tas, así como la lectura de una extensa 
bibliografía sobre el tema, el libro da 
cuenta de la conformación, desempeño 
y desenlace de los gobiernos de Vicente 

Fox (México), Elías Antonio Saca (El 
Salvador), Sebastián Piñera (Chile), 
Horacio Cartes (Paraguay), Mauricio 
Macri (Argentina), Pedro Pablo Kuc-
zynski (Perú), Michel Temer (Brasil) y 
Álvaro Uribe (Colombia).

Retomando aportes téoricos de 
diferentes tradiciones y autores como 
Göran Thernborn, Waldo Ansaldi, 
Thomas Piketty, Francisco Durand 
(prologuista del libro), Nercesian par-
te de la siguiente premisa: el capitalis-
mo latinoamericano ha estado, desde 
siempre, signado por una alta con-
centración económica y una enorme 
desigualdad social. Sin embargo, pese 
a esa característica que atraviesa prác-
ticamente toda la historia de nuestra 
región, también es posible identificar 
grandes etapas de esa historia de acuer-
do a como se han relacionado las élites 
económicas con las diferentes modali-
dades de acumulación de la riqueza. La 
autora, propone organizar en tres mo-
mentos esa relación: 1) desarrollo de los 
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grupos económicos bajo el impulso del 
modelo de industrialización sustitutiva 
(1930-1973/1980); 2) transformacio-
nes de los grupos y emergencia de nue-
vos sectores en el momento neoliberal 
(1973/1980-2000) y, 3) la coexistencia 
y disputa entre viejos y nuevos grupos 
económicos en un capitalismo globa-
lizado y financiarizado (2000-hasta la 
fecha). Es este último periodo, al cual 
está dedicada la investigación, cuya 
primera parte gira en torno a las razo-
nes estructurales que explican la oleada 
de empresarios-presidentes.

Si bien la respuesta que brinda 
Nercesian posee varias aristas, podría-
mos resumirla en dos momentos ar-
gumentales: por un lado, el modelo 
de acumulación neoliberal desplegado 
durante las últimas décadas, fortaleció 
a ciertas fracciones de las élites latinoa-
mericanas que se articularon cada vez 
más a los circuitos internacionales del 
capital, sobre todo, en el sector finan-
ciero, pero también a otras ramas de 
la economía global, incluídas aquellas 
consideradas ilícitas, como el caso del 
narcotráfico y el lavado de dinero; por 
otro, el fortalecimiento de esos grupos 
en el terreno de la economía les per-
mitió diseñar estrategias encaminadas 
a conquistar el vértice de la pirámide 
del poder político, con la finalidad de 
asegurarse el control de las condiciones 
generales de su reproducción en tanto 
élites económicas; sobre todo, en una 
coyuntura geopolítica regional signada 

por la emergencia de modalidades de 
regulación de tipo posneoliberal, que 
ponían en entredicho la utilización del 
aparato de Estado como un simple ins-
trumento de esas mismas élites, apos-
tando por patrones de acumulación 
más inclusivos.

El primer capítulo, se enfoca en 
analizar los diferentes dispositivos eco-
nómicos y políticos que utilizaron las 
élites para lograr lo que denomina, si-
guiendo a Durand, la captura corpora-
tiva del Estado, aunque tal vez sería más 
preciso decir del aparato estatal. En sus 
propias palabras: “La captura se conoce 
como el mecanismo por el cual se dis-
torsiona la formulación de leyes, nor-
mas y regulaciones en favor de algunos 
grupos económicos contradiciendo el 
bienestar general”. Si bien esta defini-
ción de captura no deja de ser un tanto 
vaga, pues no aclara del todo qué se en-
tiende por bienestar general en los con-
textos de los estados capitalistas depen-
dientes como los nuestros, sí funciona 
como elemento orientador para discri-
minar lo que serían dos modalidades 
de la gestión estatal que han estado 
presentes durante los últimos años en 
la región: una que apostó a ensanchar 
los ámbitos de inclusión política-eco-
nómica y, que fue puesta en marcha 
por coaliciones políticas interclasistas, 
que llevaron al aparato estatal distintas 
fuerzas sociales que en mayor o menor 
medida privilegiaron lo público sobre 
lo privado (gobiernos posneoliberales 
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o progresistas); y otra, que privilegió 
los grandes intereses privados. Como 
es evidente, el libro de Nercesian se 
concentra en esta segunda modalidad: 
aquella en donde se constata el acceso 
al gobierno de representantes de élites 
empresariales que se convirtieron en 
empresarios presidentes. Este capítulo 
pone especial atención al tipo de vín-
culos con las estructuras partidarias 
que los catapultaron al poder, notando 
que, en algunos casos, los empresarios 
utilizaron las viejas estructuras partida-
rias con sus denominaciones históricas; 
en otros, las usaron, pero rebautizán-
dolas con nuevos nombres; y, en unos 
más, crearon partidos “a la medida” 
para acceder a la presidencia de sus res-
pectivos países.

Pero, más allá de estas modalida-
des del juego electoral, tal vez lo más 
relevante de este primer capítulo es la 
identificación de una serie de estrate-
gias más o menos comunes que, por 
fuera del ámbito electoral, desplegaron 
las élites empresariales para consolidar 
su poder político en las diferentes esfe-
ras del aparato estatal. De acuerdo con 
la autora, la captura corporativa ha sido 
posible gracias a la financiación elec-
toral, a la propiedad/influencia de los 
medios de comunicación; y al llamado 
“mecanismo de la puerta giratoria”, que 
no es sino el paso alternativo entre los 
espacios de poder privados (empresa-
riales, think tanks, universidades de éli-
te, entre otros.) a los puestos públicos, 

sobre todo a los de la cúspide del poder 
político: ministerios, secretarías de Es-
tado, etcétera.

Por su parte, en el segundo capítulo, 
se realiza una apretada pero muy aguda 
síntesis sobre las trayectorias públicas y 
privadas de quienes llegarían a ser los 
empresarios-presidentes y sus vínculos 
con las élites económicas de sus respec-
tivos países. Allí, Nercesian destaca los 
origenes empresariales o proempresa-
riales diversos de los ocho casos de es-
tudio. Así, del género empresarios-pre-
sidentes, podrían indentificarse algunas 
especies particulares: aquellos que per-
tenecen a grupos familiares encum-
brados que lograron diversificar sus 
inversiones durante la etapa neoliberal, 
sobre todo hacia el terreno financiero, 
inmobiliario y de servicios (Macri, Pi-
ñera), aunque también con capitales 
en ramas industriales, agropecuarias y 
mercantiles (Cartes); otro cuya fortuna 
reposa más sobre la propiedad de la tie-
rra y vínculos con organizaciones cri-
minales (Uribe); unos más que, en su 
calidad de “nuevos ricos”, se apoyaron 
en la propiedad directa sobre los me-
dios (Saca González) o como gerentes 
de transnacionales (Fox); y, finalmente, 
otros más que si bien no eran propia-
mente empresarios, sí tenían diversos 
niveles de cercanía/organicidad con las 
élites económicas, como Kuczynski, 
con una larga trayectoria tecnocrática 
tanto en el ámbito privado (fondos de 
inversión y consultorías financieras), 
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como en organismos internacionales 
(Banco Mundial o el Fondo Monetario 
Internacional); o el caso de Temer, un 
político de la vieja guardia, pero con 
mucha cercanía con las élites económi-
cas del Brasil.

El capítulo siguiente, está dedicado 
a dar cuenta de las variadas estrategias 
para la conformación de los gabinetes 
de los personajes antes mencionados, 
haciendo uso en diferente proporción 
de los siguientes ingredientes: políticos 
tradicionales, empresarios, gerentes, 
tecnócratas y académicos con fuerte 
sesgo pro-empresarial. Más allá de las 
particularidades de cada caso, con-
dicionadas por las posibilidades y las 
restricciones de cada una de las coyun-
turas nacionales, el texto da cuenta de 
algunos elementos comunes respecto 
del armado de los gabinetes, como el 
hecho de ser “vendidos” a la opinión 
pública como el staff de los hombres 
(pues la mayoría eran varones), más ca-
pacitados para gobernar. Los criterios 
de selección fueron a grosso modo, más 
o menos los mismos: individuos perte-
necientes a las élites (económicas, polí-
ticas, académicas y étnicas), con perfil 
empresarial o proempresarial (gerentes, 
tecnócratas liberales, etcétera), muchos 
de los cuales provenían de universida-
des privadas o centros de formación 
igualmente elitistas tanto de la región 
como de Estados Unidos y Europa. En 
una operación claramente asociada a 
la emegencia de lo que otros autores 

han llamado pospolítica, los empresa-
rios-presidentes intentaron convencer a 
los ciudadanos de sus respectivos países 
que la selección de sus ministros no res-
pondía a criterios políticos, sino a con-
sideraciones puramente “técnicas” de 
“los más aptos para gobernar”. En este 
mismo sentido, el cuarto capítulo ras-
trea a profundidad el ¿Quién es quién? 
tanto de los presidentes como de los 
miembros de los gabinetes, desde un 
punto de vista de sus perfiles socioedu-
cativos, ocupacionales y sociodemográ-
ficos. A vuelo de pájaro dos datos saltan 
a la vista: 1) salvo un par de excepcio-
nes, todos los presidentes considera-
dos tienen un grado o posgrado en los 
Estados Unidos; 2) a diferencia, de un 
pasado no tan remoto, cuando buena 
parte de los ministros estaba conforma-
da por un conjuto muy diverso de pro-
fesionistas de diferentes áreas del saber, 
en la mayoría de los casos estudiados 
en el libro, hay una representación des-
proporcionada de economistas, admi-
nistradores de empresas e ingenieros, 
lo que le imprime un fuerte sesgo a la 
orientación de las políticas públicas.

Finalmente, en el quinto capítulo, 
se hace un balance de las principales 
políticas implementadas por los ocho 
gobiernos considerados, así como un 
repaso de como se resolvió el problema 
del recambio del poder una vez con-
cluidos los mandatos de los presiden-
tes en turno. Respecto al primer punto 
queda claro que, más allá de los matices 
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nacionales, la tendencia general en to-
dos los casos, fue poner en marcha o 
dar continuidad a políticas de tipo neo-
liberal, orientadas a fortalecer el poder 
económico y social de las fracciones 
de capital y grupos empresariales alta-
mente concentradores de la riqueza en 
nuestros países: terratenientes, élites 
bancarias y financieras, rentistas, trans-
nacionales, etcétera. En algunos casos 
como el argentino, incluso a costa del 
retroceso de algunos sectores de la bur-
guesía industrial. En términos econó-
micos y sociales los resultados fueron 
brutales para las mayorías: aumento 
del endeudamiento público y privado; 
deterioro salarial y de las condiciones 
de trabajo y vida; incremento de los 
niveles de concentración del ingreso; 
descuido estatal y/o privatización de los 
bienes y servicios públicos; incremento 
de la violencia estatal contra los impug-
nadores del modelo, entre otros.

Ese desolador panorama, podría ser 
uno de los factores que explique por qué, 
salvo el caso de Uribe, en ninguna de las 
otras siete experiencias los presidentes 
salientes hayan logrado que su sucesor 
fuera un candidato de su confianza, y 
que sólo en tres (México, Colombia y 
Paraguay), de los ocho casos estudiados, 
hubiera algún tipo de continuidad par-
tidaria entre los gobiernos estudiados 
y quienes los reemplazaron, como lo 
muestra Nercesian en este último capí-
tulo. No obstante, la autora también nos 
previene sobre la tentativa de desechar 

de un plumazo esta modalidad de do-
minación política como pasajera; pues, 
pese a sus fracasos en términos econó-
micos y sociopolíticos, la recurrencia de 
los empresarios a incursionar en la alta 
política regional (¿y mundial?) “pare-
ciera estar a tono con la lógica del fun-
cionamiento del capitalismo global y su 
impacto en América Latina”.

Sirvan estas palabras como invi-
tación a leer este trabajo que, además 
de bien documentado, da cuenta de 
uno de los fenómenos sociopolíticos 
en marcha más relevantes de Nuestra 
América. El libro es de acceso abierto y 
puede ser consultado en la página web 
de la Editorial Teseo.




