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PREFACIO 

.El decenio 1930-1940 y el comicnzo del siguiente fueron para el 
pensamiento te6rico en sociologia tiempo de decadencia. La mayor 
parte de lo~ soci6logos pedian hechos y m~s hechos, por lo menos en 
los Estados Un.idos; y en Europa se. tr:abaj6 poco en esta disciplina. 

fACULTAO Dt tN6fNifiiA { 
Recientemente sobrevirro un cambio imporrante. No se han dete

nido la recoleccion de hcchos y su tratamiento estadiscico; pero lu 
venido a caracterizar a la soc,iologia c! crcciente reconocimienro de 
que, sin una teoria que dirija ·su interpretacion y· ordenaci6n, los he
chos casi carcccn de sentido. Asi, los ultimos afios han visto el rcsur
gimiento del trabajo teorko y un importante aumcnto del intcres 
por las tcorias del pasado. 
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Si d traba jo te6rico ha de perdurar y desarrollarse, es necesario, 
para su posterior avance, un inventario de los resultados conseguidos 
hasta ahora. El presente volumen esta dcdicado al examen de esos 

--~--1esultados dcsde un punto de•vista genctico, aunque rambien pueden 
servir adccuadamentc a csre fin orros punros de vista, por cjemplo 
el analitico. 

Por lo tanto, el presence volumen cs un csrudio de la historia de las 
ideas. La historia de las ideas es materia cuyo adecuado tracamicnto 
ofrece grandf:s dificultades, ya que cl desarrollo de las ideas es im
puisado por fuerzas de dos clases. 

En primer Iugar, el desarrollo te6rico se distingue por Ia causaci6n 
inmancnte, o porIa apariciun mas o menos 16gica de sisrem:.-.s de ideas 
rclarivos a cucstiones espedficas. las ideas nuevas dcsarrollan o afi
nan las antiguas: las anriguas y las nue,·as entran en ''dllclos 16gicos", 
para usar Ia exprcsi(in de Gabriel Tarde, y las nuevas c.lcmuestran la 
falscJad de las antiguas, o bien sucumben ante su rcsistcncia, o se 
amalgaman con elias en sintesis de un nivel superior . 

APUNTE 
----;---22'1t22 

Pero, en segundo lugar, las ideas son conccbidas y objerivadas por 
hombres. La formulacic>n de una idea nueva es una especie de "inven
ci6n idcologica" que el auror ofrece a sus compafieros los pensadorcs 

-..-------doce la misma disciplina. Lo mas coml'm cs que un erudiro capaz de 
o·ear invcncioncs ideol6gicas sea capaz de lograr mas de una, asi 
como de aplicarlas a situacioncs concreras. 

FACUL TAD DE JNGEN!ERJA s enca enamiCO· 

llll/111/11111f!J11(1111111111!'11JIIIIIffl ~s. causales: _cll6gico y el individual. En l:t mayor ~:me Je l~s cxpo-
IIIUfr/1, IWIIilrUrlfl,/111 Sictoncs domma el segundo, y en este caso la histona se conv1crtc en 

*612349* una scric de biogmfias cientificas y de cstudios de las aportaciom:s 
G.- 612349 
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PREFACIO .,- . " PREFACIO · 

de cada autor individualmente. La lectura sucesiva de esas series n.istrac.ion, profesorado y estudiantes han escimulado su esfuerzo y le ).· 
puede dejar al lector una impresi6n confusa, porque el enfoque de han ayudado por todos los medios a &u alcance. Lo mas alentador ha*!ll! 
la atenci6n cambia cada vez que la exposici6n pasa de un autor a sido c1 hecho de que estudiantes de diversos departamentos se hayan . 

I orro. Pet- otta parte, -si se accntlia e1 ounto de vista l62ico. las ideas inscrito en ei cursu sobre reorfas sociol6l?icas. de suerre aue en 1"" ...,. · 
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individuates quedan separadas de su contexto y pierden una parte 
esencial de su significado ·y atractivo. 

En el presence volwnen se ha intentado hallar el camino medio.---
Despues de un cu.idadoso estud.io de Ia masa de ideas percenec.ientes 
a la tfO!.la sociologica, se han seleccionado algunos temas que han 
preocupado mas o menos constantemente a los cultivadores de esta 
disciplina. Las aportaciones de los pensadores .individuates han sido 
reswnidas pdncipalmente en la medida en que han tratado esos te-
mas selecc.ionados, pero, no obstante, se presentan como aportaciones 
de personalidades particulares. Ademas se han esbozado brevemente 
sus biografias profesionales. Mediante la conservad6n de este clc-
mento personal, las aportaciones individuales no han sido despojadas · 
de sus peculiaridades ni segregadas del fondo sociocultural en que na-
cieron. Si la sociologia del conocimiento fuera una disciplina ya des-
arrollada, esta fase de Ia historia de las teorfas sociol6gicas podri.1. ===~ 
haber sido expresada en sus teoremas; pero, en realidad, esto s6lo 
rara vez puede hacerse. 

Por otra parte, en la presentation de las opiniones de los autor~ 
individuates ha sido rigurosamente limitada la parte periferica de sus ---
sistemas de ideas, organizados en torno del nucleo central de la teoria 
sociol6gica. Por consiguiente, a craves de la hisroria de las teorias socio-
16gicas, se ha hecho ver como los mismos problemas han reaparecido 
en forma y combinaciones nuevas. De esta suerte se ha conservado 
Ia unidad de perspectiva, condici6n esencial para la inceligibilidad. 

Un libro escrito segun esos lineamientos conciene conocimiencos que 
deben ser asm :a1ados por estudiances de sociolog.la que hacen sus estu
dios en una epoca en que ha revivido ·ta comprension del valor de la 
teor.la. La a.G-quisicion de dichos conocimientos exige un. esfuerzo men
tal considerable. El presft,Ote volumen sc: dirige a los escud!ances que 
desean hacer ese esfuerzo y a los instructores que advicrten la necesi
dad de provocarlo. 

La redacci6n de este volumen ha requerido muchos afios, durante 
los cuales el autor ha explicado ininterrumpiJamente un curso sobr~. 
teorias sociol6gicas. Solo gradualmeme, y a base de su experiencia 
c!ocente, ha Ilegado a las conclusiones expuestas. La expresion de su 
gratitud se dirige ante toclo a la Universidad de: Fordham, cuya aJmi· 

discusiones con ellos y con la lectura de sus trabajos pudo probarse 
y finalmente mejorarse la .inteligibilidad de la exposici6n. -~ 

Ademas de la gratitud expresada a urm instituci6n, el autor desea·-.. -. ---
manifestar la que debe a algunas personas cuya ayuda ha sido de 
fundamental importancia en primer lugar a! profesor Charles H. 
Page, del Smith College, que ha dado al texto su forma definiriva, 
revelando su magistral dominio de la lcngua inglesa, y qu.e ha hecho 
tambicn muchas indicaciones vaiiosas en cuanto al tratamiento de 
los a• .. tores individuales; al profesor Paul \Y/. Facey, del College of 
!he Holy Cross, que ha ayudado al autor a dar forma a las primeras 
redacciones de la obra; al Dr. Leopold Rosenmayer, de Viena, y al 
Dr. Victor \Villy, de Zurich, que senalaron a su atencion varias pu-
blicaciones europcas recientes; y finalrnente, aunque no sea Ia ultima 
por su imporrancia, a su hija Tania, que no solo ha escriro a maquina 
muchas partes del manuscrito, algunas de elias muchas veces, sino -=~ 

que fue SU unica disdpula a quien explico la primera version del curs0 
sobre historia del pensamiento sociol6gico, que necesitaba para sus 
examenes del bachillerato frances. 

La teoria sociologica es materia de estudio dificil. Para tener buen ---
exito, los estudiantes, ademas de esruch::r las lccdones y de leer un 
libro de texto, deben familiarizarse directamente con algunas obras 
fundamentales sobre Ia materia, y en relacion con elias, wn algunas 
fuentes secundarias. As!, pues, en el Apcndice del Iibro se incluyen 
indicadones para lecturas ulteriores a fin de facilitar al instructor la 
tarea de recomendar leccuras complemencarias. El nUmero de t:1les 
recomendac.iones no puede ser grande y debe variar de acuerdo con 
el nivel de instruccion y el numero de horas dedicadas al curso. 

Ademas, cs esencial la recapitulacion. Es aconsejable disponer Ia 
recapitulaci6n en un orden distinto del del curso. Esta reordenaci6n 
puede ser cronologica, geografica o sistematica. A fin de facilicar dicha 
recapitulacion, se presentan en el Apendice dos s.inopsis, una crono
log.ica y ocra geografica. 

N. S. TIMASHEFF 
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CAPITULO 1 

EL ESTUDIO DE LAS TEORfAS SOCIOL6GICAS 

La actividad sociol6gica en los Estados Unidos desde Ia Primera Guerra 
Mund.ial aproximadamente basta tiempos muy recientes rest6 impor
tancia a la teoria. Al instructor y al maestro, lo mismo que al investi
gador, les interesaha sobre todo ensciiar, leer o descubrir informacion 
de hcchos rclativos a tal o cual aspccto de la sociedad, en especial de 
la sociedad norreamericana, y con frecuencia propendian a identi
ficar la "reoria" con Ia filosofia y basta con la especulaci6n ociosa. Los 
hechos empiricamente co:nprobados, parecian decir algunas veces, ha
blan por si solos y --si recogemos b~tantes-- sus voces constiruir:in 
una ci.::ncia sociol6gica. 

Pero la ciencia picle algo mas que hech.os, m.is que descripciones 
nunuciosas. Asi, al madurar la sociologia, esa primera oricnraci;Jn 
est:i sienclo rcemplazada r:ipiJameote par el general reconocimienro 
de la indispcnsabilidad de la teoria. Como vcremos, las consider:J.cio
ftCS tc6ricas y las conccpciones te6ricas tic:1en, implicira o explicira
memc, un papel esencial en lo que respecta a dcterminar la dire.::cion 
de ·1a im·cstigaci6n, a oricntar la obsex •aci6n, a guiar l;. dcs.::ripcion 
m.isma. En la acru.alidad casi todos los sociologos escin de acuerdo 
eti que esas funciones de Ia reoria deben ser explicitas. 

No obstante, ~i la reoria ha de usarse prudentcmente y con cono
cimiento suficienrc, juzgamos necesario conocer su natur;:leza y Ya

rieclades. Nccesiramos conocer sus conccpciones y las di\·ers<LS fvrmas 
tcrminolt)_:;icas que toman, y, a Ia inver.:.a, l::.s diferentes concef.!ciones 
qae frecuentcmeote se exprcsan con los mismos rcrminos. Adem;is, 
debemos familiarizarnos con la histori:l de la acti,·idad a;t)rica socio
l(,gica, con sus cambianrcs punros de vista, con sus rriunfos y sus 
fr:lcasos, con sus promcsas para lo futuro. Estas cucstiones constiru
yen cl t::ma de esre volumcn . 

Comcnzamos con una definiciOn de 1:1 sociolo..cia para diferen
c.iarb de las disri.pliPAA cmparenr.-.di!s con ella, y con una explicacion 
del signific:tdo de la reo;ia denrro clel ttahajo cientiEco . 

Fuc Au~n.sre Camre qnien en 1839 invento 1:1 p:Uabm sociologia. 
Habia intcntado llam.u- fisica social a la n~a cicncia; perc> rcduz6 

15 
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INTRODUCCION 

esta exprcswn porque un sabio bclga, Adolphe Quetclet, empez6 a 
hacer cstuclios socialcs estaclisticos y a Hamar fisica social a su cam
po de trabajo. Aungue la palabra sociologia es una combinaci6n bar
bara de latin y de griego, sus dos componentes expresan bien cl objetivo 

.S'"' ~'b"'m" ~~-uuio en un mvel elcvado (por 
ejemplo, biologfa y psico!r)gia: csmdio en un nivel elevado de la vida 
}' de la mente), socio hace rcfcrcncia a sociedad. Asi, etirnol{Jgica-
mente, sociologfa significa estudlo c~<::·I:n:ocicdad en un nivel muy alto 
de generalizaci6n o abstracci6n. 

Esta definicion presupone que ya sc sabe lo que es 1.1 sociedad. 
En realidad, las difercntcs tcorias socio16gicas presentan explicaciones 
un tanto conrradlctorias de b naturaleza de b sociedad; muchas de 
elias bs encontr;ucmos y cstudi;1rcmos en c1 transcurso de nuestro 
trab:1jo. Asi. parcce formarsc una espccie de circulo vicioso: se define 
la sociologia como la ciencia de Ia sociedad, y la socicdad debe scr 
dcfinida por Ia sociologia. Siruacioncs asi se presentan con frecucncia 
en los pasos inicialcs de Ia invcstigaci6n cicntifica. Puedc resolvcrsc el 
problema danJo Jd objeto de cstudio una dcfinicic)n practica o 
de rrabajo, una <Jproximaci<'m suficiente para los fines prcscntcs. De 
cste mocfo, y de una mancra prcliminar, puede dcfinirse !a sncicdad 
como un conjunto de hombres (seres humanos) en intetdepencfencia. 
Poe lo tanto, los hombres en interdepcndencia pueden tomarse como 
b. materia de Ia sociologb. 

Sentado cste punto de partida, pue?de sefialarse un limite entre Ia 
sociologfa y las demas ciencias que cstudlan a los hombres como 
individuos o como agregaJos de individuos sin rener· en cucnta su 
interdependencia. La anatorni:l y Ia fisiologla humanas estuclian la 
estructura y funcionamicnto de los scres hum:~nos, que sc repiren en 
todos los hombres. La antropologiJ. fisica estudia la variabilidad de 
la estructura corporal de esos seres y los cl:~sifie.t en variedades, for
mando grupos nominalcs o estadfsticos de individuos guc prcsentan 
rasgos distincivos hercdirarios y externos sirnilares. La psicologia (ex
cepto una rama hihriJa Ilapada psicologia social) esrudia los proccsos 
mentales que tiencn Iugar en las mentes individua!cs y nos dice como 
vc, oye, siente, reacciona a los escimulos, etc., un ser humano. 

La sociologia no se intcresa por Ia estructura corporal del hom
bre, ni por el funciona:niento de sus tlrganos, ni por sus proccsos 
mentales en si rnisrnos. Se interesa por lo que ocurre cuando los hom· 
bres se reunen, cuando los seres huma.r.os forman masas o grupos, 
cuando cooperan, luchan, se dominan unos a otros, se pcrsuaden o se 

----

,t '·W!f '•) t~M!~*' Y~'J t .!i4Q.ij,.l~i ""r'""'.,...~T~~' 

ESTUDIO DE LAS TEORfAS SOCIOL6GIGAS 

imitan, desarrollan o destruyen !a cultura. La unidad del estudio socio
logico no es nunca un individuo, sino siempre dos individuos por lo 
menos que se relacionan entre si de al,guna manera. 

Pero aunquc la materia dd cstndio sociol(,g 
imerdependencia, Ia provincia de la sociologia no abarca rodos los 
tipos de esrudios de hombres en imerdependcncia. L1. misma matooa 
la esruJian tambien otras disciplinas, tales como Ia filosofia social, Ia------, 
historia y las ciencias sociales concretas. (Que diferencia hny entre 
esns disciplinas y 1a sociologia? 

La filosofia socitil es disciplina mucho mas antigua que la socio
logia. Muy desarrollada ya en la antigua Grecia y culrivada en Ia 
Edad MeJia, la filosofia social floreci6 en el siglo xvm, en !a epoca 
de la Ilustracion que precedi6 inmediaramente al nacimiento de Ia 
sociologia. En las obras de los antiguos fil6sofos sociales se encuen
ttan muchas proposicioncs que facilmente poJrian scr formulaJas en 
los terminos de la sociologia contemporanea. No obstante, la fi!osofia 
social y Ia sociologia son dos actividat!es diferentes de Ia mente in
quisitiva del hombre. La diferencia que hay entre elias ~s an.lloga 
a Ia que separa, en general, a Ia filosofia y a la ciencia e:np!rica: una 
diferencia en el nivel de Ia abstracci6n y en los proceJirnicntos. Las 
dos son intentos de describir y explicar Ia realidad. L2-s dus se basan 
en la observaci6n de hechos y en las generalizaciones derivadas de 
esa observaci6n. Pero ahi terminan las analogias entre la ciencia em· 
pirica (incluida la sociologia) y Ia filosofia (incluida la f:losofb 
social). 

En Ia cicncia empirica. las generalizaciones concernienres a un 
campo especifico de investigaci6n son derivadas de hechos obscrvados 
en esc campo o en campos estrechamente relacionados con el. Esas 
generaltzaciones se hacen sin suponer ( ni afirmativA ni neg:niva· 
mente) ningun conocimiento en una esfera de elevada abstracci6n 
concernientc al conjunto de la realidad. Todas las proposiciones que 
constituyen una ciencia empirica forman un sistema que se basta 
a !;I mismo. En ese sistema no se le permite representar ningun pa
pel a una proposici6n si contiene conocimiento gue no sea empirico, 
en otras pabbras, que no sea formulado con las limicaciones que 
arabamos de expresar. 

Por el conrrario, la filosofia es primordialmenre un intento de 
comprender la realidad en su conjunto. Partiendo de una multitud 
ce hechos observados, el fii6sofo pasa· a ciertos principios definitivos 
que, tomados en conjunto, imentan explicar la realidad como un todo. 

12 
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Como se derivan las proposiciones acerc~ de Ia realidad tot::! no es 
asunto de este libro. En esc reSi)ecco, las divers:1s cscuebs filos6Lcas 
dificren entre si de modo muy significativo. De los principios funda
mentales de la rcalidad total establecidos de esc modo, el fil6sofo de
duce c:ertos posrulados y axiomas que usa dcspu&s para reincerpretar 
las dascs paniculares de objetcs que ha disringui,:o en los hechos 
observados. Asf, mientras el socio!ogo explica la socieci;:d dc acuerdo 
con los hcchos observados en la so.::iedad y, finalmcnte, en otros cam
pos de conodmiento cmpfrico .-elacionados con el suyo, ·el fil6scio 
social explica la sociedad de acuerdo con la expli.::;:ci6n que d da 
de la reaLdad total. Pued.:: hablar de causas primcras, de valorc:s su
pre.i110S, de fines ultimo:;. El SOci6logo no ticnc u.:r.:cho a hacerlo. 

En principio, la difcrcncia c:ntre la filo~ofia so.::d y la sc,ciologfa 
es clara. En la pr:ictica, Ia lfnea de demarcacion es bor(Osa, espe
cialmente en la esfera de las reorias, que constituyen el asunto de este 
li!:>ro. En el desenvolvimiento de b. sodologia han sido fn:cuentes las 
confusiones cr.•r~ sociolog:a y filosofh soci;-d. Muc~.os soc:ologos h;).n 
trz3~);>.S.:2o el lini•~ entre los d,1s dor.1inios :· h,Hi inc·ocu.cido en su 
car.:1po conceptcs percen.::cien'c: a l3. iilosofi<1 soci;-.1, much:1s veces 
de calidad discutibk. De esta simacion trataremos repetidamente en 
esre Jibro. 

La histori(l es otra ciencia que trata de comprer:dcr a los hombres 
ei1 inrc:rdependencia, m[ts exacwa1cnte en configuraciones pasadas de 
esa i::te,2c~~c:ndt.:r.ci;:. }&cl cna obrJ. hist,:•ric:l d~: ,;)·J biografico no 
pucdc dcj.ir de tratar las relacioncs cr.ce su hcroe y otros hombres. 
cCu.il cs, pucs, b difer<:ncia entre la historia y la sociologia, ya que 
esta tdtima sc interesa no solo por el dh prcscnte, sino tambicn por 
las configuracioncs pasadas de la inccrcicp:.:dencia de los hom~;rcs? 

E;l prir:cipio, :1:) es difkil de:trmin~;: b difc::tr:.-:i:l. La hsw:ia 
estudi:J. cl pas;~c!v hc:n:nc co:~-:v un:.. $~~ces!\.';~·l de: ;:co~1t~._j_Jil~·-·~1:c.s 
CO::cr;:tc.s y uni..:os, de situ:Kior~cs, ue proc·~SOS. :21 l:isteriador trata Q;; 

f~COnstruir .d pas:_~o COn Inc;chos d~talles empfricos, ~)(aC~ifl1eO~~ 
como succdwron. 1 omese I a Gu::rra de !a Indepen&ncia de los Es
t::tdos t.Jnidos, 1a Revo!;!cionJr.1r:c:s.:, b R.:v~!t:ci6n cmt:nista rusJ., 
el Nuevo ~frato ncrtea:r:ericano. ;.C6:~·,.0 oc:..,.!"rieron esos acontec.U-.1ien .. 
cos y cu~ies fueron los procescs i11clivi.:b:dcs de que se compusieron? 
iPor que ocurrieron? Esras y otras cuestiones ana!ogas no dejaran 
nunca de imeresar a Ia huma;1idad. 

Pero la mente humana no se detiene en la recunstrucci6n de acon
tecimientos unicos y que no se repiten. Det..:~s de ellos, en su marco : 

I 
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cspacio-temporal singular, historico, la mente humana trata de des
cubrir tipos de recurrencia o repeticion. Ha habiJo muchas guerr;.s. 
(Hay o no hay un tipo recu.rrente de origenes de las mismas, de sus 
efecws sobre las sociedades afectadas y de sus desenlaces? Son cons
tantes las fluctuaciones de los precios de mercado. ~Hay o no hay un 
tipo com{m a todas elias? Se cometen innumerables delitos. !No puc
den descubrirse tipos m:ls o menos constantes de Jelincuencia, a pesar 
de !a concreta variabiliJad del deliro? Los tipos recurrences observa
bles en !a interdependencia humana son el asunto de bs ciencias 
soci.1lc.: Jd tipo a que pertenece Ia sociologia. Estas ciencias se basan 
en cl postulado del orden, en la premisa 16gica de que todo estudio 
ddX' elenrse por encima de la mera descripci6n. 

Las succsiones concrecas esrudiad:1s por los hiscoriadores son unicas 
y no pueden repetirse. No volveri a haber otra guerra de 1812 ni 
otra victoria de ocrubre de los comunist:::s rusos. Pero esas sucesiones 
de hechos concretos pueden descompcnerse en sus elementOs, y 
e.r.rre csos elementos pucJen cstab!cccrse relaciones invariables y ne
ces~1ri<iS, scgt'm su naturaleza. 

PucJe resultarnos titil aqui la comparacion con la investigaci6n 
quimica. La quim!ca conoce noventa y seis elementos que con sus 
combin.1ciones forman milloncs de compucsws. Los quimicos explicau 
la marcria dcscomponicndo los compuestos en sus elementos y pre
diciendo la mayor parte de las propiccbdcs de los compuestos a bJse 
del conocimienro de las propicJaJes invariahles de los elementos. 
En la vida real se sucedc: una innumerable divcrsidad de cosas. Por 
debajo de esos sucesos se rcpiten ciertos elementos que, una vez per
cibidos, lcs dan unidad y scntiJo. El historiador muestra lo variable; 
cl soci(J~ogo scf.ab lo consmnrc y n.:currente. La historia describe Ia 
mdtiwd de las combin:J.ciones concretas en que se han encontraJo 
los hombres ii1te:dcpcndicntcs; la sociologia descompone las diferen
tes combinaciones en sus relativamente pocos elementos basicos y· 

___ formula las !eyes que bs gobicrnan. El dcscubrimiemo de esas !eyes, 
o el cnunci:1do de las relacioncs neccs::~rias e im·ariablcs entre un 
limirado numero de elementos en que puede descomponerse la rea
lidad socia 
los objctivos de Ia fisica, la qu.lmica, la biologfa y la psicologia en 
sus campos respectivos. 

En b practica, tarnbicn aquf es borrosa la linea de demarcacion. 
Los historiadores conrribuyc:n con frecuencia al descubrimicnto de 
tipos recurrentes en Ia realidad social. Ocurre asi cuando su estudio 
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de procesos concretos Ies lleva a tratar de comprenderlos causalmcnte. de las acciones humanas en Ia sociedad, Ia forma comun a todos los 
Obras hisc6ricas como Estudio de !a- Historia ( 1934 y despucs), de tipos de actividad, tales como Ia formaci6n o Ia disoluci6n de grupos 
Arnold Toynbee, invaden manifiestarnente el campo de Ia sociolo· humanos, Ia rivalidad, la lucha. Sirnmel redamaba este campo, el 

_j_ ____ -"g"'la; mientras_~ estudios como The Protertant F.tbic awl tbc Spirit de la sodologia formal, no ocupado aun por nmguna ctencta social 
of Capitalism (La etica protestante }' el espirittt del capit,tlismo concreta, para Ia socio!ogia, la nueva disciplina. 
1906), de Max Weber, y Social and Cttltural Dynamic.r (Dil:,lmica Pitirim Sorokin, soci6logo contemporaneo, ha presentado una Hnea -------- social y wltttral 193 7-41), de Picirim Sorokin, contribuyen mucho de demarcaci6n que en general consideran correcta hasta los soci6-
a Ia comprensi6n hist6rica de las configuraciones pasadas .de la inter- logos que por lo comun se oponen a el en cuanto al contenido de sus. 
dependencia humana. Estas obras presentan claramente la combida- opiniones sociol6gicas. Sorokin deriva su definicion de la sociologia 
ci6n de singularidad y variabilidad en los fen6menos sociales. Hay de una formula sustentada por Leo Petrazhitsky, sabio ruso-polaco, 
aqui cierto traslapamiento, pero ventajoso para el histodador y para seg{m Ia cual, si en una dase de fen6menos hay n subclases, debe 
el soci6logo. haber n + 1 disciplinas para estudiarlos: 1J para estudiar cada una 

Finalmente, hay que diferenciar la sociologla de las cie1Jcias socia- de las subdases, y una mas para estudiar lo que es comun a todas 
les concretas, tales como la economfa, la politica y la etnologia~ Todas elias y Ia correlaci6n entre las subclases.1 Desarrollando esta idea, 
elias, lo mismo que la sociologfa, estudian a los hombres en inter- dice Sorokin que para cada una de las numerosas dases de fen6menos · 
dependenci:t,ry no en un plano filosofico, sino en el plano· o nivel sociales --econ6micos, politicos, religiosos y muchos otros- debe 
cm2irico. No solo cstudian fcn6mcnos concretes y unicos, como Ia corresponder una ciencia social pJ.rticular. Pero, ademas de esas cien-
Constin.:cion de los Est::rdos Unidos o la organizaci6n del comercio cias, es necesaria otra ciencia (la sociologf::l) para csrudiar las car:lc-
cxterior de este pais en la actualidad, sino que tratan tambien de ~.o•= terfsticas comunes a todas las dascs de fenomenos sociales y las rela-
descubrir leyes, es decir, las relaciones necesarias e invariables entre ciones entre esas clases, porque csas dos tarcas no pueden ser realizadas 
los fencmenos de acuerdo con su naturaleza. ~Que difercncia hay satisfactoriamente por las ciencias socialcs particulares. Se ha disco-
entre esas ciencias concretas y la sociologia? Mas espedficruncnte, tido, por ejemplo, si el aspecto econ6mico de Ia coexistencia humana 
(Cdl es la tarea pro pia de la sociologfa res pee to de las ocras ciencia,s determina las ideas mora!es y religiosas (como dijo Karl .Marx), o si 
sociales? A esta pregunta le han dado los soci6!ogos cuarro rcspuestas --- las ideas morales de origen religiose dan un impulso especial al des-
diferentes en diferentes mementos de la historia de esta disciplina: arrcllo econ6mico (como afirma Max Weber), o si Ia relaci6n es mas 

Comte creia que la sociologia debia apoderarse de todos los datos compleja de Io que suponen ambas teorias. Ni el cconomista ni e1 
estuJiados por esas ciencias concrc;;ras y unificarlos, privandolis asi estudioso de las ideas morales y rcligiosas son competenres para re~ol-
de su raz6n de scr. ver el problema cicnrlfico, porgue lo ven por un solo lado, y par lo 

Herbc:rt Spencer pensaba que la sociologia era una superciencia, tanto, corresponde al campo de una ciencia que este por encima 
que no observaba par si misma los fen6menos sociales, sino que de Ia division en clases de los fen6menos sociales. Esa ciencia es la 
unificaba las observaciones y generalizaciones hcchas par las otras sociologfa. , 

ciencias so:i:J.les. . . , , . . . En principia, la opinion de Sorokin ofrece 1a mejor respuesta po-
Georg Simmel, sociologO>a!e:nan que traba;6 a fmc~ del siglo XIX, sible a esta preguma: ,:Que es 1a sociologia? Pero en la practica, Ia 

imi~t~6 en que el. estudio ~d, comer.ido .de las acc~onc~ hum~na~ sociologla ha desarrol!aJo Ia tendencia a anexionarse los ca.rnpos de 
dcfm1do par ,sus fmes consntm~ la mat~na de las ~!.cnuas 50~1ales csrudio social que no han sido ocup~dos par las antiguas ciencias 
conc~etas. As1, pues: ,la econom1a, por e;e~plo, est~cuan la~ acci~~cs sociales, par cjemplo cl estudio de la familia, y a aplicar sus genera-
tendienres a. !a soluc10n ~e problem:;.s matcn::t!e~, 0 ~ca, b, ~.oducoo?, lizaciones a los campos de estudio social en que las ciencias sociales 
Ia distribucwn, el camb1o y el consume; !a Clenoa polmca escuch.1 
l:!s acciones tcndientes a la adquisici6n y eje::cicio c!el podcr poL;co: 
Pero ninguna de esas ciencias, pensaba Simmel, investiga 1a forr.l:l. 

·15 

1 l11trod11ctinn to tbc S111dy of L.rw a~:d Morali (ln:ro,!,",-ci6n al ll!l~;dio d~J tlerecho 
) !.; "'"'"'• en ruso, .1907), pp. 1>0·81. 

,_ 

1~ 



INTRODUCCION ·.;; 

particulares se han Iimitado a dcscribir, clasificar y comparar. De ahi 
h::m nacido ramas de la sociologi~ tales como b sociologla pollrica, 
la sociologia del derecho, la sociologia de la religion, la sociologia 
del arte, y asi sucesivamente. La sociologia, pues, consta de un nucleo 
central de conocimientos, aproximadamenre c~respondiente a Ia defi· 
nicion dada por Sorokin, y de una periferia consistence en estudios 
divcrsificados de difercntcs campos sociales que no se han apropiado 
las ciencias concretas consagradas. 

Esra siruaci6n les resulta enojosa a quienes les gusta Ia armonla 
completa en el majesruoso edificio de la ciencia. Afortunadamente 
para este volumen, el problema no constituye ninguna gran difi
cultad, ya que la teoda se interesa primordialmente por el mkleo 
central de la sociologia. 

Hay solo un vecino cientlfico con el que la sociologla no tiene una. 
____ frontera precisa: la etnologia. Hasta muy recicnremente, Ja etnologla 
---- se limitaba al esrudio, descriptive en gran parte, de las sociedadcs 

sin cscritura. En la actualidad, la antropologla cultural, para usar Ia 
designacion popular corricntc, sc inclina a tom:1r cl papel de la ciencia 
genctJlizadora de los hombres en interdependcnc!a, dejando a Ia so-

·- ciologia el estudio de los hombres que viven en sociedades modernas 
complicadas. Como no hay autoridad que rcsuclva el conflicto resul
tantc de las pretensiones incompatibles de Ia sociologla y de la antro
polog!a cultural, este libra csrudiari las aportacioncs de anrropologos 
y etn6logos imr:>rtantes a Ia teoria sociol6gica, as! como las de los 
soci61ogos profesionales. 

tQmJ es la teorfa sociologica? 
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ser dasificadas; esto significa que se forman tipos de clases, cada uno 
de los Cu2..les unifica muchas observaciones analogas. Una buena 
clasificaci6n permite que se sicuen en ella los fcnomcnos obsc:rvados 
no solo antes de formularla, sino tambien despues. Las observadones 
individuates pueden ser contadas y sometidas a tracamiento estadls
tico que de por resultado distribuciones de frecucncia, series de tiem
po, cocficiente~ de correlaci6n y otras exprcsiones estadisticas. Las ob
servaciones individuates pueden ser ordenadas en series gcneticas que 
muestren el desarrollo gradual de ciertos procesos, .y las series geneticas 
pueden compararse entre si y descubrirse analogfas entre elias. 

Las generalizaciones hechas sobre las maneras de ordenaci6n pueden 
expresarse como !eyes narurales (en el campo de los estudios sociales, 
!eyes sociales) segun las cuales siempre que se prcscntcn detcrminadas 
condiciones, tendn!n Iugar determinados efectos. Con ciertas precau
ciones, las generalizaciones de tipo estadistico ( distribucioncs de fre
cuencia, series de tiempo) tambicn puedcn convcnirse en I eyes socia
les. Y todavia hay otros procedimientos conduccntcs a la formulaci6n 
de tales !eyes. 
r Los hallazgos conccrnicntes a clases de fcn6menos son gencr:diza
ciones. Una gcneralizacion no se rcfiere ya a un hecho en si mismo; 
se basa· sabre muchos hechos y finalmcntc pucdc scr usada pra prc
decir hechos que probablcmente se comprobaran en observaciones 
posteriores. El conocimiento expresado en las general izaciones es de 
un nivel superior al expresado en las proposiciones singulares. Pcro 
esc conocimicnto no cs codavfa el nivel mas alto posible en la cicncia 
empirica. El nivel mas alto es el de Ia teoria. Por los esfuerzos acumu
lados de hombres de ciencia especializados en una disciplina particular, 
se formula gran numero de gencralizaciones de tipos diversos. Des-

El estudio que precede indica indirectamente que es Ia teoda socio- puts los cienrificos sienten la neccsidad de unificar los resultados 
l6gica. Para examinar la cl.iesri6n dircctamente, podemos empezar por espor:idicos que han alcanzado hasra enronces. La unificaci6n se hace 
considcrar brevemente la estrucrura de toda ciencia empirica, inde- hipoteticamcntc formulando una teoria. 

_____ pendientcmente de su materia. Una teoria cs una seric de proposiciones que llenan, idealmente, 
La base de coda cicrtcia empfrica es Ia observaci6n. El resultado las siguientes condiciones: primera, las proposiciones deben hacerse 

de una observaci6n individual se expr~sa en una proposici6n singular de acuerdo con conceptos exactamente definidos; segunda, dcben ser 
que dice que, e::l_"n momeoro y un Iugar dados, ha tenido cfecto co~gruentcs entre si; tercera, deben poderse derivar de elias las gene-
esre' fcn6meno p:trticular. La adquisici6n de proposiciones de ese tipo , rabzaciones ya existences; cuarta, deben ser fecundas, es decir, abrir ______ _ 
es requisite indispensable para toua ciencia, pero nunca es suficiente. cl camino para nuevas observaciones y generalizaciones que amplien eJ 
Las observaciones individuates deben ser ordenadas, y las maneras de C.lmpo de conocimicntos. 
hacerlo son muchas. Las observaciones individuates deben ser comp:~· ·O. La teoria no ptiede derivarse de observaciones y generalizaciones 

17 
radas; esto equivale a determinar analogfas y diferencias. Tienen qt::: ~:.":",plemente poe medio de Ia inducci6n rigurosa. La formulaci6n de 
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lada debe somererse despues a verificacwn. Se considera verificada, de 
un modo preliminar, sino la contradice ningt!n hecho o generalizaci6n 
conocidos. Si hay contradicci6n, la teoda hipotecica debe ser recha~ ___ _ 
ucla o por lo menos modificada. 

Pero esa prueba no es mas que una verificaci6n preliminar. Porque 
a veces dos o mas teorias parecen explicaciones plausibles de los 
hechos y las generalizaciones conocidos. Cuando eso ocurre, se em
plea el procedimiento llamado experimento crucial ( u observaci6n 
crucial). E1 procedimiento implica Ia concepci6n razonada de una 
situaci6n en relaci6n con Ia cual darian predicciones contradictorias 
las teorias rivales. Esa situaci6n debe ser creada artificialmentle ( expe
rimentalinente) o huscada en Ia realidad. La observaci6n decidira 
entonces cual de las teorias es compatible, si lo es alguna, con la 
experienda de prueba. Pero esta verificaci6n alin no es definitiva, 
porque pueden descuhrirse despues hechos, o sacarse generalizaciones, 
que invaliden Ia victoriosa teorfa de hoy. En la ciencia empirica la 
teoria nunca es definitiva. 

En una ciencia madura, como Ia fisica o Ia quimica, por lo comun, 
s6lo una teoria muy abstracta, o una serie de teorias interrelacionadas 
y mutuamente complementarias, es sustentada por las personas que 
trahajan en su campo. Pero ese estado de madurez unicamente se 
alcanza despues de un periodo de largos y tenaces esfuerzos carac
terizado por la existencia de dos 0 mas teorias antag6nicas, situaci6n 
que es todavia Ia de Ia sociologia. No existe un conjunto de propo
siciones que sustenten todos los soci6logos, expresadas en terminos 
idcnticos o facilmente convertibles unos en otros, y que les pennitan 
presentar }O's hechos y las generalizaciones conocidos como deriva
ciones l6gicas de unos pocos principios. Por el contrario, el desarrollo 
de Ia sociologfa se ha caoo.cterizado por la aparici6n de un numero 
desacostumbradamcnte grande de teorias antag6nicas. Aunque toda· 
via no se ha superado este estado de cosas, Ia lucha ya no d tan 
aguda como lo fue a fines del siglo XIX. Actualmente, la mayorla 
de los soci6logos estan de acuerdo sobre muchas proposidones inclw· 
das en una amplia teorfa sociol6gica, si bien en ocasiones formulan 
dichas proposiciones con terminologias divergences. (El lector cono· 
cera el hecho de que hay palabras diferentes para expresar los mi~mM 
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conceptos, las mismas ideas, y que, viceversa, algunas veces se exprc
san con las mismas palabras conceptos y hasta teorias difercntcs.) , 

El examen de las teorias sociol6gicas del pasado y del presentc 
revela que giran alrededor de unos pocos problemas, los mas impor-
tantes de los cuales estan contenidos en las siguientes preguntas:---~ 

(Que son Ia sociedad y la cultura? 
(Cuales son las unidades basicas en que se descomponen Ia soc.le- , 

dad y la cultura? 
(Que relaci6n hay entre sociedad, cultura y personalidad? 
(Que factores determinan el estado de una sociedad y de una cul

tura, o el cambio de una sociedad o una cultura? 
(Que es la sodologia y cuales son sus mctodos apropiados? 
El estudio del desarrollo de la teoria sociol6gica debe enfocarse 

sobre las diversas respuestas que se han dado a esas preguntas. Al pre· 
sentar las teorias individuales hay que ir mas alia de esas preguntas, 
porque mud1as tcorias suponen problemas que aquellas no contienen, 
o estan formulados de tal manera que se hace necesario tccar otros 
problemas cientificos mas o menos conectados con los sciialados arriba. 

Como esttuliar teorl4s sociol6gicas 

Este volumen no se propane ser una exposici6n sistematica de los 
resultados del estudio cientifico de Ia socicdad; antes bien, quiere ser , 
un desarrollo historico del sistema de ideas que es la sociologia teO
rica. No intenn. el autor formular e imponer una teoria particular, 
sino que se propone presentar el proceso del desarrollo de la tcoria 
sociologica manifestado en Ia aparici6n, lucha y desaparici6n o pervi· 
vencia de diversas reorias. Este Iibro trata principalmente de Ia historia 
de la penetraci6n gradual de los soci6logos en Ia realidad de la SO· 

ciedad. Su proposito es establecer 1a filiaci6n y Ia oposici6n de las 
ideas, para seiialar casos de invcnci6n paralela, para hallar en las teO· 
rias mas antiguas germenes 0 anticipaciones de las posteriores, y 
para descubrir e1 avance de la verdad a traves del choque de las 
opiniones. El esrudio de estas materias ayudara a comprender las ra· 
wnes que explican las ideas elegidas por los participantes en el pro· 
greso ciendfico, servira de advertencia contra los errores comecidos 
e-n el pasado y puede mostrar caminos prometedores p:l.fa nuevos 
J··Jnl'cs, 

. .,: ·( 
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Se dispone de mucho material para este estudio. Pero este se com
plica por el hecho de que las teorlas sociologicas se han desarrollado 
de acuerdo con un patron que se parece algo al del desarrollo de una 
planta: algunas ramas han crecido vigorosamente y han echado muchas 
ramas secundarias, mientras que ocras, mas tarde o mas temprano, se 
han marchitado. La situaci6n se complica mas aun por el hecho de 
que, ademas del patron o modelo de la ramificacion, se observa tam
bien el de la convergencia y la fusion. Mientras que, por la ramifi
cacion, una teoria da origen a dos o mas, por la convergencia y la 
fusion, teorias que empezaron siendo explicaciones independientes y 
supuestamente incompatibles de la realidad social se van acercando 
la una a Ia ocra y a veces se juntan en una. Por consiguiente, el intento 
de trazar una genealogfa csqucmatica de las teorfas socio16gicas seria 
excepcionalmence dificultoso y obscureceria, mas bien que aclararlas, 
las aportaciones y tendencias principales. :11i 

Esta complejidad del asunto que escudiamos requiere selecci6n y 
ordenaci6n cuidadosa de los materiales. La selecci6n es siempre algo 
arbitrario, y puesco que este Iibro no precende ser una enciclopedia 
sociol6gica, quedaran fuera de su ambito muchas obras valiosas. Por 
lo menos son posibles tres tipos fundamentales de ordenacion. En 
primer Iugar, las teorias pueden dasificarse en unas pocas escuelas 
basadas en los tipos de soluci6n ce6rica de los problemas basicos . .£see 
es el procedimiento que emple6 Sorokin en su bien conocida obra 
Contemporary Sociological Theories (Teorlas sociol6gicas contempo
raneas, 1928). En segundo Iugar, las teorias pueden ser presentadas 
en la sucesi6n hisc6rica de su aparici6n; este es aproximadamente el 
metodo seguido por J. L. Lichtenberger en The Development of Social 
Theory (Desarrollo de la teoria social, 1923) y por F. N. House en 
The Development of Sociology (Desarrollo de la sociologia, 1936). 
En tercer Iugar, las teorias pueden ser presentadas seglln las :zonas 
geograficas en que viven sus autores; este plan ha sido usado por 
G. Gurvitch y Wilbert Moore (editores) en Twentieth Centrtry So
cwlogy (Sociologia del stglo xx, 1945) y por Harry Elmer Barnes 
(editor) en An Introduction to the History of Sociology (lntroducci6n 
a la historia de la sociologia, 1948). En el oresente libro el autor 
se propone emplear una combinaci6n de los procedimiencos primero 
y segundo. 

El examen del desarrollo de la teoria sociol6gica se dividira en 
cuatro periodos. El primer periodo, que se extiende desde el naci
miento de la sociologfa hasta 1875 aproximadamente, es e1 de los 

<-
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iniciadores y de los esfuer:zos inconexos. El segundo, que corresponde 
aproximadamente al ultimo cuarto del siglo XIX, es el periodo de la 
lucha de las escuelas y simultaneamente del predominio del evolu
cionismo, lucha reladonada en gran parte con la cuesti6n de cual 
factor ( econ6mico, geografico, racial o alg{m otto) determina la 
evoluci6n social.~El tercer periodo, que comprende el primer cuarto 
del siglo xx, es una epoca de indecisi6n consecutiva a la demolici6n 
de la teoda evolucionista y a la concienda creciente de la necesidad de 
concentrarse en estudios empiricos. El periodo cuarto y actual es el 
de la lucha entre estructuras de referenda o de convergencia, y 
se caracceriza por el credence conocimiento de la existencia de un 
gran cuerpo de proposiciones empiricamente formuladas (por lo 
tanto, periodo de convergencia) y por la rivalidad de puntos de vista 
considerados como mas adecuados para explicar la realidad social en 
su totalidad. 

En cada uno de esos cuatro periodos se presentaran las escuelas 
mas representativas y las teoriots que mayor influencia han tenido, 
sefialando sus interrelaciones. Y para toda la sucesi6n del desarrollo, 
se subrayanin las persistencias y las acumulaciones, asi como las resu
rrecciones te6ricas, algunas veces operadas en formas nuevas. 

; c.t. 
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MANDEL ER!'IT:ST. -· 11TRATA.T)() D2 r:CONCMIA HARXISTA" 
CAPITULO I 

TRABAJO, PRODUCTO NECESARIO, '1i 
SOBREPRODUCTO ~ 

Editorial I:RA Mexico· Torno I 

De todJ.s las cspecics zoo!6gic:n, s6Io el hombre no puede sobrcvivir adap
tfmtlose a! medio natural, sino que debe esforzarse en plegar esc medio 
natural a sus propias exigencias.1 El trabajo, actividad a -Ia vez conscient'flle..ri _,----
y social nacida de Ia posibilidad de comunicaci6n y ayuda espontanea entr'b 
los miembros de Ia especie humana, constituye el instrumcnto mediante eio 
cual cl hombre actua sobre su mcdio natural. ~ 

Las den:.as cspecies anim:1les se c.daptan a! mcdio natural deterr.1inado, 
gracias al -nesarrollo de 6rganos cspccializados. Los 6rganos especializado~ 
del homb1c, Ia mano de pulgar libre y el sistema nervioso desarrollado,a 
no le perrniten procurarse directamente su alimento en un medio naturaL'1 
determinado. Pero si le pcrmiten Ia utilizaci6n de instrumentos de trabajo -, 
y, gracias al desarollo del lcnguaje, cl esbozo de una organizaci6n social 
qnc ascgura la supcrvivencia del gcnero humano eq un nu:ncro indeter
.ninaclo de meclios naturales.• El t:-ab;-,jo, Ia organiz:lci6n soci:?-1, c1 len
rru::~.:·: y !?. conciencia son pues bs car:1cteristicas propias del ho::-Jbre, ime-ll 
b J • • 

parahlementc hgadas y mutuamentc deterrnmadas. __ ;a 

Los instrumcntos de trabajo sin los que el hombre no puede producir? 
es dccir, conseguir scbre todo el alimento nccesario para Ia supcrvivencia : 
de Ia cspecie, apareccn a! principio como una prolongaci6n artificial de sus 
6rganos naturales. "EI hombre nccesita ;nstrumentos de trabajo para suplir 
Ia insuficiencia de su aparejo fisio!6gico". 3 En los primeros ticmpos de Ia 
l:urn::midad, esos instrumentos de trabajo son muy rudimentarios: estacas, ---
piedras tallatlas, trozos puntiagudos de hueso y asta. De hecho, Ia pre:----
historia y Ia etnologla clasifican los pueblos primitivos segun las materias 
primas con que fabrican sus principalcs instrumentos de trabajo. Esta 
clasificaci6n comienza en general con la cdad de piedra_ t;Jllad3, aunque ~ 
entre lcs habitante; prehist6ricos de America del Norte haya exlstido, 
seg{m parece, una edad del hueso, con anterioridad a Ia edad de pie~a • 
propiamente dicha. 

Progresivamente, de Ia repctici6"n continua de gestos de trabajo identi
cos se van desprendiendo tecnicas productivas. El descubrimicnto tccnico
m:l.s importante de la prehistoria humana fue sin duda el de Ia producci6n 
y conservaci6n del fuego. Aunque no subsista ya ninguna tribu primitiva 

* "Una criatura que se haya adaptado perfectamente a su medio, un animal 
cuya eficacia y fucrza vital se concentren y gaitcn en un csfuerzo para veneer aqui. 
y ahora, no tiene ya ninguna reserva para hacer frcnte a un cambio radical. Puede 
veneer a todos sus compctidores en ese medio especial, pcro, por eso mismo, si este 
medio cambiara, el desapareceria. Es precisamente su cxito de adaptacion lo que 
parece explicar Ia desaparici6n de un enorme numero de 'espccies' ." z 
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que haya ignorado el fuego antes de su contacto con Ia civilizaci6n 
extranjera,• innumcrablcs mitos y lcyendas testimonian una edad sin fuego, 
seguida de una cpoca durante Ia cual el hombre, aun conocicndolo, no 
habia aprendido todavia a conservarlo. 

Sir James George Frazer ha reuniclo una serie de mitos sobre el or>:;cn 
del fuego en casi 200 pueblos prirnitivos. Todos estos mitos indican Ia 
1mportanc1a cap1tal que el descubnm1ento de una tecmca de producc:on 
del fuego represent6 en los primeros tiempos de Ia existencia humana.~ 

El produ~to nr.cesario 

El hombre satisface sus necesidades fundamentales por medio del tra
bajo. Comer, heber, descansar, protegcrse contra las intcmperics y los 
exccsos de frio o calor, asegurar Ia supcrvivencia de Ia especie por Ia pro
crcaci6n, ejercitar los musculos del cuerpo: he ahl las necesidades mas 
elementalcs segun el etn61ogo Malinovski. Todas estas necesidades son satis
fechas socialmente, cs dccir, no por una actividad purarnente fisiol6gica, 
por un duelo entre el individuo y las fuerzas de Ia naturalcza, sino por una 
actividad que rcsult:1 de las relaciones mutuas establecidas entre los miem
bros de un grupo humano.8 

Cuanto mas primitivo es un pueblo, mayor es Ia parte de su traba.io, 
y. de hecho, de toda su cxistcPicia, ocupada en Ia busqueda y producci6n 
de alimentos. 7 

La recolecci6n de frutos silvestres, Ia captura de pcqueiios anim:.ies. 
inofensivos, as! como las forrnas elementales de caza y pesca, cor.stituyen 
los mctodos mas primitivos de producci6n de alimentos. Un pueblo que 
vive en este estado primitivo, por ejemplo los aborlgenes de Australi::-., o 
mas aun, los habitantes primitivos de Tasmania, que desde haec tres 
cuartos de siglo han desaparecido completamenre, no conocc ni habitacio
nes permanentes, ni ani males domcsticos ·(a excepci6n algunas veces del 
perro), ni el arte de tcjer vestidos, ni Ia fabricaci6n de recipientcs para 
el ali,ncnto. Deben recorrer largas distancias para hacer acopio de v!veres 
en cantidad suficiente. Solamente los ancianos fisicamente incapaces de 
moverse de ~1 !ado para otro pueden liberarse en parte de la co!ecta 
inmediata de alimcntos, ocupandose solamente de Ia fabricaci6n de instru
mentos de trabajo. La mayor parte de las poblaciones mas atrasadas que 
sobreviven todavia hoy, como los habitantes de las islas Andaman del 
Oceano Indico, los Fuagiamos y Botocudos de Ia America Latin::!, los 
Pigmeos del Africa Central e Indonesia, los Kubus salvajes de Malasia, 
Bevan una vida comparabl-e a Ia de los aborigencs australianos.8 

Si admitimos que Ia humanidad existe desde hace un mill6n de afios, 

* En el siglo XVI, el explorador Magallanes encontro en las Islas Marianas del 
Oceano Pacifico poblaciones que desconocian el fuego. En el siglo xvm, Steller y 
Krashinikof visitaron el pueblo de los kamchatkos, de Ia peninsula de Kamchatka, 
que desconocia tambien el fuego.' 
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tendrf'mos que concluir que durante 980,000 aiios como minimo ha vivido en 
un estado de extrema indigcncia. El hambrc constitui'\ una pennanente ame
naza para b supcrvivencia de Ia especie. La prod~ccion media de alimentos 
era insuficiente para cubrir las necesidades medias de consume. Se dcsco
nocia su comcn·acion. Durante los raros periodos de abundancia se hacia 
un considerable derroche de viveres. 

"Los bosquirnanos, los australianos, los vcdas de Ccila:t y los fuc~uinos 
nunca constituian por asi decirlo reservas para el pon·enir. Los habitantes 
de Australia Central quieren cor.sumir todo su alimento de una vez, para 
poder quedar plenamente satisfcchos. Despm!s, se resignan a pasar ham
bre ... Cuando se desplazan de un lugar a otro abandonan sus instrumen
tos de piedra. Si los ncccsitan de nuevo, se fabrican otros. A un papu le 
basta un solo instrumento hasta que estc im:tiliz2.b!e; no se le ocurre 
fabricar uno en prcvenciiin para r<'c>mplazar a! antiguo ... ~n los tiempos 
primitives, Ia inscguridad impidi6 Ia constitucion de reservas. Los pcriodos 
de abuncbncia v Sl'mihambre se suceden ritmicamente." • 

Esta "imprev'ision" no se debe a insuficiencia intclcctual del hombre 
primitive. Es m:ls bien cl resultado de millares de ai'ios de inseguridad 
y hambre end6mica, que incitan a satisfacerse al maximo cada vez que se 
prescnta Ia oca~ion, y que no pcrmiten Ia elaboracion de una tecnica 
dt' conservacion de viveres. El conjunto de Ia produccion proporciona el 
1•roducto necesario, es decir, los alimentos y vestidos, el habitat de Ia co
munidad y una dotacion mas o mcnos estable de instrumeritos de trabajo 
que sirven para producir esos bienes. No existe ning{m excedente per
manente. 

Comienzo de la division social del trabajo 

Mientras que los alimentos no se aseguren en cantidad suficiente, los 
hombres no pueden dcdicarse de manera consecuente a otras actividades 
economicas que no sean las de producci6n de viveres. Uno de los prime
res exploradores de· America Central, Cabeza de Vaca, encontr6 aili 
tribus de indios que sabian fabricar estcras de paja para sus viviendas, 
pero c1ue, sin embargo, no se dc:dicaban nunca a esta actividad: "Quieren 
emplear todo m tiempo en acopiar alimentor, porque si lo cmplearan en 
otra cosa se verian atenr.=ados por el hambre".10 

· 

Como todos los hombres se dedican a !a producci6n de alimehtos, es 
imposible establccer una division social del trabajo, una especializacion 
en diferentes oficios. Para ciertos pueblos, es absolutamente incomprensi
ble que alguicn S;!a incapaz de fabricar los objetos de uso corriente. Los 
J;;dios del b:asil central intcrroga:·on una. y otra vez al explorador alcm:in 
Karl von der Stcinen p:;.ra saber si cl mis:r.o se habia confcccionado sus 
pantalones, su mosquitero y otros muchos objdos. Se extrai'iaron mucho 
de su rc5puesta negativa.11 

No obstante, incluso en este cstadio de evoluci6;1 social, hay individuos 

<lotados de aptitudes cspcciales para este o el otro trabajo. Pe-rc !a situa
ci6n economica, es decir, la auscncia de una re~er.·a permanent•? ce vive
res, no Jes permite touavia ejercer exclusivamente esas aptitudes particu
larcs. Dcscribiendo las actividades de los habitantes de Ia isla de Tikopia 
(archipicla~o Salomon del Oceano Pacifico), Raymond Firth escribe: 
•·caua hombre de Tiko;)ia es un agricultor, un pcscaclor y en cierta r.Jcdi
da un carpintcro; cada mujer labra las plantaciones, pesca entre los 
arrrfices, confccciona vestidos con corteza vc~ctal y trenza cstcras. La e~pc
cializaci6n se cla aqui, no en el ejercicio de un oficio detcrminado con 
exclusi61! de los otros, sino en el desarrollo de una capacidad especial en 
e~te oficio".12 

Lo que resulta verdad para una sociedad relativamente avanzada, que 
conoce ya Ia agrirultura, lo es, y con n1as moti\o, para una ~ocicdad 
mas primitiva. 

Pcro Ia organizarion social descrita por Raymond Firth revela a! mismo 
ticmpo la existencia de una division del trabajo rudirncntaria que se 
pu!'cle distin~uir en todos los cstadios del desarrollo econornico de !a huma
r.idad: Ia division del trabajo elltre los uxos. Entre los pueblos m:ls pri
miti,·os, Jo~ hombres se dcdican a la caza y las mujcres rccogcn frutos y 
pcqueiios animalcs inofensivos. Entre las socic(bdcs humanas al~o mii> 
t.•volucionadas, ciertas tecnica~ ya adquiridas se ejercen en f'xclu;ivid:~d. 
bien por los hombres, bien par las mujcrcs. Las mujcres se ocup.m de las 
actividadcs que se desarroll:!n cere a dd habitat: mantenrr cl fuego, hihr, 
tf"jer, fabricar cacharros de barro, rtc. Los ho::1bres s(' alcjan mas, cazan 
piczas mayorcs y 11tilizan los rnaf('riales de base -·mac!era, piedra, marfil, 
asta y hueso-- para fabricar los instrumentos de trabajo. 

La ausencia de una division del trabajo que de paso a Ia forrnacion 
de oficios especializados, impide Ia elaboracic'p1 de tecnicCJs que exigen 
mayor ·ticmpo de aprendizaje y conocimicntos particular!'~, pcro perrni:e 
un desarrollo mas armonioso del cuerpo y de Ia actividad hum::ma. Lo> 
pueblos que ignoran todavia Ia division del trabajo, pcro que han sabido 
ya veneer al hambre y a h·-1.5 pcores epidcrnias gracias a condiciones favo-
rablcs dcl-medio natural ( Polincsios, ciertos Indios de America del Norte 
antes de Ia conquista blanca, etc.), han desarrollado un tipo humane que 
causa Ia admiracion del hombre civilizado modcrno. 

Primon aparici6n rlr 1111 wbrt·j,roduclo .wcial 

La lenta acumulaci6n de inventos, descubrimientos y c-onocimi!'ntos pl'rmi
te incn:mentar Ia pwduccion de ali:nentos, redt:ciendo el !'Sfuer10 fisico cle 
los productorcs. T:d acumulaci6n comtituye cJ pri1ncr ir.dicio de un au
mmto de la productividad riel trabajo. E! invento del arco y !.as flech;,.s, 
como el del arpon, pcm1iten mejorar las tccnicas de caza y pesca, y 
regularizar asi el aprovis:onamiento en vkcrcs de Ia humanidad. De ahora 
en adelante, estas actividades toman prioridad sobre Ia rccolecci6n de 
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frutos silvestres, que ya s6lo constituye una actividad econ6mica c'omple
mentaria. La pie! y el pelo de las bestias cazadas regulannente, asi como 
sus astas, huesos y colmill01, 11e convierten en materias primas qt· el 
hombre trabaja en sus ratos de ocio. EJ descubrimiento de te.rren"'' de 
c:aza o zonas de pesca particulannente ricos, pennite e) paso del t llldo 
emigrante aJ de los cazadores o pescadores semisedentarios (variaci6n 
peri6dica del habitat segtin las estaciones del ano) o incluso completamente 
sedenta~?'· ~st .ocu~ e~tre.l.as tri~us-~i.~kop!s ~que habi~n !" .. ~a c~ 

' c:iertas tribus de Malasia. etc.11 El paso a Ia vida sedentaria temporal o 
pennanente, posible gracias al desarrollo cle Ia productividad del trabajo, 
pennite a su vez aumentar &ta. La acumulaci6n de instrumentos de tra
bajo en mayor numero al que una poblaci6n emigrante podia Jlevar c:onsi
go, se hace ahora posible. 

Lentamente, al lado del producto necesario para Ia supervivenc:ia de Ia 
comunidad, va apareciendo asi un prime!" exc:edente constante, una prime
ra fo~ de sobn•protlucto social. La funci6n esencial de este sobreproduc:
to es permitir Ia constituci6n de reservas de viveres, con objeto de evi
tar el retorno peri6dico del hambre, 0 por lo menos reducir kta. nu. 
rante milenios, los pueblos primitivos intentaron resolver el problema de 
Ia conservaci6n de viveres. Numerosas tribus J(ilo pudieron encontrar Ia 
soluci6n mediante un contacto con civilizaciones superiores. Asi, por ej~ 
plo, los pueblos que han pennanecido en el estadio de cazadores emigran
tes y que no producen en general sobreproducto regular, ignoran Ia exis
tencia de Ia sal, Ia materia mu eficaz para Ia conservaci6n de Ia came.14 • 

l.a segunda funci6n primitiva del sobreproducto social cs pennitir una 
divisi6n del trabajo mas perfeccionada. Desde que Ia tn"bu dispone de 
reservas de viveres mas o menos permanentes, algunos de sus miembi'OI 
pueden dedicar una parte mas importante de liU tiempo a la produc:ci6n 
de objetos no destinados a Ia alimentaci6n: instrumentos de trabajo, obje
tos omamentales, rec:ipientes para consenar los viveres, etc. Lo que antes 
era una disposici6n, un talento personal para esta o Ia otra tknica, se 
convierte ahora en una especializaci6n, en el embri6n de un oficio. 

La tercera funci6n primitiva del sobreproducto social consiste en per-, 
mitir un mu rapido r.rec:imiento de Ia poblaci6n. Las condiciones de semi• 
hambre restringen practicamente Ia poblaci6n de una tribu detenninada.__ __ _ 
a los hombres y mujeres mas vigorosos. La comunidad sblo pues:le hac:ene 
cargo de un minimo de niii011. La mayor parte de los pueblos primitiv01 
conocen y aplican en gran eiC:&la Ia limitaci6n artificial de nacimie:n~ 

• Huta el descubrimiento de las funcionea comervadoru de Ia al -<le.cubri• 
miento deciaivo para Ia conatituci6n de reservaa permanentea de protein-.-, • 
emplearon los mas diversoa mC:todoa para conservar Ia came: II:C!ndola, ahwnio
dola, conserv,ndola en recipientea de bambia vaciados de .n-e, etc. Toclos eat01 
metodos lie moatraroo madecuados para una -l'\'8ci6n prolon,ada. . 

absolutamente indispensable, dado el insuficiente aprovisionamiento de vi
vcres. 11 S61o un numero limitado de enfennos o incapaces pueden ser 
cuidados y conservados con vida. El infanticidio constituye una prictica 
c:orriente. Los prisioneros de guerra son generalmente eliminados, c:uando 
no devorados. Todos estos esfuerzos para limitar el aumento de Ia pobla
ci6n no constituyen prueba de que en el hombre primitive existiera una , 
innata crueldad. Testimonia mas bien un esfuerzo para escapar a una ame
naza mayor: Ia desaparici6n de todo el pueblo por falta de viveres. 

n el momento en que aparece una reserva de viveres mu o 
menos pennanente, puede alcanzarse un nuevo equilibria entre las dispo
nibilidades alimenticias y el crecimiento de Ia poblaci6n. Aumentaran los 
nacimientos y con ellos aumentara tambien el numero de niiios que sobre- · 
viven a Ia mortalidad infantil. Los enfennos y ancianos vivinl.n m.U 
tiempo, aumentando Ia edad media de Ia tribu. La densidad de Ia pobla
ci6n en un territorio detenninado aurnentara con Ia productividad del 
~rabajo, lo que constituye un excelente indice de progreso economico y 
sociat.1• Con el incremento de Ia poblaci6n y Ia especializaci6n de su tra-' 
bajo, se incrementaron a su veo: las fuerzas productiv. ~ a disposici6n de Ia . 
humanidad. La aparici6n de un sobreproducto social .-epresenta una con- · 
dici6n indispensable para este aumento. 

La T6uoluei6n n'olitica 

La constituci6n de un sobreproducto pennanente de vh'l"res constituye . 
Ia base material para Ia realizaci6n de Ia revoluci6n econ6mica mas im- ;, 
p<?rtante que el hombre haya conocido desde su aparici6n sobre Ia tierra: 
el comienzo de Ia agricultura, de Ia domestiFaci6n y c:rianza de animates. l 

Por Ia epoca de Ia prehistoria en que se produce esta revo!uci6n --Cpoca 
de Ia piedra pulimentada o q,oca neolitica-, ha sido llamada revoluci6n 
neolitic:a. 

La agricultura y Ia crianza de animales presuponen Ia existencia de un , 
cierto excedente de viveres. Y esto por dos razones: en principio, porque ( 
su tecnica exige Ia utilizaci6n de simientes y animales para fines no direc- : 
tamente alimenticios, con objeto de producir mas plantas y came para una : 

"""' ~····~ 

epoca ulterior. Los pueblos que viven desde hace milenios en el umbral ----· 
del hambre no admiten facilmente que lo que es inmediatamente comes-
tible se dedique a un fin mas remoto, si no disponen de otras' reser:vas de 
vfveres. • Despues, porque ni Ia agricultura ni Ia crianza de ganado procu-
ran instantaneamente el alimento necesario para Ia conservaci6n de Ia 
tribu, y porque 11e necesita una reserva de viveres para el periodo que 

• ''La agricultura exige ••• una autodisciplina asdtica, que DO procede autom'
ticameate de Ia concieac:ia instrumental", subraya Geblea. El au tor se pRgunta 
si, por eata raz6n, no se protegieroa los primeroa cultivos aiendo exclu~tvamente 
dedicada. a fmea rituales.n ',, 
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transc:urre entre Ia siembra y Ia cosecha. De ahl que ni Ia agrieultu'ra 
primitiva ni Ia crianza de ganado pudieran adoptane inmediatamente 
como principal sistema de producci6n de un pueblo. Aparecieron por eta
pas, consideradas en principio como actividades secundarias respecto a 
Ia caza y Ia recolecci6n de frutos, completand01e durante mucho tiempo 
QOn elias, incluso euando representaban ya Ia base de Ia subsistencia popular. 

En general se supone que Ia crianza de animales domesticos (principio: 
aproximadamente 10.000 ai\os a. de C.) es posterior a las primeras tenta
tivas de agricultura sistem!tica (principio: aproximadamente 15.0,90 a. de 
C.), aunque las dos activida.des puedan aparecer simwtaneamente, o inclu-
10 aunque en ciertos pueblos pueda invertirse eate'orden.11 La forma mU 
primitiva de agricwtura que se practica todavia hoy en nwnerosos pueblos 
de Africa y Oceania coni1ste en arafiar Ia superficie del suelo con ayuda de 
un palo puntiagudo o cavarlo utilizando una azada. Con tales metodOI 
de cultivo el sue}o se agota nipidamente y en algunos ai\os es necesario 
abandonar los campos asi labrad01, ocupando otros. Numei'OSOI pueblos, 
por ejemplo las tribus montanesas de Ia India, adquieren esos nuevos te
rrenos incendiando Ia · sabana; las cenizas propo~ionan un abono natural 
(artiga) .u 

Por primera vez, Ia revoluci6ri neolitica somete Ia producci6n de los 
medios de subsistencia al control directo del hombre: he ahi su importan
cia capital. La recolecci6n de frutos, Ia caza y la pesca son metodos pasivqs 
de aprovisionamiento. Tales procedimientos reducen o, en el mejor de los 
easos, mantienen a un nivel dado Ia suma de recursos que Ia naturaleza 
pone a disposici6n del hombre en un territorio determinado. Por el con
trario, Ia agricultura y Ia crianza de ganado constituyen metodos 12etivos 
de aproifisionamiento, puesto que aumentan los recursos naturales dispo
nibles de Ia humanidad creando otros nuevos. Con el mismo consumo de 
trabajo, Ia cantidad de viveres a disposici6n del hombre puede hacene 
diez veces mayor. Estos metodos representan, pues, un enorme crecimiento 
de Ia productividad social del trabajo humano. 

La revoluci6n neolitica da, ademis, un poderoso impulso al desarrollo 
de los instrumt>ntos de trabajo. AI crear un sob,producto prrmanfnte, 
crean Ia posibilidad del artesanado profesional: 

"La condici6n previa para Ia formaci6n de capacidades artesanales ( tCc
nicas), es Ia existencia de un cierto tiempo hbre que pt·ede sustraene 
al tiempo (de trabajo) dedicado a producir medios de subsistencia".10 

El comienzo de Ia agricultura y de Ia crianza de animales dom&ticos da 
paso, por otra parte, a Ia primera gr~ division social del trabajo: al !ado 
de los pueblos dedicados al cultivo de Ia tierra, aparecen los puebl01 dedi
cados a! pastoreo. 

El progreso deciaivo que raulta de Ia pnictica de Ia agricultura debe sin 
duda atribuine a las mujeres. El ejemplo de los pueblos que sobreviven 
en el estado de agrieultora primitiw.. asl como innumerables mit01 y 

, Jeyendas,• atestiguan que Ia mujer, que en Ia sociedad primitiva se dedica 
a Ia recolecci6n de frutos permaneciendo Ia mayor parte de las veces en los 
alrededores del h12bitat, fue Ia primera en sembrar las semillas de los frutos 
recogidos a fin de (acilitar el aprovisioilamiento de Ia tribu. Las mujeres 
de Ia tribu india de los Winnebago estaban tambien obligadas a eseon
d•r el arroz y el malz destinados a Ia siembra, para evitar que los hombres 
R lo comieran. En numerosos pueblos agricurtores primitivos, estrechamente 
ligados al desarrollo de Ia agricultura por las mujeres, aparecen las religio
nes (undadas sobre el culto de las diosas de Ia Fertilidad.** La instituci6n del 
matriarcado, cuya existencia puede demostrarSe en diversos pueblos con el 
misrno nivel de desarrollo social, esta igualmente ligada a! papel repre
sentado por las mujeres en Ia creaci6n de Ia agricultura. Sumner, Keller y 
Fritz Heichelheim •• enumeran un gran numero de casos probados de 
matriarcado entre los pueblos agricultores primitivos. 

lA orr12nizaeion eoo p~r12tiv1J del ''1Jb1Jjo 

Hobhouse, Wheeler y Ginsberg han estudiado el modo de producci6n de 
todos los pueblos primitivos que sobrevivian todavia a principios del siglo 
xx. De sus investigaciones ~ desprende que todas las tribus que s6lo cono
cen una forma rudimentaria de agricultura y ganaderia -y a fortiori tod01 
los pueblos que han permanecido en un estadio inferior de des,arrollo eco
n6mico-- ignoran el uso de los metales y s6lo poseen una tknica muy 
elemental de Ia ceri.mica y el hilado. 

Los datos de Ia arqueologia confirman los de Ia etnologia. En Ia epoca 
neolitica, s6lo encontramos en Europa las formas mas groseras de aiCareria. 
En Ia India, China septentrional, Africa del Norte y del Oeste, entre el 
6o. y el 5o. milenio anterior a nuestra era hallamos huellas de sociedades 
analogas.u La inexistencia de alfareria o tejeduria perfeccionada demues
tra Ia ausencia de un artesanado completamente aut6nomo. El excedente 
que Ia agricultura y Ia ganaderia proporcionan a Ia sociedad no permite 

• "La poblac:i6n indonesia de Joe Batab Dama a laa mujera ''"i1114oa1: medioe 
de obtener (/uui) alimento ( gatlong)" .11 

•• Cfr. Ia aiguiente obtervaci6n de Robert Grava: "Toda la Europa neolitica, a 
juzgar por loo artefactoa y mitoo sobrevivientea, posela un liatema notablemente homo
pneo de ideas n:ligiosas, basado en Ia adoraci6n de Ia Diosa·Madre con muchoo tl
tuloa, que tambi~n era conocida en Siria y Libia. La Europa antigua no tenia diooes. 
La Gran Diosa era considerada inmortal, inalterable y omnipotente; y el concepto de 
patoemidad no habl~ lido introducido en el pensamiento religioso. Ella tomaba aman
tes, pero para obtener placer, no para dar un padre a sua hijos. Loa hombres temlan, 
adoraban y obedeclan a Ia matnarc:a; y el fog6n que ella atendia en una cueva o 
choza fue au primer centro social, y Ia matemidad au misterio primordial." 22 El au tor 
binclia Debiprauad Chattopadhyaya ha analizado extensamente las relaciones entre 
el papel de .las mujerea como primeraa cultivadoras del auelo, el matriarcado y e1 
culto miaico-nlicioao de laa diOI&I de la fenilidad, eeg(an la hiatoria y Ia literatura 
antipa de 111 p.~a.aa 
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todavia Iiberar totalmente al artesano de Ia tarea de producir su propio De~cribiendo las costumbres de los Indios de Cape Flattery (Estado de 
alimento. Wa~hmgton, E.U.A.), Jam~s Swann decla~a que t?do. aquel _que ha pro-

De ahi Ia situaci6n todavia hoy, de Ia poblaci6n china de Taitung: duc1do _abundant~mente a_hmentos, sea qmen .. sea, mv1ta hab,~ualmente, a 
":'-lill!;inl arl!·S:IIIo ~ive tol:l!.ncntc <lc su propio oficio ... Todo! los alba- ll~a ~rnr .<~'\ w·rmn•.do 111 ';-'~hro~ dr ~~~ fa';;l!.a. para <""';" 11b1l'-' In~ ron d•·l. 

niles, c;rpinteros, tejedores, trabajadores en pequenas fundiriones, asi como S1 un. lnd1o 1a reum. o su 1C1entes rescrvas e v1veres, esta o ·~a ~~a ar 
e1 maestro del pueblo, e1 cncargado de Ia rccolecci6n y los difercntcs admi- una ~1csta qu: durara h~sta _que sc _hayan agotado cstas rcscr:as .. Para 
nistradores municipales trabajan con su familia sabre sus tierras durante las scmeJante s~c1edad Ia sol!darr~ad soct~l ~s fundament~! y con~1der~ I~mo-
estaciones de siembra y recolecci6n _o siempre que no estan ocnpados en !·a! y~a actltnd de competenc1a e<:onomtea Y de de!!eo de ennquecumento 

I su oficio".•• md1vldual. 
Lo mismo que en las etapas mas primitivas del desarrollo econ6mico, Ia Solomon Asch, 9ue ha :eali~ado sobre el terreno un estudio de las cos-

sociedad se funda aqui en Ia organizaci6n cooperativa del trabajo. La tumbres de los lnd10s Hop1, af1rrna: 
comunidad necesita del trabajo de todos y cada uno de sus miembros. No "Todos los individuos deben alll ser tratados de Ia misma forma y nadie 
produce todavia .un sob:eproducto sufici;nte para que. pue?a convertirse clebe ser superior o i.nferior. La person;'- .que es obje_to de alaban~as. o que 
en propiedad pnvada, sm poner en pehgro Ia superv1venc1a de toda Ia se vanaglone ella m1sma, se ve automahcamente sujeta a! resenhm1ento y 
wciedad. Los usos y el c6digo de honor de Ia tribu se oponen a toda acumu- a la critica (de los demas) . . . La mayor parte de los Indios Hopi se nie-
laci6n individual que rebase una medida media. Las diferencias en capacidad gan a ser capataces ... La actitud de los ninos durante los juegos es tam-
productiva individual no se reflejan en Ia distribuci6n. La capacidad como l:ien significativa. He aprendido por Ia misma fuente que los ninos de 
tal no da derecho al producto del trabajo individual; incluso constituye temprana edad, e incluso los adolescentes, no se interesan nunca durante 
un trabajo mas asiduo. 27 "Entre los maori, escribe Bernard Mushk_in, Ia un juego en contar los puntas ganados o perdidos. Juegan a! baloncesto 
rlistribuci6n estaba dominada fundamentalmente por un solo fin: satlsfacer durante una hora, sin saber que equipo es el ganador y cui! pierde. Con-
las l)ecesidadcs de Ia comunid .• d. Nadie ~ia morirse de h~mb~e! mien- tinuan jugando simpleml'nte porque ci jucgo lcs gusta".32 

tras hubiera todavia una .reserva en I.os depositos de Ia c~mumdad' ··' • La organizaci6n cooperativa del trabajo implica, por una parte, Ia eje· 
Se desarrollan instituc1one! espec1ales -como por ejemplo el camb1o cuci6n en comun de ciertas actividadcs econ6micas -construir chozas 

ceremonial de regalos y Ia organizaci6n de fiestas despues de Ia recolec- cazar grandes animales, Iimpiar de malcza los senderos, cortar arboles, rotu~ 
cion- para asegurar un r~parto equitativo de. viveres Y ?t~s produ~tos rar nuevas campos--, y por otra, Ia ayuda mutua entre familias difcrentes 
necesarios entre todos los m1embros de Ia comumdad. Descnb1endo las f1es- en el trabajo cotidiano. El antrop6Iogo norteamericano John H. Province ha 
tas organizadas en el pueblo papu de los Arap~sh, Margaret Mead cree que • descrito este sistema de trabajo en Ia tri~u de los Siang Dyak, de Ia isla 
esta instituci6n "representa en realidad un eflcaz obsciculo a Ia acumula- de Bon1eo. Todos los miembros de Ia tribu, comprendido el hechicero-
ci6n de bienes por un individuo, acumulaci6n desproporcionada con Ia ~·~ .. - medico, trabajan alternativamente en su propio campo de arroz y en el de 
de los demas individuos".•• . • · -·· otra familia. Todos van a cazar, rccogen leiia para el fuego y realizan 

Georges Balandier escribe lo mismo refiriendose a las tnbus bakongq del trabajos domcsticos.u 

Af~ca ec.uat?ria!; . . Margaret Mead describe un sistema analogo vigente entre los Arapcsh, 
·. U~;'- mstltuclon _como Ia,Ilamada malatl es reve~adora de esta amb1gua pueblo montaiies de Nueva Guinea'' En su forn1a m;is pura la organiza-
s•.t~aciOn. En su ongen, tema.el caract;r ?e una f1esta anual (en Ia est~- cion coopcrativa del trabajo, significa que ningun adulto se absticne de 
c1on ~ca) que exaltaba !a umdad de hn~Je honrando a los antepasa?os Y --- participar en ella. Ello implica, pues, Ia auscncia de una "clase dominante". 
pcrrmtia, reforzar las ahanza.s ... Ese. d1a, en una verda~era atmosfera --- El trabajo esta planificado por Ia comunidad segun usos y ritos antiguos 
de alegna y fast~ se ~o:'~um1an cole~tlvament~ t~dos los btenes acu~ula- que se fundan en un profunda conocimiento del mcdio natural (clima, 
dos ?~rante el ano. Dmg1do_ por los Jefes de lma1es,. el ahorro cumph_a l.a composici6n del suelo, costumbres de caza, etc.). El jefe, en caso de que 
f':'nCIOn de renovar Ia; refac!oncs de paren_tesco r al&anz.a. P~r su penodt- exista, no es mas que Ia encarnaci6n de esos ritos y usos, cuya fie! ejecu-
Cidad y el volumen ue nquezao qU& reqm.ere, el malall actua como uno cion asegura. 

de..Jos mot~res Y. reguladores de Ia econonua .~akonga.. . . , . En general, Ia cooperaci6n del trabajo subsiste durante un proceso secu-
... Testlmoma un momenta. de Ia evolu~10n .economlca (dtftcll de fe- Jar -cuando no milenario-- de disgregaci6n de Ia comun:.dad campesina.•• 

char) en que .el exc.edente ~e b1enes produCtdos lmpone nuevos ~roblemas Es preciso subrayar que Ia costumbre de realizar tareas en comun, que se 
a los. hombres. los b!~nes se mterponen entre ellos Y deforman el llstema de cncuentra muy tardiamente en las sociedades divididas en clases, constituye 
relac1ones personales . 30 
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sin duda el origen de Ia corvle,* es decir, del sobretrabajo no pagado 
realizado en favor del Estado, del Templo o del Noble. En el caso de Ja 
China, esta evoluci6n es transparente. 

Mrlvillr. J. JJ.-r•koviu•• s•·iiala "II Dahomey uu caso trnusitorio muy 
intcrcsante. El dokpwe, trabajo comunitario, s.., realiza generalmente en be
nl'fkio de cualquit•r g-rupo familiar indigcna. l't·ro rontrariamcntc a Ia tradi
ci6n -y a las formulas oficialcs-, Ia petici6n de un grupo familiar relativa
mente acomodado es recibida antes que Ia de un grupo familiar pobre. 
Ademas, el jefe del dokpwe se ha convertido en un m1embro de Ia clase 
dominante. Los propios habitantes de Dahomey, conscientes, por otra parte, 
de esta evo!uci6n, han contado a Herskovits lo que sigue: "El dokpwe es 
una instituci6n antigua. Ha existido antes que hubiera reyes. En los viejos 
tiempos, no habia jefes y el dokpwega (dirigente del trabajo comunitario) 
estaba a Ia cabeza del pueblo. Como hoy, el dokpwl estaba constituido 
por todos los miembros masculines del poblado. El cultivo del suelo se 
bacia en comun. Mas tarde, con Ia aparici6n de los jefes y los reyes, estalla
ron las disputas ... ""' 

Segtin Nadel, en el reino nigeriano de Nupe, el trabajo comunitario, 
denominado egbe, se practicaba primero ( j y sobre todo!) en las tierras 
de los jefes; Joseph Bourrilly sei'iala una evoluci6n analoga de Ia tuiza, el 
trabajo cooperative entre los bereberes." 

La ocupacion primitiva del suelo 

En el memento en que comienzan a practicar Ia agricultura, las tribus 
est!n organizadas generalmcnte sobre Ia base de lazes de parentesco. La 
forma de organizaci6n social mas antigua parece ser Ia de Ia horda, tal 
como subsiste todavia entre los aborigenes de Australia. 

"Una horda es un grupo de personas que poseen, ocupan y explotan 
en comun una determinada parte del pais. Los derechos de ra ~erda sobre 
su territorio pueden indicarse brevemente diciendo que toda persona que 110 
sea miembro de ella no tiene derecho a adquirir ningun producto animal, 
vegetal o mineral de este territorio, salvo bajo invitaci6n o con permiso 
de uno de sus miembros".80 

Mas tarde, Ia gran familia, el clan, Ia tribu en tanto que confederaci6n 
de clanes, Ia confedcraci6n de tribus emparentadas unas con otras, son las 
formas normalcs de organizaci6n de los pueblos primitives, en e) momento 
en que comienzan a dedicarse a Ia agricultura. No es, pues, de extraiiar 
que Ia ocupaci6n primitiva del suelo y el establecimiento sobre este de una 
u otra forma de control (de propied~), se vean ante todo influidos por 
este modo predominante de organizaci6n IOCial. 

Mientras no se ha pasado aun a Ia agricultura intenaiva, mediante el 

• "Corvre": trabajo gratuito que el campesino debla tuminiJtrar, obliptoria
mente, a1 seiior. [N. del T.] 

,.,"'· 

cmpleo de abonos e irrigaci6n, Ia ocupaci6n del suelo 10 hace en general 
bajo forma de ocupaci6n de un poblado por una gran familia, un grupo 
de hombres y mujeres reunidos por lazos de parcntesco. En Rodt"sia del 
Norte, AuJrcy I. RicharJs ouscrva que cl pucLJo de los Dembas "vive 
en pequei'ias comunidades de 30 a 50 chozas ... cada poblado representa 
una gran familia, dirigida por un jefe".'0 Entre los berebl;res sedentarios 
de Marruecos, "el estado tipo no es Ia tribu, sino lo que designamos de 
manera bastante inexacta como Ia fracci6n de tribu [la gran familia] ... 
Todos los miembros de Ia fracci6n declaran que descienden de un mismo 
antepasado cuyo nombre llevan"." En los paises eslavos del siglo VI al rx, 
cada una de las tribus "vivia con sus propios clanes y sobre sus propios 
campos, rigi~n<!.:~se cada clan por si mismo".'" 

Describiendo Ia vida rural en Ia Francia medieval, Marc Bloch concluye: 
"En suma, el poblado y sus campos son obra de un amplio grupo, qui

zas ... de una tribu ode un clan; las mansas (inglcs hides, aleman Hufe) 
son las partes atribuidas ... a subgrupos mas pequeiios. c!En que consistia 
esta colectividad secundaria formada extemamente por Ia mansa? Muy 
probablemente en Ia familia, distinta del clan ... , una familia de tipo 
todavia patriarcal, lo bastante amplia como para comprcnder varias pare
jas cvlat~r;;.les. En Inglaterra, Ia. pala.brd. hide tiene por sin6niino Ia.tinu la. 
expresil>n terra unius familiae (Ia tierra de una familia) ".•• 

Hablando de Ia vida agricola en Lorena, Ch. Edmond Perrin confirma: 
"Las practicas de Ia epoca merovingia bastarian para probar que, en su 

______ origen, Ia mansa ha sido ellote cultivado por una sola familia; en el siglo 
VII •• • , los impuestos de los aparceros en las tierras de Ia Iglesia y del fisco 
real se calculaban, en efecto, por cabeza de familia y no por mansa". •• 

Es, pues, Ia gran familia, el clan, quien oc'upa el poblado y Ia familia 
propiamente dicha quien construye Ia granja. Ahora bien, el primer pro
blema con que sc enfrenta Ia agricultura primitiva es el de Ia roturaci6n 
peri6dica de las tierras virgenes, roturaci6n realizada en comun por todo 
el poblado, como testimonian los ejemplos de pueblos que continUan hoy en 
tse estado de de~arrollo, y como lo celebran antiguas canciones chinas. 
En el marco de Ia organizaci6n cooperativa del trabajo, es 16gico que Ia 
tierra laborable, roturada en comim, sea propiedad comunal y se redistri
buya peri6dicamente. Solo el jardln alrededor del habitat, roturado exclu
sivamente por Ia familia, o el arbol frutal plantado por ella, evolucionan 
bacia el estadio de propiedad privada.45 Jardin significa, por otra parte, 
cercado, es decir, campo cerrado a los demas, en oposici6n a los campos, 
propiedad comunal, que no est!n vallados. • 

* Cuando Ia dinastia de los T'ang tom6 el poder en China (aiio FIB de nuestra 
era), mediante una revuelta campeaina, restableci6 el sistema de rediJtribuci6n pe
'ri6dica de las tierru laborablea, pero conaider6 lot jardines ( aproximadamente un 
!quinto del total de las tierra& de cada panja) como propiedad hereditaria de las 
familiaa campesinas. •• 

.a •·~· ·~ It 
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La asignaci6n Y r~distribuC;i6n peri6dica de los campos _labo~ales median- ~rtenece colect~vamente. a! conjunto de .Ia corn1;1nidad. Cada miembro de 
te _sor~~o. se han v_Isto conf1rmadas por numerosos testlmomos hist6ricos ~sta no posee nmguna tierra a titulo pnvado, smo solamente un derecho 
)' hnguistlcos. Las herras laborables son en principio designadas en Lorena sobre Ia totalidad del territorio. En el momento de Ia redistribuci6n pe-
c':m el nombre de sors; en Ia Palestina biblica, las tierras distribuidas me- ri6dica de las tie'!as ... que tienen Iugar en general cada tres ai'ios, este 
d1a~te,s?rteo fueron.llamadas nahala (azar), lo que se convirti6 mas tarde derecho le asegura una parte determinada del suelo".50 

en smommo de propiedad, etc ... Lo mismo ocurri6 en Ia Grecia antirua."' El semioficial African Survey declara con respecto al Africa central y 
Cuando, ron ~~- desorrollo de mthodos agricolas mas avanzades, Ia ~ierra oriental: "Es exflcto afirmar que en toda Ia parte de Africa de Ia que 

acaba . por estab1hzarse ~ los roturamientos colectivos de jan de jugar un t;atamos pr~domma Ia conc~~IOn segun Ia cual Ia tierra· es propiedad colec-
papel 1mportante en Ia vida del poblado, cornienza a aparecer Ia propiedad tlva de Ia tnbu o del grupo . 
privad~ de los campos. Pero incluso entonces, hasta que Ia comunidad Hablando de Ia economfa polinesia de Tikopia, Raymond Firth afirma 
campe~ma no se ha disuelto, Ia antigua propiedad comunal se conserv que "los ver~eles y parcel as de iardineria eran tradicionalmente propiedad 
bajo diversas formas. Una tercera parte del poblado -independientemente de las grandes familias (clanes)"." Investigaciones hist6ricas confirman la-------
de Ia casa y del jardin, por una parte, y de los campos laborables por existencia de Ia propiedad colectiva del suelo ~n Ia Grccia homerica, 
o!ra- comp~esta esencialmente de pastas y bosques, continua siendo' pro- Ia Mark. genminica, el ~ntiguo po~la~o azteca, el antiguo_ poblado hindu 
ptedad colecttv~. El derecho de com~nidad de pastos --es decir, el derecho de los tlempos de Ia !tte.ratura bud tea; en el .ro?,lad~ mea, don de los 
~e todos los ':uembros de Ia c?mumdad_ sobre todos los campos para uti· campos !abrades ~~ denomman Sapslpar;ha, e~ de~tr, Ia tierra (pacha) que 
hzar ~n comun, antes del penodo. ?e stem bra, los pastos-- de respigueo pe~tenece. ~ todos ~ en e! poblado del 1mpeno bizantlno, espectalme.nte. en 
despucs de Ia ~osecha, de co!lst~cc10n o utilizacion en comun de los moli· Egtpto, Sma, Tr~cia, As1~ Menor y los B~lcanes antes. de Ia colom:ra~16n 
nos o Ju:uuntJalcs, Ia constitUCI6n del poblado en una unidad colectiva· eslava; en Ia antlgua Rus1a con su comumdac} campesma, Ia obehtchzn~; 
mente responsable para el pago de impuestos, Ia conservaci6n de las cos. entre los eslavos del Sur, los polacos ~ los hungaros, etc. En 1;1n estud1o 
tumbres de ayuda reciproca, ei derecho a establecer nuevas granjas sobre efectuado por cuenta ~~ Ia FAO, S.1r Gerald Clausen confirm~, por 
~arcelas r~turadas de!_bosque, son fen6menos demostrativos de que durante otra parte que, en sus ongenes, Ia agncultur~ .se ha desarrollado Siempre 
s1g!os ~ubS!Ste en Ia, vida del poblado una podcrosa solidaridad colectiva, y po; todas parte_s d~ntro del n;ar~o d.~ un r~1p~en agrico~ basa~o en Ia 
sohdandad cuyas rmces se sumcrgen en Ia propicdad comunal de antaiio. prop1edad comumtana, con redistnbuctOn penod1ca de las t1erras . 

. Es imposible e~JUmerar aqui todas las fuentes que confirman Ia existen
Cia de esta propied~d comunal de las tierras en todos los pueblos civili El cultivo del suelo irrigado, cuna de Ia civilizaci6n 

:'Je 

zados, en un determ1nado memento de su evcluci6n agricola; indiquemos 
brevemente. algunas _de las principale~. La comunidad campesina japonesa', ~~- = 
mura, ha s1do descnta por Yoslutomi. En su monumental obra Economic 
Aspects of the History of Civilization of Japan, Yosoburo Takekoshi descri
be Ia propiedad comunal ?e las tierras en los antiguos tiempos, con el 
reparto del suclo por med10 de sorteo. En Indonesia ... "Ia comunidad 
campesina representa Ia comunidad original", escribe el Dr. J. H. Boeke. 
Wittfogel ha analiza?o el sistema del tsing-tien, el reparto de campos en 

En sus principios, Ia agricultura era torpe e irregular: el hombre igno- -~~~" 
rnba el medio de conservar Ia fertilidad del suelo. El descubrimiento de Ia 

nucve cuadrados reahzado en el poblado chino, para descubrir ahi Ia comu-----
nidad campcsina nacida de Ia apropiaci6n colcctiva del suelo.' 8 La obra 
del profesor Dyckmans sobre el antiguo imperio de los Faraones de Egipto 
declara explicitamente que, originalmente, Ia tierra era alii propiedad del 
clan con redistribuci6n peri6dica de los lotes. Asi lo afirma tambien el 
profesor Jacques Pirenne en su Histoire des Institutions et du Droit privi 
ac l'anc.iennl' Egypte.<" Describiendo el sistema agricola del pueblo arabe 
de los Alaouites, Jacques Weulersst! ha descubierto que todavia hoy existen 
rasgos de Ia propiedad colectiva, en otro tiempo predominante en todo 
el mundo islamico: 

"Se llama poblados muchaa a aquellos en que Ia totalidad de las tierras 

irrigaci6n y de los efectos del barbecho cambian radicalmente Ia tecnica 
agricola. 

Las consecuencias de esta revoluci6n agricola fueron incalculables. La 
crianza de animales domcsticos y los primeros pasos de Ia agricultura 
habrian permitido al hombre el control sobre sus medios de subsistencia. 
La aplicaci6n sistematica del barbecho y, sobre todo, de Ia irrigaci6n, ------
aplicaci6n ligada al empleo de animales de tiro, permiti6 a Ia humanidad 
asegurar permanentemente un importante excedente de viveres, dependien-
do solamente de su propio trabajo. i Reportaba cien granos en Ia reco-
lecci6n cada grano sembrado en Mesopotamia!"' 

La existencia de este excedente permanente de viveres permiti6 a las 
tecnicas artesanales hacerse aut6nomas, especializarse y perfeccionarse. La 
IOCiedad podia alimentar a miles de hombres que no participaban ya direc
tamente en Ia producci6n de viveres. La ciudad podia separarse del campo. 
Habia nacido Ia civilizaci6n. 

Los antiguos griegos del tiempo de Homero consideran ya Ia civilizaci6n 
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como el producto de Ia agricultura. 55 Los chinos de Ia epoca clasica atri
buyen a Ia vez "Ia invenci6n" de Ia agricultura, el comercio y Ia civilizaci6n 
ai Emperador mitico Chen-Nung.•• Es interesante observar que en Ia tra
dici6n azteca, el origen de Ia prosperidad del pueblo reside en una comu
nicaci6n del dios recibida por el gran sacerdote a traves de un suei'io, 
comunkaci{in "que orden6 a los mexicanos poner diques a un gran rio 
~ue .::c•.wrncaba el pie de la colina, con objcto de CJI.Ie el agua se cxtcndie
ra en Ia llanura.".57 Independientement~ de estos ejemplos limitados, el 
historiador Heichelheim no-teme declarar a justo titulo que Ia agricultura 
ha sido Ia base de todas las civilizaciones hast a el capitalismo moderno. 18 

Y Ia enciclopedia americana de ciencias sociales escribe; 
"Ni Ia historia, ni Ia arqueologia han revelado hasta ahora Ia existencia 

de una civilizaci6n que no dependa en gran medida de estos tres cereales: el 
trigo, el ma!z y el arroz". 51 

En aquellos lugares del globo donde las condiciones naturales lo pem.i
ten, se produce el paso al cultivo del suelo por irrigaci6n y Ia consi
guiente aparici6n de vida urbana. Todav!a es dificil detem1inar hasta que 
punt<> se xealiz6 esta evoluci6n en los diversos paises independientemente 
unos de otros; sin embargo, para ciertos autores, esto parece admitido. Lo 
cierto es que durante el 5o. milenio antes de nuestra era encontramos una 
agricultura desarrollada por irrigaci6n del suelo, un arnplio excedente de 
vfveres, Ia especializaci6n del artesanado y el desarrollo de ciudades en los 
valles del Nilo, Eufratcs y Tigris sucesivamente; en el valle chino del 
Hoang-Ho, en Iran y en Chipre durante el 4o. milenio antes de nuestra 
era; en el valle del Indo, en Asia Central y en Creta durante el 3er. mile
nio; en Ia Grecia continental, en Anatolia, el valle del Danubio y Sicilia 
durante el 2o. milenio; en Italia y Arabia meridional (reino de Minea * y 
civilizaci6n sabcana) en el ler. mi!enio antes de nuestra era; y, en fin, 
durante el ler. milenio de nuestra era, en el Africa Occidental ( civiliza
ciom•s de Ghana, Mali y Sangoi en los valles del Niger y Senegal) y en 
America (Mexico, Guatemala y Peru). ~-,~~ 

La revolucion metalurgica 

La revoluci6n agricola coincide en general con el fin de Ia epoca de Ia 
piedra pulimentada. Liberados de Ia esclavitud degradante del hambre, los 
hombres pueden ahora desarrollar sus cualidades innatas de curiosidad y 
e.xperimentaci6n tecnica. Habian aprendido ya, desde bacia mucho tiempo, 
que cociendo ciertas clases de arcilla se podian fabricar pucheros. Y some
tiendo al fuego determinadas piedf'as, deseubriran los metales y mas tarde 
IU empleo maravillosamente id6neo para Ia fabricaci6n de instrumentos de .. 

* Etimol6gicamente, Minea aignifica "agua de fuente, ar- de prima vera" .•• En 
Ia tnisma ~poca, A!emania y las Calia.s arribaron a la civilmacl6n szoac:i.u a Ia utill
zaci6n del barbecho. 

trabajo. Los sucesivos deseubrimientos del cobre (6o. milenio antes de nues
tra era en los valles del Eufrates y Tigris, asi como en el del Nilo), el 
estaiio, una aleaci6n de cobre y estaiio Hamada bronce (3er. milenio antes 
de nuestra era en Egipto, Mesopotamia, Iran e India) y, en fin, del hierro 
(aproximadamente 1300 a. de C. en el pais de los Hititas, despues de un 
empleo espor:,clico entre los ribcreiios del Mar Negro) represcntan las etapas 
mas importantes de esta revoluci6n tc<:nica. 

Los efectos de Ia revoluci6n metalurgica son importantes en primer lu~ar 
con respecto a Ia propia agricultura, que continua siend<' Ia actividad 
econ6mica fundamental de Ia sociedad. Con el empleo de instrumentos de 
trabajo metalicos, sobre todo del arado de rf'ja de hierro. se impone Ia 
utilizaci6n de Ia energia animal en Ia tracci6n y Ia produ~tividad del traba
jo agricola da un nuevo salto hacia adelante. En Ia Europa de los siglos 
VIII al VII anteriores a nuestra era, Ia utilizaci6n del arado con reja de 
hierro permite el desarrollo de Ia agricultura intensiva y Ia aparici6n 
de ciudades· sobre los terrenos firrnes.•• Y Ia introducci6n en el Jap6n, 
durante el siglo vm de Ia era actual, de instrumentos de trabajo metalicos 
permite a este pais un considerable aumento de Ia superficie cultivada y, 
como consecuencia, un importante incremento de Ia poblaci6n. •• 

Asi :>e crc6 Ia condiciol,l material prc,·ia para cl impulso de las thnicas 
artcsanalcs y Ia ~eparaci6n de Ia ciudad y cl campo. El aumcnto de Ia 
poblaci6n, hccho posible gracias al auu••·nto general de bienc,tar.* ~umi-

• Como para toda espcde nnentr, rste incremento dl' Ia pohlarion ronstituye 
c1 rna• ohjetivo indire drl progre<o. El geografo Rat,rl"" da Ia siguicntc tabla de Ia 
densidad de pohlari<'>n rorre<pondiente a lo< diferrntr< modos de vida a principios 
de este siglo, tahla que r.produrimos aqui ligrramrnte simplifirada: 

!:tb .. ~r.: •, .,u,lu~. ., , 
.ll 

Tribus de cazadores y pescadores en las regiones perifEricas del 
mundo habitado (esquimales) ••••.••.•..•.•••.••••••.•• 

Tribus de cnadores y pescadores que habitan Ia estepa (bosqui-
manos, australianos y paragon~•) •••....•....••..•.....•• 

Tribus de cazadores con agricuhura rudimentaria ( d)·aks, pa
pues, tribus de las colinas indias y las tribus negras mas 
pobres) ••••.••..•••.••...•.•••....•.............•.•. 

Tribus de pescadores sedentarios en Ia costa o a! borde de los 
rios (indios de Ia AmErica del N. 0., pequeiias islas poli-
nesias, etc.) .•••••••••.•••••.•.•••.••••..•.••...••••• 

Pastores n6madas •..•••••...••.••••••••••••••••....•••• 
Agricuhores con un principio de artesanado o de comercio ( Afri

ca central, archipielago malasio) •.•.••..••••.•...••.••• 
N6madas con agricultura (Kordofan, Penia, Sennaar) •.••••• 
Pueblos que practican Ia agricultura extensiva ( paises islamicoa 

del Asia occidental y del Sudan, paisa de Europa oriental) 

Habitantes 
por mil/a 
cuadrada 
intllsa 

0.005-0.015 

0.005 - 0.025 

0.5-2 

laaata5 
2-5 

5-15 
10-15 

··~"~'' J0-25 ... 
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nistra Ia mano de obra. El aumento de excedentes alimenticios suministra Wh.eeler y Ginsber~ descubrieron que ~n~re los pue~los que ignoraban Ia 
a esta mano de obra los medios de subsistencia. La materia prima principal ag_nc~;~I~ura Y Ia cn.a de ganado no ex1sha Ia esclav1tud. Encontraron un 
del trabajo de estos artesanos Ia constituyen los propios .m~tales. AI pr~n- pnnc1p10 de esclav1tud e!ltre ':ln.a. tercera parte de. los. _pueblo~ pasados 
· · t' · d 1 · omamento el artesanado metalurmco se espec1a- a Ia etapa pastoral o agr1cola lniCial, y una generahzac10n de esta en Ia c1p1o ecmca e UJO y , o· d 1 • 1 1 d 11 .I 30 - • d c 

liza mas tarde en Ia fabricacion de instrumentos de trabajo y tod~ clase etapa ~ .a agncu tura p .enamcntc ~sarro .;ua. anos mas tar e, . 
de armas. Finalmente, con Ia forja de metales, el artesanado adqu1ere su Darryl Forde .llega a las m1smas. conclus10nes .. 
autonomia dcfinitiva.** Desde el d1a en que se conslltuye un ampho sobreproducto permanente, 

a una parte de Ia sociedad se le presenta Ia posibilidad de abandonar e1 

P d ·0 'Y acumulacion trabajo productive, de disfrutar de ocios a el(pensas de Ia otra parte de 
ro uccl n Ia sociedad.* 

Esta agricultura capaz ya de conservar y aumentar Ia fcrtilidad del suelo La utilizacion de los prisioneros de guerra o de cautivos de todas clases 
crea un excedente permanente de viveres, un importante sobreproduc~t?. como esclavos (en Polinesia, esclavo significa Tangata-Taua = lwmbre pre- --------
social. Tal sobreproducto no constituye solamcnte Ia base de Ia divi5ion so- Ct'dente de Ia guerra) •• representa una de las dos formas mas habituales 
cia! del trabajo, Ia separacion del artesanado y Ia agricultura, de Ia ciudad de una primera division sf~ Ia sociedad en clascs. La otra forma de esta 
y el campo. Es tambien Ia base de Ia division de Ia sociedad en clases. division primitiva consiste en el pago de un tributo impucsto a una parte 

Mientras Ia sociedad es demasiado pobre para permitir Ia constituci6n de Ia Sociedad. 
de un exced~nte ccnstante, !a desi~:,rualdad s~ial ape~as puede. desarro- Cuando Ia agricultura avanzada se practica en una multitud de peque-
llarse. Todav1a hoy, en los pa1ses del Levante, s1 en las herras ferules s~ ha nos poblados, cada uno de ellos produce un excedente que, tornado separa-
establecido Ia propiedad de los senor~ que arre~atan a los camyesmos damente, apenas basta para Ia constituci6n de un artesanado profesional, 
la mitad de su cosecha, cuando no mas, en las herras de montana "las y todavia menos para Ia fu*ldacion de ciudades.** La concentraci6n de este 
coscchas son tan pobres que Ia ti.erra.d,i,f~~il~ente podria. S?portar .Ia .d.oble excedente se convierte en Ia condici6n previa para su utilizaci6n efectiva: 
carga de un ap~rcero Y un p;opletano · En las condiCIOnes pnmltlv~ "EI excedente producido por una familia individu?.i, una vez aseguradas 
el ~sclavo no CX!Ste. En una epoca en q~e dos manos no P.ueden producar las necesidades del consumo domcstico, ha sido probablemente muy pe-
mas de l~ que consume una boca, no exlsten bases eco~6m~eas. Por eso,, el queiio en una economia rural tr.n atrasada que exigia para su alimentacion 
esclavo solo aparece. ~uando se aprende a almacenar 0 mtel?r:';r.:n amphas el sacrificio de un gran numero de los temero~ rccien nacidos. Para que 
labores de .construc_cw~ lo~ produc~os acumulado~ del t~ab.aJO · esta comunidad pudiera adquirir una cantidad substancial de productos 

AI exammar las mstltucwnes SOCiales de 425 tnbus pnmJtlvas, Hobhouse, extranjeros -por ejemplo, sal o metales--, Jtabria sido neccsario concentrar 

Tribus de pescadores que practican Ia agricultura (islu del 
Pacifico) . . .. • .. • .. • .. .. • . • • .. . .. • • • • . • • • . • • • . . • • • .. basta 25 

Regiones donde 11e practica Ia agricultura intensiva (pueblos 
de Europa central) • . .. . .. .. • .. • • .. • .. • • • • • . . . • • • • • .. 100 

Regiones de Europa meridional donde se practica Ia agricultu- 1T 
ra intensiva . . • • • • . . . . • • • • • . . • . • • . • . . . . . . • • • . . . . . • • • • 200 

Regiones de Ia India donde 11e practica Ia agricultura irrigada m!s de 500 
Regiones de Ia Europa occidental con gran industria • • • • • • mas de 7.50 

•• En Ia Europa medieval, el herrcro surge como cl primer artcsano que trabaja 
profesionalmente para el mercado. Por Jo demis, Ia palahra latina faber = herrero 
y Ia palabra alemana Schmi•d = herrero significan en su origen simplemcnte ar· 
tesano.ti~ Sin ernbargo, en Europa occidental y central, durante Ia edad de bronce 
no surge una civilizaci6n urbana. Unicamente el arado con rej6n de hierro crea 
ahi un abund.1nte sobr~proclucto. Por el contrario. en AmC.rif'a C~ntral, )a! ~ondi· 
ciones climatol6gicas y Ia reducida densidad de poblaci6n penniten ya un desarrollo 
de civilizaci6n antes de utilizane instrumentos de trabajo met;Uicos. Estaa excepcio
nes demuestran, sin embargo, que Ia producci6n y concentraci6n de un amplio 
sobreproducto social constituyen sin Iugar a dudas Ia condici6n necesaria p~ra que 
aparezca Ia civilizaci6n. La diferenciaci6n del medio natural entral\a iaevitable
mente diferencias en los metodos para producir esa sobreproducci6n y di(erenciaa 
en cuanto a Ia cpoca en que los pueb101 consiguen Jograrlo. 

estes excedentes (de las familias). Los testimonies hist6ricos de las civili
zaciones del bronce en el antiguo Oriente, y los testimonies ctnograficos 
de Polinesia y America del Norte demuestran que Ia instituci6n del jefe 
representa una modalidad de concentraci6n y el culto a un dios representa 
otra. El jefe real o el dios imaginario pueden acumular un excedente im
portante en dadivas tradicionales voluntarias o en ofrendas, retiradas por 
cada familia de partidarios o adoradores de sus propios pequenos exce
dentes".71 

Lo que en principio es voluntario e intennitente, pasa luego a ser obli-

• Evidentemente, esto no es m;b que una po1ibi/idad; es igualmente posible que 
el tiempo libre (l•iJure) asi ganado reduzca el tiempo de trabajo de todos los pro
ductores y sea uulizado por todos en las actividad<'s extraecon6micas. Este parece 
haher sido eJ caso de los sianes en Nueva Guinea, donde Ia sustituci6n de las vi.jas 
hachas de piedra por hachas de acero reducia el lapso de ticmpo disponible dedi
carlo a Ia producci6n de medios de subsistencia, del 80% a1 50%, segun Salisbury.•• 

•• Segun eJ asiri61ogo americana A. L. Oppenheim, las primeras ciudades de 
Mesopotamia .Olo eran grandes pueblos y con~~ervaban una estructura idofntica a 
Ia de Ia comunidad ruraJ.•o 
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gatorio y regular. Por Ia aplicaci6n de Ia fuerza, es decir, Ia organizaci6n 
del Estado, se establece un orden social fundado en ,el $ndono a los 
nuevos amos, por parte de los campesinos, de los excedentes de viveres.* 

Hablando de los pueblos mas primitivos, Malinovsky explica: 
' · "Estos pueblos no poseen ni autoridad centralizada ni politica. En con
secuencia, no tienen ni fuerza rnilitar, ni milicia, ni polida. Y sus tribus 
no se combaten. Las ofensas personales se vengan por ataques solapados 
contra individuos o por combates mano a mano ... Entre ellos no existe 
Ia guerra". C. Darryl Forde describe entre los tunguses, de Siberia del 
N. E., el rnismo cornunismo primitivo del clan, sin jefes hereditarios.**11 

Por el contrario, Heichelheim comprueba en las primeras ciudades el sur
gimiento de una organizaci6n estatal. 

"La poblaci6n de los nuevos centros (urbanos) consiste ... en una capa 
superior mayoritaria que vive de las rentas (es decir, apropiandose el sobre
producto del trab.;.jo agricola), compuesta de senores, nobles y sacerdotes. 
Es preciso anadir a estos los funcionarios, empleados y servidores indirec
tamente alimentados por esta capa superior [es decir, el aparato del 
Estado] ... " 15 

Aparlc de Ia conccntraci6n y acumulaci6n del sobreproducto social, cs
tas nuevas clascs poscedoras han realizado otras funciones socialmente nece
sarias y progresistas. Han pcrmitido el desarrollo del arte, producto del arte
s.anado de lujo que trabaja para los nuevos senores. Han permitido Ia 
difercnciaci6n del sobreproducto social gracias a su acumulaci6n, dife
renciaci6n que se identifica con Ia diferenciaci6n de Ia producci6n. Han per
mitido, y en parte asegurado personalmente gracias a sus ocios, Ia acumula
ci6n de tccnicas, conocimientos y normas que garantizaron el mantenimiento 
y desarrollo de las fuerzas productivas agricolas: conocimientos astron6micos 
y meteorologicos que dcterminan el regimen de lluvias, el rnomento aproxi
mado y Ia defensa eventual de las cosechas; conocimientos geometzicos que 
permiten Ia divi~i6n de lOi campos; realizaci6n de los trabajos de rotura
ci6n, necesarios por el aumento de Ia poblaci6n, a una escala que sobrepasa 
Ia de las fuerzas de un poblado o un grupo de poblados; construcci6n de 

'* En el reino nigeriano de Nupe, en tanto que en las ciudades Ia renta pao;ada 
a loa jefes se llama todavla regalo, l:ynttJ, en los alrededores de Ia capital, Bida, 
recibe ya el nombre de "diezmo" ( dzanka). 12 Es significativo que Ia palabra arabe 
makhzen, que significa "gobiemo", proceda del verbo khaazana, "acumular", "alma
cenar", y que haya dado Iugar a laa palabraa france~~a y espanola magasin y "al
macen". 

•• Entre los indios Nambikwara, el jefe (nilikandl: el que une) goza de una 
autoridad basada en el consentimiento, y no dispone de ninglln poder de coerci6n. 
Cuando Levy-Strauu pregunt6 a un indio cuales eran los privilcgios del jefe, recibi6 
)a misma reapuesta ("ir el primero a Ia guerrah) que Montaigne habia recibido en 
1560 -(i4 siglos antes!)- con una pregunta anAloga planteada a un indio de 
America. TO 

. ..ut 

canales, diques y otros trabajos hidrograficos indispensables a Ia irriga
ci6n, etc.• 

La tecnica de acumulaci6n sirve de justificaci6n para Ia apropiaci6n 
de amplios privilcgios rnateriales. Incluso concediendo que esta sea hist6-
ricamente indispensable, no se ha dcmostrado que a Ia larga no hubiera 
podido aplicarse por Ia propia colectividad. En cuanto a los privilegios, 
puede decirse que, en todo caso, los pueblos que los sufrieron los consi
deraron como cxacciones, e inspiraron protestas tales como Ia del carnpesino 
del antiguo Imperio egipcio que habla en Ia Satira de los Oficios." 

La categorla marxista de "necesidad hist6rica" es, por otra parte, mucho 
mas compleja que Jo que los vulgarizadores suelen suponer. Incluye de 
manrra dialectica tanto Ia arumulaci6n dd sohreproducto ~ocial que dec
titan las antiguas clases poseedoras. como Ia lucha de los campt>sinos y 
esclavos contra esas clases, lucha que si no se hubiera producido habrla 
hecho infinitamente mas dificil Ia lucha del prolctariado moderno por su 
emancipaci6n. 

iExiste un "excede11te econ6mico"? 

'''I.a noci6n de sobrl'produ.-to social, que humle "'" 'ain·s t'n Ia de sobrc
producto permanentc de medios de subsistencia, es esencial para el aniEsis 
econ6mico rnarx.ista. Ahora bien, hasta haec poco esta noci6n se aceptaba 
no solamente por Ia mayor parte de los economistas sino, hecho mas sig
nificativo, por todos los antrop6logos, etn61ogos, arque61ogos y especialistas 
de Ia economia primitiva. Las multiples referencias a Ia obra de estos 
especialistas disem:nadas en los primeros capitulos de esta obra atestiguan 
que los datos empiricos de Ia ciencia contemporanea confirman Ia validez 
de las hip6tcsis basicas del analisis econ6mico marxista. 

S61o el profesor Harry W. Pearson, en un capitulo de Ia obra colectiva 
publicada bajo Ia direc.ci6n de Karl Polnayi, Conrad M. Arens~rg y el 
mismo, Trade and Market in the Early Empires, Ianzo un ataque cientifico 
!K'rio contra las nocionrs dr rxn•drnte econbmico y sohreproducto social 
en Ia econornia prccapitalista. Merece ser refutado en detalle. 

Las criticas del profesor PParson pueden resumirse en cinco puntos: 

I. El concl"pto de ··~obrcproducto ec·on6mic·o·· es conf u,o. pursto qut> 
abarca de hrcho dos entidades diferentes: el sobrcproducto absoluto, 
en el sentido fisiol6gico del termino, sin el cual Ia sociedad no puede 
subsistir; y el sobreproducto relativo, cuya constituci6n ha sido deci
dida por Ia sociedad 

• Hace 2400 aiios, Kautilya, primer ministro del rey Maurya Chandragupta de Ia 
India, explicaba en su obra A rthacastra el origen de toda civilizaci6n como proce
dente del trabajo de los campesinos: "Porque el hecho de que las ciudades sub
vencionen sus propias nece•idades y de que los hombres &6lo encuentren alegria 
en loa campos pennite incrementar el tesoro real, lu mercanclaa ( i el comercio!), 
eltrigo y los bienes muebles (Ia forturta mobili'\ria)".•• 
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2. Ahara bien, e! "sobrcproducto econ6mico" en el sentido absolute, bio- La razon es muy simple: todo aumento excepcional de Ia producci6n 
16gico del termino, no existe. Es imposible determinar el nivel de corriente no producirla un "excedente permanente" sino, por el contrario 
subsistencia minima mas abajo del cual un individuo pereceri.1; es el harnbre, destruyendo asi el equilibrio ecologico de Ia region habitada. ' 
imposible determinarlo para toda Ia sociedad.18 De todas maneras, Cuando el profesor Pearson escribe que ninguna sociedad humana ha 
es tan bajo que no hay ninguna prueba de Ia existencia de una so- vivido nunca a tal nivel de pobreza, ccmete en realidad un error seme-
ciedad humana que haya vivido nunca en su con junto a ese nivel. jante a! que el reprocha justamente a los economistas neochisicos. Asi como 

3. En cuanto a! sobreproducto relative, no es el resultado de una evo- ellos conciben toda Ia actividad economica en funcion de una economia 
i6u econ6mica, especialmente del aumento de Ia product1v1dad del de mercado, el profesor Pearson considera i~ualmente todo el pasado eco-

trabajo. Existen siempre y por todas partes excedentes potenciales. nomico de Ia humanidad a Ia luz de Ia cconomia de pueblos primitives 
Las decisiones de crear o aumentar los recursos no destinados al con- en el umhral de Ia civilizacion o ya civilizados, es decir, de pueblos que han 
sumo de productores son decisiones sociales que pueden tomarse por cfcctuado su "revolucion neolitica", que practican ya Ia agricultura y Ia 
razones absolutamente no economicas (religiosas, politicas, de pres- cria de ganado. Pero cuando se considera que el periodo posterior a esta 
tigio). revolucion s6lo ocupa una fraccion minima de Ia duracion de Ia existencia 

4. No existe ni Ia sombra de una prueba (not a shred of evidence) para humana sobre Ia tierra, cuando se obscrva que cientos, por no decir miles, 
demostrar que Ia aparici6n de "Ia propiedad privada, el trueque, el de tribus primitivas han dcsaparecido antes de akanzar el estadio de Ia 
comercio, !a division del trabajo, los mercados, Ia moneda, las clases revolucion neolitica especialmente porque no han sabido resolver el pro-
comerciantes y Ia explotacion" se deba a Ia aparicion de un exceden- blema de Ia subsistencia en un medio natural modificado, se comprende 
te economico en los mementos criticos del desarrollo de Ia sociedad lo insostenible de esta afirmaci6n. 
humana. Semej~ntes afirmac!ones solo pucde~ justifica;se. por el pos- Las pruebas, tanto 16gicas c~mo empiricas, demuestran por el contrario 
tulado de que el curso 16giCO de Ia evoluc1oi1 economtca conduce que Ia mayor parte de las soc1edades humanas anteriores a Ia revoluci6n 
hacia el sistema de mercado de Ia Europa del siglo xxx".'" neolitica • han debido sostencr una lucha pennanente por Ia subsistencia; 

5. Ademas, toda esta concepcion se funda en el mas grosero materialis- que estaban obsesionadas por esta lucha que nunca pareda victoriosamente 
mo que "basa el desarrollo economico y social en Ia estrecha capacidad terminada, y que todas las instituciones socialcs citadas por el profesor 
del estomago humano".80 A todos los niveles de existencia material, Pearson en apoyo de Ia tesis opuesta (especialmentc el Iugar importante 
los recursos economicos se han empleado para fines no econ6micos. que en estas sociedades ocuparon Ia magia y Ia religion) tenian funciones 

La argumentacion del profesor Pearson parte de Ia distinci6n entre "so
breproducto absolute" y "sobreproducto relative", distinci6n que, desde 
luego, introduce el en el debate. A nuestro entender, ni los fisi6cratas, 
ni los economistas ingleses c!e Ia escuela clasica, ni menos Marx y Engels, 
han considerado nunca el "nivel de subsistencia" como una nocion hiologica 
absoluta. Pero esto no quiere decir en modo alguno que esta noci6n haya 
carecido de signification hist6rica precisa en cada caso concreto, es dec1r, 
que se pueda reducir arbitrariamente el nivel considerado como minimo por 
un pueblo en una epoca determinada. De donde se deduce que es falso 
afirmar que toda sociedad posee una fuente potencial de excedente, inde
pendientemente de un aumento de Ia productividad media del trabajo. 

Cierto que ninguna sociedad puede subsistir si, despues de haber sumi
nistrado Ia alimentacion mas modesta, su produeci6n no basta para man
tener Ia dotaci6n de instrumentos de traH'ajo. En este sentido "absolute" del 
termino, ninguna sociedad reducida al puro nivel de subsistencia "biol6gi
ca" podria sobrevivir. Pero J:asta que el hombre no controle sus medios de 
subsistencia --dicho con otras palabras: mientras nos encontramos ante 
hordas o tribus primitivas que viven de la rccogida de frutos, Ia caza y la 
pesca-, este "excedente" es a la vez aleatoric y extremadamente limitado. 

netamente economicas, es decir, debian contribuir precisamente a resolver 
el angustioso problema de la subsistencia. "La existencia universal de prac
ticas magicas y religiosas en asociaci6n con los procesos productivos revela ... 
que Ia ansicdad en relacion con el suministro de alitncntos es univcrsal." 11 

De ahi Ia importancia clave de Ia rcvolucion neolitica. Por primera vez 
en Ia prehistoria humana, el control de los rncdios de subsistencia humana 
pasa de Ia naturaleza al hombre. Desd~ este momento, por primera vez, 
estos medios pueden multiplicarse, si no ilimitadamente, a! menos en una 
proporci6n absolutamente desconocida antes. Por esta razon, una importante 
fraccion de Ia socicdad pucde libcraJ-se de Ia necesidad de contribuir di
rectamente a Ia produccion de vivercs. No existe ningun dato arqueologico 
o antropologico que pueda hoy poner en tela de juicio esta prueba mani
ficsta de los ne.xos existcntes entre Ia aparici6n de un excedente permanente 
e importante de vi:Jere.r por una part,., y Ia s~paraci6n de! artesanado y la 
agricultura, Ia separaci6n de Ia ciudad y el campo, Ia division de Ia socie
dad en clases por otra. 

Cierto que el aumento de Ia productividad media del trabajo no hace 
mlis que crear las condiciones materiales necesarias de Ia evoluci6n y Ia 

• Aparte de las tribus que viven en un medio natural exc~pcioaalmente favora
ble, que 11e designa comunmente bajo Ia etiqueta de "cazadora evolucionados". 
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transfonnaci6n sociales. No hay aqui ning\in automatismo ec:on6rnico, inde
pendiente de las fuerzas sociales. * Los hombres hac en su propia historia; 
una sociedad existente se defier1de contra las fucrzas de transfonnaci6n. La 
sociedad primitiva dcfiendc su estructura igualitaria. Para disgregar Ia so
ciedad primitiva igualitaria y engendrar una sociedad dividida en clases 
e; necesaria, pues, una revoluci6n social. Pero esta revoluci6n social s6io es 
posible cuando se ha alcanzado un determinado nivel de productividad que 
perrnita a una fracci6n de Ia sociedad liberarse del trabajo material. Hasta 
que esta condici6n material --este excedente potencial- no exista, tal re
voluci6n social e1 imposible. 

El profesor Pearson contestari sin duda que el motor decish·o ha sido 
un motor social, la sustituci6n de un "modelo" de organizaci6n social por 
otro.** N0110tros admitimos gustosamente Ia primacia de lo social. ,: Pero 
acaso una confederaci6n de tribus de cazadores primitivos habria podido 
construir el imperio romano, o incluso Ia Babilonia de Harnurabi? ,:Acaso 
los campesinos de Mesopotamia habrian podido crear Ia industria moder
na? Responder a estas interrogantes es comprender el papel estratCgico del 
aumento del excedente econ6mico y el sobreproducto social en la historia 
humana, gracias al aumento de la productividad del trabajo. 

* Ver capitulo II: "Soci~ad cooperativamente organizada y Soci~ad que des
caDI& m Ia economia del tiempo de uabajo". 

•• Georg DaltonU ,., ha aforzado por ampiiar ios enfoques dei profe!Or Peanon 
IIObre este tema. Tiene raz6n, evidentemente, cuando se opone a! empleo anacr6nico, 
por una !Ociec:!ad primitiva, de m6viles como Ia b!lsqueda. ilimitada de medios mate
riales. Tiene umbien raz6n al oponene a.l empleo, en este cuadro social diferente, de 
categorias que se desprenden de una economia mercantil o monetaria. Pero se equi
voca cuando alirma que Ia escasez de bienes materiales es una noci6n puramente 
"ideol6gica", o que no hay ninguna explicaci6n econ6mica racional para el compor
tamiento soci~con6mico de los pueblos primitives. Afirmar que "las transacciones 
de bienes materiales en Ia soci~ad primitiva son expresiones de obligaciones sociales 
que no tienen ni m•canisrnos ni· significado propios a parte de los vinculos y las situa
ciones sociales que expres.an",BI es olvidv que los pueblos primitives deben, a pesar 
<!e todo, sobrevivir como los pueblos modernos; que sobn:vivir exige una cierta pro
ducci6n de bienes materiales; que Ia organizaci6n social no es independiente de Ia 
necesidad de producir esos bienes materiales; que el m6vil econ6mico, es decir, e) 
efuerzo para asegurar una cierta producci6n limitada, esti claramente presente en esa 
IIOciedad primitiva; y que ai el anilisis de esta estructura socio-econ6mica es frecuente
mente dificil, nadie deberia proclamar que es impoaible en principia, porque haria 
imposible d estudio cientillCo de Ia evoluci6a de laa sociedades en general. 

CAPrruLO D 
CAMBIO, MERCANCIA, VALOR 

El cambio simpu 

El encuentro entre hordas que recogen frutos diferentes, o cazan dife
rentes animales, crea las condiciones de un cambio ocasional. "EI trueque 
y el comercio se desarroll¥1 en regiones con productos diferentes, donde 
bosque y playa, selva y llanura, montana y valle, ofrecen a uno y otro 
nuevos productos, que incitan a intercambios mutuos".t 

Hablando del pueblo rodesiano de los Bemba, que practican muy poco 
el comercio, Audrey I. Richards comprueba que "las condiciones del medio 
en que viven los Bemba explican en cierta medida su comercio poco des
arrollado, puesto que las condiciones en esta region son en general tan 
uniformes, que hay pocas razones para que un distrito intercambie bienes 
con otro distrito". • 

El origen del cambio se encuentra, pues, al margen de la unidad social 
prirnitiva, sea esta horda, clan o tribu. En su interior reinan primitivamente 
la ayuda reciproca y la cooperaci6n del trabajo, que excluyen el cambio. 
El servicio de cada uno a la comunidad se establece alii por los usos o el 
rito; varia, pues, con la edad, el sexo y el regimen de parentesco. Pero 
es indt"pendiente de Ia b\•squeda de una contraprestaci6n. Ahora bit"n, r.1 

prui,amt·n/1' Ia ronlraprr<lacion mrtlida lo qut• constitU)'I' Ia caractnis
tica euncial del cambia. 

Esta medida no es necesariamente una medida exact a. Mis aun: en el 
estadio del cambio simple, fortuito, ocasional, no puede serlo. Para deter
rninar las condiciones de este cambio, las hordas y tribus, que conocen mal 
la naturaleza, los origenes, las condiciones de producci6n y la utilizaci6n 
exacta del producto que reciben "a cambio" de otro producto, se dejan 
forzosamente gobemar por la arbitrariedad, el capricho o el azar. El cam
bio, la operaci6n mas exactamente "medida" de la vida econ6mica mo
dema, nace en condiciones materiales que excluyen toda posibilidad de 
medida exacta. 

El cambio simple es, pues, un cambio fortuito y ocasional; no puede 
fonnar parte del mecanismo normal de Ia vida primitiva. En la economia 
prirnitiva puede producirse tanto a causa de la aparici6n fortuita de un 
IObreproducto l.OIDO de una crisis brusca ( hambre) . * 

• Hablando de Ia tribu de los Bachiga, de Africa Oriental, May Manddbaum· 
Edcl oblcrva que "d comercio { d cambio) s6lo ba tenido Iugar cuaDdo huho nece
lidad de auplir Ia insufJciencia del aprovisionamiento de viveres a consecuencia 
de UDa mala COiedla'".• 
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Ca~itulo II 
..>J 'Jl:/ • II. CULTURA Y SOCIEDAD 

Conclucta ,.egulacla y vida colectiva 

II ·' 

LA sociOLOGfA comienza con dos hechos basi cos: Ia conducta de los seres 
humanos muestra normas regulares y recurrentes, y los seres humanos 
son animales sociales y no criaturas aisladas. 

Los hechos fundamentales como nacer, morir y casarse; los detalles 
privados de b~iiarse, comer y hacer el am or; los sucesos publicos de 
\'OI<~r y producu· o comprar mercancias, y las otras multiples actividades 
realizadas por los hombres, siguen usualmcnte nurmas rcconocibles. Sin 
embargo, con frecuencia perdemos de vista Ia naturalcza repetitiva de 
la rnayoria de las acciones sociales, ya que cuando obscrvamos a Ja, per· 
sonas que nos rodean estamos mas dispuestos a advcrtir su idiosincrasia 
y sus rasgos personales, que sus similaridades. Pcro si nos comparamos 
con los francescs, con los japoneses o con los isleiios de Trobriand nos 
diremos: nosotros hacemos esto de tal manera, ellos lo hacen d~ esc 
modo. Charles Horton Cooley, uno de los primcros sodologos importnn
tcs de Norteamerica, observ6 alguna vcz: "(No cs cic1·to que entre mas 
ccrca esta una cosa de nuestro luibito de pcnsamiento mas claramentc 
vemos lo individual ... ? El principio es el mismo que cl que haec que 
todos (los chinos) nos parezcan iguales: vemos cl tipo porque es muy 
difcrente de lo que estamos acostumbrados a ver, pcro solo cl que vive 
dentro de ellos puede percibir totalmente las diferencias entre los in· 
dividuos." 1 

CULTURA Y SOCIEDAD 

.social) y ... cl que por naturalezn y no nrtificialmente no cs npto para 
\'ivir en sociedad debe ser inferior o superior al hombre." Adam Fergu· 
'Son, fil6sofo moralista escoccs del siglo XVIII, obscrvo alguna vcz, con 
palabras que son todavia apropiadas, lo siguiente: "Tanto los primeros 
como los ultimos informes reunidos en todo el mundo nos presentan a Ia 
humanidad como reunida en grupos y bandas ... , (hecho que) debe ser 
admit.i.do como Ia base de todo nuestro razonamiento relativo a! hom· 
bre." * Hay algunos vestigios de seres humanos que de algim modo lo
graron sobrevivir sin el cuidado de los hombres o sin asociaciones nor
males con otros hombres, pero tales casos de "hombres ahajes", como 
se Ies llama, asi como los de los niiios ultrajados y abandonados, roues· 
.tran pocas caracteristicas norm<~lmcnte atribuibles al hombre.8 

• AI tratar de explicar las aparentes regularidades de las acciones hu· 
manas y los hechos de Ia vida colectiva, los sociologos han desarrollado 
dos conceptos, cultum y sociedad, que puedcn considerarse basicos para 
Ia investigaci6n socio16gica. Cada uno d~ estos tcrminos tiene una iarga 
~istoria. El concepto de sociedad deriva inicialmente de los intcntos 
hechos dunmte los siglos XVI y xvn para difcrenciar al Estado de toda 
)a oigauiza.ci6n social, aunquc el anUJisis siste:n:.itico de !3 nntura!eza 
de Ia sociedad s61o aparcci6 con Ia sociologia. El termino cultura se po
pulariz6 al principia en Alcmania, durante cl siglo xrnr, usandosele pri· 

----~"'neramentc en Ia antropologia en 1871, por Edward Tylor, un investigador 
-~-----~g!cs, y solo llc?6 a ser ampliamente .utili;wdo ~n Ia invcstigaci6n socio-

~ogJca basta el stglo xx.4 Ambos termmos han s1do empleados de varias 
·maneras, y no existe hasta hoy un completo acuerdo sobre su significado. 
A pcsar de estas variantes --o quiza a causa de clio-- los tem1inos nos 
JlUcdcn servir para dcfinir y sugerir, de una manera general, Ia naturaleza 
.y los lfmites del objcto de cstudio de Ia Sociologia. Habria que anotar, 
sin embargo, que los fen6menos a los que se rcfiercn Ia cultura y la 
-~ci~da~ ?o exist~~ independiente~ente uno del otro. Aunque podemos 
distmgwnus anahllcamentc, Ia sociedad humana no puede existir sin Ia 
cultura, y Ia cultura s61o existe dentro de Ia sociedad. 

La cultura 

AI estudi<~rnos a nosotros mismos, como podriamos estudi<~r a los 
chinos o a cualquicr otra sociedad difcrente de Ia nuestra, abstracmos 
de lo que es unico los rasgos de conducta recurrentcs. Cuando los hom· 
bres responden a una presentaciun personal con una Crase acufiada 
-"(Como esta usted?"-, Ia entonaci6n, el tono, el volumen pueden va-
riar, pero Ia f6rmula verbal cs Ia misma. Algunas pcrson<~s dan Ia mano EI concepto de cultura, tal como es utilizado en Ia investigaci6n sociol6-
cncrgicamcnte, con un fucrte apret6n, mientras otras tkncn un saludo ·ttica, tiene un significado mucho mas amplio que el que se le da comlin· 
suave y .rlcbil ;_ est as difcrencias personalcs tien~n significa~ion ~n cl in· 2 Adam Fcrr,uson. Essay 011 tile History of Cit•it Society, 7t ed.; Boston: Hasting, 
tcrcamb10 socwl que se lleva a cabo, pero no n1egan Ia exJstcncJa de Ia Ethcrige and l!tiss, 1809, p. 4. 
fonna regulada de conducta que opera cuando Ia gentc se cncucntra. :- a Para una revidon de Ia bib!iografia so!>re los sahajcs, vease Ashley M. F. Mon-

Los aspectos repetidos de Ia accion humana son Ia base de cualquier Uagu, The Di~ec!ion of Human Develop'!'ent, Nuc\'a Yor~: Ha~r. 19?~· cap. 11. 
ciencia social. Sin normas susceptibles de ser descubiertas 110 habria ,Para Ia descnpc16n detallada y el anahs1~ d~ un caso re~cnte de ~n mno compl~ 

· · . . . · l . . d' . truncnte abandonado, vcase Kmgsle~ Dav1s, 'Extn·mc Soc•al Isolatton of a Cluld , 
ctencJa, pues Ia generah~ac1~n se~a. 1mpos1b e. L~ Soci«;Jlog:a se Jstmgue American JourruJI uf Sociology, XLV, enero de 1910, ss.u;s, y "Finai Note on a Case 
de Ia economfa, de Ia c1enc1a pouhca y de Ia psicologJa por las normas ~ Extreme Isolation", Ibid., LII, marzo de 1947, 432-47. Un informe aun mas reciente 
particulares que estudia, asi como por Ia manera como las observa. Los ~r~. el. caso de un sa1vaje se cncuentra en William ~· O~burn, "Th~ Wolf_ Boy. of 

------ rasgos de Ia conduct a sobre los cuales enfoca su atcnci6n Ia Sociologia ~gra , rbifi .• LXIV, rnarzo de 1959, 44?-54 ... Una suf:csttva mterpreta~t6n pstcol6gt~ 
derivan del segundo hecho basico sobre el que dcscansa Ia disciplina: el :i~. s~~v;l~. Ia ofrece Bruno Bettelhelm, Feral Chtldren and Aullsuc Children • 
canicter ~ocial de Ia vida humana. • 'Para un recuento detallado de los significados atribuidos al concepto de "cui· 

"EI hombre -dijo Arist6teles haec mas de dos mil afios- es por na· tura", tanto en el pasad~ ?Jmo e~ el presente, vc!ase Alfn;d, ~· K~er Y Clyde 
turaleza un animal politico (en terminos actuales Ia palabra traducida Kluckhohn, Culture. a Cnt~l Revrew uf Concepts and Detuwwns, Pape~ of ~ 
====~~~~~~~~~d~~~=~~,.;-=~~· ~__.-;~~c±~ _ Peabody Museum of Amencan Archeology and_ Ethnology", .t:Hliaunr:-naanni.._.uU'Ilruwvo""";aJ"'tyJ,,~--------
USUalmente por politiCO podrla ser traduoda en forma mas adecuada por vol. XLVII, N! 1, (Cambridge: publicaciones del Museo, 1952). 
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1 Charles H. Cooley, Hurtllln Nat11re and the Socint Order, Nueva York: Scribner, 
1902, p. 33 n. 

50 



_51 

LA PERSPECTIVA SOCIOLOGICA 

mente. En el uso convencional, Ia cultura se rcfiere a las cosas "mas 
elevadas" de Ia vida: pintura, musica, poesia, escultura, filosofia; cl ad
jetivo culto cs sin<'mimo de <·ultivado o refinado. En suciologla, Ia eullura 
se refiere a Ia totalidad de lo que aprcnden los individuos en tanto micro
bros de Ia socicdad; es una fonna de vida, un modo de pcnsar, de actuar 
y de scntir. La vicja pero todavia muy citada definicion de Tylor (1871) 
• •• • •' • lft'"",.1,..,_..., .,.,,ro ""') + 1 1 • lo& '111 lsiil,. ::al I 1111111 j .. 

miento, las creencias, el arte, Ia moral, el dcrecho, ia costumbre, y cual· 
quier otra capacidad y habito adquiridQ por el hombre en cuanto que es 
miembro de Ia sociedad." La tecnica de lavarse los dientes, los Diez 
Mandamientos, las reglas del beisbol, del cricket o del salta escoces, los 
proccdimientos para escoger un Presidente, un Primer Ministro o los micro
bros del Soviet Supremo, forman parte de Ia cultura, al igual que el 
ultimo libro de poesia de vanguardia, Ia Novena Sinfonia de Beethoven, 
o los Fragmentos de Confucio. 

Las t·cgularidades de Ia conducta humnna no constituyen en si mis· 
mas cultura. Tienen Iugar porque los hombres poseen cultu•·a, ticnen 
patrones comunes sobre el bien y cl mal, sobre lo corrccto o Jo equivo
cado, lo apropiado o lo inapropiado, y porque ticncn actitudes semcjantes 
y comparten una misma rescrva de conocimicntos sobre el medio -so
cial, biol6_gico y fisico- en que viven. La cultura, tal como ha scfialado 
George Murdock, es en gran medida "idcacioq:-~J": Se refierc a las nor
mas, crecncias y actitudcs de acucrdo con las cuales actua Ia gentc. 

Como lo ha destacado Ralph Linton, el reconocimicnto de Ia ubicuidad 
y significado de Ia cultura es "uno de los avances cientificos mas impor· 
tantes de Ia cpoca moderna". Y continua asi: 

Sc ha dicho que lo ultimo que dcscubriria un habitantc de ln< profun
didadcs del mar fucra tal vez, precisamcnte, el <1gua. S61o llcgari<l a 
tcncr conciencia de Ia cxistcncia de csta si nlgun accidente lo llcvara 
a Ia superficic y lo pusicra en contacto con Ia ntm6sfcra · El hombre 
ha tenido, durante casi toda su historia, ~;~na conciencia muy vaga de" lp 
existcncia de Ia cultura, e incluso dicha concicncia ha dcpcndido de los 
contrastcs que prcscntaban las costumbres de su propia socicdad en re
laci6n a las de alguna otra con Ia que accidcntalmcnte Jleg6 a poncrse 
en contacto. La capacidad para yer Ia cultm.l de Ia propia socicdad en 
general, para valorar sus patroncs y aprcciar cu::mto cstos comprcndan, 
exige cierto grndo de objctividad que rara vcz se Jogra.n 

Debido a que nuestra cultura cs en gran medida parte de nosotros 
mismos, Ia damos por supucsta, creycndo con frecuencia que es una ca
racteristica nom1al, inevitable c inhercnte a totla Ia humanidad. (En el 
capitulo I analizamos ya las implicacidtJcs que estc sunucsto, conocido 
como "ctnocentrismo", tiene para el cstudio de Ia sociedad y Ia cultura.) 
Los antrop6logos inforn1an frecurntemcnte que cuando preguntan a los 
micmbros de pequci'ios grupos iktrados por que actuan en cicrta forma 
determinada, reciben una respuesta que equivale a: "es asf como se 
haec" o "es lo acostumbrado". "Cuando el Capitan Cook pregunt6 a los 
jefes de Tahiti por que comian separados y solos, ellos respondian sim
plemente: "porque es lo correcto".0 Acostumbrados a su propio modo 

6 Ralph Linton, Cu/tura y personalidad. Trad. de Javier Romero, Mexico-Buenos 
Aires: F. C. E., 1965, p. 130. 

e R. R. Marett, Anthropolory, ed. rev.; Londres: Oxford University Press, 1944, 
p. 183. 

CULTURA Y SOCIEDAD 

de vida, los hombres no pueden generalmente conccbir otro. Entre los 
nortc:-~mcricanos, Ia exprcsion "asf es Ia naturalc7.a humana" resulta una 
explicaci<'•n cai·aclci istica para muchas accionc~: competir por Ia fama 
y cl podct·, buscar ganancias, y casarse por amor o por dinero. Sin em·· 
bargo, csta "cxplicacion", que at cxplicar aparcntcmcntc todo no cxplica 
nada, cs ella mi&ma una manifestacion del etnocentrismo de los norte
americanos. 

a importancia de Ia cultura radica en el hecho de que proporciona 
el conocimiento y las tecnicas que le permiten sobrevivir a Ia humanidad, 
tanto fisica como socialmentc, asf como dominar y controlar, hasta 
donde ello es posible, el mundo que le rodea. El hombre parece posccc~---
pocas habilidades y conocimicntos instintivos que le pcrmitan so~tcncrse · 
a sf mismo, ya sea individualmente o en grupo. El regreso del salm6n 
del mar al agua dulce para reproducirse y morir, Ia emigracion anual de 
pajaros que van de una parte del mundo a otra, Ia construccion de ,jdos 
hecha por las avispas del far.go, las complejas normas de vida de las 
hormig<>s y las abcjas son todas elias formas hcredadas de conducta que 
pareccn surgir autom:lticamcnte en el memento adccuildo. No son apren· 
didas de padres o de otros micmbros de Ia cspccie. El hombre, en cam· 
bio, solo sobrevive gracias a lo que aprende. 

Sin embargo, el hombre no"es el t:mico animal que aprende a actuar en 
vez' de responder automaticamente a los cstimulos. Los perros puedcn ser 
domcsticados en gran mcdida, aprcndicndo de Ia experiencia, asi como 
los caballos y los gatos, los simios y los monos, las ratas y los ratones 
blancos. Pero en virtud de su mayor poder cerebral y de su capacidad 
para el lenguaje, el hombre puede aprendcr mas, y por clio posce una 
flcxibilidad de accion mayor que los otros ljnimales. Puede tr<~smitir 
mucho de lo que aprcode a los otros, incluycndo a su propia crb, y pucdc 
controlar en parte al mundo que le rodca, hasta cl punto de transfer· 
mario en g•·an medid:~. El hon~b•·c cs cl unico animal que posee cultura; 
y csta es cit:r!amente una de las distinciones fundamcntales entre el 
homb1·e y los otros animates. 

EJ hccho de que Ia cultura cs apre11dida y compartida ticne una im· 
portancia fundamental en su definicion. Los hombres, hemos dicho, no 
heredan sus habitos y crecncias, sus capacidadcs y su conocimiento: las 
adquieren a lo largo de sus vidas. Lo que cllos aprcndcn pro1·icne de 
los gn1pos en los que han nacido y dcntro de los cualcs vivcn. Los ha· 
bitos adquiridos por el nino son sin duda regul£Jdos de acuerdo con los 
de su familia ode los de otras personas cercanas. (Sin embargo, no todos 
los habitos refkjan !as costumbrcs o Ia cultura, ya que algunos ~on me· 
ramcnte parte de Ia idiosincrnsia personal.) Son innumcrablcs las for
mas -como, por cjcmplo, Ia cnscfianza directa, Ia aplicacion de castigos 
y cl otorgamiento de rccompcnsas, Ia identificaciun con los mayorcs y Ia 
imitacion de su conducta- por las que cada gcncraci6n aprende de sus 
prcdecesoras. La conducta de caractcr universal, cs dccir, no aprcndida, 
o Ia que es peculiar al individuo, no forma parte de Ia cultura. (T;mto Ia 
conducta no aprcndida, como, por ejemplo, los rcflejos, y Ia idiosincra· 
sia personal, pucden, sin embargo, ser influidas o modificadas po; Ia 
cultura. Con exccpci6n de las peculiaridades t-io16gicas, las abcrraciones 
individuales sc definen por su relaci6n con las normas culturales, consi
dcrandoseles como desviaciones de elias.) 

El hecho de que Ia cultura sea aprendida y compartida ha permitido 

iul :••Y av. :> K, 
·" (A ..... • S;410tl 
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que en ocasiones se Ia identifique como lo "superorganico" o como "una 
herencia social" del hom'ore~ El primer termino, crcado por Herbert 
Spencer, subraya Ia independcncia relativa de Ia cultura frente al reino 
de Ia biologia (del cual hablarcmos mas adclante, en cJ capitulo III) v su 
caracteristica distintiva como un producto de Ia vida social. "La herei1eia 
social" enfatiza el can\.ctcr hist6rico de Ia cultura y, por tanto, las posi
bi!idades de cambio y de desarrollo; este concepto sugiere Ia necesidad 
de analizar y de comprender sus dirnensiones temporales (de las cuales 
hablaremos tambien mas adelante, en el capitulo v). 

La cultura es obviamcnte un concepto cuyos elementos componentes 
deben ser identificados, clasificados, analizados y relacionados el uno 
con el otro. Estos componentcs pueden scr agrupados de un modo 
general en tres grandes catcgorias: las instituciones, es decir, aquellas 
reglas o norm as que rigen Ia conducta; las ideas, esto es, el conocimiento 
y las creencias de todas clases -teol6gicas, fi!os6ficas, cientificas, tecno-
16gicas, historicas, socio16gicas, etc.; y los productos materiales o arte
factos que los hombres producen y utilizan a lo largo de sus vidas 
colectivas. 

Las i1tstituciones. Las instituciones han sido definidas como "pautas 
normativas que definen Jo que se considera ... adccuado, Jegitimo, o como 
expectativas de acci6n o de relaci6n socia1".7 Tales normas o reglas im

---~- pregnan todas los campos de Ia vida social: Ia manera de comer y Io 
que se come, Ia manera de vcstirse o arrcglarse, las reacciones frente a 
los otros, Ia manera de cui dar a los niiios o a los ancianos,. y Ia ma
nera de conducirse en presencia de miembros del sexo opuesto. No 
toda conducta se conforma a las reglas, ya sean explicitas o implicitas, 
pero Ia mayoria de las acciones de un individuo reflejan Ia presencia 
de algunos patrones vigentes de condueta que ha aprendido de otros, y 

. . .. _ que com parte en buena medida con ellos. 
------- E! concepto de instituci6n, como el de cultura, ha sido definido de 

varias maneras, y Ia definici6n que utilizamos aqui representa solamente 
una de las difercntcs alternativas. Como los otros usos del termino apa
recen frecuentemente en Ia bibliografia socio16gica, es necesario detener
nos brevemente en los diferentes significados del concepto, aunque trata
remos de scr congruentes con c1 que empleamos aquf. Las primeras defi
nicione~. que han sido invariablemente depuradas o clarificadas, incluian 
no solamente a las pautas normativas, sino tambicn a lo que identifica
remos mas adelante como grupos y como organizaci6n sociaL A veces 
encontramos todavia, dentro de Ia bibliografia sociol6gica (y frecuente
mente en el habla cotidiana), organizaciones de individuos a las cuales 
se considera como instituciones :• Harvard College, por ejemplo, o el 
Partido Republicano. Este emplco del termino coincide con Ia vieja defi
nicion de William Graham Sumner: "Una instituci6n implica un concepto 
(idea, noci6n, doctrina, in teres) y una estructura. La estructura es una 
armaz6n o aparnto, o quiza solamente un numero determinado de fun
cionarios destinados a colaborar en una forma predeterminada y de 

-----acuerdo con una cierta coyuntura. La estructura implica el concepto y 
proporciona los instrumentos para llevarla al mundo de los hechos y de 
Ia acci6n, de modo que pueda servir a los intcreses de los hombres den-

T TaJcoR rarsous. 
The Free Press. 1949, p. 203. 
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tro de Ia sociedad." s Tanto las norm as como el grupo est :in incluidos 
en esta definici6n. Hay un acuerdo creciente para considerar que cl ter
mino dcberia usarse solamente para referirnos a las pautas de Ia conducta 
aprobada o sancionada, dejando los otros terminos para denotar los 
aspectos de organizaci6n de tal conducta, asi como al grupo de personas 
participantcs. 

En vez de limitar Ia instituci.6n a detenninadas normas o reg:las so
dales -los Diez Mandamientos, las !eyes contra el ascsinato o el robo, 
o las convenciones que rigcn cl intercambio social cotidiano-, algunos 
escritores consideran a Ia instituci6n como un conjunto de normas in· 
terrelacionadas, un "sistema normativo" vcrtcbrado en tomo a cierto tipo 
de actividad humana o a algun problema fundamental del hombre en 
sociedad, tal como, por ejemplo, procurar subsistcncia y abrigo, el cui
dado de los niiios o el mantcnimiento del orden y Ia armonia.0 No hay 
ninguna exactitucl inhere11te a cualquiera de estas amplias definiciones 
o a Ia mas Jimitada que empleamos en este libro. Esta ultima propor
ciona un termino generico para Ia variedad de normas que gobieman 
Ia conducta social: uso popular, costumbre, h:ibito, convenci6n, moda, 
etiqueta, ley. La dcfinici6n de i::stituci6:! como un "si~tema normativo" 
subraya e1 hecho, sobrc el que mas adelante hablaremos ampliamente, 
de que Ia multiplicidad tte n:glas que rigen las acciones de los hombres 
en sociedad est.in unidas en una f01ma m:is o menos organizada. 

Las n01·mas socialcs a las que sc rcficre cl tcrmino institucion, tal 
como ella cs definida aqui, han sido diYididas a su vez en folkways (usos 
populares) y mores ( costumbres ). conceptos empleados primeramente 
por cl pionero deJa sociologia norteamericana, William Graham Sumner. 
Un uso popular es s6lo Ia practica convencional, aceptada como apropiada 
pero no ob!igatoxia. La persona que no .siguc Ia regia puede ser consi
derada como cxccntrica o como un tcrco individualista que se rehusa a 
ser obligado por las com·cnciones. El sujeto ocasional que objeta Ia irra· 
cionalidad do.: lo~ Jestinos de los hombres, por ejernplo, y se rehusa bajo 
cualquier cil·cunstancia a usar una corbata, csta olvidando uno de nues
tros usos popularcs. 

L'ls costumbres (mores) son aquel!as norm as o instituciones que es
tan fuertemcntc sancionadas desde el punto de vista moral. Su obser
vancia es exigida de varias maneras, y el no respetarlas acarrea desapro
baci6n moral y con frecuencia una acci6n positiva. Los ejemplos son 
facilcs: no matan'ts, no robar~s. amaras a tu padre y a tu madre. Las 
costumbres son considcradas generalmente como escnciales a! bienestar 
del grupo. 

La linea divisoria entre usos populares y costumbres no siempre es 
flicil de trazar. Hay obviamente una espccic de continuidad, que va des
de aquellas convencione:; o costumbres que son apenas observadas, hasta 
aquellas otras cuya obligatoriedad es mayor. El problema creado por Ia 
existencia de esta continuidad, y sobre todo Ia necesidad de distimruir 
entre fcnomenos que son mas bien continuos que claramente diferencia
dos, aparecc frecuentemcnte en el analisis sociologico. En el proceso de 
conceptualizaci6n y ordcnaci6n de las observaciones pueden trazarse 
lfneas relativamcnte definidas cuando en Ia propia realidad social s61o 
hay graduaciones. A manera de ejemplo, un Iugar urbano, de acuerdo 
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con Ia definicion de Ia Oficina del Censo de los Estados Unidos, es toda 
ciudad o pueblo con una poblaci6n mayor de 2 500 personas. (Esta no 
cs Ia definici{m complcta, Ia cual incluyt~ tamhicn una rckn·n<·ia a Ia 
densidad de Ia pobl;,ci6n y a las zonas que sc encuentran en torno a las 
gran des ciudadcs; pcro c~ta version simplificada servira para nuestro 
ejcmplo.) l Pero acaso un pueblo con 2 505 habitantcs, el cual ha sido 
definido como urbana, sera probablemcnte muy distinto de aquel otro 

ue sol~ uene Z 495 hab1tantes ·Y que no ha sido clasificado como urbana? 
Desgracmdamente, las distinciones que implican diferencias de grado 
mas que de clase son frccuentemente transformadas en divisioncs firmes 
Y rigidas. A menos que tcngamos presente este peligro, los resultados 
puedcn conducir a falsas dicotomias y a conclusiones espurias. 

A pesar de Ia ausencia de una linea definida que los ruvida, los con· 
ceptos de uso popular (folkway) y costumbres (mores) posee un consi
derable valor heuristico. Enfocan Ia atencion bacia una dimension o un 
as pee to importante de las normas sociales: Ia san cion moral implicita 
en ellos. AI analizar las instituciones sociales, debe examinarse el alcan
ce que se les da como esencialcs al bienestar social. Como corolario es 
importante descubrir de acuerdo con que mcdios se mantiene Ia confor
midad con las reglas. 

Una segunda dimension de las instituciones proviene cle Ia oposici6n 
entre luibitos y Ieyes. Los primeros comprenden los "usus establccidos 
por el ticmpo", e!> decir, aquellas practicas que han llcgado a scr gradual· 
mente aceptadas como formas apropiadas de conducta: las rutinas del 
trabajo o del ocio, las convenciones del servicio mititar, los ritos de Ja· 
observancia religiosa, Ia etiqueta que rige las relaciones sociales. Los hao! 
bitos son sancionados por Ia tradici6n y se apoyan en Ia presion que! 
ejerce Ia opinion de! grupo. Las lcyes, por otra parte, son reglas cstaJ 
blccidas pur aqudlos que ejercen el podcr politico, y su obligatorieda~ 
se garantiza con cl aparato del Estado. Estas !eyes pucdcq o no tener 
la sanci6n de Ia tradicion. Son caracteristicas de las socicdarlcs C('lmJ 
plejas que tienen sus sistemas politicos bien dcsarrollados; en-las socitY 
dades primitivas, que carecen de institucioncs politicas distintivas r 
fuentes reconocidas de autoridad politica, Ia ley nparcce a lo sumo s6li;l 
en forma embrionaria. En dichas sodedades pr.imitivas Ia conducta es 
regulada principalmcnte por cl habito, las nuevas rcglas surgen mas port"-
un proceso gradual que por promulgacioncs fonnales, y Ia obligatorie+.---
dad no depcnde de ciertas personas que operan a !raves de una maqui~ 
naria gubcmamcntal reconocida. 

La distinci6n entre h{tbitos y leyes se cruza con Ia de usos populares 
y costumbres. Algunos habitos tiencn•las sanciones morales caracteris
ticas de las costumbres, micntras otros son convcnciones accptadas de 
una manera mas o menos casual. De modo similar, algunas !eyes se1 

apoyan en fuertes sentimientos moralcs -"no mataras"-, mientras quit' 
otras pueden carecer virtualmente de cualquicr apoyo moral, exceptd' 
en lo que se refiere a todos aquellos sentimientos y actitudes que s~ ' 
conforman con el derecho en general. Muchas leyes que rcgulan Ia pra~ 
tica de los ncgodos caen en esta ultima categoria. 

La linea divisoria entre habito y Icy, como Ia que distingue los uso*; 
populares y las costumbres, no siempre es facil de trazar, sobrc todo ed~ 
las sociedades mas primitivas, donde esta apenas desarrollada Ia estruc-1 
tura politica de Ia que surge el derecho y gracias a Ia cual se vuelve es._ .. 
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obligatorio. Aun en sociedadcs mas complejas, como Ia nuestra, las rela
cioncs entre Ia ley y el habito son frecncntemente complcjas, y rcsulta 
diricil de trazar Ia distinciun t(IIC lwy cnln! clio~. Algullas rcglas habi
tuales pue.den ser incorporadas a! derccho, como, por ejcmplo, las !eyes 
llamadas Sunclay blue, cuyo can\ctcr !ego! ha pcrsistido a veccs aun des· 
pucs de habcr cambiado los h<'tbitos que dicron Iugar a.la promulgaci6n 
lecislativa. A Ia invcrsa. las rcgJas ooliticamentc oromulgadas oucden 
eventualmente rccibir una sancwn tradicional, extra-legal, proccso que 
se advierte en Ia historia de los sentimicntos y actitudcs de los norte
amcricanos hacia Ia Constituci6n. Adcmas, las !eyes adquierer a me
nudo un contcnido de pn\ctica habitual que rcsulta tan obligatoria como 
sl formase parte del derccho; ejemplo de clio, el complejo rcpertorio de·----
practicos tradicionalcs y de convencioncs que rigcn los actos del Congreso. 

Los conccptos de h:lbito y Icy no abarcan todas las formas de las nor
mas ~<JCiales. Hay muclws institucioncs que no pan:ccn ajustarsc a cada 
categoria, a pesar de su aparcnte amplitud. Lo'i proccdimientos con que 
opcruu en las emprcsas, y las 1·cglos de organizaciones voluntarias 
como Ia Liga de L:ls Mujcres Votantcs, Ia Asociaci6n Nacional de Ma
nufactm·eros y Ia Asociaci<'>n Medica Americana no cst{m, con alb'1lnas 
exccpciones, sancionadas porIa tradicion, ni son impucstas por cl Estado. 

A pesa1' de eslas dificultades, Ia dbtincion conceptual entre Icy y ha-
bito subraya las difcrcncias importantes que hay en los ongcnes de las 
institucioncs y en los sistemas por los cualcs son elias obligatorias. Hay 
ins.titacioncs silvestres, para usar otro tcrmino invcntado por Sumner, 
las cualcs, como Topsy, creccn simplcmcntc, y existcn aquellas otras que 
son establccidas y naccn formalmentc en un momenta dete1·minado. 
Es obvio que Ia explicacion sobrc los odgcncs de una institucion silvestre 
sera distinta de Ia que se aplique a los origenc·s c!c una instituci6n pro
mulgada, aunque esta tlllima pueda scr di\·idida a su vez, para los prop6- ~-=~ 
sitos del an{tlisis, en Jcycs, pur cjcmplo, y en aqucllas rcglas formales 
decretadas por funcion<lrios de organizaciuncs no politicas. Los sistemas 
de obligat01icdad pucdcn scr muy informalcs, reducidos a las exigen-
cjas de Ia tradicion y a Ins opinioncs cxpresadas de un modo mas o 
menos sutil por los otros, o pucdcn estar limitados a Ia maquinaria for· 
mnl del gobicrno, o, en diYersos grados, combinar ambos mecanismos. 

En ci analisis de las instituciones, cstas catcgorias no agotan Ia com- _____ _ 
plejidad o varicdad de los normas sot·ialcs. Pues las rcglas que rigen Ia 
conducta incluycn los patroncs transitorios de Ia moda y cl estilo, los 
ritos simb6licos de Ia obscrvoncia rcligiosa y patriotica, y las ccrcmonias 
que scfialan ocasioncs importantes. Inc!uycn <Jd<•m:\s las reglas de pro-
cedimiento cientifico no sancionadas por Ia tradici6n, ni por actos 
legislativo:;, sino s61o por el acuerdo mcionalmcnte fundado de los cien-
tificos y por los mctodos cmpiricamente comprobados de h tarca racio-
nalmcnte econ6mica. (Claro que todas estas normas racionales pueden 
contencr elementos !radicionales o habituales.) No necesitamos inves-
tigar a qui estos diversos tipos ~c instituciones; nos ocuparemos opor-
tunamente de ellos en los cnpitulos subsecuentcs. 

Hcmos dicho que las instituciones, en sus diversas formas, explican 
mucho de Ia regularidad de Ia conducta que observamos; el hecho de 
que las acciones de los hombres parezcan iguales, o por lo menos simi
lares, se debe a que poscen patrones aprendidos y compartidos. Esta 
afirmaci6n, sin embargo, podria sugerir un grado de conformidad que 
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obviamente no existe. Las nonnas varian por el grado de confonnidad 
que exigen, dependiendo en a!guna medida de Ia naturaleza de la con· 
ducta aprobada o prohibida. No podemos tencr algo de ascsinos. Por 
cl ol1o ladu, cl liclllpo que Ius t·~tudiautes uuin!r~ilarius deucdau dedi
car a sus estudios pucde variar grandcmente. Las reglas para hahlar, 
para vcstirse y las de ctiqucta pucden cstar formuladas en terminus 
tan generales que nccesariamente varian\.n dentro de los limites establc
cidos por Ia cultura. Ello quiere dccir que, en muchos casas, las nonnas 
prescriben un nivel de conducta o establecen los limites mas alia de los 
cuales seria impropio o equivocado desviarsc. 

Awn cuando Ia instituci6n sea definida con precision, Ia conducta r~al 
de hombres y mujeres varian\. probablcmente en torno a una nonna que 
puede ir dcsde un virtual no confonnismo basta una completa acept:.t· 
cion. En rnuchos colegios y universidades, por ejemplo, pucde suponcrsc 
que los estudiantes dedican dos horas de estudio par cada hora de clase, 
o sea alrededor de 30 horas a Ia semana en un estudiante que tiene 15 
horns de clase. Pcro puede dccirse con certeza que Ia mayoria de los 
estudiantcs no cumplen con est as previsioncs: cl tiempo real invertido 
pucdc varinr dcsde cero hcras, ho.st:1 40, 50 e inc!uso 60 horas a !~ sc
mana, con un promedio probablcmente mcnor de 30. E11 consecucncia, 
cualquier analisis de las instituciones y de Ia conducta, asi como de las 
relaciones que se cstablecen entre ambas, debe tomar en cuent« el hecho 

~ ~ ~---de que tanto Ia definicion de las normas socialcs como Ia descripcion de 
, Ia conducta real se refieren con frecuencia a un nivel de conducta que 

se estab!ccc con bnse en una tendencia central. 
Es obvio, por supuesto, que muchas institucioncs son frecuentemcntc 

ignoradas en Ia pr;1ctica, que los hombres violan los Diez Mandamientos, 
no dan sus lugares a las mujeres en los transportes pt1blicos y adultn;iiJ 
sus dcclaraciones de impuestos. Dcsnfinn las costumbrcs sexua!cs, des-

·-- cuidan las convenciones que rigcn cl trabajo y cl jucgo, e ignoran los 
rcquednlicntos de ]a mod~. En su csfucrzo pur dar una txp_licaci6n de 
Ia conducta humana, el sociologo empicza con las muchas. reg! as que 
defincn fonnas de accion scleccionadas o prcferidas, pcro tambicn debe 
preguntarse por que son violadas las costumbres, burladas las !eyes e ig
noradas las convcnciones. La conducta que ignora las n01·mas sociales, 
en Ia medida en que puede ser clasificada o sometida a una categoria, 
dehe scr cxplicad<t. En realidad, cl punto de partida de buena parte de 
Ia invcstigacion sociol6gica ha sido el csfuerzo por cxplicar mas las 
actividades socialmente desviadas --el crimen, Ia delincuencia, el divor· 
cio, el suicidio--, que Ia conducta convcncional. Aunquc csta \tllima 
tambicn cs un importantc problema r'ara el an:llisis social, a mcnos que 
estcmos dispuestos a presuponcr que Ia confonnidad y Ia convcnci6n 
no rcquicrcn explicaci6n. 

Las ideas: creencias y valores. El otro gran elemento de la cultura, 
las ideas, abarca un variado y complejo conjunto de fenomenos socialcs. 
Incluye las creencias que los hombres tienen sobre ellos mismos y sobre 

-------"el mundo social, biol6gico y fisico en el que viven, y tambicn las crccn· 
cias sabre sus relaciones con sus semejantes, con Ia sociedad y Ia natu· 
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saber practico--, y el cual toman en cuenta al escoger sus actos alter· 
nativos. 

Adcm{ts de l:1s c.n·cllcias, los homhJ·l,S lamhi<'n'npn·nclt'n y comparlnt 
los valores de acuerdo con los cuales viven, los patrones e ideales con los 
cuaks dcfincn sus fines, selcccionan sus aetas y se juzgan a ellos mis· 
mos y a los otros: exito, racionalidad, honor, valor, patriotismo, lealtad, 
eficiencia. Estos valores no son reglas espccificas para Ia accion, sino 
preceptos generales a los cuales rinden los hombres obediencia y sabre 
los cuales estan dispuestos a tener fuertes sentimientos. Representan 
dichos valores las actitudes comuncs de aprobacion y desaprobacion, los 
juicios sobre lo bueno o lo malo, lo deseable o lo indeseable, o Ia apre
ciaci6n de dcterminadas personas, cosas. situaciones y acontecimientc•s. 

El tcrmino valor, sin embargo, se utiliza algunas vcccs para dcsignar 
los objetos o situaciottcs definidos como buenos, propios, deseables, 
dignos: para el dinero, las esposas, las joyas, el exito, el poder, Ia fama, 
m:is que para scntimientos o juicios comuncs. Los valorcs adquieren 
entonces su caracter grncias a los juicios de los hombres, pero se distin
llJen de cllos. Es esta distinci6n Ia que subraya Robert M. Maciver al 
dif~renciar entre actitudes e intere~cs. entre las "r<':1cciones st~bj~>tivas, 
los estados du conciencia de111ro del ser humano individual, en rela· 
cion a ubjetos", y los objetos mismos.10 Los valorcs, en tanto casas a 
las cualcs los hombres asignan importancia, puedcn scr cntonces creen
cias o instituciones, asi corn() objetos matcriales, que son el tercer com· 
ponente general de Ia cultura. Los puntas de vista de los hombres sobre 
Ia naturaleza de Dios, del hombre o de Ia socicdad misma, pueden ser 
suscritos tan intensamcnte que lleguen a scr objeto de valor; los hom
bres pueden tener un intcrcs tan fucrte en su crecncia en Dios o en su 
apcgo a cicrta doctrina cientifica, como lo tknen en el dinero o en el 
poder. "Porque un intercs por Ia comprcnsi6n, cscribe John K. Galbraith, 
cs guardudo m:'ts cclosameute quu cualquicr otro tesoro." 11 De mancra_ 
similar, las institucioncs ~dquicren Ynlor :1 los ojos de los hombres, y 
muchos de los objetos matcrialcs creados por los hombres llcgan a ser 
objeto de aprobacion o de~aprobaci6n, de dcseo o de codicia. 

En Ia mcdida en que los hombres ticnen que tomar decisiones dcntro 
de Ia vida social, es quizas inevitable que cvalucn su propicdad, sus !eyes 
y habitos, sus ideas y aun ellos mismos y los demas. La observaci6n de 
los mismos fcnomenos dcsdc difcrcntcs perspectivas conceptualcs --como 
instrumentos de produccion. rcglas que l'igen Ia conducta o crcencias que 
oricntan al hombre en Ia naturalcza y Ia suciedad, por un !ado, y como 
objetos de valor, par el otro- no es neccsariamente una fuente de con
fusi6n; es mas bien un media para amp liar nuestra vision e incremcntar 
nuestra comprensi6n. Iillo haec posible un analisis mas complcto y ela· 
borado que evita las explicaciones simplificadas sobre materias extre· 
madamente complicadas. 

La cultura materilll. El tercer elemento fundamental de Ia cultura 
es quizas el mas facil de definir. Consiste de aquellas casas materia!e.> 
que los hombres crean y utilizan, y que van dcsde los primitivos instru· 
mentos del hombre prehist6rico basta Ia maquin~ria mAs avanzada del 

raleza, y con aquellas otras entidades y fuerzns que suclen descubrir, . 
aceptar 0 conjurar Ello abarca Ia totalidad del vasto conjunto de cono- to Robert M: Maciver and Charles H. Paae. Society: An Introductory AnalySts, 
cimient?s y crcencias por el cual los homb~es cxplican su.s o~sen:acioncs Nui:j.J:~'\c!:::bartcia\~8;. 2~ Af/IMMl Sockly, Bostoa: Houahtoa MilOiA, 
y expenenclas · folklu1e, leyenda, ploverbtos, teologfa, e1eneta, fllosofia, 1958, p • .,-. ~===--==="""-~-=--=...-:=:-_==~--==="---'=="'===--=== 
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hombre moderno. Se incluye aqui tanto el hacha de piedra como la -~----- manos reunidos en grupo -ha comentado Gladys Bryson-, quiza nin-
computadora elcctronica, I~ canoa de rem<;>s de los po!incsios Y el vapor guna palabra tenga menos precision en el uso que el termino sociedad." 12 

de lujo, Ia tienda de los indws y los rascactelos de Ia cmdad moderna. . No podemos, por tanto, sugerir 1.\na definicion que fuese aceptada por 
Identificar estos obje-t us ma~eriales _como el_ementos de Ia cultura,, s~n todos 0 casi todos los sociologos. Ni g:mariamos nada agrcgando una 

hacer referenda a sus concomttant_es mmatenales,_ puede resultar facti· - - mas al conjunto ya imponente de alternativas. En vez d~ cl!~· podemos 
mente engafio.so. Cuando nos refenmos a tales objetos, t.c~emos ~a pro- llevar adelante nuestro amilisis explorando los diversos stg111f1cad?s que 
pension de dar por supucsto su uso, su valor Y los reqms1tos pract.1~os han sido atribuidos al termino, y examinando brevemente los d1versos 
o sabe1 te6rieo que impliean. Sin embargo, las maqumas Y utens1hos usos que se Ie dan. Como senalamos antes, las dilerencJas conceptuales 
obviamcntc scran inutiles a menos que sus poseedores tengan cl _cono· significan con frecuencia que Ia gente observa o subraya diferentes as· 
cimiento y Ia habilida~ ~ecesaria para ope:ar con ello~. Los m1s~os pectos del mismo fen6meno. 
objetos pueden tener dtstmtos usos altemat1vos. Los amllos, p_or eJcm- En su uso mas creneral, Ia sociedad se reficre meramente al hecho 
plo, pueden ser usados en los. dedos, en l?s brazos o e~ las p1ernas, o --- basico de Ia asociadon humana. Por ejcmplo, cl termino ha sido em,--'-----
pucden introducirse en los labws, en Ia nanz o en las orcJaS; todos estos pleado, "en e1 mas amplio senti do, para incluir toda ~lase y grado de 
usos se encucntran entre los pueblos del mundo. ~~ chozas de los relaciones en que entran los hombres, scan elias orgamzadas o dcsorga· 
Quonset, tan familiares como las barracas. Y las of~cmas centrales a nizadas, dircctas 0 indircctas, conscientcs o inconscicntes, de colabor::~ci6n 
los vetcranos de Ia seguncla ~uerra Ml!ndJal, han s1do u~adas subse- 0 de antagonismo. Ella incluye todo el tejido de las relacioncs humanas 
cucntemente como casas, garaJeS, depositos, graneros, fabncas, Y. pues- y no ticne limites o fronteras definidas. De una estructura amorfa en. 
tos de salchichas a lo largo de Ia carretera .. _E~ Ia novela ut6plca de sf misma, surgen de ella sociedadcs numcrosas, esprcificas, tra~lapa~as 
William Morris, News from Nowllere, los cchfiCJOS del Parlamento son e interconectadas, aunque todas elias no agot::tn c1 concepto de soc1cdad .13 

reducidos a depositos de esti(-rcol. . . . Esta concepcion de Ia socicdad, que parece a \'Cces abarca•· a toda Ia· 
Los difcrentes usos conducen por supu~st_o a dJler~ntcs evaluacwnes. humanidad, sin·e prirrtipalmcnte para cnfocar nuestra atencion sabre 

Las pinturas pueden scr atesoradas y exlub1d?s, o bu:n. ~uedar ocu~tas una amplia gama de fcn6menos ccntral.:s para el analisis de Ia conducta 
en c1 dcsvan. Los autom6vilcs pucdcn scr Simbolos V!Sibles del mvel humana, principalmcnte las \'<lriau<~s y multiformes relacioncs e;1 que 
social o mcros utcnsilios practicos que proporCJonan tra_n~porte. J?os entran necesariamcnte los hombres durant.: el curso de su \'ida comun. 
pedazos de madera cruzados puedcn ser ~n simbolo rehgws<;> .0 bJen El concepto de relaciun social sc ba~a en el hecho de que Ia con-
combustible que debe qucmarse para produc1r calor. Para descnblr com· ducta humana esta orientada en numerosas fonnas hacia otras personas. 
plctamente a los objetos culturalcs es· necesario, por tant?, cono~er sus No solo vivcn juntos los hombres y compa1·tcn opiniones, v;~lorcs, cn'en-. 
usos, las actitudcs bacia cllos Y los _;a,lores que ~c 1~.5 asJgna, as! como cias y habitos comuncs, sino tambicn• entr;m constantemcntc en inter· 
el conjunto de conocimientos y habuwadcs que nnpm:an. . ~ accion, resp<?ndiendo uno frente a! otro y ajustando su conducta en ~==== 

En csta descripcion de los componen~es de I~ cultura ha. sido nece- rclaci6n a Ia conducta y a las expcctativas de los otros. El esfucrzo del 
sario referirnos varias vcccs a las compleps relact?ncs que e";lsten entre amantc por complacer a! objcto de sus afcccioncs, los intcntus del poli· 
los diversos elementos que componen el todo. Dlcbas relacwnes cons· tico para ganar c1 apoyo del clcctorado, Ia obcdiencia del soldado a las 
tituyen un enfoquc import ante del analisis socio16gico. Este enfoque 6rdenes de sus oficiales, constituyen todas ejcmplos familiarcs de con·. 
pucde permanecer en el nivel de Ia cultura en genera!, o, con _mayor ducta orientada hacia las expectativas y dcscos, realcs o imaginarios, de 
frecucncia, puede ser dirigido bacia Ia cultura; el c~nJunto 0 Sistema los otros. La acci<ln puedc estar mode !ada de acuerclo con Ia de otra ··~--~-
de institucioncs, valorcs, c1·cencias Y objctos_ pcrtenccJentes a un grupo persona: el nii'io imita a su pactre, el joycn a su estrella de cine favo:-ita. 
particular de personas. Asi, podcmos_ consHicrar s~pa~adamente ? _Ia --- La conducta puede cstar calculada para provocar rcspucstas, como en el ____ _ 
cultura americana, Ia cultura de Ia Indm o la de los 1sl_enos del PaCifico esfucrzo que hare el niiio para obtcncr Ia apro!Jaci6n de sus padre-;, o 
Occidental, o a Ia de las mucl:as tribus, pucb~os Y nacwnes del mundo. el intcnto del actor para conmover a su au<.litorio. Pucde estar ba~;.a.!a 
De hecho cs solamentc mediante Ia comparac16n de estas cult~ras espe- en expectativas relativas a Ia condccta de los otros. como, por ejcmp!u, · 
cificas q~e podcmos eventt.<almente ampliar nuestra comprcnsi6n de Ia Ia fi~ta del b<;>xcador antes d~ lanzar un g?lpe ~ I_a tecnic<;t que e~1pk:~ c1 
cultura en general. med1co para mformar al pac1ente de su d•:~gnost1co. La mtcraccwn, por 

La sociedad 
':f tanto, no es unilateral, como lo revelan cstos ejemplos. El clcctorado 
' responde de alguna manera a los actos del politico, y cste puedc alterar 11 

AI identificar Ia cultura como algo que pcrtenece a un grupo determi· 
nado de personas, hemos descmbocado en el segundo concepto basico de 
Ia sociologia; Ia socicdnd. A pcsar de su importancia, no hay un claro 
acuerdo sobre el significado del termino, incluso entre los cientificos 
sociales o, con mayor particularidad, los soci6logos, algunos de los cua
les han designado a su disciplina como Ia "ciencia de Ia sociedad". "En 
Ia larga historia de Ia literatura que se ocupa de la vida de los sere:. bu· 

'" ... '"'"~;. 

. I 

.sus metodos o persistir en su cstrategia, con consecucncias postcriores 
en las actitudes y Ia conducta de los votantcs. La conuucta del oficial. 
estara afectada por Ia manera como sus hombres obcdcccn las 6rdcnc~. 
El cortejo no es solamente una situacion de cazador y p1·esa; cambiando' 
Ia metafora, didamos que dos pueden jugar el juego tanto como uno solo. 

12 Gladys Bryson, Man a11d Society, Princeton: Princeton University Press, 1~5. 
11 Jay Rumney and Joseph Maier, Soc:iololly: The Science of Society (Nueva York: 

Schuman, 19S3), p. 74. 
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La interacci6n, como lo sugiere Ia palabra misma, no es una ocurrencia 
momentanea, ni una respuesta aislada a un estimulo aislado; es un pro
ceso persistente d~ acci6n y reacci6n. 

Puede decirse que una relaci6n social existe cuando individuos o gru· 
pos poseen expectativas rcdprocas concernientes a Ia conducta de los 
otros, de modo que tienden a actuar en forma relativamente reguladas. 
Para decirlo en forma distinta, una relaci6n social consiste en una nor· 
rna de interacci6n humana. Los padres y los hijos se responden recipro· 
camente en formas mas o menos regulares, basadas sobre expectativas 
mutuas. Las interacciones reguladas de los estudiantes y profesores, del 
policla y del conductor de autom6vil, del vendedor y del comprador, 
del trabajador y del patrono, del medico y del paciente, constituyen rela
ciones sociales de varias clases. Desde un punto de vista, Ia sociedad 
es, pues, el "tramado de las relaciones sociales". 

La sociedad como grupo. La sociedad, considerada como el "tejido 
total" o "el complejo esquema total" de las relaciones sociales, puede 
distinguirse de aquellas determinadas sociedades en las que se agrupan 
los hombres. Es frecuente, sir. embargo, que en algunas definiciones 
de Ia sociedad se acent\1e mas el papel de las personas que Ia estruc
tura de las relaciones. Georg Simmel, uno de los fundadores de Ia 
sociologia, consideraba una sociedad como "un cierto numero de indivi
duos unidos por Ia interacci6n",14 mientras que el antrop61ogo Ralph 
Linton identificaba una sociedad como "todo grupo de gentes que han 
vivido y trabajado juntos durante el tiempo suficiente para organizarse 
y considerarsc como una unidad social, con limites bien dcfinidos".ll 
Esta concepci6n de Ia socicdad, aunque sea valiosa en Ia medida en que 
enfoca Ia atenci6n bacia Ia red de relacioncs que mantiene unidos a cier· 
tos agregados humanos, es demasiado general para ser uti!. Definida as!, 
la sociedad podria incluir cualquier multiplicidad de grupos que encon
tramos entre los hombres. Podria refcrirse a Ia "Sociedad", o sea los 
miembros de la clase alta cuyos actos son registrados en las "paginas 
sociales" de los peri6dicos. Podria abarcar organizaciones de muchas 
clases: Ia Sociedad de Amigos, Ia Sociedad para el Progreso de Ia Admi· 
nistracion, Ia Sociedad Etnol6gica Americana, asi como los numerosos 
clubes, logias, fratcrnidades, asociaciones criminales y organizaciones 
profesionales. Se incluirla tambicn a las familias, a los grupos de paren· 
tesco y a los drculos de amigos. Aunque algunos escritores utilizan el 
termino "sociedad" para referirse a cualquier clase de grupo, el con
cepto designa usualmente una categoria especial de unidad social. 

La sociedfld, pues, es mas un grupo dentro del cual puedcn vivir los 
hombres una completa vida comun, CijUe una organizaci6n limitada a al
glin prop6sito o prop6sitos espccificos. Dcsde este punto de vista, una 
sociedad consiste no solamente de individuos vinculados los unos a los 
otros, sino tambien de grupos interconectados y superpuestos. La so
ciedad norteamericana, por ejemplo, consta de 178 millones o mas de 
personas (en 1960), vinculadas dentro de un complejo tejido de relacio· 
nes; de aproximadamente 43 millones de familias (que crecen anualmente 
en mas de medio mi116n de unidades); de Ia multiplicidad de comuni-
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dadcs uroanas 5'rurales, sectas y dcnominacione$ religiosas, par-tidos 
politicos, razas y grupos etnicos, clascs econ6micas y sociales, sindicatos, 
urganizaciones de emprcsarios y de veteranos, y de Ia infinita varicdad 
de otras organ;zacioncs Yoluntarias en que se divide Ia poblaci6n. Por 
otro !ado, una sociedad primitiva, como la de las Islas Andaman, al occi· 
dente de Birmania, consistia, antes de Ia llegada de los europeos, de una 
pequefia poblaci6n organizada basicamente en tribus, grupos locales y 
familias. La sociedad de Ia India incluye los distintos grupos religiosos, 
las innumcrables castas y los "descastados", las distintas razas, tribus, 
agregados y organizaciones ccon6micas y politicas, etcetera. En cualquier 
sociedad, grupos pequeiios pucdcn encontrarse dentro de los mas gran· 
des, y los individuos puedcn pcrtenecer simultancan1ente a vario:; 
grupos. Cada sociedad puede, pues, ser analizada en h'rminos de sus gru· 
pus constitutivos y de sus rcl~.ciones reciprocas. 

La Sociedad como conjwllo de hzstituciones. Una sociedad, ya sea 
definida como el "tramado de relaciones socialcs" o como un grupo que 
lo abarca todo, posee una forma de vida o, en nuestra terminologia, una 
cultura. Los patrones de intcracci6n y de relaci6n social se definen por 
las normas que rigen Ia conducta y son afcctados por los valores y 
crcencias que comparten los micmbros de ia socicdad. Este hecho cs tan 
importante, que Ia sociedad misma ha sido en ocasiones definida sim· 
tJlernente como el sistema de instituciones que gobiernan Ia conducta y 

------proporcionan el marco de Ia vida social. Dentro de esta concepcion, Ia 
-----.....-ociedad debeni ser descrita en tenninos de sus principales institucio-

nes: familiares, religiosas, econ6micas, politicas, educacionalcs, etcetera. 
Sin embargo, reducir Ia sociedad a una estnJctura de instituciones 

significa acentuar mas el aspecto cultura, dcsviando Ia atenci6n de la 
cstructura de las relaciones sociales. Ambos cleml.'ntos, no obstante, 
son esenciales para el an;\lisis sociol6gico. 

.. ~-. ~ ----~ ~ 
Papel y .<la/m 

l 

-EI cslab6n entre la sociedad -considcrada como el teiido de relaciones 
~que hay entre individuos que participan como mien-ibros de un com· 
plejo conjunto de grupos sociales dcntro de un todo mas amplio--, y 

.)a cultura, especialmente en sus aspectos institucionales, lo proporcio
nan los conceptos de papel y status. Estos conceptos, que han ganado 
gran importancia te6rica en los afios recientes, proporcionan puntos de 
~nfoque para cl analisis de las instituciones y, simultaneamente, consti· 
tu~·cn elementos basicos en cl amllisis de los grupos. Ademas, son de gran 
valor' para establecer las relaciones entre el individuo, su cultura y su 
sociedad. ( Hablaremos mas ampliamcnte de este problema en el ca· 
pftulo IV.) 
I Los conceptos de papel y status derivan de algunas observaciones 
lbasicas sobre la naturaleza de las- instituciones. Cuando considcramos Ia 
·variedad de las normas sociales, o patrones de conducta, cs obvio que 

-----I'SOlo algunas de elias tienen aplicaci6n universal para toda Ia gente. 
·Algunas de estas normas se aplican solo a grupos limitados, micntras 

14 Geora Slmmel, SociolollY· Trad. Kurt H. Wolff, Glencoe, Ill.: The Free Press, que otras s6lo a una persona. Algunas se aplican en el determinado 
1~i 'R l0it u E 1 d' 4 111 b T d d D p R bin de Ia B !boll AWJd contexto en el que se encuentra un individuo, en tanto que otras se apli· 

------=B--uenos 8fira:n:.Y:. E~. Sl 'tt.:\963o:"p.r~bz.ra · e · · u 0 a. co- •cua en diferentes contextos Encontramos un buen ejemplo de todo esto 
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en uno de nuestros principios morales basicos y supuestamente univer
sales: no mataras. La persona que asesina es culpable del mas grave 
delito dentro de todo el catalogo criminal. Si sc le arresta, puede scr 
sometido a Ia pena m:ixima, o, por lo menos, a Ia m:ixima pena posible: 
Pero esta regia no sc aplica a ciertas personas que se encuentran en 
circunstancias cspecificas. El policia que cumple con su deber, cl verdugo 
que lleva a cabo Ia sentencia de un tribunal legalmente constituiuo, 

, i:nctuso- a veces el manao enganaao, todos euos 
pueden matar a otra persona o personas sin ser objeto de c_rftica o san· 
ci6n. No definimos tales homicidios como asesinatos; nuestras dis tin· 
ciones verbales revclan nuestros valores sociales. El hecho central en 
estos ejemplos es que Ia regia no se aplica a las personas que ocupan 
determinadas posicimzcs dcntro de la sociedad. Los tcrminos usados 
en nuestros cjcmplos -policia, verdugo, soldado, marido- sc rcfieren 
a tales posiciones, o, en termino sociol6gico, status. Cada uno de estos 
status supone un repertorio de reglas o normas que prescriben, a !a per
sona que lo ocupa, como dcbera o no actuar bajo determinadas circuns· 
tancias. Llamamos papel a este conjunto de normas. Status y papel son, 
pues, dos !ados de una misma moneda. EI status es una posicion social
mente identificada; el papel es el patr6n de conducta aplicable a las 
personas que ocupan un status particular. 

El concepto de papel no cs, por supuesto, nuevo, como lo muestran 
las siguientes lfneas de Shakespeare: 

... 
Todo el rmmdo es un esceruzrio, ,,11 
y todos los hombres y mujeres meros acto res: ,a 
ticnert ellos sus salidas y sus cntradas; ,, it 

''" y un hombre ert stl epoca iuega muchas partes, ·• 
sumdo sus aetas de siete sdades. ··; ~~~· ·=·-~~---.. -. 

Estas edades, o, para usar nuestro vocabulario moclcrno y menos poc
tico, papeles, incluian al nifio, al escolar, al amante, al soldado, al "juez", 
al "payaso", y, finalmente, a Ia "segunda nii'iez". Sin embargo, el viejo 
Iinaje de Ia idea de papel social no signirica neccsariamcnte que el con· 
cepto haya sido u~ado sistematicamcnte en el pasado. Frecuentementc 
encontraremos que algunos conceptos puedcn estar ya esbozados en las 
fuentes biblicas o cl;:\sicas, asi como en los escritos de fil6sofos, poetas o 
novclistas. Nuestras anteriorcs citas de Aristutelcs y de Atbm Ferguson 
mucstran que muchns ideas lnisic<Js Iwn sido }•a sugcridas desde hace 
mucho tiempo. un hccho que almmas veces ha dado Iugar a! m·gnmcnto 
de que Ia sociologia no ofrccc frocucntementc sino un conocimicnto fa
miliar con una nueva envoltura. Lo que es nuevo en el conccpto de 
papcl, o en cl de muchos otros conceptos modemos que implican vicjas 
ideas, es el intento de organizar sistematicamentc al conocimicnto, com· 
probar las ideas frentc a una acumulaciun de evidcncias y aumentar el 
conocimiento mediante Ia superaci6n de las pcrccpciones originales. La 
teoria at6mica de Ia materia, como ha sido sefialado, fue probablemcnte 
formulada por prim era vez en el pensamiento de Dem6crito; pero los 
antiguos griegos no tenfan una ciencia fisica que les permitiese dividir 
el Atomo. La ciencia no consiste s61o de observaciones acertadas y pene
trantes (como se considera algunas veces a las ciencias sociales ), sino 
de un desarrollo ordenado y acumulativo de conocimientos. La ciencia 
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asegura la integraci6n de los conocimientos de tal manera que estos no 
son ya meras y fortuitas percepciones de hombres clarividentes, a veces 
err6ncas y a veccs sblo verdaderas a medias, ~ino que llegan a constituir 
un saber cicntifico firmementc establceido y asequible a todos. 

A pesar de tudo, podemos utiliz<.r Ia imagen teatml de Shakespeare 
para dcsarrollar y explicar los conceptos de papel y status. El papel 
teatral desemoefiado oor los "actores" existe indcoendientementc de los 
mellVlduos, los cualcs dcbcn aprendcr sus partes y adquirir los gestos y 
maneras apropiados. Los papclcs socia!es son tambien aprendidos a mc
dida que los hombres y las mujeres adquieren Ia cultura de su grupo, 
aunque los papelcs pueden llegar a ser una parte tan esencial a Ia perso-
nalidad individual, que son desempefiados sin que se tenga conciencia ----~ 
de su caracter social. ( Es intcresante notar que los acto res profcsionale5 
han discutido dcsde haec mucho tiempo e) csfucrzo que tienen que rca· 
lizar para "vivii·" sus partes con objcto de rcalizarlas bien.) HI Los pa· 
pcles no son Ia gentc; sun las partes descmpciiadas en el escenario 
social, y pueden ser analizadas separadamcntc en Ia misma forma en que 
el drama puede ser considerado indepcndientemente de Ia realizaci6n y 
de los realizadurcs. 

Los elementos de un papcl social son a! mismo ticmpo obvios y suti· 
les. Sabemos, por ejemplo lo que se supone debe hacer un profesor en 
su papel profesional: trasmitir a sus cstudiantcs algun tipo de infor-
macion o saber, y seguir mctodos mas o mcnos accptables y comprensi-
bles. Pero en algunas comunidades se csp.:ra tambicn que un profesor 
no fume ni tome licor, y que las profcsoras no vistan ropa ligera en 
publico. En un estudio sobrc los papelcs scxuales de un colcgio de mu· 
jeres se encontro que muchas de elias "jugaban a! tonto", daban cscasa 
imnortancia a sus J·calizacioncs intelcctualcs v sc sometfan a Ia autori-
dad y a Ia din:ccion masculina durante sus cntrevistas, porquc tenfan 
la imprcsion de que csto era lo que los hombres csperaban de ellas.n 
En una invcstigaci6n ~ubn~ las directi,·as locales. l!n·ada a cabo en cl 
Sindicato de Trahajac.lon:s Automovilisticos, st• dc-scubrio que los fun· 
cionarios sindicalcs no debian dar evidcncia de tcncr ambiciones per-
sonales. "Lo peor que pucde dccirsc de un lider sindical es que es un 
'oportunista' o un 'arnbicioso'." ts. Como Jo sugieren estos ejemplos, ~-·-
muchos rasgos de un papel social cstan solamente implicitos. Como 
actores socialcs, los hombres lkgan a tcner concicncia de algunas de las 
rcglas que rigen su conducta solamentc cuando otros los dcsprecian o 
cuando se trata de ignorar o violar dichas rcglas. Una tarea importantc 
de Ia sociologfa es descubrir nn snlamentc Ins normas evidentes y expli-
citas que definen y regulan las acciones de los hombres, sino tambicn 
aquellas que permanecen por lo general ocultas por dcbajo de la su-
perficic. 

Pucde decirse que los hombres realizan o desempefian papeles socia
Ics, y que ocupan o Henan status. El status cs una especie de titulo de 
identificaci6n social que coloca a las personas en relaci6n con las otras, 

1n Vease, par ejemp!o, las selecciones tomadas de William Archer, Constant Ce> 
quelin y Konstantin Stanislavsky, en Toby Cole y Helen Krich Chinoy (cds.), Actors 
on Acting, Nueva York: Crown, 1949. 

17 Mirra Komarovsky, "Cultural Contradictions and Sex Roles", Americ4n Jounral 
of S.xiolo!lY. LII, novicmbre de 1946, 184-89. 

18 Ely Chinoy, "local Union leadenhip", en Alvin W. Gouldner (ed.), Studiu in 
Leadership, Nueva York: Harper, 1950, p. 168. ._..,,, ··"' <1¥. 
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Y que implica tambien alguna clase de l?apel. Cada hombre ocupa diver· 
sos statu~ y desem~ciia .diferentes papeles. Un hombre es esposo, sol
tcr? ~ viUdo; es ~1!ect1v~ .de empresa, traQajador de fabrica o pro
fesJOmsta; cs tamb1cn catoh.co, protestante o judio. Es ,m lider de Ia 
comunidad o un ciudadano ordinario, un fanatico del bcisbol, un avido 
pescador y un fotografo aficionado. Cada una de estas identificaciones 
con.stituye un status y lleva consigo expectativas de conducta, ya sean 
defmidas estas con precision o con vaguedad, o bien obligatorias de un 
modo rfgido o con elasticidad. 

~~r tanto •. Ia conducta de una persona depende en gran parte de Ia 
pOSICion particular en Ia que se encuentre y de las expectativas de pape
les que ella suponga. Por ejemplo, se supone que un profesor debe sosla
yar el sexo de sus estudiantes al calificar o evaluar su trabajo academico. 
(Los matrimonios ocasionales entre estudiantes y profesores indican que 
algunas veces el pmfesor no ha cumplido con ese rcquisito de ignorar 
cl sexo, por lo menos en el caso de uno de sus estudiantes, o, mas pro
bablemente, que el profesor y Ia alumna se han encontrado en algtrn 
Iugar fuera del sal6n de clase, donde podian soslayar sus papeks acadC
micos y actuar como hombre y mujer, aunque estos papeles son tambien 
papeles socialmente definidos y no s6lo pautas de conducta de caracter 
meramente biol6gico.) El avaro hombre de negocios que es muy gene
roso en sus actos de caridad y e1 rudo chantajista que trata con amor 
y afecto a su esposa, sus hijos o su madre, no son necesariamente ejem· 
plos de hipocresia o de pen;onalidad desdoblada, cosa que tampoco 
ocurre con el guerrero indio que protege cuidadosamente a sus seres 
amados, desprendiendo con placer Ia cabellera de sus encmigos. Todos 
cllos estan actuando en difcrentes momentos, de llcuerdo con las for
mas apropiadas al particular status que ocupan y segun el papel que 
desempeiian. Cuando un hombre rehusa aumcntar los salarios de sus 
empleados o maniobra cruelmentc para arruinar a su competidor, e in
cluso trata de arrojar!o de los negocios, esta actuando como un hombre 
de negocios; al responder a una pcticion de caractcr caritativo, actuara 
como un miembro influyente y respetado de Ia comunidad local. El 
chantajista puede desprenderse de su papel de "negocios" cuando llega 
a su casa por las noches. . 

Como podrian sugerirlo nuestros ejemplos, los papeles y status tle
nen varios fundamentos. Algunos hcchos biol6gicos sirven de base para 
diferenciar ciertos papeles y status. En toda sociedad, los diferentes 
papeles depcndcn de hechos como Ia edad y el sexo. Distinguif!los, por 
ejemplo, al bebe, al niiio. al adolescente y a !os adultos de ~~f~rentes 
variedades: jovenes adultos, hom'llrcs de mcd1ana edad, los VleJOS. En 
toda sociedad, los hombres y mujcres ocupan distintas posiciones y se 
espera que actuen de un modo di~ercnte, v~~iando inci~:~so en can1cter 
y en persc;malidad, aunque las soc1edades d1f1eren ampllamente en sus 
definiciones de los papeles sexuales. Otros rasgos biologicos son a veces, 
aunque no de un modo universal, elementos que sirven de base para 
distintos status y papeles. En Ia sociedad occidental, como lo ha mo~ 
trado con algtrn detalle Talcott Parsons, los enfermos ocupan una posi
cion definida que permite, estimula e incluso exige ciertos tipos de 
conducta.11 
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Pero Ia mayorla de los papeles y status surgen del proceso mlsmo 
de Ia vida colectiva. Hay siempre alguna division economica del tra· 
bajo que determina Ia diferenciaci6n de las posiciones y debcres. En 
Ia medida en que los hombres tienen que verselas con problemas para 
mantener el ordcn y Ia armonia dentro de 1:\ sociedad, pueden desarro
llar distintos papeles y status de caracter politico: congresistas, polidas 
militares, comisarios, mayores, presidcntes de partido, jefes electorales, 
jueces. Las pnicticas y creencias religiosas proporcionan otras bases 
para Ia difcrenciacion social: cura, fraile, monja, obispo, ministro, dia
cono, rabino. A medida que las sociedades se hacen mas grandes y 
complejas, aparecen nuevas posiciones y nuevas expectativas de con
ducta: estrella de cine, agente de pruebas, profesor de enfermerfa, pro
pagandista, flsico-at6mico, "extra" de cine o de teatro, beatniks, tum
mlers (animadores sociales en los lugares de descanso de. Catskill 
Mountain -"un jongleur versatil que actua freneticamente en torno al 
reloj y se contorsiona con rapidez durante los dlas de lluvia para que 
no se aburran los huespedes"),20 y muchisimas otras. 

Entre los varios status que los hombres pueden llegar a ocupar, do
bemos distinguir aquellos que son atribuidos y los que son adquiridos. 
Un status atribuido deriva. de los atributos sobre los cuales no tiene 
control una persona -edad, sexo o color, por ejemplo-, o de su pcrte
nencia a un grupo que le ha sido asignado por los demas: familia, reli
gi6n, nacionalidad. Sobre Ia base de un status atribuido, se espera que 
dicha persona desempeiie ciertos papeles. Un status adquirido esta de
tenninado por a! gun a accion directa o positiva: uno- debe casarse para 
llegar a ser esposo o esposa; debe asegurarse una mayoria decisiva de 
votos para ser un parlamentario; o debe gra.duarse en una escuela de me
dic ina para poder scr medico. La atribucion limita el acccso a ciertas 
posicioncs de status: un hombre no puedc llegar a ser una mujer; un 
irlandcs de Boston no puc de ser un Lowell o un Cabot; una popular ven
ded ora de flor·es prob;~hl,..mcntc no !kgara a s·~r rniembro de !a c!ase 
media o de Ia aristocracia inglcsa, a menos que tenga Ia fortuna de ser 
tutorcada por Henry Higgins. En Ia medida en que el numcm de per
sonas que puede encontrarse en un particular status es restringido -solo 
un numcro Iimitado de estudiantes son admitidos a las escuclas de 
medicina; solo una persona puede ser Presidente; no todo mundo pue
Je llegar a las altas esferas de Ia industria-, los ocupantcs potcnciales 
debcn competir, dcmostrando de alg(J.n modo su habilidad para realizar 
el papel importante que deriva de ese status. 

La importancia de los papeles socialcs radica no s6lo en el grado en 
que regtdan Ia conducta, sino tambien en el hecho de que permiten a los 
hombres prcdecir los aetas de los demas, y determinar, por tanto, sus 
propios aetas de acucrdo con aquellos. En consecuencia, las relaciones 
sociales existen entre los papeles desempeiiados por los miembros de 
una sociedad. Estas relaciones no estan solo definidas indirectamente 
por las nonnas que exigen fonnas especificas de conducta, sino tam
bien por prescripciones institucionales generalizadas que indican lo que 
se espera que hagan reciprocamente quienes se encuentran en status 
definidos. Los jueces no pueden dar preferencia a un litigante en cl 
tribunal por raz6n de su edad, sexo, religi6n, riqueza o color (a menos 

_j 

--------c=-===..:::==----r=-v.=iir'=.a...-~ ... .,..rllb.~t.-JII--P're-.-l9S""I 4.J!I.47 20 Para una divertida caracterizaci6n de los tummlers, vt!ase David Boroff. "The ________ _ 
Jt Talcott PanoDI, Tlie SOCllll S1stem, Gleocue, Ill .. Tl• P1ee ,_,,., • PP· CatSliills: Stni Havtnll WondelfUI Tune", Harper's Maiiii!M, jUlio iii 1958, pp. S6-Q.-

65 • !~ 



6i 

L 

LA PERSPECTIVA SOCIOLOGICA 

que tal preferencia este legalmente definida). Se espera que los niiios 
sigan las reglas de sus padres en lo que se rcfiere a Ia hora en que dcbcn 
acostarsc, si pucdcn o no salir a jugar, y en lo que toea a su comida. 

III. DIVERSIDAD Y UNIFORMIDAD EN LA SOCIEDAD HUMANA 

La variedad de las formas sociiales 
Los hombres deben quitarse el sombrero para saludar a las mujeres, . .

6 
• 

1 
. · d d casi 

darles Ia accra cuando las acompaiian y lcvantarse cuando una dama "! A~T~ Ia cultura como Ia orgamzac• n socJa revJste~ una vane . a 
entra en el sal6n. .:...il mf1mta de. form~s, hecho q~;~e formul~ muchas. cuest~on~s. y sug.•ere .nu· 

merosas h1p6tes1s de gran 1mportanc1a en Ia mvestlgacwn soc1ol6g•ca. 
lA organizacicfn soc"UJl::.-::-r:ce::csu=-:-:mc-::-;;en=----------------EEn!' una epoca en que ehmmdo csta unido ?-iai !~mente gracias ~ -tlo"'s.,_,.mnee-----

dJOs modernos de transporte y de comumcacwn, Ia gran vanedad de 
EI complejo conjunto de papcles y status que define Ia conducta de los 
individuos, y las relacioncs que hay entre ellos constituyen Io que los so· 
ci6Iogos Ilaman Ia organizaci6n o Ia estructura social. (EI termino estruc· 
tura social ha sido emplcado ocasionalmente para referirse a cualquier 
condueta regulada por normas. Este uso del termino subraya cl ele
mento de norma contenido en el concepto de estructura, pero nosotros 
haremos hincapie en el elemento de relaciones entre las partes, implf· 
cito en Ia palabra.) Un grupo social se compone de un numcro do 
personas cuyas relaclones estan basadas en un conjunto de papeles y 
status interrelacionados. Dichas personas se relacionan unas con otras 
en una forma mas o menos estandarizada, determinada en gran parte 
por las normas y los patrones aceptados por los miembros. Esas mis
mas personas estan unidas, en mayor o mcnor medida, por un sentido 
de identificaci6n comun o por una similitud de intereses que les permite 
diferenciar a los miembros de los que no Io son. 

Los conceptos de organizaci6n social y de grupo social definen una 
perspectiva central de Ia investigacion sociol6gica. En su significado mas 
amplio, dichos conceptos constituyen Ia socicdad, definida como "Ia 
matriz de las relaciones sociales dcntro de Ia cual se desarrollan otras 
formas de Ia vida de grupo", o como el grupo mas amplio dentro del 
cual los hombres comparten toda su vida. Pcro estos conceptus nucden 
tambh~n ser aplicados a los divcrsos tipos de vida de grup<? que se. dan 
entre los hombres, como familias, tribus, clancs, grupos etnicos, iglesias, 
sindicatos, corporaciones, partidos politicos, grupos de vecinos, grupos de 
edad y de sexo, etcetera. 

Paralela a esta pcrspcctiva csta Ia que proporcionan el concepto de 
cultura y sus elementos componcntes. Los patrones normativos, los va· 
!ores y creencias comuncs, las habilidades tccnicas y los implementos 
practicos surgcn todos del proceso de Ia interacci6n social, de Ia cxpe
riencia de Ia vida sociaL A su vez, ellos mismos condicionan el caracter 
de !as re!acion<'s socialcs v Ia matriz de Ia vida social. Por tanto, nin!!Un 
analisis sociologico de Ia ~onducta pt.ede ignorar cualquiera de estas dos 
perspectivas. Aunque distintas conceptual o analiticamente, ambas se re· 
fieren a una realidad total que s6Io puede ser dividida mentalmente. Por 
analizada y disecada que sea, Ia vida social mantiene uoa unidad a cuya 
comprensi6n trata de contribuir parcialmente Ia sociologia. 
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costumbres, creencias, habitos y formas de organizaci6n social que hay en 
Ia sociedad humana apenas necesitaria una documentaci6n elaborada. 

El vclo utilizado por las mujeres musulmanas, las extraiias co!> tum··----
brcs ce los esquimalcs, el amor en los mares del sur, las medidas ceo- · 
n6micas y pollticas implantadas por los comunistas, todos estos y otros 
muchos ejemplos de tradiciones, pnicticas y estmcturas sociales que di· 
ricren de las nuestras nos son constantemente informados por Ia prensa, 
Ia radio y 1a television, y, ~ara los mas cultos, descritos en Iibros que 
son facilmente asequibles. Ademas, es tan fuerte Ia actual tendencia a 
confrontar todas las otras costumbres con las nuestras, que Ia exten-
sion y las formas de Ia diversidad requicren scr, pues, constantemente 
subrayadas. 

La gama completa de las variaciones culturales y soci:lles puede en· 
contrarse en Ia vasta bibliograffa de estudios antropologicos, en los 
informcs de viajeros y periodistas perspicaees, y en los relatos del pa· 
sado que nos ofrccen los historiadores. Estariamos tentados a escoger 
cjemplos de toda~ clascs, dcsdc los mas triviales 0 cx6ticos, pasando por 
los comunes y familiarcs, hasta los mas insolitos y extrai'ios, para demos· 
trar cuan ampliarncnte puede variar Ia conducta humana, e, incidental· 
ll1Cnle, c~iirnular ai lector a desarrollar y mantener un eriterio objeiivo 
cuando cxamina su sociedad y su cultura. Porque los ejemplos ins6litos 
que otros toman como nom1al o convcncional, pucden conducirnos a ob
scrvar con nuevas ojos aquellas costumbres que sicmpre hemos conside
rado como debidamcnte establccidas. 

Los habitantes de las Islas Andaman, en Ia Bahia de Bengala, no sil
ban de noche porquc creen que csto at rae a los espiritus; entre los 
nortcamericanos se supone que el silbido es una forma de mantencr Ia 
calma cuando se pasa por un cementerio durante Ia noche. Entre los 
indios comanches, los hermanos pueden, bajo cicrtas circunstancias, pres· 
tarsc mutuamente las esposas para propositos sexuales, y ciertos grupos 
de esquimales se caracterizan por el hecho de ofrecer sus espo~as a los 
visitantcs para que pasen Ia noche con elias, practica que los nortcame
ricanos y muchos otros considerarfan como algo sumamente inrnoral. 
Los hind(1es se rehusan a comer came de vaca y los musulmanes tienen 
prohibido comer came de puerco, mientras que los cristianos, excepto 
en un pequeiio grupo de vegetarianos, disfrutan de ambas. En Ia Europa 
Occidental y en los Estados Unidos, las mujeres usan los cabellos largos, 
mientras los hombres cortan su pelo; entre los polinesios de Tikopia, 
ocurre precisamente lo contrario. Los americanos se estrechan las rna
nos al saludarse, mientras los .polinesios se frotan las narices. 

...... -~~~_, '.J a::..r) 
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CAPITULO 1 

SOCIEDADES ACRARIAS Y SUBDESARROLLO 

LOS CRITERIOS DEL SUBDESARROLLO 

Entre los divcrsos critcrios que los cspccialistas han uti
lizado para dccidir si un rais debe ser considerado 0 no 
.como subdcsarrollado, e del prcdominio del sector 
'agricola es tornado por todos como un factor de prim!!r 
ordcn. En efecto, junto con critcrios tales como Ia alta 
natalidad, Ia subalimcntacit'ln, Ia dcbihdad del ingreso 

-nacional promedio, Ia hi_pcrtrofia del sector comer<"i;~l 
Ia reducida industrializacwn y e1 subcmplco, para no 
~itar mas que los aspectos que se mcncionan con mayor 

:,frecuencia, es cvidcnte que en los paises del Tercer 
~~--""')'Iundo Ia mayoria de Ia poblaci6n vive de Ia agricultura 

/ gcncralmentc Ia mayor parte del ingrcso nacional pro
lviene asimismo de las actividades agricolas.1 

· Salvo algunas exccpciones de paises productorcs de 
minerales o de pctr6lco, cuyas caracteristicas son nece
sariamcntc diferentes, los paises subdcsarrollados se com
ponen escncialmcnte de sociedades agrarias. Eso significa 
que sus instituciones socialcs, sus estructuras del poder, 
$us actividadcs econ6micas, sus sistemas de valorcs y su 
historia estan ligadas directamente a Ia explotaci6n del 
.suclo. En estos paises, todo crccimiento econ6mico debe 
jp:utir en primer Iugar de una base agricola. El desarrollo 
produce, en primer Iugar, cambios en las estructuras 
agrarias y en las caracteristicas de Ia poblaci6n agricola. 
' Pero con todo y ser uno de los rrincipal,es criterios 
del subdesarrollo, Ia importancia de sector agricola y 
,de las estructu.ras agrarias en un pais no es, por si mis
~o, una sefial de subdesarrollo. 

( ' ~ease Ia obn col~tiva publicada bajo Ia direcci6n de · C. 
•la4ndJcr, Le '·Tiers Monde". Sous-dc!veloppement et dc!veloppement. 

~-----<f'h•is, IHED, 1956. 
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Lo que se llama el cstado de subdcsarrollo no es 
so!amente Ia suma de una serie de rasgo~ discrctos cuan
tificables. Se trata, ante todo, de una condicion his
t6rica, cl resultado de muchos anos, incluso de siglos, 
de cicrto tipo de rchciones cspcdficas que los paiscs 

I tt t t • • ... .,... .. :,,.,,.. .. ~ f..r10..-1 ... ,,:, 

palses dcsarrollados. Sc trata principalmente del colo
nialismo, que ha establccido entre los paises colonizadorcs 
y los palses colonizados un conjunto de rclaciones de 
desigualdad ( el cstablecimiento de rclaciones entre so
ciedades dcsigualcs ha producido una desigualdad_ cre
cientc); de rclaciones de dependencia (tanto politica 
como econ6mica); y de relaciones de explotaci6n eco
n6mica ( enriquecimiento de los paises colonizadorcs .. 
agotamiento de las riquczas naturales de los paises colo
nizados, corricnte de capitales de los paiscs subdesarro
llados a los paises dcsarrollados, etcetera). 

El subdesarrollo, tal como lo conocemos actualmente, 
cs el rcsultado del implantamicnlo del cnpitalismo en las 
socicdades no industrializaaas.2 Aparcce como uno de 
los aspectos esencialcs del sistema capitalista a cscala 
mundial. Entre los palses industrializados y los paises 
subdcsarrollados se ha establecido, a traves de Ia historia, 
una red de relaciones economicas, cuyos rasgos son bien 
conocidos, que han producido algunas de las manifcsta
ciones mas agudas del subdesarrollo: Ia dcstruc;ci6n de 
Ia agricultura tradicional de autoconsumo, Ia perdida 
de capitales, Ia inestabilidad monetaria, Ia inflaci~n, el 
bajo nivel de ahorros, etcetera. 

Pero el retraso econ6mico tambien esta ligado a las 
estructuras sociales "atrasadas": ciertas estructuras del 

1 Ren~ Konip. "Introduction l une socic!cgie des zones di!es 
sous-de,·eloppl!es', citado fOr G. Balandicr, "Sociologic des regions 
sous-developpc!es", en op cit. Vease tambien Celso Furtado, Desen· 
1·o/vimento e Subdesenmlvimento, Rio de Janeiro, 1961, quien 
escribe: "EI subdesarrollo. . . es un proceso particular que result:a 
de Ia penetraci6n de empresas capitalistas modernas en estructuus 
arcaicas" ( p. 191). Y tam bien: " ... esc proceso no es el resultado 
de transformaciones end6genas de una economia precapitalista, sino 
de un proceso de injerto, sobre esta, de una o var;as empresu 
li~~:adas al comercio de las economlas industriales en e~pansi6n" (p. 
196). [Teoria y politica del desarrollo econ6mico, Mexico, Siglo XXI 
Editores, 1968.) 

CHITFIUOS 

parentcsco, rcgimenes politicos autoritarios, jerarqulas so
ciales rigidas, Ia multiplicidad de pequciias comunidades 
''folk". etc. La importancia socio16gica de Ia oposici6n , 
entre ambicntc tradicional y amhicnte modcrno, o entre. 
cconomb prcc;1pitali~t~ y cap,it~lista, ,etc., ha. sido. subr~-

•• 1\U'itf.JIY\#'U 
1 U,_,l ""'-'111'-' It 

de sociedadcs "a ritmo Iento" en contraposicion a las 
SOCJedadcs a ntmo rapido" ,3 Estos facto res han sido 
considerados con frecuencia como obstaculos al desarro- ________ _ 
J_lo. Sin embargo, no son las cstructuras tradicionales por 
si mismas las que constituyen Ia sciial del subdcsarrollo. 
Solamcnte cuando cstas cstructuras entran a participar 
en el nuevo sistema capitalista, entonces tienden a trans-
formarsc en estructuras "subdesarrolladas". A vcces hasta 
son rcforzada~ por e1 capitalismo importado, tal es el 
caso de cicrtas castas en Ia India, de reghnenes feu- · i b 
dales en Africa y en Indonesia, de regimene~ politicos 
autoritarios en America Latina, de los tribalismos fomen
tados por las potcncias coloniales en Africa, etc. Gino 
Germani, cuando habla de las ideologias de los palses 
dcsarrollados y de su influencia sobre las estructuras 
tradicionalcs, sen ala su "cfecto de fusi6n". Con esto 
quierc dccir que !as idcologbs lbmadas·"avanzadas" son 
reinterprctadas en el contexto de las cstructuras tradi
cionaks. Esta reinterpretaci6n sirvc para fortalcccr cstas 
mismas cstructuras en nombre del modernismo.4 Paul 
Baran subraya claramente los aspectos mas negatiV!JS de 
cste proceso: "Esta superposici6n de los mores comer
ciales en Ia antigua opresi6n de las aristocracias terra
tenientes tuvo por resultado una doble explotaci6n, una 
corrupci6n mas escandalosa e injusticias aun mas graves" ,II 

1 Georges Ba!andier, "Sociologic des r~ions sous-developpees" 
en G. Gurvitch, Traite de sociologic, Paris, Pur, 1968; y "Le con· 
texte socio-culturel et le collt social du progr~", en Le "Tien 
l\fonde", op. cit. 

• Gino Germani, Politica y sociedad en una epoca de transici6n, 
Buenos Aires, 1962. 

1 Paul A. Baran, "On the Political Economy of Ba.::kwardnes", 
en A. N. Agarwala y S. P. Singh (comp.), The Economics of Un· 
derdevelopment, Bombay, 1958 . 
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LA DJNAMICA DEL SUBDESARROLLO ... , , ... 

Los estudios estadlsticos rcalizados por los organismos 
especializados de las Naciones Unidas despues de Ia se
gunda guerra mundial han dcmostrado que Ia distancia 
entre los paises dcsarrollados y subdcsarrollados se am
plia, que existe una desigualdad creciente entre las na
ciones industrializadas y las que no lo son~ 

Cualquicra que sea el ritmo de crecimicnto de los 
paises subdcsarrollados, el de los paises ya industrializa
dos cs superior. Si se traduce este hecho en ingreso 
nacional per capita, se advicrte que, en comparaci6n con 
los palses adelantados, las naciones subdesarrolladas su
fren un proceso de empobrecimiento relativo.6 Sin em
bargo, esta situaci6n es no solamente e) resultado de 
una evoluci6n mas rapida y de un nivel de vida cre
ciente de los paises industrializados. Tambien es el 
resultado de ciertos procesos que ocurren en el interior 
de los paiscs subdesarrollados. 

El primer hecho que se debe sefialar es el creci
miento de Ia poblaci6n en los palses subdcsarrollados. 
Si bien a cscala mundial Ia producci6n alimenticia por 
habitante ha aumentado mas que Ia poblaci6n, los Indi
ces de producci6n de alimentos son inferiores al· creci
miento demogr:Hico en los pa!ses subdesarrollados. De 
esto resulta que el empobrecimiento del Tercer Mundo 
no es solamente relativo con respecto a los paises des
arrollados, sino absoluto. 

Pcro esta paupcrizaci6n no s6lo es el resultado de 
Ia presion demografica. Existcn factores econ6micos que 
refuerzan esta tendencia. Uno de los principales factores 
es Ia evoluci6n de las relaciones de intercambio entre 
las materias primas exportadas por los palses subdesarro
llados, y los articulos manufacturados que tienen que 
importar. Estas relaciones de intercambio son desfavora
bles para los paises subdesarrollados, debido a Ia dismi
nuci6n y a las fluctuadones intensas a corto plazo de los 
precios de exportaci6n de las materias primas. La con
secuencia es .otra "ley del hierro", "un despojo progre-

' Vase, por ejemplo. J. L. Zimmermau, rlfaa pobm, pafses 
tic:os, Mbico, Si&lo XXJ, 1966. 

DINAMICA 

sivo de las nacioncs pobrcs, que venden sus materias 
prim as en condiciones cad a \'CZ mas dcsastrosas" .7 

Otra tcndcncia de importancia considerable para el 
futuro de los palscs subdesarrollados es el hecho de 
que, no obstante las inversiones flrocedentes de los paiscs 
industriales, Ia corriente de capttalcs de los paises sub
desarrollados bacia los palses desarrollados es mayor que 
dichas inversiones. Adcmas, las inversiones extranjeras en 
los palscs subdesarollados tiencn con frecuencia el pro
p6sito de provocar e intensificar esta corriente de capita
les. Gunnar Myrdal escribe que: "en conjunto, en mu
chos paises asiaticos, la corriente del capital privado 
bacia el pais de origen procedente de palses subdcsarro
llados ha sido probablcmente algo mayor que las nuevas 
inversiones extranjeras y aun mayores si se afiade a] 
cllculo Ia fuga de capitales de sus propios ciudadanos" .8 

En America Latina se plantea el mismo problema.• 
Esta "descapitalizaci6n" progresiva de los paises subdes
arrollados reduce el excedente ccon6mico real que po
drian utilizar estos paises para financiar su desarrollo, 
para utilizar una exprcsi6n de Paul Baran.1o 

Con respecto a los paises de America del Sur, Denis 
Lambert escribe: " .. .Ia ausencia de intcgraci6n de los 
Jllercados intemos tiende tambien a agravarse en funci6n 
del grado de dependencia con respecto a los mercados 
eiternos", y e1 autor sefiala que las inversiones c:xtran
jeras en algunos sectora claves de Ia economia agravan 
la dcsarticulaci6n econcbmica.11 

La tendencia a Ia desigualdad creciente entre las 
naciones ricas y las naciones pobres, asi como Ia tenden
cia a Ia desintegraci6n internacional y Ia desarticulaci6n 
en cl interior de un pais subdesarrollado, se explican, 

~.lOJi.Jti\.:~tl ,...\l .. ~J .... ~,)J\·r; ...... ,\J :&4 

~ ' Piene MouSSI, La nations prol~taiJes, Paris, rvr, 1958. p. 16. 
1 Gunnar Myrdal, Solidaridad o desintegraci6n, Mexico, 19S6, 

pp. H7-H8. 
1 Vease por e·e:nplo el informe CN. 12/659 de Ia cn.u. a Ia 

decima sesi6n de Mar del Plata, Argentina, JUyo 1961. 
•• Paul A. Baran, La economia politica del crecimiento, Mbico, 

1959, capitulo 6. 
u Denia lAmbert, La inflations IUCI-.tmhicaiaa. Parll. 1959, 

p. 12. 

74 ., 
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scgt'm G. Myrdal,l=! por un proccso de causalidad circulart econ6mico, es dccir, el crccimicnto de Ia producci6n 
acumulativa. Este proccso de causalidad no sc dctendra, per capita de bicnes matcrialcs. Por simple que parczca 
mas que por Ia intervcnci6n de cam bios compensatorios · csta formula, las vias del desarrollo son mltltiplcs y los 
de origcn cxtcrno que cstabilizaroln cl sistema o iniciarani medias y caminos cscogidos por los cconomistas son 

+----------- el proceso en dircccion _()!>_Ucsta. De hecho, los dos pro-- muy variados. u---------
ccsos C:lef subdcsarrollo acumulativo y del crecimiento No es raro escuchar Ia opinion de que los paises 

I 
I 
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estan ligados dialecticamente y ambos son caracteristico~ subdesarrollados, rara acelerar su crccimicnto, no tienen 
de los raises subdesarrollado~ ac~ualme~te: Si por una!) mas que sc~uir e camino recorrido durante el siglo XIX 

parte, e desarrollo de los pa1ses mdustnahzados de Elhi por los pa1scs actualmente dcsarrollados. Se compara 
ropa y de America ha tenido como corolario el despojOJ facilmente Ia situaci6n actual del Tercer Mundo con las 
de los paises pobres, por la otra Ia implantaci6n de losr condiciones de Ia Europa de entonces, prcsentandola 
capitales extranjeros en los paises subdesarrollados ha como modelo para los paises en \'ias de desarrollo. Pero 
estimulado en estos un cierto desarrollo capitalista propio,j Ia comparaci6n no es valida, y Ia imitaci6n de los procedi-
Han sido creados los comienzos de una infraestructura! micntos de desarrollo de los paiscs industrializados no es 
para responder, en primer Iugar, a las necesidades de posible. Gabriel Ardant ha sefialado que la infracstructura 
los capitales extranjeros. Pero no por clio dejan de reprc•:. econ6mica de Europa ya es muy antigua, que Ia hercncia 
sen tar Ia base de un desarrollo futuro. ( Considerese, intelcctual se d1fundi6 lentamcnte entre Ia poblaci6n 
por ejemplo, Ia construcci6n de ferrocarriles en Mexico: europea mucho antes de los comienzos de Ia industria-
durante el Porfiriato.) En todo caso, no hay que olvidar;; lizaci6n y que cicrtas cstructuras sociales de Europa han 
los hechos sefialados por H. Frankel, cuando escribe: "Ia> favorecido el desarrollo econ6mico.u Estas condiciones 
historia de esas 'inversiones' en Africa y en otras partetr prcvias no existen en los paises suvdesarrollados. Sin 
del mundo proporciona muchos ejcmplos de lineas fe- embargo, tamhien hay que agrcgar, como sc ha sefialado• 
rroviarias, caminos, puertos, obras de icrigaci6n, etc., quCL~~c~-= arriba, que si los paiscs de Europa han podido dcsarw-
fueron construidos en 'sitios equivocados' y que, en vert llarsc no cs solamcntc dchido a condiciones intcrnas, 
de contribuir a un desarrollo que generase Hn mayor, sino tambien a la explotacion de sus colonias y a su 
ingreso, de hecho inhibieron muchos procesos de creci-t expan~i6n econ6mica. Los paiscs hoy subdcsarrollad95 
miento econ6mico que, de no haber existido, pudieron no di_~~rutan de las mismas condiciones internas que han 
haberse realizado".lS penmbdo Ia expansi6n de Europa.1;; Tampoco tiencn Ill 

Por otra parte, el desarrollo econ6mico engendra re- posibilidad de expansi6n hacia d exterior que caractcriz6 
laciones, estructuras y categorias sociales nuevas que COM a. Ius paiscs curopcos, y es justamente su condici6n de 
tribuyen a acelcrar los cambios socioecon6micos. colonias o ex colonias la q,1e fes ha impuesto ciertos obs

taculos que fr~nan considcrablemcntc su desarrollo en 
Ia actualidad, 

LOS OBSTACULOS AL DESARROLLO 

Actualmente no existe ningun pals subdesarrollado que 
no se haya propuesto como meta nacional el desarrollo

1 

u Gunnar f<Ayrdal, Teorla econ6mica y regione5 subdesarrolladas,o. 
Mexico, 1957. . 

18 S. H. Frankel, Some Conceptual Aspects of lntern;~tional ECO( 
nomic Development ot.Underdeveloped Territories, Princeton, 1952, 
p. li; citado por P. Baran, op. cit., p. 222. ! 

" Gabriel Ardant, Le monde en friche, Paris, 1959, 
11 Simon Kuznets, "Undcrdcvclor:cd Countries and the Pre-In· 

dustrial Phase in the Advanced Countries: an Attempt at Compa· 
rison", se11ala que los paises subdesarrollados no tienen las caracte· 
risticas que tuvieron los paises adclantados hace cien alios: ni en 
l9 que se refiere al ingreso per capita, ni a los Indices demograficos, 
ni a Ia composici6n de Ia pobla:iCm. En Agarwala & Singh, op cit. 
Vease tambien Paul Bairocb, Revoluci6n industrial y subdesarrollo, 
Mbico, Siglo XXI, 1967. 

7~· 
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La comparaci6n entre los paises subdcsarrollados y 
h Europa de antaiio no scria mas que un error de apre
ciaci6n de las rcalidadcs econ6micas dd subdcsarrollo, 
si no fucra qt~e cste juicio con frecuencia csconde ciertas 
intcnciones politicas. En efccto, e1 llamado a Ia imi
taci6n de Ia via del desarrollo scguida por los paiscs 
capitalistas industrializados sirve con frecuencia para glo
rificar e1 papcl del empresario y Ia acumulaci6n de 
grandrs fortunas en los paises industrializados y a dcplo
rar Ia auscncia de un "cspiritu de emprcsa" en los 
paises subdcsarrollados. El mismo argumcnto nos prescnta 
el desarrollo capitalista de Europa como un proceso 
Iento, armonioso, sin tropiezos ni convulsioncs, lo cual, 
por supuesto, no corrcsponde a Ia realidad hist6rica. 

En cuanto a Ia cstructura de clases, cs conocido el 
papcl que en e1 desarrollo de los paises hoy desarrollados 
desempcii6 una burguesia asccndiente y progrcsista, in
depcndicnte de las estructuras feudales tradicionalcs. Las 
condiciones de existencia de csta burguesia no se dan 
en los paisrs subdcsarrollados. 16 El desarrollo cconbmico 
ya no es cl producto de Ia acci6n de individuos cmprcn
dcdorcs encargados de tomar decisioncs econ6micas de 
grandes alcanccs. I loy en dia las emprcsas pcrteneccn a 
los trusts y los consorcios intcrnacionalcs; aun los capi
talcs nacionales de los paises subdesarroiJados dependen, 
en gran medida, del extranjcro. Las decisiones las toman 
los tecnicos asalariados o los consejos de directores que 
controlan recursos enormes. Por otra parte, esas clascs 
medias de las que tanto se habla no dcsempciian tam
poco c1 papel independiente e innovador que se les 
atribuye. Generalmente estan compuestas de categorias 
dependientes: bur6cratas, tecnicos, asalariados, etc .•. , 
que son el subproducto del desarrollo econ6mieo en los 
paises subdesarrollados, pero raramente su fuerza motriz.17 

11 "La posibilidad de salir del callej6n sin salida econ6mico y 
politico que existe en los paises subdesarrollados, de acuerdo con 
lu lineas de un capitalismo progresista, ha casi desaparecido." Paul 
Baran, "On the Political Economy of Backwardness", Joe. cit. 

" Vease INCJDI, Le dtveloppement d'une dasse moyennc: dans 
les pays tropicaux ct subtropicaur, Bruselu, 19SS. Sobre Aml!rica 
Latina, v~ ROdolfo Stavc:nlagen, "Sicte tesis equivocadu sabre 
Am~rica Latina", El Dia, 2S y 26 de junio, 196S. 

~~\~ .Q 

OBSTACULUS 

La gran dcsigualdad en el ingrcso de lo.s difcrcntcs 
cstratos soci;llcs en los paiscs suhdcsarroiJados cs, quiza, 
uno de los principalcs obstaculos al dl·sarrollo. El csti!o 
de vida de los pcquciios cstratos snpcriorcs q_nc con
centran Ia mayor parte del ingrcso n;~cional, y c) cmplco 
que haccn de sus riqnczas, cs uno de los frenos mas po
dcrosos del desarrollo de cstas paiscs. El subsecrctario 
gc'tlCr:'ll de las Nacioncs Unidas, y ex sccrctario general 
de Ia Comisicm Econcllnica de las Nacioncs Unidas para 
America Latina, Raul Prcbisch, ha sciialado que en Ame
rica I.atinJ c) ingrcso mcdio de los cstratos supc

rriorcs (que rcprcscntan el 5% de Ia poblacion) cs 15 
rvcccs mas clcvado que cl de los cstratos infcriorcs (50% 
de Ia poblacion). Si csta dcsigualdad se rcdujcse a 9 
vcccs, cntonccs Ia tasa de crccimiento de Ia cconomh 
latinoamcricanJ podria clcvarsc de 1% a 4% al aiio.18 

Tambicn Africa Negra "ha mal partido", en cste scn
-tido, como lo ha serialado tan dramaticamcnte Rene 

----.[)umon t. w 

.• I lay un "obshiculo" a] desarrollo econbmico a] que 
111uchos cspecialistas atrihuycn una importancia particular. 
lEs Ia prctcndida auscncia de 1111 cspiritu de nnprcsa en 
~os paiscs suhdcsarrollados. A cste cspiritu de emprcsa 
-IC atribuye cl proccso de industrializacion de los paises de 
-Occidcntc. Sc lc considcra como una virtud especial 
de las "clascs medias" y, scgun estos invcstigadorcs, es 
~ndispcnsahlc que se lc cnltive (y que se multipliqucn 

1 ~stas clascs medias), para que tcnga Iugar c1 desarrollo 
cconomico. Sin embargo, nunca se ha dcmostrado que 
f]os pueblos de los paiscs subdcsarrollados careccn de un 
espiritu de cmpresa. Lo que cstos cspecialistas dcploran, 
de hccho, cs que dicho cspiritu no se haya marifestado 
en una acumulac'ion primaria de capital, en el marco de 
una cconomia capitalista competitiva, como fuc el caso 
en Europa y en Estados Unidos. Pero para que un "cs
piritu de cmprcsa" se pueda manifcstar de csta manera, 
-es nccesario que se den las condiciones hist6ricas de 

11 Raul Prebisch, "Hacia una dinamica del desarrollo Iatino· 
,lmcricano", documento de Ia decima sesi6n de Ia CEPAL, Mar del 
&Plata, Argentina, mayo 196 3. 
:_,_ 

11 Rc:n~ Dumont, L' Afrique Noire est mal partie, Paris, Seuil, 
1962. 
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um cconomia compctiti\'a, de una acquisitive society. quieren las camctcristicas de re,·oluciones socialcs. Esto 
Como ya hemos ,·isto, cstas condiciones no sc dan en significa que cJ crccimicnto no depc!Jde solamente del 
los p:~iscs subdcsarrollados en Ia actualidad. El desarrollo monto de las in\'crsioncs sino de su naturalcza; no sola-
economico acclcrado de estos paiscs, Ia planificacion mente de cicrta tasa de crecimicnto sino del sentido 
centrali.zada ?cJ Estado, Ia con~!l'_uccj~n ~c grandcs ohras soci.al qued.estc .tienc; . no solamcn_!e_ de Ia cantidad ~d~e~---------

1 y las mvcrswllcs- de cap1ta1 que supcran ampliamcntc cap1talcs 1spomble, smo de Ia mancra en que sc lcs 

]_9 

las posibi!idadcs de un individuo, las inmcnsas organi- cmplca; no solamente de una ayuda extranjera sino 
zacioncs que emplcan a miles de personas y que tienen de una modificaci6n total de las rclacioncs con e1 ex-
ligas con los gohiernos o los trusts internacionalcs, no ___ tranjcro; no solamcnte de una intervcncion C\'entual del ---------
rcquicren de cstc tipo de cspiritu de cmprcsa. Por cl Estado en Ia vida ccon6mica, sino de Ia responsabilidad 
contrario, podria afirmarse que cste tipo de cspiritu dirccta del Estado en los aspectos principalcs de Ia \'ida 
de emprcsa es incluso desventajoso para cl desarrollo en ccon6mica, etc. Se reconoce cada \'CZ mas que c1 des-
la actualidad, porquc contribnyc a una multiplicaci6n arrollo ccon6mico no cs un problema tecnico sino ante 
supcrflu:~ de esfucrzos y al dcspcrdicio de rccursos. to'do politico. El problema que se plantca asi es cl de la 

En los paiscs suhdcsarrollados, cl desarrollo econ6- naturaleza misma del Estado, y de las rclacioncs de este 
mico, Ia "carrcra hacia cl progreso", produce cambios con las principalcs clascs de la sociedad. En resumen, 
considcrablcs en Ia vida de las poblaciones. Estos cam- cl desarrollo econ6mico implica una profunda modifi-
bios no van sicmpre en c1 mismo sentido que cl des- caci6n de las relaciones de clases existentes y, frecuen-
arrollo; a veccs producen resultados opuestos a lo pre- tcmente, la sustitucion de una clase por otra, en el poder. 
visto. Se les considcra como c1 "costo social del pro
greso"~0, cs dccir, como los dcscquilibrios socialcs que 
acomp<Hian cl proccso de desarrollo, particularmentc el 
desarrollo no planific:~do. Citemos, entre los heehos que 
han retenido Ia atcnci6n de los estudiosos: las migra
ciones rural-urbanas, el crecimiento brutal de las eiuda
des y de las "villas miseria", Ia inestahilidad del mer
cado de trabajo, las difcrentes "patologias" soeialcs y 
los comport1micntos delictuosos, los dcscqJJilibrios de las 
estructnras demogrMicas y familiarcs tradicionalcs, etc. 
No se trata, sin embnrgo, de factorcs sccundarios del 
desarrollo econ6mico sino, a nuestro juicio, de caractc
risticas sociologicas inhcrcntcs al cstado mismo de sub
desarrollo. 

LJ cxpcricncia rceientc de Ia e\·olucion de los paises 
subdcsarrollados nos demucstra que los verdaderos pro
grcsos econ6micos no pueden rcalizarse sin profundas mo
dificacioncs en las cstructuras sociales, que a veccs ad-

"' Georges Ba~andier, "Le contexte soeio-culturel et le emit social 
dn progri:s", loc. cit. Vca:e tau1hien llenri Janne y S. Bernard, 
"AnJly~c critir:uc des concepts rclatifs aux implications sociales du 
pro;;rc technique"~ en Les implications sociales du prosres technique, 
Paris, 19 59. 
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CAPiTULO 2 'i 

CLASES SOC I ALES Y ESTRA TIFICACioN 
~"" ' ,.. 

I' 

l;(j '( 

~ 
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El analisis de las estructuras de clases y las estratifica
ciones es un instrumento metodol6gico que fue desarro
llado por los soci6logos de los paises occidcntales en el 
estudio de sus propias sociedades. Poco sistematicos han 
sido los csfuerzos por aplicar estos conceptos al estudio 
de las sociedades no occidcntales y de los paises sub
desarrollados. Por otra parte, aun en los paises indus
triales, el analisis de las clascs se ha limitado con fre
cuencia a) marco social industrial y urbana. En com
paraci6n con el numero de obras que tratan de Ia so
cicdad industrial, son poco numerosos los estudios sobre 
las clascs rurales, y se encuentran gcncralmente en Ia li
teratura marxista. 

Antes de procedcr al estudio de las cTases sociales 
en las socicdades agrarias de los paiscs subdesarrollados, 
oonvicne analizar brevcmcnte los problemas mctodo16gi
oos y te6ncos a que se cnfrentan los investigadores en 
este campo, sobre todo en Jo que se reficre a Ia confu
si6n muy gcnrraliz.1da entre clases socialcs y estrati
ficaci6n. 

c) I(~ 

LA ESTRATIFICACI6N SOCIAL 
G'JJ: · :mp • ' 

Por estratificacion social se enticnde gcneralmcnte cl 
proceso mediante el cual los individuos, las familias o 
los grupos socia!cs son jerarquizados en una escala, unos 
en los cscaloncs supcriores y otros en los inferiores. Esta 
concepcion presenta varios problemas: 

a] Segun Davis y Moore,t las estratificaciones son 
universalcs y rcpresentan Ia distnbuci6n desigual de de-

1 Kingsley Davis- y Wilbert E. Moore, "Some Principles of liocial 
Stratification", American Sociological Review, 10, 2, 19-H. 

=+--· 

ESTRATIFICACION ' ~ . 

rcchos y obligacioncs en una socicdad: La socicdad, scgun 
lqs mismos autorcs, ticnc neccsidad de situar y motivar 
a los individuos en Ia cstructura social, y Ia base para 
cllo Ia constituyc al prcstigio diferencial de las divcrsas 
posiciones en Ia socicdad y de las personas que ocupan 
esas posiciones. La pregunta que surge de inmediato es: 
lcualcs son las bases del prcstigio de cicrtas posicioncs 
socialcs? Es facil vcr las dificultades para establcccrlas: 
pucde tratarse del prestigio que eJ investigador atribuye 
a las posicioncs, o del prestigio que un individuo atri
buye a su propia posicion; del prcstigio que un individuo 
atribuye a Ia posicion de otros, o bien, del prestigio de 
una detem1inada posici6n, cuya valoracion es aceptada 
por toda Ia socicdad. El panorama de Ia cstratificaci6n 
varia segun el camino tomado en cada caso. Por ejem
plo, Ia escuela sociol6gica de W. Lloyd Warner, quien 
ha estudiado Ia estratificacion en Estados Unidos ha sido 
criticada, con cierta justificaci6n, porque no distingue 
claramente entre estos diferentes aspectos del "prcstigio" 
como base de Ia estratificacion. \Varner, en su ya famoso 
esquema de las cinco clascs sociales, hace valcr a veces 
su propia opinion del prestigio de determinadas posi
ciones sociales y a veccs Ia opinion de algunos de sus 
informantes acerca del prestigio de otros miembros de 
Ia comunidad. Tambicn combina estos criterios con cier
tos indices objetivos, a los cuales volveremos ma~ ade
lante. A. Touraine, entre otros, ha mostrado las limita
ciones de este enfoque.:1 Para el soeiologo norteamerj.. 
cano Talcott Parsonsa Ia estratifieacion es la resultante 
de las evaluaciones diferencialcs de los objetivos de Ia 
acci6n social, es decir, toda estratificaci{,n representa una 
jerarquia de valores. Ello supone. al menos implicita
mentc, un sistema de valores comun de Ia sociedad.4 

·t' ' -=1 ...... ~· '1') 

n 
1 Alain Touraine, "Ciasse social et statut socio-tconomique", 

Cahiers lntermtion:mx de Socio/ogie, xt, 1951. 
1 Talcott Parsons, "A Revised Analytical Approach to the Theory 

of Social Stratification", en Reinhard Bendix y Seymour H. Lipset 
(comp.], Class, Status and Power, Glencoe, The Free Press, 1953. 

• £sta es tambitn Ia supc..sici6n de Warner y otros investigadores, 
pero no corrcaponde a los hechos reales. Volveremos "I tema mas 
adelante. 

• 
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Debido a] car:lcter cscncialmcnte subjetivo de estos Ia poscsi6n o no posesi6n de eiertos bicncs, cl tipo del 
procedimicntos, que no pueden eonducir al analisis de trabajo dcscmpCJiado en Ia socicdad, cJ dcscmpciio de 
las estructuras socialcs, cicrtos autores descartan total- funcioncs dircctoras o suhaltcrnas, etc.), y los critcrios 
mente cl fcn6mcno de Ia cstratificacion de sus prcocu- que, aun sicndo ohjl'ti,·os, cstan basados sin cmlnrgo 

I pacioncs sobrc hs cl:uc~ -Weiaks.---- ~taciotlcs ~ivas, tales como c1 prcstigio ~'-----------
b) Pcro si sc accpta que Ia cstratificaci6n social csta ciertas ocupacioncs, o los difercntcs grupos racialcs o 

4 
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basada en critcrios objctivos, rcalcs, y no solamcntc ea etnicos ( critcrio importantc en l.1s socicdades con pro-
una conccpci6n subjetiv.1, cntonces ei prob!cma consistc blcmas de minorias). 
en conoccr csos critcrios. DaYis y 1\loorcr. scfi~lan Ia ---· Otro problema importantc con rcspccto a los critc-
cxistcncia de dos factorcs que, scg{m cllos, dctcrminan rios de Ia cstratificaci6n cs cl de dclimit:u c) univcrso 
el rango dentro de una jcr.uquia, de las distintas posi- 1 social en cl que tal o cual cstratificaci<'m cs dlida. E;l 
cioncs en Ia socicdad: su importancia para Ia socicdad, sistema de cstratificaci6n ideal scria aqucl que pudiera 
es dccir, su funci6n y el entrcnamicnto o cl talento ne- aplicarse a una socicdad cntcra. Pcro pocos autores han 
cesario para ocuparlas. Las funcioncs principales, con tratado de cstab!ccer sistemas generales de csta Indole. 
rcspecto a las cuales se estableccn las cstratificacioncs, Los cstudios cmpiricos, gcncralmentc, toman como uni-
serian Ia religion, el. gohicrno, Ia riqueza, propiedad y verso una dcterminada comunidad; pcro las comuni-
trabajo, y cl conocimicnto tecnico. En general, en las d<\dcs no son rcprcscntativas de la socicdad en general, 
investigaciones empiricas, se toman como indices para lo que haec que estos esquemas ya no scan validos si se 
el establecimiento de sistemas de estratificaci6n, los si· les quiere aplicar a casos generalcs.6 De hecho, Ia socic-
guientcs criterios: el monto del ingrcso, cl origen del dad-naci6n como tm todo no cs rcah;nente una Ycrdadcra 
ingreso, la riqueza, Ia cducaci6n, cl prcstigio de Ia ocu- unidad en lo q•Je sc rcficre a Ia cstratificaci6n. Dcbcra 
paci6n, cl area rcsidencial, Ia raza o etnia, y otros cri- distinguirse cuando mcnos dos scctores regionales, con 
terios secundarios En Ia mayorla de los estudios sobre -- cstratificacioncs propias cada uno de ellos: cl sector 
Ia estratificaci6n se toman cstos critcrios aisladamcnte o rural, y cl urbano.7 

en combinaci6n. Con respecto a cada uno de ellos es c) El tercer problema es cl de conocer b unidad 
posible establ.xer un sistema de rangos, cs decir, una de Ia estratificaci6n: el individuo o el grupo social. Es 
jerarquia o estratificacion. Pero es evidente que una e~te .uno de los P.robl~nas fundamentalcs. de Ia. estr:Jti-
estratificaci6n social basada solamente en uno de estos fJcac16n, ya que 1mphca cstablecer Ia d1fercncJa entre 
criterios ( el ingreso o Ia ocupaci6n, por ejemplo), no -- la dcscripci6n taxon6mica y cl ami!isis cstructural de la 
corresponderla a Ia realidad social. Por clio es cada vez sociedad. La posicion de un individuo en un sistema 
mas comun la elaboraci6n de Indices multiples, mediante de estratificaci6n, como resultado de una scrie de atri-
calculos estadlsticos, y se habla de sistemas multiestra- butos individualcs, se considera como su status sociaJ.A 
tificados. 

AI considerar los distintos critcrios de la estratifica
ci6n, es necesario distinguir claramente aquellos que son 
cuantitativos, y que pueden ser represcntados por gra
daciones o curvas (tales como el mon to de los ingresos, 
o )a educaci6n), y los que son cualitativos. £stos, a su 
vez, son de dos tipos: los criterios objetivos (tales como 

• Loc. cit. ,. 

• a;.;t ~~ 

El antrop61ogo \Valter Goldsch·nidt haec esta critica con res
pecto a Ia escuela de \Varner. Cf. su "So:ial Class in Amcrie2. 
A Critical ·Review", American Anthropologist, 52, 1950. 

' T. H. Marshall, "A General Surl"ey of Changes in So:ial 
Stratification in the Twentieth Century", en Transactions of the 
Third \Votld Congress of Sociolog1•, Amsterdam, 1956. 

• Kings~ey Davis, "A Conceptual Analysis of Stratification", Arne· 
•rican Sociological Review, 7, 3, 1942. Originalmente, el termino 
status no imp1icaba una estratificaci6n. Vl!ase Ralph Linton, Estudio 

84 



CLASES SOC~ALES Y ESTRATIFICACIOJI' 

Con frccuencia e1 estudio de Ia estratificacilm no es mas 
que Ia btlsqucda de los status individualcs, y se habla 
tambien, a mcnudo, de sistemas de status en vez de 
sistemas de cstratificaci6n. 

Sin embargo, en un gran numero de investigaciones 
sobre Ia estratificaci6n se rcconoce no solamente una 
escala de 1tatU1 individuales, sino Ia existencia objetiva, 
jcrarquizada, de una serie de catcgorias sociales mas 0 

mcnos homogcncas. Los individuos que intcgran estas 
catcgorias posecn en comun cicrtos indices de Ia estra
tificaci6n, o indicadores de Ia posici6n social. Estas cate
gorias o agrupamientos discretos son llamados estratos 
o capas, o bien -y he alii Ia causa mayor de Ia confu
si6n-- clascs. Ceneralmente no se trata mas que de 
categorias estadisticas ( es decir, una serie de personas 
que tienen en comun un numero determinado de carac
teristicas mensurables, o sea, un status comun), o de 

_________ agrupamientos de personas caracterizadas por una ron-
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ducta semejante, o por actitudes y opiniones comunes, 
o por un cierto grado de interacci6n y de asociaci6n 
mutuas. En Ia casi totalidad de Ia Jiteratura socio16gica 
contemporanea, el conccpto de clalu 1ociales tiene csta 
significaci6n: agrupamientos diseretos jerarquizados en 
· un sistema de estratificaci6n. 

La cdnsideracilm de. las clases como simp~es estratos 
o capas estadisticas jcrarquizadas ha permitido Ia ela· 
boraci6n de un numero indefinido de csquemas bipar· 
titas, tripartitas, cuadripartitas y quintupartitas, en culos 
e:xtremos encontramos siempre las clases Jlamadas ' su
pcriores" e "inferiores" o "bajas", y en los que abundan 
las clases o capas- "medias". La mayoria de los inves& 
gadores nortcamericanos han encontrado cinco o seis 
clases en Estados Unidos; los mas ortodoxos, 'I tam· 
bial Ia mayor parte de los soci61ogos Jatinoamencanos,• 

cfcl hombre. Mbieo, rg, 19S6, capitulo YUJ, y Ja dUc:ui6n de 
T. H. Manball, "A Note on Statui', ea Churye F.elicitafioa Voi~U~W, 
Bombay, 19U. Alpnos autora CIOIIIicleran Ja familia, 'I no II 
iDdividuo, CODIO Yercladera uniclacl ea Ia atJatificaci6n. 

• V '-e, ~ ejemplo, pan no citlr ...U que a1101 caantos, )aa 
tllllai• pablicadof • MaterWa . ~ tl atadio de It dale ....,. 
• AaNrica ....... Wlllaiapoa, Uai6a PIIIIIDeric:IDI, 19SO~ ... 
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se contentan con el esquema aristotclico de trcs clases 
socialcs. 

El que un sistema de cstratificaci6n sea rcprcscntado 
por un continuum de status individualcs sin divisioncs 
detcrminadas, o por una jerarquia de categorfas discretas 
y delimitadas, depende de los indicadorcs emplcados. 
Los critcrios cuantitativos produciran un continuum, y 
los critcrios cualitativos, una jerarquia escalonada. Una 
combinaci6n de cualcsquicra de cstos divcrsos critcrios 
producira una de las dos posibilidadcs, a gusto del in
vestigador. Los estudios sobre Ia estratificaci6n todavia 
no ban dado conceptos precisos ni esqucmas definitivos 
a este respecto. 

d) Queda por ver cuales son las relaciones entre Ia 
estratificaci6n y Ia estructura social en general, o en 
alguno de sus aspectos. Max W cbcr hizo Ia ya famoSl 
distinci6n entre las tres dimensiones de Ia socicdad: e1 
orden econ6mico, represcntado por Ia clase; cl ordcn 
social, reprcsentado por e1 Btatus o estamcnto (Stand); 
y el orden politico, represcntado p'Or el partido.1° Cada 
una de estas dimensioncs ticne una estratificaci6n pro
pia: Ia econ6mica, reprcscntada por los ingrcsos y por 
los biencs y servicios de que dispone el individuo; Ia 
social, representada por el prestigio y el honor de que 
disfruta, y la politica, representada por cl podcr que os· 
tenta. La clase, por lo tanto, basada en e) ordcn eco~t6· 
mico, no seria mas que un aspccto de Ia cstructura 

-f9.Cial, aspecto que, scgun T. H. Marshan,u csta per
diendo su importancia en Ia sociedad modema, ante Ia 
importancia del 1tatU1 como elemento primordial de Ia 
estratificacion social. 

Es dificil ver c6mo los esquemas de estratificaci6n 
que muestran estratos o clascs "superiorcs", "medios" 
y "bajos", con todas sus diversas variaciones, puedcn ser 

ltarriap, La estructura J«ial y culfuql de M~:ric:o, Mhieo, FCI!, 
1950; Lucio Mendieta y Nuflcz, Las clases IOCiales, M~xic:o, ulfAW. 
19i7; Mario Monteforte Toledo, Cuatcmala, monogra/la J«iol~ic:a, 
MGiat, VJIAM, 19S9; Cub Rama, Las clues IOciala en cl Uru· 
pq, Montevideo, 1960. 

• Mas Weber, Ecoaomla ., IOcicdad, YOL ... Mbico, 19H, ... ... . 
•• T. H. ......... "A Ceaeral Survey ••• " Joe. cit. 
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intcgrados a Ia cstructura social si no sc toman ei1 consi
dcracion otros factorcs. Las criticas principalcs hechas 
a los cstudios de Ia cstratificacion argumaltan que Ia 
cstratificacion no pasa m;is all;l de! ni\'cl de Ia cxpcricn• 

-1------------· cia,12 qt!C se trata ill: simpks dcscripcioncs cstaticas,13 
que conduccn a los cstcrcotipos pero no a Ia comprcn
sion de las estructuras.14 Marshall afirma que se requierc 
un :malisis din:imico de tcnsioncs y ajustcs, de procesos. 
Y Lipset y Bendix pidcn una pcrspectiva hist6rica para 
un analisis que comprcndcria ante todo e) factor de 
proceso )" de can1bio social. Para que c) fenomeno de Ia 
<.'Stratificacion adquicra estc aspccto dinamico y estruc
tural cs nccesario que cste ligado al an:ilisis de Ia es
tructura de clases sod:des, que tratarcmos en seguida. 
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LA MOVILIDAD SOCIAL u1 
.~ill 
:L --

Pcro antes de cxaminar este problema hay que men· 
cionar todavia un aspccto importante de todos los estu
dios sobre Ia estratificaci6n, que cs prcsentado a veces 
como el tratamiento "dinamico" en el analisis -de Ia 
cstratificaci6n. Se trata de los cstudios sobre Ia movilidad 
social, que ocupan un Iugar de importancia en este 
campo de investigaciones. La movilidad· sQcial, jmplica 
"un movimiento significativo en Ia posici6n economica, 
social y politiC?. de un individuo o de un estrato" .11 

Pero generalmente Jo que se estudia es Ia movilidad 
individual, pues el cambio en Ia posici6n de los estratos 
tiene que ver mas con Ia evoluci6n o el desarrollo social, 
que no debe confundirse con Ia movilidad social. Los 
estudios sobre Ia movilid2d se basan en el heche de que 
los sistemas de estratificaci6n del mundo moderno no 
son rigidos y permiten el paso de un individuo de un 

11 Alain Touraine, Joe. cit. • \· · -• ' "· •' 
' u T. H. Marshall, loc. cit. 

•• Seymour M. Lipsct y Reinhard Bendix. "'Social Status and 
Social Structure: A Re-cxaminat;on of Data and Interpretations", 
The British Joum:d of Sociology, n. 1951. • 

11 S. H. Miller, "The Concept and Measurement ol Mobility" 
en Transactions of the Third World Concress of SociOJocy, A.
tadam, 19S6. • 

MOVIUDAD ·~ . ';.,. "{)~: <' .. ~t\.0 

rtatus o de una .. clase" a otro. La mo\"llidad social 
en eJ campo de Ia estratificaci6n cs una movilidad ver
tical, que sc oistinguc de Ia mO\"Ilidad horiwntal y 
de Ia mo,·ilidad gcografic-J. Los invcstigadorcs tom:m 

~- r-~~-- -- r------ --Ja9!~~~aJ--Ew:atfntHlu'fltu~~;-et:JR-I---JJallt---------

OCUpaci6n del individuo. 
~cncralmcntc romn nnntn 11P n<>rtid.. '-- _____ ._!__ - '-

La proliferaci6n de los cstudios sobre Ja movilidad, 
principalmente en Ia sociologia nortcamcricana, ticnc im- _______ _ 
plicacioncs tooricas que cs preciso seiialar brevancntc: 

a] Dos tipos de movilidad han sido sciialados: Ia 
oferta de sflltau vaclos ("cl vado demogr.ifico" de las 
clases supcriores), y el intcrcambio de rangos (para cada 
movimiento bacia arriba bay un movimiento bacia 
abajo) .11 Pero en la practica, los estudios sobre Ia mo
vilidad tienen por objeto, generalmente, Ia movilidad 
asc:endcnte, e ignoran Ja movilidad descendente.n Esto 
contribuye a una visi6n falsificada de Ja realidad. 

b) La m:!yoria de los cstudios sobre Ia movilidad 
tienen una tendencia netamcnte psicol6gica, al tratar de 
los problemas de Ia motivaci6n. de las actitudes, de Ja 
conciencia de clase, etc., del ind~iduo movil, y al ~orar 
las condiciones sociaJcs y econ6micas propfus del fen6-
meno de la movilidad. En este respccto, ~ntribuyen 
poco al estudio de las estructuras sociales. 

c) Con base en este tipo de estudios, muchos autora 
;afirman que Estados Unidos, por ejemplo, es una so
ciedad altameote m6vt1. Pero se ba seftalado reciente
uiente que lo es mucho menos de lo que se babfa pen
sado, y rnenos que ciertas sociedades de Europa occi
dental.11 Se pretende, en general, que )a creciente mOVJ1i-

• ~r M. Lipid 1 H. L Zctterbaa. .. A n..y ol 5ocW 
Mobility •, en Transactions of the Third World eo.pc. ol Socioqp, 
Amsterdam, 1956. 

19 La IOCioqla norteameric:ana atj Den. de atuclios IOixe Ia 
.. IIICCIIIi6n social" de los individUOI, pacias a Ia educaci6a, las 
oporhmiclacles econ6mic:as, el esfuerzo indiYidual. etc. (y por iat
plialc:i6n, pc:ial al sistema de Ia bllre empraa de Esbcb Unidos). 
El "desc:auo IOCial"' de machos peqaeftos empraarios inclependica·· 
ta al status de obmus aalariacloa, y el de loS -'- al de .... 
J.jadora DO califiacb -arac:terfstic:o del desmolJo .........,_ 
- lido ipcndo liatem'ticalente. • s.,- M. Liplct 1 a. L 7.cttabaJ. Jac. cit. va. -.. 
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dad de Ia sociedad industrial occidental a partir del 
siglo XIX es Ia causa de Ia dcsaparici6n de los antago
nismos de clase en cstas socicdadcs y que, por lo tanto, 
han dcjado de tcncr validcz los "\'icjos" conccptos de 
clase ( cs dccir, Ia tcoria marxista) .to 

d) En general, no dcbcn subestimarse las implica
ciones politicas de los estudios sobre Ia movilidad sociaJ.20 
Muchos de cllos tiencn cl prop6sito de mostrar que Ia 
socicdad occidental cs igualitaria -todos los individuos 
ticncn las mismas oportunidadcs matemaficas de ascen
der en la cscala social-, que c1 "paso" de una clase 
a otra ha sustituido los "conflictos" entre las clases. 
Este aspccto del conccpto de Ia movilidad ha sido cri
tieado con frccucncia.21 

La movilidad social es un hecho importante en todas 
las sociedadcs, sobre todo si se estudia en relaci6n con 
las estructuras del poder y la conducta politica, y con 
los cambios en las estructuras sociales. Pero no es un 
sustituto de los estudios de la estructura de clases, y 
no puedc ser tomada, aisladamcnte, como un lndice de 
detcrminadas modificaciones de Ia estructura de clases, 
tal como lo pretcnden ciertos autores. 

LAS CLASES SOCIALES 
T'"'l----,- -

Ya hcmos visto que los estratos en un sistema de estra~ 
tificaci6n rccib<:n comt'mmcnte e1 nombre de "clases". 
Pero cste conccpto ticne poco que ver con el que vamos 
a desarrollar en esta secci6n, y que es el resultado de 
una concepcion estructural-funcional y dinamica de las 
clases. Empcro, esta concepcion, a pcsar de haber im
puesto limites bien dcfinidos al concepto de clases, y 
a pesar de Ia distinci6n precisa que hace entre este con-

bi~n S. M. Lipsct y R. Bendix, Social Mobility ia Industrial S• 
ciety, Berkeley, I 9 59. 

11 Lipset y Zettcrberg, op. cit. 
10 F. Van Heek, "Some Introductory Remarks on_ Social Mobility 

and Class Structure", en Transactions ... , op cit. 
11 Vease, por ejemplo, A. Bojarski, "A propos de Ia 'mobilit~ 

soeiale' ", en .e-..des Soc:ioligiques, Recherches Intematinalea, 17, 
1960 (Paris). 

CLASES '-! y ~~ 

ccpto y cl de Ia cstratificacion, no ha dado toda,·la 
una definicion uni\'oca de Ia clasc social. Es cicrto que 
sc han la117.ado dcfinicioncs formalcs, pcro ninguna de 
elias ha logrado incorporar Ia complcjidad total del fcnb
nlcno.22 Pcro no cs ncccsaria, en nucstra opinion, una 
definicion complcta y cxhaustiva, para dar al conccpto 
de clase el contcnido cspcdfico que pcrmitc emplcarlo 
en el analisis cstructural de Ia socicdad. Mas alia de 
simples dcfinicioncs, es ncccs:Hio sciialar, ::n primer Iugar, 
el tipo de conccpto de que se trata, y como cstc sc 
integra a Ia tcoria sociol6gica. Porquc c1 conccpto de 
dasc social solo ticne valor como parte de una tcoria 
de las clascs socialcs. La concepcion cstructural y dina· 
mica de las clascs socialcs fuc desarrollada por Marx y 
Engels, y Ia literatura rccicnte, en CJtH' cl conccpto de 
clase no ha sido absorbiclo intcgramcnte por c1 de cstra
tificaci6n, se inspirJ inv:uiablcmcnte en Ia conccpci6n 
marxista. Pcro cs bien conocido que en las obras de 
Marx no se cncucntra en ninguna parte una dcfinici6n 
exhaustiva de las clascs, y que cl analisis sistematico del 
tcma qued6 inconclnso en el t'1ltimo libro de El capital. 
Sin cmb:ugo, a travcs de las cli\'crsas obras de Marx 
destacan distintas intcrprctacioncs del fcnomcno, que 
no siemprc concuerdan, pcro que no se contradiccn de 
ninguna mancra. Son, al contrario, cjcmplo~ de Ia apli
cacion del mctodo dia)cctico a los fclliJlliCllOS socialcs, 
en distintos tipos de analisis, y de Ia maduracion del 
ronccpto en Ia propia mente del autor. Los trcs aspectos 
del concepto son el filosofico, c1 ceon6mico y c1 hist6-
rico.23 Pero en todos ellos resalta ci enfoquc que podcmos 
•it 

11 Vease, por ejemplo, Ia "definici6n exhaustiva" de Georges 
Gurvitch en tl conccpto de clascs socialcs de Marx a nueslros dias, 
Buenos Aires, I 957, asi como Ia que ofrccc Pitirim Sorokin en 
"What is a Social Class?", en R. Bendix y S. M. Lipset [comp.J, 
Class, Status and Power, op cit., y que no dificre grandcmentr 
de Ia anterior. Estas dcfinicioncs de;an sin csclarcccr, lamentable
mente,. algunos de los problemas principales, en los que se han 
atorado, por cierto, Ia mayoria de los soci61ogos: por e;emplo, las 
relaciones entre las clases, su funci6n en Ia socicdad, su evoluci6n 
din:imica y, principalmente, los factores que distingucn a las clases 
unas de otras. 

• Que 'se encuentran tobre todo, respectivamente, en las obras 
.. 
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lhmar estructural-funcional y dimlmico.::t Este enfoque todas las socicdadcs y en todos los ucmpos. Las clascs 
implica una seric de problemas que analizaremos en tienen un eontcnido sociologico espccifico; las catcgorias 
scguida. socialcs a que se rcficrcn pucdcn scr dcscritas siempre 

a] Si los cstratos, como hc.:mos \isto ("capa~" o "cia- con tcnninu~ cspccificus. A~i, l\farx t.abla t:n su~ analisis 
scs"), en cl sentido de una estratificacion, eonstituyen de "prolctariado", de "pcqucfia burgucsia", de "aristo-

+!-----------~c--a"'t~cg~o~ro<la~s.----:d.-ocs=cr~l"'pr.h~va·s, estahcas, las clascs soc1ales, scgun crae1a hnanc1era", y estos-rermmos tien--ceccn~eccn~ec-ca'd.-ca----=ca-=-scco=-----------
la concepcion que intcntamos presentar aqui, constitu- un contenido espccifico y concreto, de acuerdo con e) 

t· 
I 

9.! 

yen categorias analiticas. Es decir, forman parte de Ia momcnto historico al que sc rcficrcn. 
estructura social, con Ia que ticnen rclacioncs cspecificas; Las clascs no son inmutablcs ~n cl tiempo: sc for----------
su cstudio conduce al conocimicnto de las fucrzas mo- man, se dcsarrollan, se modifican a medida que se va 
trices de Ia socicdad y de los dinamismos socialcs; per- transformando Ia sociedad. Reprt-sentan las contradicdo-
miten pasar de Ia descripcion a Ia explicaciun en e1 cs- nes principalcs de Ia socicdad; son cl rcsultado de cstas 
tudio de las socicdadcs. El conccpto de clase solo adquierc eontradicciones y a su vez contribuyen al dcsarroHo de 
valor analitico como parte de una teoria de clases, como las mismas. Entre las clases y Ia soeiedad, y entre las 
ya hemos mencionado. clases mismas, existc un movimiento dialcctico constante, 

b] La clase social cs tambien, y ante todo, una ea- euyas particularidades en cada caso solo podran scr des-
tegoria historica. Es dccir, las clases cstan ligadas a Ia eritas por las investigaciones empiricas. Las clascs obran 
evolucion y al desarrollo de Ia sociedad; se encuentran como fuerzas matrices en Ia transformacion de las cs-
en las cstructuras socialcs constituidas historic<Jmcnte. tructuras sociales; forman parte integral de Ia dinamica 
Las divcrsas clascs cxisten en formaciones sociohisturicas de Ia sociedad, y son movidas, a! mismo ticmpo, por su 
espccificas; cada cpoca tiene sus clases socialcs propias propia dinamica intcrna. Las clasOii surgcn de dctcrmi-
que Ia earactcrizan. Es por clio por lo que tiene poco nadas condiciones cstructuralcs de Ia sociedad y constitu-
sentido hablar, como io hacen los soci6logos de Ia escuela ~ yen eicmentos cstructuralcs de Ia misma. 
de Ia cstratificacion, de clases altas, medias y bajas en e] El problema que mas ha dividido a las divcrsas 

eorrientcs sociologicas cs c1 del criteria o los eriterios 
que sirvcn para distinguir las clases, cl de las bases sobre 
las que se eonstituyen las clascs soeiales. Dcsde que 
Max Weber distingui6 Ia dimension econumica, politica 
y social de Ia socicdad, cicrtos ;mtorcs so!o reconoecn 
en cl eoncepto de clase una base cconomica, y es csta 
gencralmente Ia posicion que se atribuyc, equivocada
mente, a! marxismo.25 Para algunos autorcs las scme
janzas culturalcs, mentales, moralcs y de eonducta de 
los micmbros de una clase social, son dcbidas a Ia base 
objetiva de posiciones oeupacionales, econ6micas y le
gales semt'jantes de sus miembros.2' Para otros, deseosos 

de juventud de Marx (hasta El mani/iesto cornunista), en El capital, 
y en las obra~ histbricas (Las luchas de c/ases en Francia, El 18 
brnmario de Luis Bonaparte, La guerra civil en Francia). Vease 
Raymond Aron, ""Social Structure and the Ruling Class"', The British 
Journal of Sociology, r, 1950. 

•• Jlay numerosas exposidoncs de Ia concepcion marxista de 
Ia; clases, no todas del mismo valor, ni escritas con Ia misml 
comprcnsi6n del concepto. Para citar solo algunas de las mas recien
tes: Ralf Dahrendorf, Sozialc Klassen und Klasscnkonllikt in der 
lnciustric/lcn Gcsellschaft, Stuttgart, 1957, cap. r; Georges Gurvitch, 
El concepto de clases sociales de Marx a nuestros dias, Buenos· 
Aires, 19 ;7, primera parte; Reinhard Bendix y Seymour M. Lipsct, 
"Karl Marx" Theory of Social Classes"', en Class, Status and Power, 
op. cit.; R. Ducha~ "Boun;eosie ct proletariat a travers I' oeuvre 
de Marx", Cahiers Internationau:rc de Sociologic, xxx, 1961; E. de 
Crolier, "Classes et rapports de cJasses dans les premieres oeuvres 
de Karl Marx'" y "Classes et rapports de classes dans Ia theorie 
marxistc (de 1859 a 1865)", en Cahicn Internationau:rc, vol. 6, 
m'1ms. 55 y 60. 1954; S. Ossowski, "Les differents aspects de Ia 
classe sociale chcz•Marx", en Cahiers Internationaux de Sociolosie, 
XXIV, 195S. , . 

J;i~ 

• 1\hx \Veber, op. cit. Hay que sel\alar, sin embargo, que Ia 
concepci6n que tenia \Vebc:r del orden econ6mico no corresponde 
1 Ia de Marx. 

• Cf. Pitirim Sorokin, Joe. cit. · '·a t>fl 
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de eliminar toda implicaci6n econ6mica del concepto de 
cJase, debe tomarse en cucnta solamcnte Ia base politica, 
tomada en su scntido amplio, cs decir, de rclacioncs de 
poder y de dominacion.::7 

La posicion marxista no deja dudas al rcspccto. No 
son Ia ocupaci6n, ni el monto de los ingrcsos, ni cl estilo 
de vida, los que constituycn los critcrios principalcs para 
Ia constituci6n de una dasc social, aunque si constituyen 
critcrios sccundarios que cntran en vigor en casos p<tr
ticulares. Estos aspectos, asi como cl podcr o dominio 
politico (que ticne, sin embargo, un dctcrminismo pro
pio). no son mas que factorcs dcpcndicntcs que expresan 
o reflcjan en mayor o mcnor grado un critcrio funda
mental. Esto ha sido expuesto en Ia forma mas clara 
por Lenin: "Las clascs son grandes grupos de hombres 
que se diferencian entre si por el iugar que ocupan en 
un sistema de producci6n social hist6ricamcnte determi
nado, por las rclaciones en que se encucntran con res
pecto a los mcdios de producci6n ( rclaciones que en 
gran parte qncdan establecidas y formuladas en las ]e
yes), por cl papcl que dcsempcfian en la organizaci6n 
social del trabajo, y, consiguicntemente, por e1 modo 
y la proporci6n en que perciben Ia parte de riqueza 
social de que disponen. Las clascs son grupos humanos, 
uno de los cuales puede apropiarse e1 trabajo de otro, 
por ocupar pucstos difcrcntes en un regimen dctcrmi
nado de cconomia social".28 Esta definicion no com
prcndc todas las implicaciones ni todos los aspectos del 
concepto de clase social en Ia literatura marxist:1, y no 
debe ser considcrada como una definicion exhaustiva. 
Pero muestra cual es, para e1 marxismo, Ia base econ6-
mica de Ia constituci6n de las clases socialcs, el criterio 
fundamental para su intcgraci6n: Ia relaci6n con los me
dios de producci6n. No sc trata de un criterio arbitrario, 
cscogido al antojo del au tor (como succde con los critc
rios de Ia estratificaci6n), sino de una consccuencia. 
16gica del analisis estructural de Ia sociedad. Si Ia rela
ci6n de los hombres a los mcdios de producci6n deter-

. "' Ralf Dahrendorf, op. cit. 
J... • V. I. Lenin, "Una g~n iniciativa", en Obras escogidas, vol. 
-. Moscu, 19i8, Ediciones en Lenguas Extran;cras, pp. 612-613. 
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mina Ia existencia de esos agrupamientos humanos que 
llamamos clascs, cs porque las fucrzas de prodncci6n, 
por un !ado, y las rclacioncs de producci6n, por c1 otro, 
dan a cada estructura socioccon6mica, a cada ctapa 
hist6rica, su contcnido y su forma, su fisonomia propia. 
El modo de producci6n de una sociedad dcterminada, 
que cs lo que distingue una estructura socioecon6mica 
de otra, imponc a dcterminados grupos humanos sus ca
racteristicas cspcdficas y e) tipo de rebcioncs que ticncn 
con otros grupos de Ia misma indole. Estos grupos son 
las clascs, y estas rclaciones son l:.ts rclacwnes de cl:1scs. 
S61o si se toma Ia rclaci6n a los medias de producci6n 
como el criteria fundamental para Ia determinacion de 
las clascs socialcs es posiblc ligar estas a Ia estructura 
social y llcgar al analisis estructural de Ia socicdad y a Ia 
explicaci6n sociol6gica e hist6rica. Los autorcs que toman 
otros critcrios aislados o combinados, y que ignoran este 
critcrio fundamental, hablan, ciertamente, de "clases", 
pcro no logran establecer un conccpto analitico que 
sirva para e1 analisis estructural y Ia explicaci6n hist6-
rica. Es por el1o por lo que los ya mencionaodos csqucmas 
de "clascs" altas, medias y bajas no ticncn contcnido 
sociol6gico cspccifico ni ticnen rclaci6n alguna con es
tructuras socioecon6micas hist6ricas y concretas.29 

Como se desprende de Ia definicion de Lenin, no 
se trata solamentc, para el marxismo, de clasificar a tal 
o cual individuo, de identifiear tal o cual persona con· 
creta con tal o cual clase social. Tampoco se trata sola
mente de distinguir, por ejcmplo, a los que poseen los 
medios de producci6n de los que no los poscen, o a 
los que trabajan de los que no trabajan, etc. Estas dis-

" • Una alirmaci6q tipica (hipot~tica) de esta tendencia serla, 
por e;emplo: "En Mexico, durante el Porfiriato, la clase alta era 
pequeiia rero rica y podcrosa, y Ia clase ba;a, que constituia Ia rna· 
yoria, vivia en Ia miscria. No habia, por cntonccs, clase media. Ac· 
tualmentc, gradas a Ia Revoluci6n, las clases medias estan creciendo, 
Ia clase baja sigue siendo numerosa y Ia clase alta ya no tiene el 
poder que tenia antes" .. Para algunos analisis de esta Indole, vcase 
por e;emplo, Jose lturriaga, op. cit.; Arturo Gonzalez Cosio, "Clases 
y estratos sociales", en Mexico, 50 ai'ios de Revo/uci6n, n, La vida 
social, Mexico, FeE, 1962; Howard Cline, Mexico, from Revolution 
1o Evolution, Londre$, 1962. 

" 
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tincioncs, que son gcncralmente aceptadas tambicn por ci6n-subordinaci6n. 1\tts cstas rclaciones tonstituycn solo 
otros antares, no constituycn mas qne una parte de Ia un aspccto de tt oposici6n. Las clascs opuestas, domi- ---------
concepcion general de Ia clase social. Lo que importa nantes y dominad:ts, no solo constituyen dos fenomenos 
es que estas distincioncs, y otras, ocurren dentro de un soeialcs distintos, sino dos facctas de un mismo feno-
sistcma sociocconomico dctcrminado, en cl que las clases mcno social total. En c1 seno de una cstructura ~soU'cuilUo,._. ________ _ 
en opostet?n (don~inan~es;d~mina<laSf_son tam bien ~om- cconomiea. dcterminada, las clascs socialcs en oposici6n 
plementanas y ~stan dtalechcam~nte h_gadas entre st, ya son a) nusmo. tiempo clases compleme11 tarias, porque 
que son parte mtegral del funcwnanuento de un todo forman parte mtegral del funeionamicnto del sistema 
( cxplotadorcs-explotados). " y clast'S antag6nicas porque rcprescntan las contradiccio:- ---------

d] Uno de los aspectos f~ndam.entalcs ~el conccpto de nes "internas fundamcntalcs del sistema y porque son las 
las clase~ cs que estas no extstcn atsladas .. 51110 como ~arte fucrzas que conducen a Ia transfonnacion radical de este. 
de un ststem~, de clases. Las clascs soc~ales s6~o . extsten La base del antagonismo, de Ia contradicci6n, eshi, re-
unas. en relacwn con otras. ~ que deftp~ y dtstmgue a petimos, en Ia posicion diferencial de las clases con res-
las dtversas clases son las rclacton~s es~ectftcas que ~e .esta- pecto a los medios de producdon, lo cual pcrmite que Ia 
blccen entre elias. Una clase soctal solo puede extshr en plusvalia producida por d 11 ·• d· 
f "' d t L 1 · t 1 d" t. t 1 un:J c e as sea apropu .1 por uncJOn e o ra: as re acwnes en re as ts m as cases Ia etra. En otras palabras las clases en o o . i, 
pueden ser de dtversa Indole, pero entre ellas destacan las clascs ex lohdo as ' 1 , P SIC on son 
que podemos considerar como relacioncs fundamcntales o 
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.P ' r f~nas Y c a~es exp.otadas Ia~, otras, Y 

estructnrales. f:stas est.1n determinadas por los intereses. ob- t. e actones cons 1 uyen relactoncs de explot~cwn. Tenc-
jetivos que ticnen las clases, como resultado de las posicio- lllOS, pu~s~ que las clases son _complementanas, opuestas 
ncs espccificas que ocupan en el proceso productivo, como Y antagomccJs, Y ~ue sus rclaewne_s pued'en. scr dcscritas, 
resultado de Ia situaci6n cspccifica que ticnc cada una fn cl, -~~~~reo de ~a- _c:.t!uctura ~o.~wecon6nuca .~ot~!· con 
de elias con rcspecto a los mcdios de producci6n. Estas = 05 tc ..... nos .de ~uuuuu, upuslcton, Y contr~,cllccton, lo 
posiciones difcrenciales, que permiten, segtin Ia formula- cual conduce mevttab:emcntc a Ia transformacton de todos 
ci6n de Lenin, que una clase social se apropie el trabajo sus elementos conshtuycntes y de Ia cstructura como 
de otra, determinan que los intereses objetivos de las un todo. . . 
clases no s6lo scan distintos sino contrarios y opuestos. e] ~s opostcton~s. entre las clascs no so~ solamente 
Por lo tanto, las relacioncs fundamentales que se esta- aca~emtcas: se mamftcstan en todos los mveles de Ja 
blecen entre las clases son rclacioncs de oposici6Q. De- ___ acct6n socml, en los confllctos y las luchas de clases, 
cimos que son fundamcntales, porque cstas rclacioncs sobre tod0 en el campo politico y econ6mico. Las cla-
de oposici6n son las que ~ontribuyen a ~a transfonna- ses, por lo tanto •. no s6l? constitnyen elementos ~struc-
cilm de las cstructums soc1ales. L1s rclactoncs de opo- turalcs de Ia soc1edad, smo, sobre todo, agmp~tmtentos 
sici6n son asimetricas: las clascs no sc cnfrcntan, en de intcrcscs politico-ccon6micos particularcs, los cualcs, en 
un plano de igualdad. Las posiciones difercnciales que circunstancias hist6ricas cspecificas, adquieren conciencia 
)as clases ocupan en Ia cstructura socioecon6mica per- de si mismos y de cstos intcrcses, y ticnen la tendcncia 
miten que unas tengan mayor riqueza, mayor poder de organizarse para Ia acci6n poHtica con e] objeto de 
econ6mico, mayor dominio politico que otras, y este conquistar el poder del Estado. L1 conciencia de dase 
podcr y dominio es ejcrcido en contra de los intercses cs el cslab6n qt\e permite cl paso de Ia clase "en sf", 
de las clascs que carecen de el. Por lo tanto, las clascs agrupamicnto con intercses objetivos "latentcs", a Ja 
en oposici6n son ~lases domin:mtcs y clascs domin:~das; clase "para si'', grupo de poder que tiende a organizarse 
y las relaciones de oposici6n son relaciones de domina· para el conflicto o Ia lucha politica, y cuyos interescs 
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ban llegado a ser, por lo tanto, "manificstos" .so Pero 
Ia concicncia c;le clase no surge automaticamcnte de Ia 
••situacion de clase", ni todo agrupamicnto organiz:~do 
para el conflicto politico ticne por base Ia clase social. 
Las relacioncs especificas entre Ia posicion de una clase 
en un regimen determinado de Ia economla social y su 
acci6n poHtica consciente -cuyo prop6sito puede ser 
1a transformacion radical de las estructuras sociales o el 
mantenimicnto de las cstructuras cxistcntcs varian scgun 
las circunstancias historicas particularcs y ticncn que ser, 
en cada caso, el objcto de investigaciones emplricas 
concretas. I lay, pues, dos fases consccutivas en el des
arrollo de las dases. En Ia primera, Ia clase constituye 
aolamente una clase respecto a otra, debido a su posi
ci6n en Ia organizaci6n socioecon6mica, y las relacio
nes espedficas que rcsultan de esta posicion. En Ia 
segunda fase, Ia clase ha tornado conciencia de sl misma 

---JY de sus intereses, y de su "misi6n" hist6rica, y se cons-
----tituye como una clase "en el verdadero sentido de Ia 

palabra", como un grupo de accion politica en potencia, 
que interviene como tal en las luchas sociales y los con
flictos cconomico-politicos y que contribuye como tal 
a los cambios sociales y al desarrollo de Ia socicdad. 

~_Aunque las dos fases son consecutivas desde e1 punto 
de vista hist6rico, ya que las condiciones socia1es de Ia 
existcncia de los hombres determinan su conciencia, 
el paso de una a otra depcnde de multiples factores his
t6ricos concretos. En todo caso, es neccsario mantener 
siempre prcsente, en el concepto de las clases sociales, 
)a distinci6n de estas dos fases o aspectos de su desarro
llo, en Ia medida de lo posible. 

f) Las luchas y los conflictos entre las clascs son 
)a expresi6n de las contradicciones internas de sistemas 
aocioeconomicos determinados. La contradicci6n princi· 

• La toma de concicncia de clase y Ia transformaci6n de Ia 
"clase en sl" en "clase para si" constituye todavla uno de los mas 
delicados prob!e-ras de Ia teoria de las clases. En las obras de 

-- ·--· ·Marx el tema es tratado en los an:ilisis hist6ricos de casas con· 
cretos, pero no en forma te6rica general. La noci6n de los intereses 
"latentes" y "rr.anifiestos" de las clases ha sido desarrollada por 
Dahrendorf, oJI. cit., quien se basa en Ia tcoria de Ia acci6n y de 
los "roles" de Parsons y en el an;llisis func:ionalista de Merton. 
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pal, que constituye el motor fundamental de )as luchas 
de clascs, es Ia contradicci6n entre las fuerzas de pro
duccion y las rclacioncs de producci6n. Existcn tambien 
otras contradiccioncs en Ia sociedad, pero esta es l:t causa 
de los antagonismos princip:~lcs entre las clases opuestas. 
La clase dominante, que ostenta el poder y los medjos 
de producci6n, representa las relaciones de producci6n 
establecidas en Ia sociedad, y Ia clase dominada, cuyo 
trabajo es apropiado por Ia otra, las fuerzas de produc· 
ci6n nuevas que t:~rde o temprano cntran en contradicci6n 
con cse sistema de relacioncs. Es asl que Marx y Engels 
hao podido decir que Ia historia de Ia humanidad ha 
sido Ia historia de las luchas de clases. Porque las trans
formaciones estructuralcs de Ia sociedad implican Ia eli
minaci6n de relaciones de produccion que ya no corres
pondcn a las fucrzas de producci6n en desarrollo, y su 
sustituci6n por otras. Y esto significa Ia sustituci6n 
de una clase en el poder por otra. Una clase en ascenso, 
en desarrollo, es aquella que corresponde a las fuerzas de 
producci6n en desarrollo; Ia mi~a clasc, despues de Ia 
conquista del poder politico, se establece en un nuevo 
sistema de relaciones de producci6n, creado por ella, 
y entra en contradicci6n con las nuevas fuerzas de pro
ducci6n, libcradas por su propia toma del poder. J!:sta 
ha sido la historia de las clases hasta nucstra epoca; 
es el proceso dialectico de Ia evolucion y el desarrollo 
de Ia socicdad y de las clases en oposici6n. Este p1occso, 
que puede scr tornado como un modelo, es matizado 
y modificado en cada caso particular, en cada etapl 
h1st6rica, por otros factores politicos y sociales. Es asl 
como una clase detcrminada siempre esta ligada a una 
estructura socioecon6mica determinada, y todo cambio 
estructural de Ia socicdad es acomp::tfiado de tranforma· 
eiones en el caracter de las clases que Ia caracterizan. 

Las relaciones que existen en una epoca determi· 
nada entre las clases de Ia sociedad son reflejadas en Ia 
estructura del poder y en el Estado. Si bien e1 Estado 
rcpresenta, generalmente, los intercses de Ia clase domi
nante, en Ia practica puede expresar, a veces, un com
promiso entre distintas clases y fracciones de clases. 
Pero mientras existan contradicciones entre las fucrzas 

( 
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de producci6n y las rclaciones de producci6n en la so- ha hahido en Ia sitnacion objetiva del prolctariado dcsde : 
cicdad, cs decir, entre las clases socialcs, Ia lucha politica cntonccs. De Ia misma mancra, Ia discriminaci6n de los . 
de las clascs tcndra sicmprc por objctivo cl control del ncgros en Estados Unidos, ann si se ignora par cl · 
podcr del Estado. ,0 momenta sus implicaciones cconbmicas, ticnc su origcn . 

~---------------------------------~~~·----~cnb~~~~Miromocncl~~rro~dclm~~~~ 
industrial en Estados Unidos despucs de la abolicion 
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LAS RELACIONES ENTRE LA ESTRATIFICACJ6N SOCIAL 
Y LA ESTRUCTURA DE CLASES 

- ------ ----
Si se considcra que las oposicioncs de clascs en b socie
dad son oposicioncs asimetricas: que frcnte a los que 
posccn el poder, los mcdios de producci6n y Ia riqueza, 
se cncuentran aquellos que no los posecn; que los que 
no trabajan ron sus medios de producci6n emplean e) 
trabajo asalariado de otros; que unos estan "arriba" y 
otros estan "abajo", es facil ver que las diferentes posi
ciorrcs ocupadas por las clases en Ia sociedad reprcsentan 
cfectivamente una cstratificaci6n. Pero no se trata, por 
eicrto, de un continuum de status individuales ni de 
una scrie de cstratos supcrpucstos. Las jerarquias que 
sc forman en Ia sociedad agrupan en sus cxtremos a las 
clascs o los bloques de clases en oposici6n, y en mcdio 
a las capas o estratos intermedios. Pcro esto no puede 
scr rcducido a un solo esquema valido universalm.ente. 
Las caracteristicas especificas de cada sistt:ma de. estra.ti· 
ficacion dcpcnden directamente del contenido especifico 
de las relaciones y de las oposiciones entre las clases. 
Las estratificaciones estan basadas en las rclacioncs entre 
las clases, y tienden a reflejarlas. 

Hay cstratificacioncs qllc no dcscansan, a primera 
vista, en las rclaciones de clases, par cjemplo: las mte
gor!as ocup:1cicn:~lcs de prestigio o cicrtas jcrarqulas ba
sadas en criterios de pcrtencncia racial 0 etnica, en las 
sociedades mt'tltiplcs. Pcro estas estratificaciones tienen 
su origen en una situaci6n de clases y no pucden scr 
realmente comrrendidas si no se les relaciona con esta. 
La posicion de obrcro industrial en una escala de pres
tigio tiene su origcn en Ia situ:1ci6n del proletariado 
durante Ia ctapa de desarrollo del capitalismo industrial, 
y esta po5ici6n todavia se encuentra enraizada en eJ sis· 
tema de valorcs de la socicdad, pcse ·a los cambios que 

de esta. L~ estratificaci6n racial desc:msa en Est-Jdos , 
Unidos, evidcntcmcnte, en una situaci6n de clase, cuando: 
menos originalmcnte, y en gran medida todavia en Ia ,.-, ---------
aetualidad.31 ! 

Las estratificaciones rcpresentan, Ia mayoria de las 1 

veccs, lo que podrlamos Hamar fijaciones o proyecciones l 
socialcs, con frect!encia incluso juridicas y, en todo caso,; 
psicologicas, de ciertas rclacioncs socialcs de produccion ~ 
representadas par las rclacioncs de clases. En cstas fija-, 
ciones sociales intervicnen otros factores sccundarios y 1 

acccsorios (par ejemplo, rcligiosos, etnicos) que rcfucr- ~ 
zan Ia estratificaci6n y que tiencn, al mismo tiempo, Ia 
fun cion sociol6gica de "Iibera ria" de sus Iigas con Ia base • 
economica; en otras palabras, de mantcneJia en vigor. 
aunque cambie su base econ6mica. En consccucncia, las·· 
cstratificaciones puedcn ser consideradas tam bien como, 
justificacioncs o racionalizacioncs del sistema econ6mico~====-~ 
cstablccido, cs decir, como idco:ogias.32 Como todos los 
fcn6menos de Ia superestructura social, la estratificaci6n, 
adquiere una incrcia propia que Ia mantiene aunquc 
las condicim1'Cs que Ia originaron hayan cambiado. A 
medida qtfe las rclaciones entre las clases se modifican 
-dcbido a Ia dinamiea de las oposicioncs entre Jas ___ _:__ ____ _ 

•• La tesis de que Ia discriminlci6n rJcial en Estados Unidos consti· 
tuye un sistema de cxplotaci6n econ6mica es considerada como 
anatema por Ia mayor parte de los soci61ogos norteamericanos. Esta 
tesis ha sido desarrollada brillantemente por otro soci6logo norte· 
americano, Oliver Cromwell Co~. en su Caste, Class and Race, 1 
Study in Social Drnamics, N. Y., Monthly Review Press, 1959. 

u No hay ninguna eontradicci6n en el hecho de considerar 
Ia estratificaci6n como una realidad social ( cuando se traduce en 
lormas especiales de conducta y en nivcles de vida determinados), 
co.no una jerarquia de valores y como una idcologia (en el sentido 
de una evaluaci6n o interpretaci6n moral, politica, religiosa o filo
s6fiu, de determinada situaci6n social). Como e;emplo podemos tomar 
Ia situaci6n en la Uni6n Surafrican1, en que Ia estratificaci6n l!tnica 
coloca a los blancos en Ia ct'lspide, 1 los coloured ( hin~l1es y mula· 
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c1ases, a las luchas y los conflictos de clases- las estra
tificaciones se transform:ln en fosiles de las rclaciones 
de clases en las cualcs se basaron originalmcntc. Por lo 
tanto, puedcn dcjar de corrcspondcr a estas, y hasta 
entrar en contradicci6n con elias, particularmcnte en el 
caso de cambios revolucionarios en la estructura de cla
ses. Es por esto que ciertos tipos" de estratificaci6n no 
tienen, aparentemcnte, ninguna rclacion con Ia base 
economica; por cjcmplo, en el caso de cicrtas cstr;Jtifi
caciones sociales estab!ecidas alrededor de la aristocracia 
en diversas monarquias curopeas, y en el caso de los 
vestigios de una estratificaci6n etnica, correspondicnte 
a Ia epoca colonial, en cicrtos paises de America Latina, 
incluso Mexico. 

De lo anterior se desprendc que las estratificaciones, 
como fen6menos de 1a superestructura, y siendo el pro
ducto de ciertas relacioncs de clascs, actuan, a su vez, 

_________ sobre estas relaciones. No constituven solamcntc su re-
-------- flejo pasivo. Las categorias intcrmedias de las estratifi. 

caciones ticnden a diluir las oposiciones mas agudas 
que puedan existir entre sus estratos polarizados, en 
calidad de clases. En los sistemas de estratificacion que 
permiten Ia movilidad social entre los estratos, esta tiene 

tos) en medio, y a los negros en Ia base. Aqul la estructura de 
c:lases corresponde, en h!rminos generales, a Ia estratificaci6n. Los 
africanos constituyen el pro!etariado explotado de las minas e in· 
dustrias y Ia scrvidumbre. Las !eyes inhumanas de apartheid son 
el instrumento de Ia minoria dominante blanca, para mantener el 
sistema de explota~i6n. Los colot:red constituyen efectivamente las 
capas medias del sistema econ6mico: Ia pequeiia burguesia artesanal, 
comcrcial y de servicios. Los europeos son los dueiios de los medios 
de producci6n, de Ia riqucza y del poder politico. Todo ello se 
justifica con rderencias piado~as a Ia "tradici6n tribal del africano", 
basadas en el abuso y Ia falsificaci6n del concepto del relativismo 
cultural, cuando no es con un franco racismo. 

Otro e;emplo es el que nos da \V L. Warner en sus estudios 
sobre Yankee City. Alii Ia estratificaci6n (en Ia medida en que 
c:onstituye una realidad social y no un producto de Ia imaginaci6n 
del au tor) comprende criterios tan diversos como Ia antigiiedad del 
linaje familiar, Ia educaci6n, Ia religi6n, el origen nacional, Ia zona 

------------ residencial, etc. Todo ello esta expresado en Ia jerarqula de va~ores 
dominante5 y santificado por Ia ideologia del "American Way of 
Lile". Pero aqul Ia estratificaci6n ya no corresponde a Ia realidad 
econ6mica y las tendencias • de la estruc:tura de c:laseJ se apartan 
de la estratificaci6n establecida. 
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la doble funci6n de reducir las oposicioncs mas agudas 
entre las clascs y de reforzar la propia estratificaci6n. 
La cstratificaci6n jucga, pucs, un papcl emincntcmcnte 
conservador en la socicdad, en tanto que las op:1sicioncs 
y los conflictos de clases constituycn, por excclcncia, un 
fen6meno de orden dinamico. La estratificaci6n social, 
a Ia vez qPe divide a Ia socicdad en grupos, tiene por 
funci6n la de intcgrar Ia socicdad y de consolidar una 
cstructura socioeconomica dctermmada. Esta estructura 
esta dividida, cicrtamentc, pcro f!O por la estratificacion 
sino por las oposicioncs de clases. Desde el punto de 
vista de los intercses de los agrupamicntos sociales, toda 
estratificaci6n sirve a los intercses de su estrato superior, 
pero solo cicrtos tipos cspecificos de estratificacioncs sir
ven a los intcrcses de b clasc dominantc de la sociedad 
( s6lo aquellas estratificacioncs que correspond en a Ia 
estructura socioecon6mica). La clase dominante y el 
estrato superior pucdcn no ser idcuticos; tal es cl caso 
cuando las relacioncs entre las clases ;e han desarrollado 
mas alia de los Hmites de las cstratificaciones fijad IS 

en la socicdad. Parecc que los dos tipos de agrupamicntos 
( clase dominante y estrato superior) puedcn coexistir 
durante algun tiempo, y se entrccruz:m en la cstructura 
social, scgun las circunstancias historic.,s particularcs. 
Pero tarde o temprano se desarrolla un nucvu sistt:ma 
de estra tificaci6n que corrcsponde mejor a Ia cstructura 
de clases existente. Esto pucde tambicn explicarnos Ia 
coexistencia de mt1ltiples sistemas de estratificacion en 
una sociedad mientras que solo una estructura de clases 
es posible dePtro de un sistema socioccon6mico dctcr
minado. Las ,ch1scs son incompatibles ums con otras, 
es dccir, se excluyen mutuamente, pero no succde lo 
mismo con los estratos de diversos sistemas de estratifi
cacion. Esto significa que un individuo puede tcnc1 
diversos status en la sociedad, participar en diversas es· 
tratificaciones, en tanto que s6io pucde pcrtenccer a 
una clase. ( Lo cual no niega Ia posibilidad que tiene un 
individuo de cambiar de clase, o, siendo micmbro de una 
clase, de idcntificarse conscientemente con otra; por cjcm
plo, el caso de los lideres revolucionarios del proletariado 
o del campesinado que tienen su origen en Ia hurguesia.) 

- I 
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r Si las estratificaciones rcprcscntan sistemas de valores un sistema de castas cs una forma particular de estra-
a los que sc prrtcndc dar una validez universal, bs opo- tificacibn caractcrizada por v;uios rasgos estructurales cs-
siciones entre las clascs, por cl contrario, crcan sistemas pccificos ( rigidcz del sistema, pcrtcncncia a una ·casta 
de valorcs en conflicto. En consecucncia, bs contradic- por nacimiento, imposibilidad de cambiar de casta, en-

CLASES SOCIALES Y ESTRATIFICACION CASTA, RAZA Y 1\flNORfA 

ciones que pueden producirse entre un sistema de estra- dogamia, jcrarqnia absoluta de castas en todos los cam-
1 tificaei6n-y una estructura de clases impJican tambien pus, particu)armcnte en eJ SIStema aevaJoresJ. ru.-cec-:caC-=cUc:ce=-=r=-----------

mu)tip)es conflictos entre sistemas de valores.33 . do con esta tendencia, todo sistema de estratificaci6n 
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CASTA, RAZA Y MINORfA 
---------

'') 

Los esquemas de clascs socialcs y de cstratificaciones se 
complican con frecuencia por Ia introducion de terminus 
como casta, raza y minor{a. En los paises subdesarro
Jiados, peru tambien en algunos otros, se oye hablar de 
una estratificaci6n racial o de una estratificaci6n de cas
tas en oposiei6n a un sistema de clases. Por tanto, 
resulta conveniente precisar cstos terminus y considerar 
Ia mancra en que forman parte de Ia tcoria de Ia estra
tificaci6n y de las clases socialcs. 

I] Castas 
,; 
I j ' ~..,. 

Las discusiones que surgcn entre los especiali~tas sobic 
cl significado y Ia c-aracterizaci6n sociologicos de las 
castas y del sistema de castas, demuestran que Ia csencia 
del fen6meno no ha sido aun totalmente comprendida y 
que aun existen muchas divergencias entre los estudiosos. 
Existe un conscnso general en afirmar que un sistema 
de castas es un sistema de estratificacion y que no tiene 
sentido hablar de una "casta" sin referirse a tm sistema 
de castas. Pero a partir de cste consenso, se desarrollan 
dos- tendencias di,·crgcntcs. La primera considera que 

• Cuanto mas deje de correspondcr Ia estratificaci6n a las reb
ciones de clases Sl•byacentes, tanto menos es aceptada como sistema 
de valores por todos los estratos que Ia componen, los cuales tratan 
de imponer, por el contrario, sus propios sistemas de valores. De 
a111 surge Ia multiplicidad de conflictos entre sistemas de valores 
en una sociedad que esta a la vez multiestratificada y dividida 
en clases sociales. Ve& W. F. Wertheim, "La societe et les con
flits entre systemes de va!eun", en Cahiers lnternationaux de So
ciologic, xxvm, 1960. 

Q 

considerado como un sistema de castas, o como un.a--------
,·ariantc de un sistema de castas. Scg(m esta tendencia, 
Ia casta reprcsenta tm easo extrema, rigido, inm6vil de 
estratiiicaci6n, en oposici6n a una cstratificaci6n de 
"clascs sociales", abierta, movil, etectera.a' 

La segunda tendencia eonsidcra eJ sistema de castas 
como un fen6meno cultural, cspecificamente hindu, en
raizado en el sistema de valores y Ia filosofla hindues, 
c ineomprensible fuera de cste marco de refercncia. Se 
trataria pucs, de acuerdo con esta tendencia, de un 
fen6meno sui generis que no so. halla en ninguna otra 
parte.3;; 

Una posici6n intcrmedia ha sido adoptada por ciertos 
cstudiosos britanicos, quienes consideran eJ sistema de 
castas desdc el punto de vista estructural, peru Jimitado .. __ _ ----~ 

=--~~ al area cultural pan-indio. Ademas de las caracteristicas 
ya mcncionadas de las castas, estos cstudiosos insisten 
sobre todo (como lo hacen, por lo demas Cox y Dumont) 
en ciertos rasgos relacionalcs del sistema de castas: los 

•• Esta tendencia ha sido representada por A. L. Kroeber ( cf. 
"Caste", en Encyclopedia of the Social Sciences, Nueva York, 1930) -----~----
y por Ia escuela norteamericana de \Varner, Davis et al. (y tambien 
Myrdal), quiencs consideran las relaciones raciales en Est ados Uni· 
dos ba,o el prisma de Ia casta. Tambicn el soci6logo hindu G. S. 
Ghurye padicipa de csta corriente ( cf. su Caste and Class in India, 
Bombay, 3~ edici6n, 1957). El antrop61ogo ingles S. F. Nadel ex· 
presa las mismas ideas cuando escribe: "Cuando Ia posici6n social 
unifom1e de cada estrato esta rlgidamcnte adscrita a base de Ia 
ascendenc:a, hablamos de castas; cuando Ia posici6n social uniforme 
se basa en cualidades adquiridas, de suerte que hay movilidad 
entre los estratos, hablamos de clases soci.,/es". Ver Fundamentos 
de antropologia soci.,/, Mexico, 1955, p. 191. 

.. Esta tendcncia est:l representada, principalmente, por 0. C. 
Cox, op. cit. en Estados Unidos y por Louis Dumont en Francia 
(cf. ''Caste, racisme et stratification"', m Cahiers lnternatOonau 
de Sociologic, XXIX, 1960), ,.,. 
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dcrcchos y las obligacioncs mutuas de las difcrcntcs cas
tas, su intcrrelaci6n funcional. Asi, Leach ve en Ia casta 
"una unidad funcional con una scrie especial de carac
tcristicas culturalcs que Ia distinguen" Y Bailey insiste 
en cl hecho de que un sistema de castas no se encuentra 
mas que en sociedadcs pequefias y simples (las aldeas 
indias), que pierde sus caracteristicas estructurales a es
cala del Estado y con Ia complejidad politica y econ6-
mica de Ia sociedad moderna.36 

Sea cual fuere Ia situaci6n en e) area cultural paD
indio, es necesario determinar si el concepto de casta 
puede ser aplicado a otros sistemas de estratificaci6n. 

En nuestra opinion, cl uso del concepto casta fuera 
del area pan-indio no es justificable. Si e1 empleo de 
cste termino sirve para earacterizar una cstratifieaci6n 
rigida en oposici6n a una estratificaci6n abierta, dizque 
de "clases", cntonces nos parece que su empleo aporta 

_________ mas confusion que aclaraci6n. Una estratificaci6n rigida 
puede ser parte de un sistema de clases tal como hemos 
definido este conccpto en Ia sccci6n anterior. Si, por 
otra parte, cl concepto de casta es empleado para carac
tcrizar sistemas de rclaciones en que intervicnen grupos 
raciales (como en Estados Unidos o en Africa del Sur), 
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. o diversas etnias (como en America Latina), entonces 
- ~su empleo (a] haccr comparaeiones implicitas con el 

4rea pan-indio) tam bien conduce a confusiones porq~e 
con frecucncia ignora los factores hist6ricos que han 
intervenido en e1 establecimiento de cstos sistemas de 
relaciones: Ia esclavitud, e1 colonialismo, la conquista 
militar, los trabajos forzados, etc., todos ellos elementos 
asociadas a la expansi6n econ6mica de Europa. No vemos 
pues que haya ninguna ventaja metodo16gica en el em
plea del termino casta, como categor!a analitica en el 
estudio de las estratificaciones y de los sistemas de clases 
fuera del area cultural pan-indio. 

llT• E. R. Leach (comp.J, Aspects of Caste in South lndi~, Ceylon 
and North-West P~lcistan, Cambridge, 1960, Intruducci6n; y tam· 
biin F. G. Bailey, "Social Stptification in India", mimeografiado, 
Universidad de Manchester, 1961. 

CASTA, RAZA Y MINORfA 

2] Razas y minorats 
) 

Dado que estas dos categorias son mencionadas con 
frccucnci:t en los cstudios sohre clascs y castas y sohre 
Ia estratificaci6n en general, es conveniente tratar de 
dcterminar sus caractcristicas principa1cs. Dcsde el punto 
de vista sociol6gico, Ia "raza es un agrupamiento hu
mano dcfinido culturalrnente en una socicdad dada", 
que se difcrencia de otros agrupamientos por caractc
risticas bio16gicas que se le atribuyen y que pnedcn va
riar de tm Ingar a otro.37 El concepto adquicre todo su 
valor socio16gico en las condicion~s especificas que los 
norteamericanos llaman race relations, es dccir, los sis
temas de relacioncs socialcs determinadas que involucran 
a dos o mas agrupamientos, cada uno de los cuales 
puede ser caracterizado en terminos raciales. Siempre 
que dos o mas razas, asi dcfinidas, interactt'un en un 
sistema de relaciones sociales, es necesario caracterizar e1 
tipo de relacioncs de que se trata: politicas, econ6mi
cas, socialcs. Los agrupamientos raciales puedcn cnfren
tarse en un sistema de clases (como en Estados Unidos) 
y en los sistemas coloniales ( <:omo en Africa colonial), 
o bien en estructuras sociales que contiencn ambos tipos 
de relaciones (como en America Latina). Gencralmen
te, euando se h1bla de relaciones raciales, se habla de 
dominaci6n y de subordinaci6n, asi como de conflictos 
sociales, ·econ6micos y politicos entre los agrupamientos 
rac\alcs, cpyo objeto es c1 mantenimicnto o la destruc
oi6n de. dertos privilegios econ6micos o politicos de una 
de las ·razas, o la competencia entre los grupos racialcs 
por Ia conquista de ciertos privilegios o dcrcchos. Es 
evidcnte, en consecuencia, que cuando se habla de rela
ciones raciales, importa dcscubrir Ia esencia sociol6gica 
interna de las ·Iigas que unen a las razas o de los con
flictos que las separan. 

A veces se habla de minorias. Una minor{a puede 
definirse como un "subgrupo de una sociedad mas am
plia, cuyos miembros estan expuestos a incapacidades 

• P. L. van den Berghe, ''The Dynamics of Racial Prejudice: 
An Ideal Type Dichotomy", en Social Forces, 37, 2, 1958. Los 
aiterios antropol6giaJI para definir las razu son bien diferentes, 
por supuesto. 
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que taman Ia forma de prcjuicios, discriminaci6n, scgre
gJcion o pcrsccncion por p:1rtc de otro tipo, ~.c snhgmp~, 
considcrado gcncralmcntc como una mayona .311 Las rna· 

CAPiTULO 3 

LA~ CLASES SOCIALES Y EL SUBDESARROLLO 
;, 

norias sc distingncn, adcmas, por su tcndcncia a Ia en- i 
dogamia y, gcncralmcntc, por tcncr caractcristicas cultu· 

L------------Eak.> propias que las transf?illl<iil . en subculturas. Las 
minonas SOn gcncralmentc JCrarqutzadas en una cscala LAS CLASES SOCIALES Y LA ESTRATIFICACI6N 
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de status, y SUS micmbros Compiten COil Ia mayoria por EN LOS PAISES SUBDESARROLLADOS 
el rango y los privilegios. Las minorias pueden scr na· 
cionalcs, lingi.ifsticas, 0 religiosas.311 Asi como las raz~s, El analisis de las cstructuras de clascs sociales y los CS· 

pueden representar, pues, a Ia vez, estratos en un . SIS· tudios sabre Ia cstratificacion fucron dcsarrollados sobre 
tco:a de estratificacion y ~rupos de poder . en ,confhcto todo en los paises capitalista~ indust~iales. Es n,e~~ario 
pohhco (y a .veces econom1~?) co1~ ?,has mmo~Jas o con prcguntarse, por I~ tanto, s1 cste hpo de .anahSJS es 
el grupo dommante llamado mayona . EI confhcto pucde aplicable en los pa1ses subdesarrollados. En pnmcr Iugar, 
tener por objeto ya sea Ia emancipacion, ya sea Ia asi· resulta evidcntc que los problemas tcoricos de que he-
milacion, segun eJ caso. Las minoria~ no s?!l clases, mQs hablado se complican en los paiscs subdcsarrollados, 
principalmente porque Ia. base de su ~~.tegrac.JOn no es Por una parte, ci sistema capitalista, que cs el n~arco 
su relacion con los mcd10s de produc10n, m su Iugar clasico de un analisis cstructural de las clascs sociales, 
en ci proceso de producci6n de Ia socicdad. Sin em· no se encucntra en cstado "puro" en enos paiscs, ya 
bargo, es posiblc que una minoria sc cn~u.cntre en una que ha sido importado del extcrio~. En conse~ucn~ia, 
situaci6n de clase, y que su lucha pohhca contra Ia no es e] rcsultado de un desarrollo mterno prop10, smo 
"mayoria" se transforme en una lucha de clascs. Estos que ha sido supcrpucsto a estructuras existentes con an-
casos particulares dcben ser analizados en el marco de . terioridad. Por otra parte, debido a Ia coexistencia en los 
estudios empiricos espedficos, pcro sobre todo no se deben paises subdesarrollados de estructuras econ6micas diver-
confundir los dos terminos, a pesar del hecho de. que. a sas y de ctapas de evoluci6n econ6mica y social dife-
veces pueden recubrirse y entrecruzarse en Ia reahdad. rcntcs, Ia~ estralificacioncs en cstos paises acusan aspec· 
' 1 tos multiples que no ticnen en los paises desarrollados. 
' • Marvin Harris, "Caste, Class and Minority", Social Forces, En consecuencia, las modalidadcs de un analisis de clases 
37, 3, 1959. En general, Ia soc:ologia nortcamericana incluye las ---·- socialcs en los paiscs subdcsarrollados son nccesariamcntc 
ra'a~ entre las minorias. --- d'f. t ) ' · d t 'ales 

• La connotaci6n numc!rica de los tenninos "minoria" y "rna· I crcn cs 9uc en OS pa1s7s m _us ~~ • . 
,.0 ria" es desafortunada. Sc trata, por snpuesto, de agrupamientos Para onentar nuestra mvcshgacJ6n, es necesano re-
que participan m:is o n:enos de Ia. cultura, d~minantc, in?ep~ndien- cordar que Ia evoluci6n hist6rica de los paises hoy sub-
tca:cntc de su numc!o. Par.a Hams, Ia re acJ6n: casta·mmon~-clasc dcsarrollados llcva Ia huclla de Ia evoluci6n del sistema 
es un continuum: As1, un s1stema de castas en que estas com•cn7an . . . . d I . , 
a co:npetir unas con otras se transformara en un sistema de mino" cap1tahsta mund1al en su conJunto des e a expansion CU· 
rias, el ct:al, a su vcz, se transfonnani e~ un siste·na de claseti ropea. Algunos p:~ises subdesarro11ados (v. gr. los de Arne· 
Esto es lo que es!aria pasando en Ia Ind•~ Y lo que pas6 en Ia rica Latina) han emprendido estc camino antes que otros, 
Europa feudal segun el autor. Esta conccpc16n no corresponde, ~ · ha · f d f d t 

puesto 1 b que hemos desarrollado en este capitulo. pero todos n SJdo a ecta os muy pro un amen e ~r 
su ' ·i Ia expansion mercantilista y por cl desarroJJo econ6m1co 

de los grandes paises "centrales". En consecuencia, Ja >".1 11 ln r ,,,..,.,{" ~~'- , ... ,Jf (I ,,, ·t •1:' 

,, . '•'" "'-'•.;,;.;_:,,).·(r 

\ 
':') 

' 
t\h:~ ,, •.. (i7) 

, ¥•! j . •, ~ f• ~ t<;! 

10& 



En Ia primera parte d~ cste libro hemos estruliado todos 
los conceptos que nos pcrmiten dcfinir en forma cientl
fica Ia estructura social global, tanto en .rru niveles mds 
abstractos (modo de produccirin) como en sus nivclrs mds 
concretos (formac-irin social y coyuntura jJoUtica). Hasta 
aqui hemos permanecido, por lo ta11to, a nivcl de las 
catructuras sociales. 
·.,En esta segunda parte del libro estlldiaremos los efcc
tos que estas estructuras producen sobre los individuos 
que las habitan y Ia forma en qtte ellos pucden mod•1icar 
estas estructuras. 

El primer capitulo se referird al conccpto de clases so· 
dales como efecto de Ia estntctura social. El segrmdo se 
referird a Ia lruha de claJes, es decir, a Ia forma como las 
cltues pueden actuar sobre las estruclttras. 

'!"! ,11.. 

.:>IJ 
.::-----r. 

m ut· at om• •.>ht.: .,, ,. II 

~ : J 

.u· 

1-:A~·lEC!,:m~ ~!ARTIIA; n10S co~JCE?TOS ELB'.ENTALES 
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C:APhULO JX 

~ -
-LAS CLASES SOCIALES 

• .1. /ntroduccion. 2. Clases sociales y modo de prodttcc-irin. 
,}. El modo de produce-ion capitalista: Jdos o tres clases1 
4. Clases sociales y reproducci6n del modo de procluccion. 

.). Grupo social, clase y fraccion de clase. 6. b1tab de 
~lases. 7. Co11ciencia de clase e instinto de dase. 8. C/a
.lt!S sociales y formacilin social. 9. Clases de transicion. 10. 
Situacion de clase. 11. ClaseJ- sot:iales y coyuntura politica. 
/2. Conclrtsilill: la.J dases sociales como "portadores" de 
dcterminadas estructuras. 
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. Marx murio antes de que pudiese rcdactar el capitulo de 
"·• f :£1 l·apitnl declicado. precisamente, a rste tema. i\furhos 
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'jxro no siempr<; los mctodos clcgidos han sido los mcjorcs. 
IR.erordemos aquf solamcnte a uno de ellos: Dahrcndorf, 
:.quien en su ·:libro /.as clascs sodales )' m conflicto rn Ia 
.~oliedatl indu.1trial se esfuerza por reconstituir cl uhimo 
.ppitulo de El capital, haciendolo en forma de suma de 
111itas tomadas de distintos textos de 1\farx, pertenedentea 
.• distintas cpocas y que se desarrollan a distintos niveles 
~e abstraccion, seg•in un esquema que establccc previamen-
~· Su esfuerzo es valioso en cuanto a pre~entacion de 
cltas, pero absolutamente nulo en cuanto a signilicar un 
aporte a Ia comprension de la "problematica" marxista 
acerca de las clases sociales. 

EI verdaclero (:amino no fl el de construir ·el eon
cepto ausente a traves de una recopilaclon de citas o de Ia 
elec:cion de las mejores de entre elias, sino tratar de cons
truirlo a trav~ de Ia comorensi6n de Ia oroble 
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LAS CLA.~ES SOCIALD LAS CLASES SOCIALU 

est4 en au base y que se encuentra (undamentalmente en Ec:onomi~tas como Smith y Ricardo, historiadores como 
El capital. tste es el camino que hemos seguido. Ticrry, GuiLol y 1'\idmhr, de comicnzos del siglo XIX, ha· 

El concepto de clase social es un concepto que pue- blan ya trat<~tlo cstc problema. 
de scr definido a un nivel abstracto: al nivel de modo El punto de partida de 1\larx es el punto de llegada de 
de produccilin, pero que para scr un instrumento de ~ellos ec-onomistas e h~toriatlo_.-es. _ 

I an41isis -polftico debe- Rr concretado estudiando las nue- El conocimiento historico, en su forma m4s avanzada. 
vas dcterminaciones que ad<luicrc en una formacion .,. mostr:eba ya en Ia epoca de Marx Ia sncesion de "civiJiza. 
dal concreta y en una coyuntura polltica dada. ciones", de "rcglmcnes politicos", de culturas, etdtera, 

Deriniremos primeramcnte el concepto de clase .,. como cl rcsultado de Ia lucha entre grupos sociales: -~--------
cial a nivel de modo de produccion para luego paur a las cJa,•os y ciudadanos librcs; patricios y plebeyos; siervos 
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determinaciones propias que adquiere a nivel de Ia forma· y propictarios (eudales, etretera. 
cion social y de Ia coyuntura polltica. ·:: l'or lo tanto, cuando Marx in ida el Mnnifit'sto con Ia 

\ celebre fra!K': "La his•oria de toda sociedad, basta nue• 
l) 

2. CLUES SOCIALES Y MODO DE PRODUCCION 

En todo modo de produccion en que existen relaciones 
de explotacion se prescntan dos grupos sociales anta
ganicos: los explotadores y los explotados: esclavos y 
amos, sicrvos y senores feudales, obreros y patrones. 

La existencia de estas clases o grupos antag<inicos no 
rue dcscubierta por l\Jarx, mudtos historiadores y econo
mistas ya hablaban de elias antes que el. 

Marx escribfa a j. Weydemeyer, el 5 de marzo de 1852: 

.•. Por lo que a mf tiC rcficre, no me cabe el mcrito de 
haber dcscubierto Ia existenda de las dascs sodales en Ia 
10c:iedad moderna ni Ia lucha entre elias. Mucho antes que 
yo. algunos historiadores burguescs hablan expuesto ya el 
desarrollo hist6rico de esta lucha de clases y algunos econo· 
mistas burguesea Ia anatomfa de ntas. Lo que }'0 he aporta
do de nuevo ha sido demostrar: I] que Ia exi.slt'ncin de It~~ 
clases sdlo \·a unida a drlerminarla.< f~J.<l"~ l>i#tl•·iC'fU dt'l dt'fll· 

rrollo de In fJrodllccion; 2) que Ia lucha de dascs conduce, 
necesariamente, a Ia dictadura del P•·olelariado; !] que ella 
misma dktadura no es de por sl m:ls que el tr:lnsito hacla 
Ia abolici6n u todas his cltUes y hada una sociedad sift 
cltUes .. • • 

Por lo tanto, Marx rao descubre las clases ni Ia lucha 
de dues. 

:' • o...., , _ _..,, n, p. 4~. d 

tros dlas, cs Ia historia de Ia Jucha de clascs", no est' 
sino rcsumicndo las conclusioncs u las que habfan llegado 
sus prcd<:cesorcs. Estas conclusiones consti.tuyen Ia rna· 
teria prinm !iObre Ia cual va a trab:ejar te<iricamente para 
construir un;a tcorla cicntlfica de las dases y de sus ludtas. 

Si ,·oh·cmos sohrc c1 primer aportc scnalado por Marx 
a \\'cydcntc}·er, podcmos enunciarlo como Ia puesta en 
relaci<in del cont:cpto de dase con el concepto ~c modo 
de ~~~~u<·,·i<'m (fast'5 hist<iricas del desarrollo de Ia pro-
tlucctonJ . =--~ ·' 

En uno de los tcxtos m:is citados por los marxistas, 
~nin ddinc l:ts dascs sociales de Ia 11iguiente manera: 

l.as clii~l'S •son gt'!lldl'S grupos de hombres que se diferen
cillll entre· sl pur,: cl Iugar IJIIe OCII)JHII en un sistema de pro-
ducri6n historico.mente dcterminado, por las rclacioncs en -~--
'JIU~ se cnutcnt ran frente a los ml'<lios de producci6n (rela· 
tioncs <JIIC las le)'cs fijan y con!l:lgran), por cl papcl que 
<ll'!ICmJJClian en Ia nrganizllCion social del trabajo y, por con· 
5i!(Uil•nte. por cl modo y Ia pm1>0ni•\n l'll <JIIe percibcn Ia 
parte de Ia ri<JII<"lil social de que disponcn. 

Las clilscs sorialcs son grupos humamJS, uno de 105 cuala 
puCIIC aprnJliiii'!C del trabajo del otrn par umpar puestos di
fen•ntes en un rC:·gimcn detcrminadu dl· cnmumla 10c:ial.2 

En muchm otros textosft Lenin insi,.tc en Ia rclacion 
<JUC existe entre situacion en Ia producdon social o si-

• Lrnin, "Una pan inldallva", rn Mor1t, l'.•~t.rl.<, ••r1ti.u•o, p 47t. 
• El .noli•.,• c'lllpr 7 ,, /HI/Iuw .. o, 0. "·· eel. franc:na, t. 6, pp. 

1117·181, ' , • .,.. ,..,.,.,ni_ .. ~•tkU.. ft'OfHS•ko, t. 2, p. us. 

/ 
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LU CLASES SOCIALES 

tuadon frente a Jm medios 1le producci~)n y clase social. 
El gran aporte del marxismo al estudio de las dases 

IOCialt·s ha sido, prcdsamcntc, cstablecer csta rclacilin. 
La dcfinidcin marxisra dr. clase soda) Stria, por lo 

tanto, Ia siguicntc: 

u Las CI.A5£s SOCtALFs son grupos 110eiales antagonicos en 
·• CJUe uno IIC apropia del trabajo del Oli'O a c:ansa del 
l<l Iugar diferente 'lllC ocupan en Ia estructura econ6· 
,i mica de un modo de pmduccion- detcrminado, Iugar 
·Jo CJUC csta detctminado fundamcntalmentc por Ia forma 

cspedlica en lJIIC sc reladona con los medios de pro· 
dun:ion. 

Esta relacion espedfica ha sido conslderada clasica
mente como una r~lacion de propicdad o no-propiedad 
de los mcdios de produccion, iden:ificandose gcm.ralmen
te Ia propiedad con Ia posesion efectiva de cstos bienes. 
Pero ya hcmos visto que ambas palabras no significan Jo 
mismo, 'lue no sicmprc coincide Ia propiedad con Ia po
sesic'm cfectiva de estos medios. Esta confusicin tiene au 
origcn en El capital mismo, ya que en el modo de pro-

-~~-- duccitin capitalista prcmonopolista estudiado por Marx 
coinciden ambas reiadones en uita : misrna penona. El 
capitalista es propietario de los medios de producdon 
y los posee "efcctivamcntc" al mismo ticmpo, ya 'l"e sin 
IU intcrvencion, 0 Ia de un dckg;tdo suyo. e) complejq 
proccso de produccitin no pucde marchar. Sin embargo, 
en Ia tinica St"ccion de El capital donde Marx se refiere 
a lormas prccapitalistas de produccion, distingue clara· 
mente estas dos relaciones: propiedad y posesi6n efectiva. 

La correspondencia o no-correspondencia de estas re
Jaciones produce efectos diferentes en loa grupos intere
sados. Veamoa dos tipos de efect01 que se pueden dar 
segun Ia forma en que se combinen: 

LAS CLASES SOCJALI!I 

(:fn.tt' A Cltut' II 1-:futo 

Tlpo I pmpic:hul y no )HOJ)icclad para produrlr 
poses ion cfcc nl posc!ii6n efec· !IUS mcdios de 
tiva de todos tiu de ellos subshtencia Ia 
los medios de clase B debe 1 ra 
production bajar para Ia 

clase A 

Tlpo II prop led ad posesion de hi para produclr 
del medio de tierra, propie· aus mcdios de 
producci6n dad de los ins· auluistencia Ia 
.nds lmpor· trumentos de ciase B no nccc· 
tante: Ia tie- trabajo, control aita trabajar para 
rra del proceso de Ia clase A, si lo 

prod ucci6n po· hace se debe a 
sealon efectiu razones extra· 

econ6micas 

Serfa precisamente Ia ncHorrespondencia entre las re
laciones de propiedad f ch- posesicin dt·ctiva lo que ha
rfa nccesaria Ia intervendon tic factor.:!! extraeconomicos 
para establccer y mam~ner Ia rcladc'm· de explotacic'ln. 

•.. es e\·idellle que bajo todu las forma~ en que cl trabajaclor 
dlrecto es "poseedor" de los medios de prnducd6n y condi· 
clones de trabajo uecesarias para Ia pn.dncci6n de sus propi01 
medios de subsistenda, Ia rclacion de propiedad tiene que 
manifestarse a Ia par como 1elaci6n directa de dominio y 
de senidumba·e; el productor dirctto, pnr consiguientc. como 
un hombre privado de libertad. . . Suponcmns que cl produc· 
tor directo se encuentra en poscsion de sus propios medias 
de produccion, de las condiciones objetivas de trabajo nece· 
urias para Ia realizacion de su trabajo y para Ia creaci6n 
de sus mcdios de ~ubsistencia. F.n estas condiciones, s61o Ia 
coacdon cxtraeccmomica, cua!quiera que sea Ia f•nma que 

're,·ista, pucde arrancar a estos productores el trabajo 110-

;brante para el rerrateniente JI(Jminal.' 

-------~ ~~~----------._--~--~------------ SOn, por lo tanto, lu relaciones de produccion el ele· 
mento mas importante para definir las dases sociales. Se-..... a . ...... 

Uarx, F.l n/111•1, 111, p. 782. 

. \' ·, wwes ... itt?C~"!''.'fl!'-tltl'·')'~tfilt1&?1'M; 
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gim sea el car;ictcr de cstas rcladones de protiuccion sera haec ncccsaria Ia inten·end•in de ractores cxtraccon«'lmi-
cl car;\ctcr IJIIC tome Ia reladcin entre Ia dase explotadora ms: polltiros (t'·~ta es nna de las _justificadoncs de Ia 
y Ia dasc explotada. .·.. dinadura del prolcwriado) c idcoU,gicos, para luchar 

La correspondcntia entre propiedad jurldica y propie· contra las h;ihitos legados por cl sistema anterior. Estos 
I dad real dt• los mcdios de producd,)n en el modo de [;wtnrc•s c•x rr;u• .. nnbmicns dd!:>n imern•nir para impedir 

I 
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producdcin capitalista. que determina una completa se· <Jue el trahajo de los ohreros sea acaparado. de una u 
paradc'm dd trahajador de sus medios de produccion, e~ otra mancra. por cl grupo <jUe tiene ht poS(:si6n efectiva 
lo IJIIC ohliga al trahajador a ofrecer ",·oluntariamcnte" de los medios de produccibn. Sc'1lo el desarrollo de las 
su fucrza de trahajo al capitalista para sobred\'ir, ha- fuert.as produoh·as (comprcndiendo en elias a los tra-
dcndo tcc',riramentc inneccs:tri;t Ia intcr\'cnd6n de fac- hajadorcs y su preparacic'm ti·cnica) permilir;i llegar a 
tores cxtrae<·oruimkos para prOtludr cstas rclaciones de Ia realilacil'm de una plena poscsi1'11t de los medios de 
clasc. Ello no IJiricrc dctir <pre estos fanorcs estcn com- produccicin por los trahajadores y por lo tanto a Ia su· 
pletamente ausentcs. Sahemos 'lue las reladoncs capita· presit'm de las dases. 
listas de protlu<dt'm dcsGmsan en una dctcrminada con
cepdr'm _jurldica de Ia propicdad y del comrato de trabajo 
y en una Jlrcscncia de un ejcrdto dhpuesto a actuar 
en lm momcnto\ en que Ia intensidad de Ia lucha de 
dascs tom;1 till car;kter muy agudo, como lo comprueba 
Ia historia de h1s matarrzas del movimicnto ohrero. Por 
clio podrl:nnos dcdr 'luc, aun1111e las rcladones supercs
tructuralcs est<in prcscntcs en el c<~pit<~lismo, interyicnen 
st'llo cuando cxiste una amenala contr.t cl sistCillil que 
ticndc a rcproducirsc en forma espmwinca ohcdeciendo~===~ 
a Mls propias !eyes econ(,micas. 

.\lgo muy difercntc ocurre en el modo "de: prod.ucdon 
servil. A<1ul, Ia no-correspondenda de las rclacioncs de 
propicdad jmidica y de poscsirin e[cctiva dcterminan que 
Ia dasc propietaria (los tcrratenientcs) tcnga c1ue recu--~--
rrir a Ia [uerza, a Ia tr;ulici1in, a Ia rcligir'in. etc., para ____ _ 
lograr n·produdr las rcl<~doncs de cxplotadc'ln, p:tra man-
tencr al sicno somcticlo a su yugo. J>odrlamos dccir que 
es cl car;kter de las rcladoncs de producci«'m propi:t!l 
del pcrlodo de tramicibn del capitalismo al socialismo, 
en 11ue Ia propicdad de los principales medius de pro-
ducdc'm pcrtcnece al EMado proletario (cs dcdr, al pro-
lctariado como dasc repn·scntada en cl Estado) , pcro en 
11ue Ia "posesi,·m dccth·a" de cstos mcdioi'l esta todavla 
en manos de atluellos que por sus conocimierrtos previo1 
csto'm c:tp:rdtados para hac·erlos [uncionar (ex capitalistas 
IJUC han pas;1do a !lt:r administradores, toda Ia gama de 
t~cnico!l del sist-"'a anterior, y mas tarde los nuevos tee· 
niros. pero rormados con Ia 'amigua mentalidad), lo qne 

F.s evirlcntc 'IIIC para suprirnir las dao;cs no hasta rlcrrocar 
a los explurarlorcs. a lo~ tcrrarcnientl."; y •·apitalista,, nn 
hasta n•n ·!IUJ>rimir tod11 propil-darl, ~ino <JIIC c.~ imprt:l!Cincli
ble su prim i 1 tmla prupiedad pri\ ada !lubrc I~ rncdios de 
prudunion; cs nccesariu suprimir Ia difercm:ia que existe 
entre Ia dudad cl campo. entre Jus trahajJdou.-s manual~ 
c intclcl.lualcs. Esta ohra cxigc mucho ticmpu. l'ara reali
zarla hay CJUC dar un gigantc~o tfaso adclante en cl desarro
llo de las fucna~ prudncti\·a!l, hay que ,·cnn·r Ia resistencia 
(rnud1as ,·cn.'!l l""i\·a y mucho tmis tcnat )' difidl de ,·encer) 
de nnrnerusa~ SIIJK'ni\enda~ de Ia pcquc1ia prodnt·ci6n, hay 
•1ue ,·cnccr l;1 cnunn~ fucrza de Ia costumbre y Ia rutina que 
e!llas ~upen h Cllt·ias llcvan t:onsi~~:o.' 

'·' r 'lh ~ ""' 

!l. El, :\UIDU o•: I'RODU<:CtilN CAPITALI5TA: jDOS 0 TRES Cl.ASES? 

En el punto anterior se ha afirmado que Milo existen 
dos dascs antaJ;unica~ en cada modo de produccilin. 
~Ct'1mo se expli<a entonccs que Marx. al rdcrirse al ca
pitalismo en rl l'refacio a Ia C:ritica dr Ia econumia 
pulitim y en alguno~ capltulos de El capital, hahle tfe 
tres clascs: capitalistas, terratenientes y ohrcros? 

t•ara IKXlcr responder a esta cucsticin debemos pre
guntarnos: ~a <JUC nivel de abstraccilin sc situa Marx 
cuando habla de estas tres clases? (.\1 nivel abstr.tcto 
tiel modo de production capitalista puro 0 al nivel mas 

• l.raill, "'ll11• trail hlirl•tlv•"• ,., ril., p. 47f, 
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concreto de una formacion social con marcada dominan· 
cia capitalista? 

Si estudiamos rigurosamcnte los textos, nos damos 
cucnta de que cuando Marx habla de las "tres clases" 
se refit:re siempre a Ia "sodedad moderna", a Ia "10· 
ciedad burguesa moderna" o a Ia "10ciedad moderna ba· 
aada en el regimen capitalista", y no al modo de pro· 
cluccion capitalista. 

Por otra parte si examinamos con cletenci6n los 
capltulos sobre Ia renta de Ia tierra que se encuentran 
en Ia secdcin ,., de El capital (libro m) y especialmente 
eJ capitulo xxxvu: "Introduccion", vemos que Marx es
tudia el problema de Ia renta porque '"el monopolio 
de Ia propicdad territorial constituye una premisa hiS. 
torica y se mmuiene como base constante del r~gimen 
de proilucdon <;apii.alista .. :• Por io tanto, Marx se ve 
obligado a estudiar Ia renta porque ella constituye un 
dato historico fundamental en Ia constitution del modo 
de production capitalista y no porque sea una exigen· 
cia de tipo 16gico. 

Lenin nos dice que "dcsde el punto de vista l6gico 
podemos concebir muy bien una organization puramente 
capitalista de Ia agricultura sin ninguna propiedad priva· 
da sobre Ja tierra ... ",0 por lo tanto, sin terratenientes. 

Vcamos ahora los textO$ ma~ explfcitos de Marx eobre 
el problt'mn de las Ires dases: 

... partiendo de Ia existenda del rc!gimen de producci6n ca· 
pltalista, el capitalista no s61o es un funcionario necesario, 
sino el fundnnario mas importante de Ia produccl6n. En 
cambio, C'l terrateniente es una figura perfectamente super· 
nua en este 1istema de produccion. Todo Jo que kte nece· 
slta es que el suelo no sea objeto de libre dbposici6n, que se 
enfrenle L"Oil Ia dasc: obrera <:omo un medio de producci6n 
que no le pertenece, y esta finalidad se alcanza perfecta· 
mente declarando el suelo propiedad del Estado y haciendo. 
por tanto, que el Estado perciba Ia renta del suelo. El terra
teniente, ()lie era un funcionario importante de Ia producci6n 
en el mundo antiguo y en Ia Edad Media, es hoy, dentro del 
mundo industri~. un aborto parasitario. Por eto el burp 

---~----- radical, mirando a Ia par de reojo a Ia supral6n de todol 
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los detmis impuesto,, da nn pa~ al frente y niega te6rica· 
mente Ia pmpiedad priuda sobre el suelo, que dcsea ver 
convertida en propirdad comt'm de Ia ·clase lmrguesa del 
capital, bajo Ia forma de propiedad del Estado. Sin embar-
80• en Ia pr;ictica, siente flaquear su valor, pues sabe que 
todo ataque a una forma de propiedad -a una de las formas 
de Ia propiedad privada sobre los medius de producci6n
podda acarrear consecuencia~ muy delicadas para Ja otra. 
Ademlls, los propios burgueses se han ido convirtlendo tam· 
b~n en terratenientea.' 

Y esta otra cita, adn mas dara: '" obom ham. 

El trabajo mat~rializado y el trabajo ,·h·o son los dos lac
tom en cuyo enfrentamiento descansa ute r~imen de pro· 
ducci6n. El capitalista y el obrero asalariado son los unicos 
a;;entes y factores de Ia producci6n cuy•• rclacioncs y cuyo 
antagoubmo emanan de 1:~ esenda mi•ma del regimen de 
producci6n capltalbta. Las circunstanclas por imperio de las 
cualc:s cl capitalbta, a lltl ,·ez, sc: ,.e o:1ligado a cnler a ter-

-----cer .. personas, ajenas al proceso de trabajn, una parte del 
trabajo 10brante o de Ia plusnlla anancados I"'~" el. no !C 

plantean sino en ~egunda imtanda... •~~tc: (d capitalista] 
ea frente al obrero, el poseedor de• Ia plunalla en su tota
lidad, aun cuando m;\s tarde tenga t)Ue tranderir una parte 
de ella al otro capitalista que le fadl~to el dinero, el terra
teniente, etc. Por eso, como obsena .Jamc:s l\lill. Ia proclnc· 

~====d6n podrfa seguir su curso ~in el menor rropicw aunque 
desapareclese el terrateniente, smtituldo por el Estado. El 
propietario privado de Ia tierra no es, en Ia pr·Jducci6n ca
pitalista, un agcnte nccesario de Ia producdon, si bien el 
capitalismo necesira qu!! Ia propic(lad del suclo perienezca 
a alguien, al Esrado por ejemplo, con tal de que no se halle 
en manos de obt·erm. Esta redurdon de las clascs que par
tlcipan directamente en Ia producci6n -rednccion que res
ponde a Ia e!ICncia misma del regimen de producd6n capl· 
talista, a difcrencia del regimen feudal, del regimen antiguo, 
etc.- y, pot tanto, de los elementos que partidpan dlrecta· 
mente del valor produddo y del producto en que toma cuet· 
po ate valor, a saber: el capltalista y el obrero asala
riado, con exclusi6n del terrateniente, el cual 1161o participa 
l'ost festum y no en virtud de razones inherentes al rqi-

-----:men capitalista de producci6n, sino por obra del sistema de 
propiedad privada aobre Ia fuerzas naturales... lejos de ser 

' alanr, H,.,.,_ t:rllka * M t•orl• .U I• J>lun .. lln, Fondo de Cui
-. ~. MftiCID, IIH, It fd., 1101. I, p. 167. 
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1111 error... ronstitu,-e Ia expresi6n te6rica del regimen c-a· 
pitalista de J>roclucric'ln ... • 

LAS CLASES 50CIALES 

estudiar Ia forma espedfica lJUe toma cste proceso de 
reproduccic'm sq;un cl modo de produccibn... . . 

. La rcprodurcit'm del modo c.le produccmn cap•tahN-
F.stos tcxtos nos permit:~1, po~ I~ tanto, condmr ta, por c_jcmplo. no implica sc',Jo Ia rcprodnccic)t~ de sus 

I «JIIC en _cl modo de produc-cum rapuahsta c·omo en todo dos dases sociales -capltmTsr.rs- y obreros-, 51110 1111.1 

modo de protluccic)n, existen s61o dos dascs. fundamen· reproduccic'm de elias siguiendo una determinada tenden· 

119 

t:tle!i antag•'mkas: Ia burgucsla y cl proletar1ado. Cuan· cia: el fortalccimiento numcdco de Ia dase ohrera por 
do l\larx h:tbla de tres dascs, sc est;\ reCiriendo no a ~n la proletarizaci1in uecicnte de los capitalistas incapaces 
modo de producci6n puro sino a una formaci6n social de veneer Ia compctencia y, por lo tanto, una disminn· 
dada: Ia societlad motlerna inglesa u otra • en Ia que ci6n numcrica de Ia dase capitalista. 
domina el modo de produccic)n capitalista. El estudio tiel "campcsinado" como una dase de 

.. ,. ..;..,.: i.':f 

4. CLASD SOCJ,\Lt".!i V REPRODUCCIUN DEL !\IUIXt DE PRnDUl:CION 

l'ara podcr 5ati!1lacer Ia~ ncce~idades cle consumo de lo~ 
hombre~ 'l"e ,·i\·en en una sodcdad, el proccso de pro
cluu:ion 1lc bicncs materiales no puedc paralizarse, ni 
pucde interrumpirse, tiene lJlle reprodudrsc~ continua· 
mente. Y este proce!iO ticnde a reproducirsc• segt'm el modo 
que Je es propio y tiende a rcproducir sin cesar las 
rclacioncs socia!e! de producdc'm <JUC su fundonamicnto 
prcsuponc. l'or ello cs importante hacer intencnir en Ia ~~~~~ 
definicion cle las cla!IC5 el concepto de reproducdon del 
modo de producdon. • 

Veamos lo lJUe Marx dice rcfiricndo!IC al modo. de 
producdc'm capitalista: 

t:l prou'liO c-apitalist a de prcxlncdc'ln rcprcxlnce. por lo tanto,----
en ,·irtud de su pmpio dc:5llrmllo, el dh·ordo rntrc l.a fuer· 
za de trahajo y las condidnnCll de trahajo; reproduce y 
eternita con clio las condiciones de explotacic'ln del obn:ro. 
J...e obliga constanlemcnte a \·cnder su [uerza de trabajo para 
podcr ,·h·ir y pcrmitc cnn~lantcmcnte al capitalista cumprar· 
Ida para cnri«Jnecenc ... l'or In tanto, c1 pmc-l'MI capitalista 
de producci6n no !161o repnxluce Ia plnsvalia. sino que pro· 
duce y reproduce cl mismo n'r;imt'll dd rnf,itnl; de una 
parte al capitalista y de Ia Qlra al ohrcro asalariado." 

Pero no basta ver Ia importancia de Ia rcproduccion 
en Ia determinaci6n de las clases sociales; es nccaario. 

• lbitl., pp. ISS-2f5. ,:,~~ 
• 1".1 na/lil•l, 1, pp. 411e-417 •. , ,.M ~! • ...~ ....... -t;.;. !"~~f.'~ 

transicilin de formas prerapitalistas a forma~ capitalistas 
nos haec \'cr. por el contrario, que su tendcncia de desa· 
rrollo se dectita en el sentido de una disminucion del 
numero de campcsinos, parte de los cuales pasan a formar 
parte del sistema de produccion capitalista. 

Es este aspccto dimimico del funcionamicnto de las 
dases, cscndal de Ia teorla de :\(arx. cl que muchos de 
sus seguidores han dejado en el ol\'ido, tranformando el 
estudio de las dases en un estudio est:itico, formal. ...._. 

5. CRUPO SCI(;JAI., CI.ME Y FRACCtbN DE (;LASE 

En l:r~ paginas anteriores hemos afirmado <pte s6lo exis
tcn dos dascs :mtagonicas en todo modo de produccion. 
Hcmos demostrado, por ejcmplo, CJUe Ia dase de, los te
rrarenientes no es, en senticlo marxista estricto, una clase 
del modo de produc:d,;n capitalista. 

AI clcdr 'l"e en toclo modo de reproducdciu existen 
scilo dos da!IC§ antagonicas, ~estamos afirmanclo con ello 
<JUC todos los individuos que cxisten hajo \Ill modo de 
produccion dctcrminado dchen formar parte de una de 
l:ts dos dases antagonicas? No, de ninguna manera. No 
todos los indivic.luos de una sodcdad, mas atin, 110 todos 
los grupos socialcs deben formar parte de una dase de· 
tcrminada. 

Entre todos los grupos !iOciales que cxistcn en una !iO· 
c:iedac.l, sMo lo~ grupos que al participar en forma directa 
en el proceso de producci6n llegan a constituirse en po· 
los antag6nicos (explotadores y explotados) se consti· 
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tuyen en clases sociales. Existen otros grupos que no 
pucden dcfinirse como clases ~dales, sea por rcprescntar 
grupos intnmcdios entre las <los dascs antagt)nicas a 
nivel de Ia produccitin, como es cl uso cle los tccnicos 
y administradorcs, s::a por no estar ligados directamente 
a Ia producci(m al e~tar al ser,·icio cle instituciones de Ia 
supercstructura: profesores, abogados, hmcionarios del 
aparato del Estado, etc. 

Por otra p•rrte. es ncccsario no confundir e1 conccpto de 
c:lase cora cl de fracdtin de dase, •t"~ corro.sponde a los 
subgrupos en los CJUe puetle dcscomponersc una dase. 
Por cjc·mplo, Ia burguesla como dase se descomponc en 
burgucs{a industrial. burguc~{a comcrcial y burgucs{a 
financiera. Lo importante es clcterminar el crherio dent{· 
fico que permitc distinguir las diferentes fraccloncs en el 
interior de una dasc dcterminada. 

En El urpitfll :\(arx no~ sciiala el camino a scguir para 
establecer Ia~ lrarcioncs en que pueden dividirse las cia· 
ses del mo•lo de producdon capitalista. 

De Ia mism;t milnua en IJIIC i\(arx pasa del concepto 
abstracto de phrs,·alla a los conceptos m;i~ concrctos de 
bcneficio de Ia cmprcsa. uendicio comcrdal e intcrcs, que 
no son sino las formas dcsarrolladas de Ia plus\'alia, es 
dedr, las formas en CJUe csta aparecc en un nh·el m;is 
concreto del an:ilhis del funcionamrento del capital, de 
Ia misma manera dcherla pasarsc de las dos claset del 
modo de produccion capit;•lista, considcradas a nh·cl del 
proc:eso de produccic'm dr plusvalia -capitalistas y obre
ros-. a las fracdoncs de chtsc que surgen en el proceso 
de drculad6n del capital. 

En rcalidad ~rarx siguc este proceso cuando analiza 
las formas •ksarroUada!t de Ia plusvali;t: al bendicio de 
Ia cmpresa corrcsponde Ia burguesla industrial; al bene· 
ricio C!Omercial Ia hurguc!lla comercial; y al int-:res Ia 
burguesla financicra. 
·;.; ,:Ocurre Jo mismo con el an;ilisis del proletariado? 

l\larx es menos esplidto" en cste punto; ello ha condu· 
cido a que muchos teoricos marxistas. no induyan en el 
concepto de proletariado a los trabajadores del comercio 
y de Ia b;mca, que son entonces consideradoll como 
"empleados" (srupo social que se incluirfa en el ambi· 
guo concepto de "clases medias") • 

LAI CLASD IOCIALU 

tCu;U es el argumento de fondo de estos te6ricos marxi• 
tas1 Scgun ellos 561o puede ser considerado obrero el tra· 

---- bajador que produce directameJJie Ia plusvaUa, es decir,. 
el trabajador "productivo". A este argumenlo podemos 
oponer el an;\lisis de Marx. (Por que este considera eomo 
fraccioncs de Ia burguesfa a los representantes del capital 
comercial y financiero si ellos no participan directamente 
en Ia extraccion de Ia plusvaUa sino s6lo en au realiza· 
cion, es decir, en Ia venta de los productos y en las ope· 
raciones financieras que permitiran al capitalista industrial 
recuperar en forma de dinero el capital invertido en el 
proceso de produccion? 

Por lo tanto, pensemos que de Ia misma manera en que 
exiate una burgues{a "no-productiva", n decir, no ligada 
directamente a Ia produccion de Ia plusvaUa -Ia bur
gues{a comercial y financiera-, existirfa un proletariado 
"np.productivo" correspondiente a cada fracci6n de esta 
burguesfa. Veamos que dice Marx del asalariado comercial: 

Se trata ahora de saber que ocurre con los obreros asala· 
rlados comerciales, empleados por el capitalista comercial. . 
Desde un punto de vista, este obrero comercial es un obrero 
asalariado como cualquiera. En primer Iugar, porque au 
trabajo es comprado por el capital variable del comerciante 

~==~ y no por el dinero gastado como renta,• lo que quiere 
decir que no se compra aimplemente para el .aervicio privado 
!fe qulen lo adiJUiere, sino con fines de nloraci6n del ca· 
pltal desernbolsado. En segundo Iugar porque e1 valor de 
fuerza de trabajo y, por lo tanto, au salario, 11e balla 
determinado, al igual que en los dem;b obreros asalariados, 
por el costo de producci6n de su fuerza de trabajo esped
fica y no por el producto de su trabajo. 

Sin embarso, entre el y los obreros empleados directa· 
mente por el capital industrial tiene que medlar necesa· 
ria!Dente Ia misma diferencia que entre el capital industrial 
y el capital comercial y Ia aue existe, por lo tanto. entre 
el capitaliata industrial y el comerciante. El romerciante, 
como simple a~nte de Ia circulaci6n, no produce valor ni 
pluavalla .. , ramn por Ia cual tamporo lot obreros mercan-

---- tfla dedicad01 por e) a Ju milmas funciona pueden crear 
directamente pluavaUa para B .. • u 
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Veamos por ultimo cu;U es Ia dinamica de desarrollo 
de esta fracci6n del proletariado, a medida que se repro
duce en forma ampliada el modo de producci6n capitalista: 

£1 obrero verdaderamente comttdal figura entre los asala· 
riados mejor retribuidos, entre aquellos que rinden un tra· 
bajo calificado y expcrto, superior al trabajo rnedio. Sin---
embargo, su salario tiende a disminuir, induso en relaci6n 
con el trabajo mettio, a medida que progresa el sistema caph----
talista de producci6n. £n parte por Ia divisi6n dd trabajo 
dentro de Ia oCicina comercial. . . £n qundo Iugar. . . Ia ~
neralizaci6n de Ia ensenanza pdblica perrnite redutar esta 
categoria de obreros entre dases que antes se hallaban al 
margen de ella y que estaban habituadas a vivir peor. Ade· 
mas aumenta Ia oferta, y con ello Ia competencia... EJ ca-
pitalista aumenta el ndmeTO de estos obreros cuando hay 
mas valor y mas plusnlfa que realizar. Pero el aumento de 
e.te trahajo es siempre efecto, nunca causa, del aumento 
de Ia pluS\·alfa.• 

Aceptar nuestro planteamiento anterior implica criticar 
Ia utilidad teorica que argun~ rnarxistas han dado al 
concepto de traba jo productivo en Ia definici6n de las cia· 
ses 30Ciales. Si sc emplea este concepto en el scntido en 
que Marx lo utiliza en algunos analisis, se llega al ab
surdo de incluir en el concepto de proletariado indus
trial desde el obrero no calificado hasta el gerente de una 
industria, es decir, desde los trabajadores directos que su
fren en carne propia Ia explotaci6n, hasta todos esos traba· 
jadores no directos que no son aino los represcntantea del 
capitalista en el proceso de extracci6n de Ia plusvalfa. 

Sin embargo, si el concepto de trabajo productivo no 
es adecuado para definir las dos clases antag6nicas del 
modo de produ~ciOn capi~!i3ta. es util, a nivel politico, 
para determinar cual es Ia clase y la fracci6n de clasc ca
paz de realizar y dirigir Ia revoluci6n 30Cialista. Es el 
proletariado productivo, el proletariado industrial, propio 
ae un capitalismo avanzado, el que por su situaci6n en 
Ia producci6n (organizaci6n propia del trabajo colecU.o. 
complejo. nh·el de educaciOn, etc.) es Ia fracci6n del pro
letariado mas preparada para dirigir Ia revoluciOn IOCia
lista. es Ia vanguardia del proletatiado. .. ., ......... 

I 
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6. JNTEW DE CLUE ., '' liJ 

Antes de pasar a un nivel de analisis m•is concreto, al 
nivel de una fonnaci6n 30Cial historicamente determina· 
da, y estudiar, a este nivel, las nuevas detenninaciones 
que tiene el concepto de clasc 30Cial, examinaremos dos 
conceptos empleados frecuentemente, pero muy pocas ve
ces definidos: el concepto de interes de clase y el de 
conciencia de clase. 

cEt el interes de clase el conjunto de aspiraciones & 
pontaneas de detenninada clasc social? Una huelga que 
se limita a expresar aspiraciones reivindicativas, sin poner 
nunca en cuestion el sistema capitalista, (puede ser con· 
siderada como Ia expresi6n del interes de cla5e del pro- · 
letariador · 

Para responder a esras preguntas debcmos distingufr 
primcramcnte dos tipos de interescs: los inter,.~ espon· 
taneos inmediatos y los intereses estrategicos a largo plazo. 

Lu5 INTEaESES ESPONTANEOS INMEDIATOS SOn las aspira· 
cionea 'lue manificsr..n las clases o grupos 30eiales moti· 
vados por problemas actuales de su &xistencia. Tienen 
generalmente por objeth·o !ograr un mayor Lieuestar iq· 
mediato, una mejor participacion en el reparto de Ia ri· 
ql.le7.a social. Por cjemplo: el interes espontaneo inmediatq 
de un grupo de ohreros de bajos salarios es lograr el 
aumento de sus entradas para podcr hacer frente al alza 
del costo de Ia vida. El intc~rcs inmediato de un grupo 
de campesinos es que se compren sus productos a un pre
do conveniente. En ambos casos se pretende Iograr una 
soluci6n a un mal actual, sin buscar Ia causa profunda 
de este mal: es importante tener en cuenta que estos jq. 
t~ espontllneot inmediatos se encuentran siempre iq. 
fluid~ por Ia ideologia dominante, por ello no llegaa 
nunca a poner en cuestion el sistema. 

De ahf que el proletariado abandonado a sus intere
ses espontaneos inmediatos no logre ir mils alia de una 
lucha puramente refonniata: lucha por mejores salar
mayor asignacion familiar, mils horas de descan10, etc.. 
aspiraciones que en ll no estan mal. pero no puedeo 
transformane en Ia meta f"mal de Ia lucha de dases del 
proletariado, ya que no ponen en cuari6a el siacaaa JDia. 
IDO de explo«.aci6a. 

-------- ·------- ------
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La hbtoria de todol los paf~e~ atatigua que Ia clase obre
ra, exclusivamente am 101 propiu fuerzas, 116lo alA en 
condidona de elaborar una conciencia "tradeunionista", a 
decir, Ia convicci6n de que es necesario agruparse en aindi
catOI, luchar contra los patrona, reclamar Ia promulgaci6n 
de tala o cualea leyes necesarias para loa obreros, etcetera.18 

'"'~or lo tanto· J8 • 

•• • todo lo que sea indinarae ante Ia espontaneidad del mo· 
vimiento obrero. . . equivale -era Gbsoluto independientfl • 4• 
Ia voluntad de quien lo hace- a fortalecer Ia influencia de Ill 
ideologla burgue.-a sobre los obre-.·os." 

· Por consiguiente, los intereses espontaneos inmediatos 
no pueden ser considerados, en sentido riguroso, como in· 
tereses de clase. 
tQu~ se entiende, entonces, por interes de clase? 

~l\'eamos lo que dice Marx en La Sagrada Familia: 

No se trata de 1o que se plantea ocasionalmente como ob· 
jetivo ate o aquel proletarlado, o incluso el proletariado en 
111 totalidad. Su objetivo y su acci6n hist6rica estlin mani
fiesta e irrevocablemente trazados por 111 propia aituaci6n 
vital, como por toda Ia organizacion de Ia aociedad bur· 
gueaa actual. 

Por lo tanto, los intereses estrategicos a largo plazo aon 
los intereses que surgen de Ia situaci6n propia de cada 
clase en Ia estructura econ6mica de Ia sociedad. 

El interes estrategico a largo plazo de Ia clase domi
nante es phpetuar su dominaci6n, el de Ia clase domi
nada es destruir el sistema de dominaci6n. El inter~s es
trategico del proletariado, por ejemplo, es destruir el 
sistema de production capitalista, origen de su condici6n 
de explotado, destruyendo aquello que es su fundamento: 
Ia propiedad privada de los medios de producci6n. 

Es importante seiialar que, dcbido a Ia influencia de
formante de Ia ideologfa dominante, estos interesea estra· 
tegicos a largo plazo no pueden surgir en forma espon
tanea; es necesario que los miembros de lu dasea 
explotadas aprendan a conocerlos. La necesidad de Ia 

------------.. .. .-iiLeOin-:.il=a,.._.".-.~~Clui;u;: haad"', O&r., .. _.,dM, .. p. IU. 
1614., p. lfll. 
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penetraci6n de Ia teorfa marxista-leninista en el movimien
to obrero se debe, precisamente, a Ia incapacidad del pro
lctariado para conocer en forma inmediata sus interese& 
estrategicos a largo plazo. 

La sodaldcmocracia es Ia uni6n del movimiento obrero 
con el soclalismo. Su cometido no estriba en servir pasiva
lllente al movimiento obrero en cada una de sus fases, sino 
en representar los intereses del movimiento en su conjunto, 
~ei\alar a este movimiento au objetivo final, sus tareas poll· 
ticas, y salvaguardar su independencia polltica e ideologica. 
Desligado de Ia. socialdemocracia. el movimiento obrero Ill! 

achica y se transforma por fuerza en un movimiento bur· 
pn." 

Entre los intcrcscs espontaneos inmediatos y los inte
reses estrategicos a largo plazo que rcflejan Ia dualidad 
dialectica del objetivo parcial y el objetivo final pueden 
existir contradicciones. Por ejemplo, el logro de salarios 
altos, si no va acompaftado de una correctf educaci6n 
ideologica, puede servir para adormecer al proletariado, 
quitandole energlas para luchar por sus intereses estra
tegicos a largo plazo, es decir, la lucha por Ia destrucci6n 
del sistema capitalista y Ia implantaci6n del sistema so-

~~~~cialista. Las dases dominantes saben utilizar en forma muy 
inteligente estas contradicciones para perpetuar su domi
naci6n. 

De ·lo dicho anteriormente se desprende que, en senti
do riguroso, s61o los intereses estrategicos a largo plazo 
representan los verdaderos INTERE.~ES DE CLASE. 

Por otra parte, no es sino partiendo de los intereses in
mediatos como se puede llegar a hacer comprender al 
proletariado sus verdaderos intereses de clase. 

Lenin fue muy claro y severo respecto a este punto. 
Para conducir al proletariado a Ia lucha polftica contra 

los servidotes del capital, 

... a necesario ligar a esta lucha con determinados interesa 
____ _..de Ia vida cotidiana. . . Pero ai se difuminan estoa interesea 

CIOn 1161o reivindicaciones political, comprensibles solamente 
para Ia intclectualidad, tDO 1ignifica cato retroceder de nuevo, 

• Leala, '"Tueu Upa&a de D-'10 -yJalcftiO", O&r., ..Op• 
... T• p.. JlJ. · 
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limitane de nueYO a Ia lucha de Ia sola lntelec:tualidad, CUY'f 
hnportancia acaba de ser reconocida?" 1 

i 
Por lo tanto, es ncccsario combatir dos errores: • 

I. Cousiderar como interes de clase las aspiraciones 
espontancas inmediatas de una clase. 

2. Olvidar que es necesario partir de los intereses in· 
mediatos de una clase para conducirla a comprender lUI 
verdaderos interesea de clase. ----

7, CONCIENCI"- D£ CLASE E INSTINTO DE CLAS£ ,$ 

Otro termino que debemos definir es el de coNCIENCIA oa 
CL.<\SE. 

No se deb:: confundir Ia conciencia de clase con Ia 
conciencia psicologica de los individuos que forman partl!l 
de una dase determinada. Ella no es ni Ia suma ni Ia 
media de lo 'I"e piensan, sientcn, etc., los individuos de 
una clase determinada en un momento determinado. 

La conciencia de clase estli directamente ligada al con· 
ccpto de intercs de dase. 

·un individuo o grupo social tiene conciencia de clase 
cuando esta consciente de sus verdaderos intereses de dase: 

La conciencia de clasc es, por lo tanto, un dato ob
jetivo relacionado con una situacion objeti\'a: Ia situacion 
que cada clase ocupa en Ia produccion social. Ello Ia dis
tingue absolutamente de los pcnsamientos emplricos, de 
los pcnsamicntos psicolbgicamente descriptibles y expli· 
cables que Ids hombres se hacen de su situacion de vida. 

Ahora nos cabe hacernos una ultima pregunta. tEs Ia 
conciencia cle clase algo que nace e!pontaneamente? 

Para responder a esta pregunta debemos distinguir pre· 
'Jviamcnte entre conciencia de clase e instinto de clase. 

Toda dase social, por su situacion objetiva dentro 
de Ia produccion social, tiende a reaccionar de una ma· 
nera tlpica. Llamaremos INSTJNTO DE CLASE predsamente 
a esos esquemas inconscientes de reaccion, productos de 
Ia situacion de clase, que se encuentran en Ia base de 
todas las manifestaciones espQOtaneas de dase. El in• 

'* 
• Lmln, "tQulinft 1011 Joe a111l101 del paKblo?", p. Itt. ,;. -*' 
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tinto de clase es subjctivo y espontaneo, Ia conciencia 
de clase es objetiva y racional. 

Lenin es quicn mas frecuentemente emplea este t~r· 
mino de instinto de clase: 

El campesinado ticne "instinto" de prolctario .•. Los obreros 
aspiran instintivamcnte al socialismo... es el instinto de los 
explotados lo que los llev6 a realizar Ia fraternizacion en d 
frente ... , etcetera. 

Ahora bien, ~existe un paso directo .de lo instintivo 
a lo consciente? Es evidente que no por lo menos en lo 
que se re£iere a las dases explotadas de todo modo de 
produccion. 

Entre el instinto y Ia concienda se interpone Ia ideo
logfa dominante, que desnaturaliza el instinto limitan· 
dolo a expresiones que no pongan en cuestion el sistema. 
y por ello Ia conciencia de dase del proletariado no es 
nunca Ia mera expre~ion de su situacibn en Ia estructura 
economica de Ia sociedad. • 

Si el proletariado de un determinado pals no tiene 
CONCIENCJA DE CLASE sino una conciencia puramentc rei· 
vindicativa, no se puede culpar de ello, exclusivamente, 
a Ia inmadurez de las condiciones objerivas. Las condi· 
ciones no estaran nunca lo su£icientemente maduras como 
pal"a que el proh!tariado adquiera por sf solo su coNCIENCIA 
DE cusE. La tarea :del partido obrero consiste precisamente 
en "introducir" .,-Ia conciencia de dase en el proletariado. 
es decir, en mostrarle y ayudarlo a ser consecuente con sua·· 
verdaderos intereses de dase. 

8. CLASEs SOCIALES Y FORMACION SOCIAL 11 

Uamamos nnucruu DE CLUES a Ia articulaci6n de las 
diferentes clases y fracciones de clase en los diferen
tea niveles (econ6mico, politico, ideol6gico), de una 
formaci6n social. 

il 
~ ... '.'! 
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" E.n rate punto - be.- buado fundamcntalmcnte en un Into 
110 publlcado de Joubert. 
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Esta estructura de clases no constituye una simple yux· 
taposicion de las clases dpicas de cada una de las relacio
nes de produccion que se encuentran presentes en ella, 
sino una articulacion original de estas clases que sufren asf 
estrategicos a largo plazo. 

En esta articulacion de un cierto mimero de clases en 
una formaci6n social determinada encontramos siempre: 
una clase o fraccion de clase dominante y clases o frac· 
c:iones de clases dominadas. 

La estructura de clases a nivel de Ia formaci6n social 
bnplica, ademas de las determinaciones propias de Ia com· 
~inaci6n de las diferen~es relaciones de producci6n que 
11rven de soporte a las d1ferentes clases antag6nicas propias 
de c_ada modo d_e _produccion, otras determinaciones que 
exphcan el surg1m1ento de nuevas clases que tienen ca
racter transitorio, por ejemplo, el campesinado . (pequeiio 
productor agrkola) que surge al suprimirse el regimen de 
produccion basado en Ia servidumbre y que tiende a de-

__ aaparecer a medida que se desarrolla el capitalismo en el 
campo, convirtiendose en su mayor parte en proletariado 
agricola o emigrando a Ia ciudad. 

Por lo tanto, para tealizar un an:Uisis completo de Ia 
estructura de clases de una formacion social determinada 

_ debemos considerar, ademas de las clases dpicas de rela-
-c:iones de produccion presentes, las clases de transicion. ~~-
Por otra parte, no debemos olvidar que cada una de es-
tas clases sufre modificaciones al estar articulada a todas 
Iss demds y desempeiiar un P.apel dominante o subor-
dinado en esta articulacion. 

Apliquemos lo dicho hasta aquf a una formacion social 
J dominante capitalista, es decir, a una formaci6n social 
en Ia que, a nivel de Ia produccion de bienes materiales, 
domina el sistema capitalista de produccion, subordinando 
de una u otra manera a los otros modos de producci6n de 
bienes materiales que coexisten con el y sirviendo de base 
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puro. Ella deberli, en efecto, mantener relaciones de ex· 
plotacion, de colaboracion, de lucha poHtica, etc., no s6lo 
con el proletariado sino tambien con l~s otras clases de 
Ia formacion social. Esto implica que tenga, en el seno 
mismo de Ia estructura de clases, instrumentos nuevos 
(economicos, polfticos e ideol6gicos) que le permitan ase
gurar y perpetuar su dominacion. 

En una formacion social a dominante capitalista, Ia clase 
capitalista dominante debe: 

repr?<~ucir Ia relacion de explotacion original (capitalis
ta f proletariado) 

extender esta dominacion a otras clases o capas de Ia es
tructura de clases (capitalistafpequeiio productor) 

impedir toda ingerencia o hacer alianzas con Ia antigua 
clase dominante (terratenientesfcapitalistas). 

Es este conjunto de relaciones lo que le permite reprodu· 
c:irse como clase dominante y desarrollar su dominacion. 

Veamos como se manifiestan estas relaciones en los tres 
niveles de Ia formacion social: 

En el nivel econumico, como efecto de Ia economia de 
mercado y del desarrollo de las fuerzas productivas en el 
interior de las empresas capitalistas, el artesanado tiende, 
por ejemplo, a desap;~recer habiendo permitido al capita· 
lista una sobreexplotacion previa. El campesinado, salvo 
algunas escasas excepciones, tiende a transformarse en pro· 
letariado agricola o a emigrar a Ia ciudad, ya que su pe
quefia explotacion deja de ser rentable (rente a Ia gran 
explotacion capitalista, etcetera. 

En el nivel politico, por ejemplo, surge Ia necesidad 
de Ia intervencion poUtica para reproducir las c.Jndicio
nes de explotacion, cosa que (ormalmente, a nivel del 
modo de produccion puro, pareda no ser necesaria. 

a una estructura ideol6gica y poUtica. _La burguesfa, que va ascendiendo pero que aun no ha 
La clase dominante en el modo de produccion capitalista tnunfado del todo, necesita y emplea todavfa el poder del 

pasa a ser Ia clase que domina en Ia formacion social. &tado para "reg~lar'' los sal~rios, es decir,. para sujetarlos 
---------;,na hace que sus intereses de clase prcvalezcan sobre los dentro de los lfmJtes que oonvJene a 101 fabracantes de plu•· 

intereses de todas las otras clases. El caracter mismo de va!~ Y para alargar Ia jonuJda de trabGjo Y mantener al 
• -•· . • . •-o obrero en el grado normal de 1Ubordinad6n • 

dommante Ia hace adqu1nr nuevas determmac1ones que • 
,e encootnban ausentea a nivel del modo de producd6n • m mlliW. .. PP m.aa 
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Por otra parte, no sicmpre Ia dominaci6n de una clase 
en Ia estructura de clase implica que sea esta misma clase 
Ia que dominc politicamente. A veces pueden producirse 
desplazamientos. Una clase que, por su situacion en Ia es
tructura cconomica, domina en Ia estructura de clases de 
una £ormaci6n social detenninada puede abandonar el po
dcr politico a otra clase para conservar el dominio en 
Ia cstructura economica, lo que a su vez determina su 
clominio en Ia estructura social. -----c 

Marx analiza este fen6meno en El 18 Brumario: 

Por lo tanto, cuando Ia burguesla excomulga como "socia· 
lista" lo que antes ensalzaba como "liberal", confiesa que su 
propio intercs le ordena esquivar el peligro de su gobierno 
propio, que para poder imponer Ia tranquilidad en el pals 
tiene que imponcrsela ante todo a su parlamento burgu~. 
que para mamener intacto su poder social tiene que quebr:tr 
su poder politico; que los individuos burgue!ICS s6lo pueden 
seguir explotamlo a otras clases y disfrutando apaciblemente 
de Ia propiedad, Ia familia, Ia religion y el orden bajo Ia con· 
dicion de que su clase sea condenada con las otras claset 
a Ia misma nulidad politica; que para salvar Ia balsa hay 
'l"e renunciar a Ia mrona.'" 

Por ultimo, en el nivel ideo/6gaco, Ia ideologfa de Ia 
clase dominante tiende a de(ender el ordcn social, que 
no es sino el orden que ella ha establecido para repro
ducir su dominaci6n. No es extrano observar a traves de 
Ia historia que ideas que han sido rechazadas en una epoca 
determinada por Ia burguesfa, como el control de Ia na· 
talidad, sean aceptadas y fomentadas anos despues, para 
evitar Ia explosion demogrifica que, aumentando Ia can· 
tidad de insatisfechos con el regimen, llegarla inchiso, basta 
a ponerlo en peligro. 

i 
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9. Cl.ASES DE TRANSICI<JN ;;f, 

Llamaremos CLAns DE TRANSJCJ6N a las clases que s6lo 
aparecen a nivel de una formacion social como efecto 
de !a dcsintegracion de antiguas reladones de produc· 
cion y qne ti~ndcn a descomponersc a medida que sc 
desarrollan nucrus relaciones de produccion. 

La pcquena burguesfa, es decir, el pequefto productor, 
indepcndiente (artesano o campesino) es u" caso tlpico 
de clase de transicion. 

Veamos primeramente Ia pequeiia burguesla agraria 
o CAMPESINADO en sentido estricto. 

Donde ha existido hist6ricamente un regimen de pro
duccion basado en !a servidumbre, Ia abolicion de Io1 . 
lazos de servidumbre ha Iiberado a los antiguos siervos 
convirticndolos en pequenos productores m;is o menos in· 
dependientes. Pero Ia desaparici6n de Ia servidumbre no 
se debe a un azar o a Ia buena voluntad de lo1 "seilores", 
sino a Ia presion ejercida por el capitalismo incipiente, 
que despucs de un cierto desarrollo urbano comiem:a 
a penetrar en el campo. 

La penetraci6n del capitalismo en el campo produce 
un efecro desintegrador de esta dase, Ia que poco a poco 
se \'3 descomponiendo en proletariado rural y burguesla 
rural. EI. CA\IPESINADO como clase tiende, por lo tanto, a 
desaparecer. Incapaz de competir con Ia produccion capi· 
talista en el mercado, debido a sus costos de produccion 
mas altos, va arr11inandose y convirticndose en proletariado 
rural o emigrando a Ia ciudad. salvo algunos raros casos 
que Iogran afirmarse y convertirse en campesinos ricos 
pasando a las filas ,de Ia hurguesfa rural. 

Esta descomposicion del campesinado es un proceso irre· 
\'ersible mientras dominan las leyes de Ia produccion ca· 
pitalista. Ningun "deseo" de mantener Ia pequena produc· 
don puede detener este proceso; sl pueden tomane 
medidas para disminuir su velocidad. 

Lo mismo ocurre con los pequeiios productores indepen· 
dientes, es decir, con aquellos productores que son al 
mismo tiempo dueiios de sus . medios de produccion. La 
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imposibilidad de competir con las empresas capitalistas 
en el mercado los reduce, poco a poco, a Ia condici6n de 
proletarios. 

Por lo tanto, Ia pequeiia burguesia (pequeiios producto
res campesinos y artesanos que producen en un regimen de 
economfa mercantil) no existe como clase al nivel de 
modo de producci6n puro, sino que aparece como tal a 
nivel de Ia formacion social, como clase de transicion que 
surge de Ia desintegracion de las relaciones de produccion 
basadas en Ja servidumbre y tiende a desaparecer a medida 
que se extienden las relaciones capitalistas de producci6n. 

El aislamiento de sus miembros debido a Ia forma inde· 
pendiente de producir, su caracter transitorio, su caracter 
intermedio entre el proletariado y Ia burguesfa determinan 
sus caracterlsticas en los distintos niveles de Ia formaci6n 
social. 

Dcsde el punto de vista de Ia economfa, Ia pequefta 
burguesia es una clase explotada y subordinada al sistema 
capitalista dominante, pero justamente debido a su aisla
miento, provocado por sus mismas condiciones de produc
cion, apegado a un Iugar y a una explotacion determinada, 

no esta en condiciones de comprender el caracter de clase de 
eata explotaci6n y de esra opresi6n, de las que sufre, a ve
ca, no menos que el proletariado: no esta en condicione~ 
de comprender que tampoco el Estado es Ia socledad bur: 
suesa puede dejar de ser un Estado de clase.• 

Desde ei punto de vista ideol6gico, debido a su situaci6n 
de transicion, el pequeiio productor esta en una doble 
aituaci6n; es, a Ja vez, un elemento de progreso en cuanto 
representa una Jiberaci6n del regimen anterior de depen· 
dencia, y un eiemento reaccionario en cuanto lucha por 
mantener su situacion de pequeiio productor independiente, 
poniendo obstaculos al desarroJJo economico. 

La situaci6n intermedia que ocupa, entre los patron01 
y los obreros, Jo Jieva a fluctuar entre los intereses de Ia 
burguesia y del proletariado. 

Ademas, es Ia clase mas permeable a Ia ideologfa domi
nante, con Ia que establece relaciones tales que le impiden 

• l.eala. "(QuW.. - 1D1 _,... del pueblo?", p. I& 
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percibir las condiciones objetivas de su servidumbre y de 
su futura destrucci6n. 

Para terminar, citemos este excelente texto de Lukacs so
bre Ia pequefia burguesia: 

La pequeiia burguesla al vivir, al menos parcialmente en 
las grandes ciudades, sometida directamente a las influen· 
das del capitalismo en todas las manifcstaciones exteriores 
de Ia vida, no puede mantenerse enteramente indiferente 
frente al hecho de Ia lucha de clases entre Ia burgucsla y el 
proletariado. Pero Ia pequeiia burguesla ''como clase de tran
lici6n en Ia que los :ntereses de las dos clascs se atenuan 
reclprocamente'~ va a sentirse "por encima de Ia oposici6n 
de clases en general". Como consecuencia de ello, bu'Karol. los 
medias "no para auprimir los dos extremos, capital y asala· 
riado", · sino para atenuar au oposici6n y tranformarla en 
armonla. Pasara, por lo tanto, en Ia acci6n, al !ado de toda1 
las decisiones dccisivas de Ia sociedad y debera necesariamente 
luchar alternativamente, y siempre inconscientemente por 
una u otra de las direcciones de Ia lucha de clases.11 

10. SITUACJ6N Dl!: CLASE 

En las paginas anteriores hemos examinado el concepto de 
clase social a dos niveles diferentes: al nivel de modo de 
producci6n y a) nivel de Ia £ormad6n social, es decir, 
de una sociedad historicamente determinada. 

A ambos niveles las dases se definen por su SITUACI6N en 
Ia estructura social, situacion que depende de las relaciones 
espedficas que los grupos sociales mantienen con los medios 
de produccion. 

La situaci6n de clase esta, por lo tanto, determinada por 
el Iugar que ocupan los individuos en el proceso de pro
duccion social. Liamamos sJTUACJoN DE cLASE a Ia srtuacion 
que tienen los individuos en Ia estructura social, Ia que 
est4 determinada, en ultima instancia, por e) papel que 
desempeiian en el proceso de producci6n social. 

Este concepto no debe confundirse con el concepto de 
ORIGEN DE CLASE, que nose refiere a Ia situaci6n actual del 
individuo en Ia estructura soeial, sino a Ia situaci6n de clase 

• c. 1.u111a, Hutoir• ., ,....._ • ~. Mln•k, ,_.._ ••· ...... 
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en Ia cual el individuo se form6; por ejemplo, Ia situacion 
de clase de sus padres. 

Por ultimo, este concepto de snuActoN DE CLASE no debe 
con(undirse con el concepto de PO&JCION DE CLASE, que desa· 
rrollaremos en el siguiente punto. 

II. CI.ASF.S SOCJALES y COYUNTURA POLhJCA 

Nuestra primera etapa fuc dcfinir las clases a nivel de niodo 
de produccicln, luego las definimos a nivel de formacion 
social. Ahora debemos pasar al nivel mas concreto, al nivel 
de Ia coYUNl"URA PoLfncA o "momento actual", que consti• 
tuye Ia slntesis de todas las contradicciones de una sociedad 
dcterminada en un momento determinado de su desarrollo. 
A este nivel nue\·as determinaciones entran en juego sobre-. 
detcrminando las clases anteriormente definidas. : 

Analizaremos dos de estas determinaciones: el problema' 
de Ia POSICJbN DE CLASE y Ia diferencia entre dase y FUERZA 
SOCIAL. 

a] Posicion de clase 

Cuaaulo cmuliamos his dases sociales a ni\·el de modo de 
producci6n vimos tJUe en una sociedad no todos lo~ indi· 
viduos pertenecen a una de los dos dases antag6nicas, 
que existen grupos sociales que no pueden definirse como 
clases sociales sea por representar grupos intermedios entre, 
las dos clases antag6nicas a nivel de Ia produccion, sea~·-· 
por no participar directamente en Ia produccion al estar 
al servicio de instituciones de Ia superestructurcr. Estos gru· 
pos no constituyen deses propiamente tales, pero tienden a 
adoptar posiciones que favorczcan a una u otra de las clasea, 
antagonicas. 

Por otra parte, no todos los miembros de una clase 
defienden los intereses de su clase en una coyuntura po
Utica determinada. Por ejemplo, Ia aristocracia obrera, sector 
privilegiado de Ia dase obrera de los palses capitalistas im· 
perialistas en numerosas coyunturas poUticas, no ha defen: 
dido los intereses de Ia clase obrera, sino los intereses de 
Ia burguesla. 

·~.,·~.:J.}i' 
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Por lo tanto, no basta ser miembro de una clase, tener 
una determinada situacion de clase, para adoptar actitu· 
des pollticas consecuentes con esa situacion de clase. 

Llamarcmos POSICION DE CLAJE a Ia "toma de partido" 
por una daae en una coyuntura polltica detcrminada. 

---- -- --~--· 
Esta "toma de partido" por una clase determinada im· 

plica defender y luchar por sus intereses de clase, adoptar 
"su punto d~ vista", "pasar a integrar sus filas", "repre· 
sentar sus intereses". 

Refiriendose, por ejemplo, a "las capas medias,22 el 
pequeiio industrial", el pequeilo comerciante, el artesa· 
no, el campesino, Marx afirma que "son revolucionarias 
unicamente cuando tienen ante sf Ia perspectiva de su 
tdnsito inmincnte al proletariado"; elias defienden en· 
tonces "no sus intereses presentes, sino sus intereses 
futuros", abandon an "sus propios puntos .de vista, para 
adoptar el del proletariado".23 

Lenin dice, por otra parte, que no es imposihle que en 
cicrtas condiciones tal o cual capa de trabajadores se 
situe al lado del .rroletariado. Luego seilala que todo el 
problema reside en determinar estas condiciones y consi
dua que las palabr-as "hacer suyo el punto de vista del 
pr<!lctariado" expresan en forma precisa estas condiciones; 
que cstas palabras trazan, en forma muy neta, una linea 
de dcmarcacion entre los verdaderos marxistas y todos los 
otros grupos que ~ pactenden !ocia1i"~~~.24 

En otro texto, refiriendose a los intelectuale~. dice que 
to~o intelectual, a pesar de trabajar en un ana!isi!l ob
jetivo de Ia realidad, "no puede dejar de tomar partido 
por tal o cual dase, una vez que ha comprendido las 
relaciones que existen entre ellas".211 

II El thmino "capas medias" rs drscrlptho. El t~rmino clentlflco 
que abarca estoa crupos IIOCialea teiialadoa por 1\farJt ea el de "pequflla 
burcuesfa". 

• "Manifiesto del Partido Comunista", ObrCJ f!sco.id<u, t. 1, p. 29. 
" Dlscuroo acrrca de Ia cuat16n del propama del Partido m el 

20 Conl(l'ftO del POIDR, Obra completu, ed. francaa, 1. 8, pp. 51S· 
SIC. 

• Lalla, "tA quf hucnc;la reau&ea-r', ed. lr-, 1. 2, p. 
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En un texto sobre "Las tareas de Ia juventud revolu· 
cionaria" hace ver como los estudiantes no pueden ser 
considerados como un todo homogeneo, ya que tienden 
a reflejar los intereses de todas las dases y grupos poU· 
ticos de Ia sociedad. Entre ellos, sc>Io algunos "adoptan 
una posicion rroolucionaria", consagran sus fuerzas a Ia 
clase obrera.28 

En El 18 Brumario de Luis Bonaparte Marx nos habla 
de los "representantes" de Ia pequeiia burgues(a que 
"pueden estar a un mundo de distancia de ello~. por su. 
cultura y su situadon individual. Lo que los hace re
presentantes de Ia pequeiia burgues{a es que no van mas 
alia, en cuanto a mentalidad, de donde van los pequeiio
burguetet en sistema de vida, que, por tanto, se ven teO
ricamente impulsados a los mismos problemas y a las 
mismas soluciones a que impulsan a aquellos, practica· 
mente, el interes material y Ia situaci6n social. Tal es en 
general Ia relacion que existe entre los representantes 
poUticos y literarios de una clase y Ia clase por ellos re· 
presentada.2T 

Por io tanto, Ia posicion de clase es un concepto que 
pertenece al analisis de Ia coyuntura polltica. Es en el 
"momento actual" de Ia lucha polftica cuando los indivi· 
duos se agrupan en posiciones de clase definidas. La base 
de esta posicion de clase et. e·.•identemente, Ia situacion 
de clase, pero no se restringe a ella. Elementos aislados o 
grupos pertenecientes a otras clases pueden adherirse y 
luchar por una clase que no es Ia suya. 

La situaci6n de clase crea, como hemos visto, un instin· 
to de clase que haec que los miembros de esa clase tiendan 
a tomar partido por Ia dase a Ia cual pertenecen. 

Para pasar a una posicion de dase proletaria, el instin· 
to de clase del proletariado sOlo necesita ser educado; por 
el contrario, para que los intelectuales pequeooburgue
ses Iogren pasar a una posicion de clase proletaria, su 
lnstinto de clase debe revolucionarse.21 

\ 
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Y para que esto se logre en forma definitiva se requiere 
un largo proceso. Muchas veces, intelectuales pequei'io
burguescs adhieren al partido del proletariado porque 
han llegado a convencerse -Je Ia verdad y eficacia polftica 
de los an:Uisis marxistas, pero en CO}"'nturas poUticas di· 
f(ciles caen en posiciones pequei'ioburguesas. :tsta es Ia 
razon profunda de Ia importancia que da el marxismo 
a Ia constitution social del partido del proletariado. 
Mientras mayor sea Ia cantidad de miembros del partido 
que tenga una situacion de clase proletaria, mas facilmen· 
te se evitaran las desviaciones izquierdistas o derechis
tas que surgen c9mo expresion de la ideologfa pequefto
lturguesa en las filas del proletariado.H 

b) FuerztU sociales 

Muchas confusiones acerca del concepto de clase provie
nen de ciertos textos de Marx que han sido interpretados 
en el sentido de negar ,_:;, caracter de clase a un grupo 
social que, a pesar de est~r en una determinada situacion ,n Ia estructura economica de una formacion social, no 
ha participado todavfa en forma unificada en Ia lucha 
polltica. 

-~ - En otros textos Marx no ••iega su caracter de dase 
a un grupo, que no ha participado en Ia lud1a polltica, 
pero se refiere a el coh los tcrminos de "clase en If", 
oponiendolo a lo que denomina "clase para sf", es de
cir, a Ia clase que partidpa en Ia lucha polftica. 

Lat condiciones econ6micas hablan transformado, primeramen· 
te, :1 Ia mayor parte del pals en trabajadores. La dominaci6n 
del capital crro a esa masa una aituaci6n comun, interesa 
c:omunes. Asl, esa masa es ya una due frente al capital, pe10 
no todavla frente a sl miama.• 

Nos pPrece mas adecuada Ia terminologfa empleda por 
Lenin y Mao, que hablan de cltue socitJl cuando se situan 

541. t:n eel. npallola, t. I, p. 108, IC ha trHucido "no puecle quedllr --- • 5obre ette punto-, ea muy lnteraanre d texiiO "~ -
.t mar.- de". de dertu cueatlonea de Ia blatorla de aueatro Partido", publkado a 

• LmJa, 1. 'J, el L J de lu Obra ~sco.,dM de M110 Tie......_ (!4. lnaiDa, pp. 
• 06ra -.u;u, 1, pp. IM·Itl. 177·115.) 
• L. Altll-. mtrnilla de rum,., .._. del .a ........, _. • Man, z.. ..,.... • 1e 1#1,_,11, ... IDdala. Parle. 1111, 
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a nivel de modo de producci6n y de formaci6n social, 
y que introducen el tcrmino FUERZA sociAL para analizar 
Ia acci6n de estas clases a nivel de Ia coyuntura 1 politica. 

Un grupo social pucdc constituir una clase y no una 
fuerza social, como. por ejemplo, los pequeiios produc
tores campesinos de dertos palses. 

Por el contrario, algunos grupos sociales pueden cons
tituir una fuerza social sin pertenecer a una de las tantas 
dases de una formaci6n social, como por ejemplo, los 
intclectuales re\'olucionarios. 

Para que una clase o grupo social se constituya en fuerza 
social, no necesita estar organizada en partido politico 
propio, como parece desprenderse de algunos textos de 
Marx. Basta con que su existencia se refleje de alguna 
manera en Ia correlaci6n de fuerzas a nivel de Ia coyuQ4. 
tura, es decir, que produzca "efutos pertinentes'', para 
utilizar Ia terminologfa de Poulantzas.ll1 tste es el case; 
del campesinado parcelario analizado por Marx en El 
18 Brumnrio. En Ia coyuntura concreta del bonapartismo, 
Marx reconoce el papel que han desempeiiado los cam
pesinos parcelarios a pesar de no tener ni organizacioll 
ni idcologfa propias. Ellos comtiiuyeli una fuerza social 
debido a que su existencia como dase se refleja en esa 
coyuntura concreta por el fenomeno hist6rico del bona· 
partismo, que no habrla existido sin los campesinos pal" 
celarios. 

Luis Bonaparte se considera d representante de los cam• 
pesinos parcelarios aunque en realidad sea el "representante,. 
de Ia burguesia. No por eso deja de ser cierto que Ia existen· 
cia economica de los campesinos parcelarios se refleja, en el 
nivd politico, por "efectO< pertinentes" que son Ia forme 
particular de Estado del bonapartismo como feoomeno his
t6rico. Se trata aqul de un elemento nuevo, f;\cilmente per• 
ceptible, que es Ia forma particular de Estado del Segundo 
Imperio, y que no puede insertarse en el marco del Eltado 
parlamentario que Ia precedio."" 

a No1 parrcr qur rl aporte mas lmportantr dr Poulantzu al atudlo 
de Ia• cla~a 10eiala .e encuentra preciaamrnte en ate punto. Cuanclo 
il habla de "elate• difen:ncladao y aut6oomu", IIC*)li'OI hablam01 de 
"fuerzao IOdala", ya que penoamoe que no e6lo lu cia- puedea 
cooodtuirle en fuerzu IOdala. l'tr pp. 10-111 de IU libra. 

• Poulaatzu, op. dl., p. 111. .c 
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Si esto no hubiera ocurrido, si Ia existencia del cam
pesinado como clase no se hubiera reflejado en el fe
n6meno del bonapartismo, esta clase habrfa tenido, sin 
duda, algun tipo de presencia en el nivel politico 

aunque no fuese m:is que por el simple hecho de que Ia 
organizaci6n polltica de otras clases, asf como las institucio· 
nes del Estado, deberlan haber tenido en cuenta Ia existenda 

'"lllt""*''"'•"'""ii,Oti\l~' ·~~ 

de los campesinos pan:elarios, por ejemplo, en el caso del -------'----
sufragio. Sin embargo, en este caso, esta presencia no habrla 
comtituido un elt!mento nuevo, no habria tenido "efectos 
pertinentes", sino que solamente se habrla insertado, como 
variacion, en los llmitea circunscritos por los efectos perti· 
nentes de otros elementos, por ejemplo, en el marm de Ia 
democracia constitucional.• 

Ahora bien, en un proceso revolucionario es necesano 
distiguir trcs tipos de fuerzas: 

fuerzas motrices 
fuerza principal 
fuerza dirigente 
Las fuerzas motrices cstan constituidas pbr los grupos 

sociales (JUC participan en forma activa en el proceso re
vol ucion a do. 

La fucrza principal esta constituida por e) grupo social 
que r.cpresenta Ia fuerza motriz mas numerosa. 

La fuerza dirigente est;\ constituida por el grupo social 
que dirige el proceso revolucionario. Para dirigir el proce
so rc\·olucionario no necesita ser Ia fuerza motriz mu 
numerosa. Lo que lo constituye como fuerza dirigente no 
es su nume:o sino su papel politico, es decir, su capacidad 
de tomar Ia iniciativa, formular metas adecuadas a cada 
etapa y encontrar formas justas de direccion. De esta 
manera, se gana la conrianza de las masas revolucionarias 
que siguen, sin vacilar, sus directivas. 

.t.l caso dt: Ia Revoluci6n china ilustra muy bien estot 
tres tipos de fuerzas. Las fuerzas motrices estaban cons
tituidas por el campesinado, el proletariado y Ia pequeiia 
burguesfa urbana; a veces se lograban incorporar dertos 
sectores de Ia burguesfa nacionaJ.If La fuerza principal 
era, sin duda, el campesinado, y el proletariado, a pesar 

A /bltl., p. ft, 
.. CuaiKio d laaperial'- recurre a Ia pan de qral6a, 

·~~· 
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de su cscaso mimero, logro constituirse en Ia fuena diri· 
gente de Ia revolucion debiclo al papel politico que de
sempcfio en Ia Revoluci6n china. 

Es muy importante no confundir Ia fuena principal 
con Ia fucrza dirigente de Ia revoluci6n. 

En algunos pa{ses de Am~rica Latina, por ejemplo, las 
condiciones de extrema miseria del campesinado, su gran 
potencial revolucior.ario y su gran peso espedfico dentro 
de Ia poblacion global del pais, lo constituyen, sin duda,. 
en Ia fuerza principal de Ia revoluci6n en esos pafses. 
Pcro afirmar esto no implica negar al proletariado su 
papel dirigente en el proceso revolucionario ya que es 
objetivamente Ia unica clase que por su situaci6n de cla
se, es decir, por su situaci6n en Ia producci6n social. es 
capaz de conducir el proceso revolucionario hasta el fin, 
basta Ia supresi6n de todo tipo de explotaci6n. 

12. CONCLUSioN: LAS CLASES SOCIALES COMO PORTADORES DJ!: 

DETERMINADAS ESTRUCTURAS 

' " Despu~s de todo lo dicho en los puntos anteriores podemos 
comprcnder qu~ tipo de relaci6n existe entre Ia estructura 
social y las clases sociale1>. · 

Las clases socia!es no son los mjdos crradnres de las 
estructuras sociales. Son, por el contrario, como dice Marx, 
los "portadores" [Trager] de determinadas estructuras, los 
actores de un drama que no han construido. 

Deteng;h:qonos un momento en este concepto de "por· 
tador" que .es el que Marx emplea en El capital para dar 
cuenta de Ia relacion que aquf pretendemos estudiar. 

En primer Iugar, debemos advertir que Ia palabra ale
mana Triiger tiene en espaiiol (y en franc~s) dos signi
ficados muy diferentes: "soporte" y "portador'' El primer 
~rmino (soporte) indica Ia idea de sostener, de ser Ia 
base de algo, de servir de apoyo a algo y en este sentido 
Ia utiliza Marx cuando afirma que "las condiciones mate
riales son los soportes [Trager] de las relaciones so-

--------- cialea ... n --
El segundo t~rmino (portader) aignifica,. por el contra-

• Diu IC_,.,_,, pp. al-ft'l, 
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rio, tomar sobre sf, llevar consigo, y en este sentido lo 
utiliza Marx cuando afirma que "el capitalista no es otra 
cosa que el capital prrsonificado", que "sdlo actria en el 
proceso de producci6n como portador [Trager] del ca
pital".36 

AI afirmar el marxismo que las clases son los portadores 
de determinadas estructuras esta red1azando toda concep
ci6n voluntarista acerca de las clases sociales. 

No son las clases las que crean las cstructuras. No basta, 
por cjemplo, que una clase se proponga cambiar una 
estructura social para que pueda hacerlo. Aunque cl pro
letariado quisiera implantar el comunismo inmediatamente 
despues de haber destruido el capitalismo, no podrfa ha
cerlo, ya que este regimen social necesita como condici6n 
previa pa'ra su imptantaci6n un dt1arrollo muy avanzado 
de ias iuerzas productiva~. 

Pero afirmar que no 10n las clases las que crean las es
tructuras no implica negar que elias puedan actuar sobre 
las estructuras modificandolas dentro de ciertos Umites. Es
tos Umites dependen de ciertas condiciones materialcs, fun· 
damentales del grado de desarrollo alcanzado uor las fucr· 
zas productivas. Sin Ia participacion activa de las dases, las 
estructuras socialcs tienden a reproducirse superando las 
crisis provocadas por sus contradicciones internas. Los 
cambios radicales de las estructuras sociales s61o se pro
,dl.lcen cuando las clases revoiucionarias son capaces de 
•rrovech.arse de las crisis del sistema para producir cam
biOs estructurales pro{undo~. es decir, cambios revoluciona
rios. Esto es': lo que ex plica el papel fundamental que el 
marxismo atribuye a Ia lucha de clases como motor de la 
historia. 

Volviendo ahora a nuestra definicion, decir que las clases 
10n portadores de determinadas cstructuras es lo mismo 
que decir que elias son los efectos de estas estructuras. 

Podemos llegar asi a definir las clases sociales como los 

• Ibid. D~bemos sdlalar qu~ Ia edlci6n rspailola de El taf>ital (Fon· 
do de Cultura Econ6mica) traduce indistintament~. en los dos casoo 
oellalados, Ia palabra Tr/ifler por "expon~nt~". La edici6n francesa por 
el contrario traduce el primer Trlflt!r por "support" y d ..,gundo 
por "porteur''. Por otra parte cuando Altbuaer oe rdiere a las daiel oo
clala em plea oiempre cl t~rmino "jlorleur". Eo Bali bar quien Introduce Ia 
-fuoi6a cuando oellala que Ia palabra Tril&er 1e ha r~mplazado por Ia jill· 
llllln "1upport" (Para lftr "El ~·. p. 175). Poulanuu rcpfte el 
enar de Ballbar. 
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efectos de Ia estructura social global sobre los individuos 
que participan de una u otra manera en Ia producci6n 
social. 

~ Hemos abandonado por ello el concepto de relaciones 
de produJ:cion para definir las clases? 

Pensamos que ~te aerfa el caso si concibi~ramos 1a 
estru,:tura social global como una simple articulacion de 
niveles (economico, ideoiOgico y polltico) , como lo hace 
Poulantzas.l' .En este caso se cae en Ia imposibilidad te6rica 
de estudiar este efecto como un efecto de Ia estructura 
global y uno se ve obligado a analizarlo como una· aerie 
de efectos parciales a nivel de cada estructura regional. 

.En cambio, si ae piensa Ia articulacion de los distintos 
niveles de Ia estructura social a partir de las rt:laciones u 
produccion, todo cambia. Para Marx son estas relaciones 
las que airven de centro estructurador o de matriz del 
con junto social, como lo hemos visto al estudiar el con· 
cepto de modo de produccion. Y, por ello, son estas rela· 
clones las que airven de fundamento para Ia conatituci6n 
de las dases sociales. Negar esto, calific4ndolo de desvi• 
cion economista, es negar eJ aporte fundamental del mar
xismo a) estudio de las clases sociales, y ea. por lo tanto, 
un retroceso con respecto a! pensamiento marxista.ll 

Por ultimo queremos aclarar que una coaa es hablar de 
las clases como efectos de Ia estructura social global, lo 
que finalmente no significa sino que elias son fundamental· 
mente el efecto de las relaciones de produccion, y otra 
cosa es hablar de los efectos que las clases pueden producir 
en los distintos niveles de Ia sociedad: efectos ideolOgicoe, 
dectos poUtit:os o efectos econ6micos. Cuando nos referf.o' 
mos a estos efectos nos estamos refiriendo a Ia prktica con
creta que reaJizan eSUll dues. lAta pncdca sen eltUdfada 
en el proximo capitulo. · 

·:'t 

,: ~ 

"" • Puu .. nu., .l'o*r t>otftico 7 e'-• _,.,.. n ., ...,.. "iH~ 
lllllo lllll, Maico, 1969, p. 11. 

• Of'. dr •• p. 01. Una crftica llllematlca a Joe plantnmlentCII de Po_. 
J.nu. rapeao a .., em.:. mdala ae encuenara en Marta H~erJ 
l'otfla 7 cllua .-d•k• n ,....,.,.,_ (aalltl!o crltlco), -· 1,. 
(~ .............. ,. ~ 
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LAS CLASES IOCIALa 

II'.SUMEN 

En este capitulo n01 hem01 referido al concepto marxista 
de clase social. Lo bemos definido primeramente a nivel de 
modo de producci6n para luego examinar las nuevas deter• 
minaciones que adquiere a nivel de Ia formaci6n IOdal y de 
Ia coyuntura polltica. Por dltimo, hemoa precisado Ia definf· 
ci6n de Ia• cla~e~ como "portadores" de determinadas eatruc
turas. 

Hemoa vilto 101 1igulents conceptos de Ia teorfa general 
del materialismo bist6rico: dtue IOCitd - fmccidn tie cltJ
•e - interls de clue - conciencia de clue - lutinto d• 
clue - estructura d• clases - ewe de trauici6ra - slltUI· 
d6n de c,_ - 11o•id6ra tk c1Gs11 - fueru sodcl - tuna 
IIIOirlz - ftmu f1rincip.l - fUet%4 tlirigmte. 

CUUTIONAJIIO 

1. ~En qu~ eatado dej6 Marx 1u estudio aceTCa de la1 cluca 
sociales? 

2. ~Cu;il ea Ia novedad que Marx agrep respecto a las da· 
aes sociales? 

5. ~C6mo se definen lu dues .,dales a &ivel de modo de 
producci6n? 

4. (Por q~ Marx habla de tres dues cuando ae refiere al 
1iatema capitallsta? 

5. (Cuolntas clases existen en cada modo de producd6n1 
6. (Qui! relad6n existe entre Ia reproducci6n del modo de 

produccion y las claaes sociales? 
7. (Todoa loa individuos de una socledad pertenecen a una 

due determinada? 
8. ~Qu~ ae entiende por fracci6n de clase? 
9. tQul! ae entiende .por inter~s eapont;lneo inmediato? 

10. (Que se entiende por interl!a de daae? 
11. tQue se entiende por condencia de clue? 

,,.;...., 

12. (Que se entiende por instinto de clue? 
U. (Puede el proletariado adquirir en forma espont4nea una 

conciencia de clase proletaria? , 
14. tQue se entlende por estructura de clases? 
15. (Por que las daaes aociales aufren nuevas determinado

lil!l a nlvel de Ia formaci6n social? tCuoiles, por ejemplo? 
16. tQue ae entiende por clue de transici6n? 
17. Explicar por qui ae 1113 Ia palabra "portador" para defioh' 

el papel «le las dues. 
18. ~Q~ se enticnde por aituaci6n de due? 
19. (Qui se endeacle por polici6n de dase1 ,•IIIWlla• tMl • 
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20. ~Que! ae entiende por fuerza 10eial? 
21. ~Qu~ ae entiende por fuenas motrl~ 
22. cQu~ se entiende por fuena principal? 
23. ~Qu~ 11e entiende por fuena dirigente? 
24. t Redute el marxismo Jaa dases eociales a Jo meramente 

eoon6mico? 
15. ~Por qu~ Marx no define las dales IDdalea uando como 

criterioa 101 diferentea ingraoe) 

ftM AS DE llEFU:XJON 

I. ~Cualea son los conocimient01 previoa que 11e necesitan 
para hacer un analisia cientlfico de las clases eocialea en 
America Latina? 

2. tPor qu~ el criterio de mayor o menor explotaci6n no a 
un crlterlo marxiata para ddinlr lu poaibilidades rno-
lucionariu de una claae? • 

S. tCu:ilea 10n 101 efectoa de Ia aa:i6n del imperialiamo en 
Ia eatructura de clases latlnoamericana? 
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LAS CLASES SOCIALES 

MODIFICACIONES INT&ODUCIDAS EN LA IEXTA I!DICWN 

En este capitulo se han introduddo las siguientea modiftca· 
cionea de fondo: 
I. Aplicaci6n de los conceptos de propledad jurldica, propie

dad real y posesi6n efectiva a las diatintu reladones de 
dase. 

I. Preciai6n del concepto de grupo social. 
J. Precisi6n del concepto de fuerza social. 
4. Sllpresi6n del pllnto: lucha de clues, que paaa a formar 

un capitulo aparte. 
1. Introrlucci6n del concepto de "portador", fundamental para 

c:omprender Ia relad6n de laa clasea aoriales con laa ea
tructuru aociala. 
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INTRODUCC1t1N 
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En el curso de _lot Ultimos aiioo, Ia e:rpresi6n "grupo de presi6n" (literalmente 
traducid.a del iugUs: pnssure flTOUp), a pesar de su incorrecci6n JbD14,tui~o;;ca .. l,.--
.., ba vuelto de 1110 oorrim~ en Francia. En su aceJici6n fi"DI!ral evoca las 
lucbas emprendidu para que las decision.,. de los poderes ptiblicos se confor· 
men a los interesa o a las ideas de una categoria social dada. 

E1 estudio de los grupos de presi6n, que constituye uno de los t~s pre
dilectos de Ia ciencia politics contempor&nea, ba sido introducido m las izrna.. 
ligaciones de esta discipline con el objeto de identificar las ful't'Zas que orien
teD y accionan 1!1 mecanismo gubernltD1mtal. Como actividad de e<piritu posi. 
liTo no !rata de definir las reglas ideales del juego de las instituciones, sino 
de determiner sus modalidades de funcionamiento. Esta investigaci6n .., inspi· 
ra, por lo tanto, I!D e) metodo de analisis de los hecbos sociales que Iantos fran· 
ceses, desde Montesquieu basta Durkheim, contribuyeron a establecer. 

La indepmdencia de cspiritu requerida no resul ta 18cil de aplicar en e) cam
po politico donde, a menudo, es diricil trazar Ia liaea divisoria l!n!rl! Ia expo
sici6n de prop6sito cientifico y PI ensayo de naturaleza polemics. Los grupos 
de presi6n nos proporcionan un ejemplo tipico de tal indeterminaci6n. Mien
Ins unos los Ten como un poderoso instrumento de anulaci6n de Ia democracia 
7. proponen una estricta reglamentad6n de sus actividades, otros juzgan e:rce
- esos ataques, y los consideran una tentaliYa de impresionar Ia opini6a. 
El liD de l11 c<>n!roYersia no parec.. CO!n:ano si se tiene eo cuenta que, en Jo 
que -a.m., al pap..J que desemp!ftan Joe grupos, son escasos Joe dalol que 
110 .. pre$I8D • discusi6a. 

Si bien DO 11 puede a...,..r que e) punto de Tista presentado aqul sea total
mente objeliTO, al menos " intentari poner ea daro loa .u.._ aspectoe dll 
feadmeuo lin apreciaciODel de caric:ter YaloraliTo. 

Muchoe de 1oe ejemplOI citadoa )11'-tenu de Ia Tide ~n~racwa, pero tam
.._ ... ncurriri • J. aperieacia de Joe Cltral paiSI!S. Erta -pliaci6a .. J. 
JllriPICiiftl pll'lllitin establ«. el c:aNctar lllli.....U de ... ~ y 

-··-- .. - • estudJ.r. 

~~\j\tlll~:w"' ·~~~··~~ W.,··J.,: !fMF;'d1H.-i ~-,-,~~ 

.J 

TU Tf!Z este capitulo depare al lector Ia sorpt"'e:M U 
deecubrir, OOjo una presentaci6n nueYa, fen6meDOI 
que ton flll1liHan.'S a todos lot obsNTadores. F..sto n01 
llen a dis1inf01ir entn> I~ hechos n>lntad08 7 el.me-. 
c:an.inno Q!Je permlte entE'ndecl~. Los gn1~ de pre
tidn const1!uyeti una categorta de an81isi.s id!'mla hace 
algunus dt•ceni~n flllr& sistematiur cl estudio de pri.c
ticat que, en uua u otra forma, ~rtPnee~n a todos 
to. regimenes politip. En Fnncift las inwstigacio
Del de estt' tipo ton m1ty l"!(if.'Ptt"!, nc oh-itante lo 
cal resultaria pueril dPducir de esto que las inter
TIDciones corporativas sobre los pod~res pltblicos IOU 
1ID rasgo original de la IV y V Rf'pllhlica~. 

Otro motivo de I!Ombro puede rrsttltar de Ia am
plitud que 1e da ·a la c.tPyoria. Murhos se sentir8u 
10rprendidos al nr figurar en E'ste c.uadro actividadet 
que Jes parccen dignas de elogio. Areptar8n el ter
mino ph~siOn para cam;ll"riz.ar In~ ectitu111'! de lot 
camiceros o 1le los comerciantes de vino ~ro se ne
prAn a uwrlo cua.ndo $e lnttl'! dt' los f'x C'omh,flit"ntes 
o de los beneficiarios del "'guro social l. Aunqul" des
de un ptmto de nsta humano e~ta ditrriminad6a 
Parezca comprensible, no es po1ible mantcnerla porque 
nos Jlevsrfa a Ii~tfts de RruJX.II que variariflln soglla 
1u a£11jaciom·~ de-l antor. FJ (mic.o criteria que pre· 
eena d~ interpretacionet 1uQjetin1 es comprohar Ml 
loe intere:sados una TOJuntad de infJuir eu las deci· 

I Lo loy fnmto10 de 1944 Uomada d• S.ltUrldad 
Social establece para todAI Ia poblaci6n active lot te-o 
guros contra innlidez premotura, vejez 7 muerte y 
1u "inde.mniuac... familial't'S'1 que comprendelt. to. 
aportes que efecb\en obliptot·iamente l01 patrobol 
wtidos "" uua Cajo de Compemod6n poro oyuder o 
lao ho1•"' h~Wildeo o •bnUonr lUI - fomi· 
liOJw. (N. rift T.) 

CAPinJLo I 

IDENTIFICA06N 

lion•. de los podene pUblicos. Detde eJ momento ea 
que esta voluntad se maoifieste el OTg8l1ismo consi .. 
derado f'Dtra en Ja dase de los grupos de prcsida. 
Como ~ v~. Ia inclusiOn cs ajena a todo juicio mttral 
sobre el Y11lor de Ia arri6n sustE'ntnds y sobn todo DO--------
implica de por sf de~~'-pro~c.i6n alguna . 

F..sle csfueno por mantener la neutralidad ha molee- . 
tado a quir:nes, aun admitiendo los fundam{'nto. de 
una enumcraci6u romprensiva, exigen que se hap 
Wl8 dlr!:'~nda l!'ntre 10! elrnlentos !K'gUn el rm que 
penigul:'n. Se dice frecuentemf'nte GU.i!! U bit"n s 
po:.ible que los 5'indicatos obreros y los patronalet 
seAn igualmente gr.1pos de presiOn, n~tdie podria poner 
en el rnismo plano, dPntro de su muc-iencia, al tr.aba· 
jador que drfieode su den-cho dP '·ivir y al dlrt'<"tor 
de emprt'sa que IULha por mAntf.ner- rus benebcioe:. 
P:.n tehminos hmnanoo; tal <'hYI.''O de j~rarquizaciOu 

f:IO'See sdliJas b.1.$e.S peru, para Hevarlo a la pr8cti~, 
tPnrlriam()s que rerurrir a prinr-ipios de valoriuciOa 
sllp<-I''Ort'! y extcriores a lo que ~v1·lo Ia simple obser
vadim de lot hf'tc.h01. f'..omo tales prinripi~ en u.ua 
sociedad phrralista, son diHinlos de un gruJ'H) a ou-o, 
al adoptar una PSCala de valores 161o e!=tariiUDOI u
pi'CSI\ndn prefcn-neias individunlM. 

FJ an8lisis de los p-upos deo pn:osi6n debe ~alia~ 
ror lo tanto, con absolubli ind'Tf'ndmda dP toda po
aicibo normativa. Pan. que tal r~cindencia woa poo 
lilllle, Ja conducta de-l inTeftigudor dcbed ser como 
Ia del Pntomlilogo, F~~tll .prt'()("l:pad(,u ('!; cumpatibll! 
con Ia cN1eza de que ninFrnJH!I sociedad put-dE" existir 
ain una mordl o un cntcrio de b1en p•i.blic.o. oponible 
al desencadenamif'.nto de Io. apetitos indi,-iduales. P.,. 
ro ai bien • derto que la fonauJaciOn de oormu 1e 

apoye eob~ lot resultad01 del trabajo cieatifico. y 
<oaotitu,.. iuclusive su prol_...;6.t indi-ble, 110 

.. moltrio que CIOn'elpCIIldo ol ~ - toL 

~ ·:L ··-·~ ~-... 
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I. El factor de Ia oelecc:W. 

£1 lt>nguajt' corrit>nle ~- Ia lt>rminologia es
tadistica utilizan dt>saprensi,·amt>nte t>l ter
mino grupo para dt>signar un conjunto de 
indi>iduos que poseen una o varias caracteris
ticas comunl'S (diYision en dases por edad o 
por ninl de ingresos). Aunque tal situation 
pued" ronducir ala accion colf!Ctiva, no Ia ma
dta necesariamente. Todo dt.pO!nde de Ia con
ciencia que Ia fl"ntf! tenga de ese rasgo com
partido y de Ia imporlancia que le atribuya. 
En efecto, si bien l'> improbable que los Pf!li· 
rrojos mcaren una conducta comlin sobre Ia 
sola base y ea funci6n exdosiva de Ia parHcu
laridad sei\alada, a nadie asombraria que lo 
hicieran asi lu fi"Diel de color f!n una sode
dad dominada por los prejuicios racialet. 
Uepmos aal • Ia nocion MXioldsica de un 
comportamiento uniformado de acuf!rdo CCIII 
una o varias idf!ntidadl'S dt> ordm fisico. social 
0 espiritual. 

Algunos autOres, l'SpO!Cialmmte en Estadoa 
tJnidos, Uaman grupos d" intues a las unio
nes realizadas sobre los fundamentos expues
tos (el termino interes incluye aqui tanto Ia 
defensa de Vf!ntaju materiales como Ia salv•· 
guarda de valores morales). Pero Ia unifica· 
cion de conductas obtenida es susceptible de 
muchas TariacionPs Pn m duracion y firmeza. 
A veces se presenta en forma esporadica, • 
mmudo ~fimera, v Wlo Pn rin-unstancias 
determinada,. Tal .;. t>l CBS<! de !as manifesta· 
ciones eventualmente poderosas ~· Yio)Pnlal 
qul' se denanecen una vez d..sapaff!Cido el 
motivo de rupture o cuaodo d~ae Ia excite· 
ci6n inicial. Para describir estas situation• 
"" usan las e:rpresiones "grupo inorganico", 
"difuso" o "Yirtual". En otros casas, cada vea 
mas numerosos, el interis comlin es sentidD 
coo inten<idad ruficimte para que nujao el 
deseo o Ia aceptaci6n de una urpnizaci6n que 
1e encacgue de rqliur)o. Desde - lllllmmto 
UD mecanismo de unificacMia volUDtario '1 
IIIP o menoa nc:iaualizado sustituye al pia
tao de .acciones panlelu. 

Reoulta clificil duificar - in-- .. 

at u•·rdo ton ou aptitud para t'structurane COG• 

venieo tt>mente; P"ff es una observation al 
alcance de todo; que los hombres se agrupan 
~- defienden con mucha mayor firmeza como 
productores o como trabajadores que como 
ronsumidores. En pO!riodos de escasez las amas 
de casa pueden mostrarse capaces de encarar 
con violeocia a alglin comerciante -~ 
de practices ilegales Pf!ro. cuando eleprorisio
namiento se normaliza. no piensan siquii!IW 
rf!Currir al poder que Jes darla una accilla 
colf!Ctiva para modificar los precios o pan 
uigir calidad. En los ultimos aiios se han h• 
cho diversas tentative& para quebrar Ia apat~li,.,._ ____ _ 
de los ronsumidores. Sigue siendo Ia mM 
notable de elias Ia de Ia Union FetUrale u Ill 
Consommation (Uni6n Federal del Consumo}, 
Esfuerzo semejante, cumplidos con medial 
matmalet reducidoa, ranan Ul' publico a. 
dentl' P"rD todavia limitado. Otro 1ettclr 
debilmente organizado es el de los locatariCII 
y espO!Cialmente el de los mal alojados 1• Lot 
organismos que creen representarlos como Ia 
Conf.!dhation nationall' des l.ocaraires y Ia 
ConfMi-ration ghlbak du l..ogemenl (Coni• 
deration Nacional de Locatarios y Confeden-

·ci6n Nacional de Ia Vitienda), son pobres ea 
adherentes v en recursos financieros. A -
puede ocurrir que obtengao exitos parcialee 
( sobre todo en Ia proteccion de locatarios ubi· 
cados), pO!ro Ia inlluencia que ejercen sobre Ia 
politica de Ia vivieftda es me<Jjocre.·Un_ultimo' 
ejemp)o; Jos &D<iHIIOS J CSpO!Ciaimente J&S vic- o• 

timas de esa expoliaci6n silenciosa qde e1 Ia 
inflaci6n. 

Los grupos de interes asl cara<tl'rizados • 
transforman en grupos de pre<i6n solo a partir 
del momenta E'n que los re<ponsables actU.ua 
sobre el mecanismo gubemamental para im·· 

I Sf.gim ' 1Etudel •t Coa;.ctun'•. a• 12_ julio .. 
IH7, "560.000 olojomientoo lu....., dosvuldoo duruto 
Ia "'""" T 540.000 seriomeate dallodoo". "Mioa
loo u..t- «JDStruian 4.000.000 de bobi- lleoola 
1918. 1940, ... "'-- ................. --
• 100.000 " ................ 1 ... l!.o1ooloo u..w. 
• .. Jo._ de 500.000, • Pnacio IIIIo 15.000 faol.. 
- ... alojodoo .. .--................ -
-.• (N • .W T.) 

~ ~~~#¥·~·UA%r&iM~~~n"l(t~V';\f'141P '.!:'~.,It·~!l'·' ~~""'"! 

poner su.s aspiraciones o reivindicaciones. t"n 
sindicato de productores proc:ede como grupo 
de interes cuando impla'nta y controla, con 
medios propios, Ia distribucion de Ia clientele 
entre sus adherentes y se lra•forma en grupo 
de presiOn cuando intenta obteoer de los pode
res publicos un texto que reglamente el in
.v- de nuevas elementos en el ramo. ED 
mma,la categoria "grupos de presi6n" abarca 
una parte de )a actividad de los grupos de 
interes o, dicho mas exactamente, consisif! en 
..1 analisis de los grupos de interes en un 
aspO!Cto det~nninado. 

La proporci6n de intervendones sobre Ia 
aotoridad que corresponde al dispositivo de 
action roiKtiva es muy variable. Estando en 
desventaja jlOr el nllmero de explotadores, las 
runu de Ia produci6n •rncola, por ejemplo, 
It ven obligadas a dirigirse • los poderes 
publicos para establecer Ia regulaci6n de Ia 
producci6n que loor sectores industriales, base
dos en Ia concer;aaci6n, realizan por sf solos. 
Pero como Ia situation tambien cambia seg1in 
las P.pocas, I• expansion contemporanea de 
las f=ciones economicas y sociales del Estado 
ba llegado a agravar considl'rablem~nte las 
j>rl'Otupaciones pollticas de las organizarionPS 
profesionales. Hrv. en verdad, multiples gru· 
pos de in teres que por propia vocacion parecen 
alejados dl' Ia esfera gubernamental pero, 
eo Ia practice, es18 establecido que cualquit>n 
de ellos puede trasfonn!!.rse, !!egado el raso, 
en. organismo de presion (Ia uni6n de caza
dores que protestaba contra Ia elevation de 
los derec:hos de caza y que orga·niz6 eventual
mente, en vlsPf!T8• '!lKtorales, una campalla 
clintra los diputadoa responsables). 

Por otro lado 1e puede observar que ~ 
grupoa de interis fundadoa ndusivunente ea 
Ia acddn polltica pan Josrv ms fines. n. 
hecbo ciertas orpnjzacionee prolesiaaal• 
obran como grupoa de presi6n )1111'01. ED Pra
da 4ste .. el CliO ..... -.·h . ....,.. ......... 
socios reducicloa, -1a c~iwli-~ 
.,u U. htita., M,_ ~, Ia 
Union u I:Nf- .. C.uiM,_ ... Ill Arfi. 
_,.,.,(~G.Miclela-

pr..,..s Pequellas y Medianas, Uni6n para Ia 
Defensa de Onn~rciantes y Artesanos) y aun 
el dE' Ia agricultura: Frdrration nationnle dn 
Syntlicats d' Erp/oiranrs Agrico/es (Federaci6a 
:-.lacional de Sindicatos de Explotadores Agri
colas). Sin t'lllbargo esto no es mas que una 
apreciaci6n que puede $er discutida. 

Mas e\idente parece el caso de aquellCII 
organismos cuyo deseo s6lo puede compline 
D.ediante una correspondiente d«isi6n de lu. 
P:xll'res publicos. Tenemos asi Ia Associtllian 
pour l'Achevemrnt du Canal du Nord (Aso. 
ciaciOn para Ia Terminaci6n del Canal du_ ______ _ 
Norte) cuyos promotoret tienen por misioia 
esencial alistar en su CBUJB el mayor ot1mero 
posible de parlamentarios asi como los serri-
cios ministeriales compO!tentes. Se puede men· 
dcmar taritbl.., f>l caso de loa grupos que a~ 
gan por Ia reforms de las institution• 
pO!nitenciarias (tales como Ia Hou:ard Leagw 
for Penal Reform. en Gran Bretaiia), o por el 
HtablKimiento de Ia represi6n alcoboliCII 
( c~o Ia Anti-saloon !Lague, en Estados Uni-
dos, que durante el pO!riodo comprendido entre 
las dos guerras logr6 temporariamente sus 
prop6oitos). Algunos de estos grupos hacen 
una campaiia intensa para obtener l'lapoyo de 
Ia opinion pero en realidad s6lo tratan de 
aumentar, por medio de un rodeo, m graYita· 
<i6n sobre las autoridades. 

En Francia hay actualmente numerosos 
IIJUpo> que Pf!rlenecen a este categoria. Cite
mos los que intenienen en el problema de 
Ia subveaaones a las HCUelas confesionales 
lales como Ia A<Sociation ties Parents d'$./Jva 
tie fEnsei~l libre, el Comiti national 
d' Action laiqw • .. (Asociacion de Padres de 
Alumnos de Ia En•t'i1anza Libre, el Comite 
Nacional de Accion La ice), y tambien los 
mUltiples movimientos orpnizadoa por Ia 
pohlaciOn argelina de orii!"D europO!O, tales co
mo Ia Union fran~e nortl-africaine (Uni6D 
Fnncesa Nordafricana}, pan opanene a -
tnslC11111acida delatatus polltico de - _. 
lario. 

Ea definitiva, Ia c:ateBOria "PJICII de Jft" 
..... .., .. -m-te bcJmaPaea m radar• 
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telecci6n resi.ie en Ia adnpcinn dn unA Yl~ .,.. 
pecUiUJ para defender las reivindicaciones que 
persigue el organismo. Se incluyen asi, con el 
mismo titulo, grupos cuyo Unico medio es Ia 
acci6n polltica y otros para los cuales esta 
modo de acci6n ea ..slo UIUI preocupaci6n --

D. Clulllead6D de ).,. ll"'pcMI 

La constelaci6n de los grupas de presi6n 
refleja fielmente las estructuras socioecon6-
micas y las querellas ideol6gicas del pais c .. a. 
liderado. Sobre el particular se observa, de WI 

Eatado a otro, variaciones lignificativas, algu-
11111 de las cuales expondremos aqul. En pri
mer Iugar, existen las diferencias debidas a 
lu proporciones respectivas de los grandes 
-tares de Ia actividad econ6mica en el pro
ducto national, pero tambien hay muchaa 
causas particulpres de divergencia. En efecto: 
en los Estados de gran inrnigrari6n existen 
agrupaciones de gentes originarias de un mis
mo pais o de una determinada region geogr'
fica. La religion tambien determina divcisio
nes, dado que las diferentes confesiones (ca· 
t6lica, protestante, ortodoxa) mponen diferen
tes comportamientos rorrelatlVOS respecto de 
las autoridades ptlblicas. l\lencionemos por 
Ultimo el papel de los ex-combatientes en los 
palses que participaron en las dos guerras 
mundiales y tambien, en algunos de ellos, Ia 
posicion de los perjudicAd<>< por los siniestros 
y el papel de los expulsados y refugiados en 
1a Republica Federal Alemana. Lots diverg~n· 
cias son, pue<, cl~ramenie perceptibies. A pe
Ar de esto, •i uno se atiene a Estados mas 0 

menos comparables en cuanto am nivel cul
tural, desarrollo econ6mico y regimen politi
eo, comprueba similitudes bastante numero
AS. Ocurre asl cuando comparamos a Europa 
Occidental, Estados Unidos, di.-ersos miem
'bros del Commonwealth y, con ciertas res«· 
ns, el Jap6n actual. 

En ese sector del mundo que haste ahon 
ea el Unico ciunde el ClODCepto de grupo de p19-

4irn, t:f' h" nr)lir.ndn ti11rtru\tintmnnttt, porttee 
licito distiuguir dos series de organismos. 
Unos tienen como objetivo esencinl Ia con
quista de ventajas materiales para sus adhe
rentes o Ia protecci6n de situaciones adquiri
das, es decir que tienden a acrecentar el 
bienestar de Ia categorla que representan. b
Ios ser'n llamados aqul "organizaciones )11'0-
fesionales". Hay otros grupos que encuentnD 
su raz6n de ser en Ia defensa desinteresad• 
de posiciones espirituales o morales, en promo
ver causas, o en afirmar tllOis. A estos los in
clulremos en una clasificati6n bastante nga 
perc elastica: "agrupadones de vocaci6n ideo-
16gica". Dado que el fin de Ia distiucion es 
poner un poco en orden una materia compleja, 
no hay que exagerar su alcance. Muchos gru· 
poe pueden pertenecer legitimamente a uuo 
,. • otro tipo. 

l.LM .................. _,........._~ 
IDOl en todao .,....... quo w orpllizociones proleoiD
nol• octUau at - ...,.a.. _,., .. , potronol, osrko
la 7 Jaboru. Loo modoo de unida Yorfon de UD polo 8 
otro. To- par ejemplo ol trobojo, oa ol...,.. .., 
.,. DO ba7 mU que uaa orsanizaci6a pan todo .a 
~to de tnbojodoroo. ED • ..,. easos, por ol ..,.. 
trvio, se trota de opupocioneo sepondoo pon lao 
obroroo. empleadoo, euadrao ouperioreo, fuucionorioo 
ptiblia~~, etc0ter1. Lo mismo dinnid.ad 10 ad....._ 
nop«to de Ia P.,tronaJ, loo pequellas y medionao -
_.. eabia m'• o m01101 -radas de lc» ......... 
DepCiol; el comf'n:io ofrece una indep .. admcia .... 
o JDIIIOI unplia ~to del sector indusujal; &. 
iDteresel banearioe y finaocierol 1011. tNt a 1116101 

...,.tero-. etc~n.. Sia ombo.-.... bojo - • .,....,,. 
nriedad. )a estrvctura de las orc•niudones prof• 
lienal,. obedtoee o - deblo ""'den<io de espeeiali
uciOn y reagrupemiento. 

La tmdencia • Ia ..,ecializeci6D • comprerm1tle 
porque sine pan dar a b pupot Wl8l t6aica hCNMa 
.... eo, lo c:aal relueno Ia copocidod de oc:ci6o de lao .. 
neponsables. P.a Ia acricultun IUicita Ia orpniucW. 
- produeto (tn.., ,.baeo, nmolacba, etdlenl), "" 
ouelo complicono coo Ia ...-upaeiOD por I• iate.
rqioulesi por ejemplo. el Yiao, en Francia. coa Ia 
Cortfltlbati.on prtbah tlu V~>Wroru Ju MUli (C.. 
fodenei6a Geaerol de VitiYiltic:Wtono del Medioclla), 
•'"' - EDtnl loo tnbojodono .. ..._..... .. 

• ofec:t&\a - --- 0 - (poi'IOIII! de ...... 
tai,....;o), 0 bioa - aflclo 0 calilicoci6o ....,..... 
(llllldaiooo .. ...._).r.ta_.... ...... ......................... ..._.. ......... _ 

.....,. de WUI .,..Oci6a pri<ril•pd.a ( conducto"'" del 
tubtelri.n~ de Paris). En m;~nto • Ia J)lltrllnt~l. Ia 
uniOn '" t'ft"Ctt'Ja naturalmeote en funci6n del pro
ducto fabricado o del te"icio que prestan. 

Lo t<ndencia al rusrupuniento .. juotifica par late
reset 7 puntot: de Yista comunes que rupenn lu opo
ticioaeo profesioaal .. 0 _.lieu. T ..... IIIOI al ~ 
.. Ia loduotri.l -tih coda producto IUicito, at pri· 
8'1t"r lu,u, Ia CI"Nci6o de organinno1 especi.lincb 
le@Un las sucesiYat etapa1 de elabonci6o (para Ia 
lana. por ejemplo, el c:omercio de JUterias primal, 
1eparaci6n de lena y ~ c~Hhilachedo. la•ado. car-
loonizado, poiDodo, hiloclo, tintura 7 •-to, e ........ ). 
Sin embargo todol M ftliuen en 1Ul Corni.tJ cnfPal U 
Ia u.;,.., (ComiM Ceatnl de Ia Lea) tue ftpretl!llla 

7 deliende iategnlmenle Ia pror..iOD. ED much<» 
pua10o Ia W.. 7 el olaod6a llltoiD eo obiertl oposici6D 
awaque tambien ambol secton!S tienen preocupac:ioaM 
camuaeo, de ~ondo lUrie Ia uilteacio de UDO V,.,. 
U. lrrdunri• t~ztila (UIIiclio de lndUS1rial Teztil•) 
que cornp~Gde olpl6n, !OliO, liDo, dftomo, ooclo, ,......, 
ot<Owo. Loo industrial.. tntil.. 7 los de lo meta
lu,P. tienen.. por cier\o. IUS propiot denelos: liD 
-bu-10 oa •arioo p,.bl..,.. (politico oociol del l!o
tado) ouo poolcioaeo IOD identicu o ""'1-. Llep
.. •I • waa nata .. central" eDCU'IHa de luchu 
- -bro de Ia .,._ ;.....,... 1M ....... (0-
producea i.,..Jeo ofoctol ea Ia apiculture 7 en o1 
nbojo. 

Poro establecer lo reolidod de - tiDclobcio bu
..,.. ol- -~no. ED lo ft'-'t o Ia potnlaal 
-ol c.....;1 nari"""' a Pa,_ /rtJnrtJV (C...
ctlo Nocionol de lo Patnlaal F.-), lo ,.,_ 
lion of British IMwtria, lo Bu..U.W.I>rwl br /Jour.. 
.,. IMwtri•, lo N-' A....,;.,;011 of Manuf,_ 
1...-- (Es,.dos Un.idco), lo Anoc:idlft C"""''-• of 
M•ulctur#tl ( AuiiiNlill). etcet@ra. PaN Ia apicul. 
tun citart"mot 1• FHJrcion 1t41i01tdl6 tla SynJicou 
IUploi,.,u awrieokl (Fedencida Noeioaol de SiD
oliatoo de F.-plot•dores Acric:ol•o), lo N111ionttl F· 
-.'LNolon (Gran Brotailo), Ia A"'""-,..,. hu· 
,._ ,.,,,iore., ett:eten. Pan el traM;. llay nria 
lllflubzaciones eo Fnncia comD Ia Con/Nhmion ,;,y. 
,.,. a Travail, COli/~ tnsnt;tzU. 4n r,...,..a. 
..... clvltW..., ,_ ....-,, etUten. (Conf ....... 
ci6a c. ..... l dol Ttallojo, Confederoc:ida ,,._ de 
Tnboladoret Cristioaoto, Fueno Obnro, etdten). 
laisten .,. Gnm llntldo, Ia TraJ,t V...,. Con,
la A......_ ,.-.-, of l""- 7 ol C:...,.. of ln
......, Or-""'i- (My nWiidoo) • l!atodoo Ulli
... , 7-~ ... DNIM:Iwr c.-~ 
1 .Dooofdo. A...-o-.-u:,.,. (de las del .U............. .._ __ _.;171o 

................. - Ia ..,_ ..... ...,... ... ...... ). ' ....... ,._ ___ ........ 
u.. ...... _ ......... _.._,_ 

&unbihl aceptaD Ia adhf'Si0n de firmu perticularet.. 
La1 b!'lses de re.BfVUJlllmiento tambi~n IOD mUhipll!'l. 
Algunas combinan doo; ni,·des, por e~mplo, actindad 
pn..fesional (metalurgia, producciDa de trip) 7 Iota· 
liudOn Wnitorial ( orga:nism01 qltlt c:onc:mtrall a todo. 
lao lodu.strioles 7 oometciontoo de UDO .ciudod o reailia, 
0 0 sodoo Joo ..,-ieultono de 11R cleporto111011to). Di
,_ - liD que w relacioaoo entnl el ...,tro 7 loo 
unidadeo com.-..."" obedeml o ft!!)u mu7 di...-
que nn desde u.o fedf'ralismo relatinmente aYanzado 
que otorp al organismo central poder de l"'!'presenta· 
ci6a. y aegociaci6~ h8sta lu fOrmulas conff'deretiTU 
que lo c:onsideraa simple 6rgaJJO de coordinaci6n 1 
c:ooperaciOo. FJ Trab Union Con,reu, por eojemplo. 
li biea comtituye el ntado mayor del m<nim.irnto 
olmoro DO ia.te"iene en lu aepciaciones 10bre Ala· 
rioa que - noliud.as por lu Un.ioaeo ofilioclos. c-. 
pentiftllleD... 1M prenoptins de 1M •ceatr.t.• 
fnltC*M - IDucbo ms DUIIIoel'OSU. 

&too arpniomoo eo111titu,...., oa 111 ooniullto, o1 
- melor oonoddo por el gran piblioo. SiD ....... ...., 
110 ea TenJad que ~an liempre la parte m.M d.immica 
1 ef'tear. En muchos eato~ Ia oposiciOn. ~ intel"'aee 
•tre IUS adeptos conduce a las centrales a tomar ,. 
deionel prudentes. El poder qua demues;tran esU COD~ 
clkionado por t. medide ea que los miembros alcaa
aa • Npenr IW conllictos. Por eiemplo. f'D Alemuia. 
eJ. '.'freute 't'erde" uue e~treeJaua.le las atoei.ciaDM 
aptcolu a pesar de sw: oposicioael perticulam. &tM 
orpuizacioos di.sponen de una ll'aD fuera de ...., 
pteo 10bn detenninadas cuestione1 c:uya soluci6n ia
tereu. a tDclu lu orp:ftniz.eciones miembros por jpai 
(lucba potronol por Ia oup=iDD del eoatrol do pn
cioo on Eotadoo Uaidos, despues de Ia segundo 111011"0 
IIWDdiaJ). A Pf.$81' de esto Ia ai"DJJDia de interet~~ 1 
.,._,.poeiODft OIM lejos de habene )Of!nodo. En p,_ 
cia. al produci.ne Ia discusiOo ICIIm! el Merudo C.. 
..U., tu't"imoo un t'jcmplo de eUo ea Ia •biert.a opo
oieioia eatnl lo lana (que so mootrabo fnorable) 7 el 
•Jcod6o (deolnwoble). Pero, OUDqliO w centnl•.., 
tienea ftrdoderam....,te lo upoeidod de molliobro de 
loo _..;-- eopeeiolizodoo, dlopo-. • ..-.1, 
de UDa rn~~yor fueru inoral. 

Paoro de eaiOo .,..ndes bl- te oJ.ernn o..,. 
IIC'tDrel de mucbe ectuaciOn., 181 como e1 de 1u pro
r..- liberal.,. A I""'A' de aistir UDO ianrpble 
tnclici6a de iadi"f'idualismo. lUI mieua~Mu: lwa com~ 
preadiclo o1 nlor de Ia occ;6n col.rn.. 7 so oinen do 
olla - - babilidod. lA meclicino se aa•ta 
.n laa ,...,_ioaea mis poderoMI y mf'jor orpw· 
..U.. ED l!atodoo Unidos Ia A.....W.. M~ A
ciadoot ba llepde o bloqueu lao llfue.-- hochoo pon 
......,_ """ oaotliciu -w. Ea P.-io lo Conti· 
,..,.,. u. s,..._ ~ (r-c • ...-. de 
........ M«tiooo) ... dodo ..._ - de di....--
- -- ............... talao qao po6a mo1estu • - ....... <• lo rolatift ... portioipeci6ll 
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fiocal, 0 Ja fijoci6a de torif ... 0 Ja TlDaoiociOa <oD Ju 
C.joo do Sopriclod Sociol, etdtera). Poro ti biea lao 
JDOdiooo -- do ..... pooio:i<lo pri-riletPoclo (presticio 
del "hombre de bloJxo"), DO IOD omo UD ejemplo 
atn muchoo -. No lao:r .., 1o octDoliclod p<Ot .. 
-. desde 1o odoal016ci<o bosto 1o coatoble m deode 
1. ebogacia hasta Ia tKnic.l eu .. nlacioaea pUblica", 
qu~ no tmp au propio 6rgano cJe _,ensa y re· 
prewntacido. 

Me-ocioncmos por fin 1u atociacioues ~-· ai bleD 
llf'Dm como propQs:ito 1:11pital Ja de(e~ de ciertal 
prin~ipios monies. proc:uran ;sualmente uqunr 
WDta)as materiales • sus DUembto.. Asi ocu.rre m 
Fnncw coo I. acciim que dnarroHa. ea aombre de 
lao ostuctioutes, 1o Union Mtional. d.. E.luUmu de 
Fr~ (UniOa No<ioaol de loo &mcfiaulol do Fn~~· 
cia) :r tombift <0111 1o que, m lnor de lu lamilioo, 
clooplieaa lo u.s;_ --.u des Auodatioru /tzmill• 
In (Umoa Nodooal de A.oc:iacionts Familial"ft). Por 
Ia importa.ncie que asisuen a las pensicmes y • l01 
retiros bunbif.o los u-combatientn puedeD ser u:iJDi.. 
r..doi a f'fta cat~Pgorie. Un Ultimo ejemplo: lu uo
ciacion~ cooprrat.ivu quf' quier-.h ocluir Ia pnancia 
Or Ja vida rconOmie.. En Gun Breta6a fl morimiato 
CUOJK"rati~ cuyo P"'JIO capn•l se llama Co-oJ!'rtltiw 
t·n;on, coa.stituye 1m1 poderoM. fuena. 

z. ApwpoeioD• de ·-loia ldealolsiea, En. • 
uua c.ategorie ndicelmtote heteroP.nea cuyas riquu 
y Tariedad tal YeZ DO e-st.in COIT'f'Cta~ntf ezpreMdu 
poe Ia denomi.naciOn e-legida. Algu.noe de sus elema. 
101 tati.man.L&n u.n propil6ito moralizaate y At Ja.. 
Oumcia es muy Ta.rifllble. AlguDOS (como la Allli· 
Mloon z-,... m Enacioo Uaidoo) laoa Uerado.., UD 

mommto dado a aterrori.zar a lol p.rlame.Dtariol .W 
Dpo corrimte. Loc C.aiOI que c.itaremos 1011 l6lo W\1 

muf'Stra c.u::ra nprewatativi.dad no es pocible cenificar 
por f'l 8Wpftll0 obw"ado ~~~ los IJ'Ul* que c:un.. 
pondm a f'lla uteaoria: F;diralion /r~ conlr• 
f Arr7~i~Pn~'nt .,!Hniqw, U::ion 4a Ecri~N~Uu PfMU" le 
V4riiJ. FronJ lfAc,;on civiqw coni" tAbnrntion, Jb. 
IOCitrtion. pour Jlt~n.J,. I• mJmoire du ltlarkhal N· 
lai11, etc:l-kra. (Frd~racion Fnnc~ contra el Arme
ftleDto Atirnico, UIOOD de l01 Eacritores e:u pro de Ia 
Verdacl Pl"t'Dlf' de Accuio Ci'rica contra la Abstencicin, 
kocuoci6D para O.ltndor la M-n. del Mariscal 
Pet.Ut. et..:Nn.). \"arias s.oc1edades ~w. en ~r· 
ticu.Jar Ja fra.nc.mas,;meria, presentau ras101 com.mes 
coa la. gn.~poo: aqui analiudol. pero • mejor maD._... 
..... di.niaciOn ....... lu doe Mries do • ..,...._ 

He aqui doe ejemploo iDaJ-. concterirtiCGI de 
pupoo qDO luchoa por uo ""'"' en primor lucer 1o 
Lwtt. ll>y 06- Soci.tr. fUDcloda eD 1831, -
dna ol - oboolliiO da 1o pu clomiDicol. que 110 
d.be - tarllodo por m&llif•loc:iouo colecli•u, .. 
duitiM. lM nmbo~~e~ deporti•u. Au.u'l.u.e - muUJin.. 
loa c:iertoo ...,..._ <-Jo ...u-i6lo ........ 

de UDO Su...,. F.-lorn ~ ... ) Ia ooocieclod .&. 
pone de fuel1eo opoyoo reliP- 7 mulieao - JN>o 
UciOn ioti'UJiipDte que le penn.ite bloqueu todo m. 
tnuo de ajuste o rdo;rma, El se~ c.so lo CDDitit117e 
1o Roytl}. Socinr for rlw Pre•mtion of Crwitr 10 Ani· 
miW, fundada .., 1824 pan -· loo ODimaloo 
ab.ndonados. Una de sus pftOCupaciones principal. 
ft obtener n-glamentaciones pUblicas que prohibea peu· 
letinamente las .. proicticas aueles ... 

La lucha conb'a 1011 preju.icios racialet h. inspinda 
l• formaci6a de numerosas agrupecioner. En Eltulor 
Unidos 1a National AuociaJion for the Advancnnmt ol 
Coloud Peop/~ ejerce, en conjunto, I.Ula influmcie 
importaute. ED F11mcia estai el Mouwmcnt I:OIIIIW I. 
R«ism~, fan.ti.UmitisttU d por Ia pais (Marimia.lo 
<oatn elll.acismo, Antismlitismo :r ea pro de 1o i'u). 
ED Graa Bretano uiite el COIUKil of Clu-istiiJiu a 
}OWl, f=dado ea 1942, pora <ombetir lo occic!a OJdi. 
judia. Eu AIUinllio el mo•imi..,to de loo Good NriP. 
bour councilt • e&fuena por facili.tar 1a adapt.ei6a 
IOcial de los recien Jlesados. Aunque su prop61ito -
mU amp]to, puede JIH'ncionene aqui 1a Li11U6 .. 
Droitt de fH0111nU1 (up -los 0.~ del ~ 
br.) nocida a 1898 entra los ~-rramien.._ .W 
c•so Dreyfus. 

Toda,-ie podrillmos citar mucbos ej•mplot de _... 
Dismos que tuchan por UJ1Ii refonna i.nstitucional C• 
Gnu Bntaila, Ja Proportional &p,sentaJion SocWty 
o Ia Ctunpaitpt few tM limitation o/ Select Poliu ,.. 
W.nu), o por la dilusiOn idrol6gic... Deben destaca,. 
• ... aspec:to las AsociecW.nes pro Naciaaes Unidll. 
que a mucho. palstoi tratlln de alentar la 10lida~ 
y Ia a:JapenciOn h~nas, y tambien lc:. IDO'rimiell._ 
ccmduuntft tt awaurar Ia expens16n de la ideolo!l'
nropea: Gouch.r eUTOphruw, Ligw europl•ruw • 
Coopiration konomiqw, 1\louvenwnt /~JJralist• E• 
NJJWrn, N ouv,l/n Equipe1 inl~niiJiionaie•. etcetera. 
(l:r.quif:'rda Europea, l.iga £uropee de Cooperaci6a £ce. 
DOmic.a. Movimiento Federalista Europeo, N...,. 
J:;qu1pus lnt.emadonales,. ttceter.a). ED Fraacia &. 
problemas deo Ia f'n~.i\;~nza siempre han pro•ocado ttit
aKKmet. La LiBW tlr I'Ens'ilfrvm,nl (Liga de Ia z. .. 
trilanu) ft eo! &nl.po mas atll~ de U. que M .... 

ocupado elf.) uunto. Con fuert" respreld01 ·para aua
pJir sus tat"f'u pedagOgicas, DO ha dejado de combatir 
ardientemt>nle por el laicis.mo. Uua fOrmula origiaal 
Ja COWhlpyf'n lot "padres de a}UJllll06'• que ha k'oido 
recientemente \I.D8 considenble expazu.i6a: A~ 
,;, des ParrnU d"Eiivu U l'E.rwi.,...,..l'll lib,.., 
FJdJTGlion de• Paro..u tl"£/ivu des E.coko puU;q,.,.,. 
FJdiraJiOIJ tk• A.uoci..iiON M Parmi• d"Ellva .. 
Lyclo1 " ColU1u fnu"IIU, otritera. C"-** .. 
Padra do AI....._ da lo r--.. ubr., F"'
c:ic!a do Pedroo do Alumnoe do lu Eocuelu PlibU.:.,. 
Fodoncic!a do Padroo da los AI- do I.- y C. 
lop. Fr.nc:- etc<tero). En ..,. pluJo oli&tialo -
porcio.l-.to _..... .. clootoee .. lo octlleiidool ol 

~' 

.rueno clesplepdo pam promover .. m ... "tigaciOn: 
MOUW"''Mnl notioMl pow I• Developpm~nt ximti/i· 
-· Am><lation nmiorwlh U Ia lllclwr<lw t«hniqw, 
......... (MoorimieniD Nocionol en pro del Desomlllot 
Cioonillco. Aloc:iaciOn Nocioael ole la Inftltipcicla 
T4caico, ..Utero). 

C..la mism.a rUbriea te puede c.a'\:aloaar las asoeia· 
cioDel femenines o por lo menos las qUe no tiea. 
- priDcipol objeti.a lo defensa de iDt......,. p.,. 
t.ionales. Tales sociedadet existe-n rn numerosos pai• 
-. Una de las nYs caracteri!ticas. en Estados Unidos, 
• Ja Leasw of IV omen Voter.; que penigue Ia edu· 
c:aci6n ci•ica de las e)ectoras y al mismo tiem.po te 
pnocupa por Ia promoc:iOn de cleterminacb proyectol. 
rrucia poNe nria liau semejanlel cuya ambicida 
-"" tD rulizar liDO orpniacic!a cmc.. y oociol 
do las mujeres: U.... tfktiDn ~ UniOll ~· 
rrdnin. ~iuique n tociale, Union tln F•rnmn fr~ 
etritera. (Lip do Acci6n C.t6lico, Unic!a femeaiao 
O.lco )'Social, Uni6n de Mujeres Froacesu, etcetero). 

Otro ejetnplo en nrdad importante eo el de lu 
'cl.U... pues s.i bien sus objeti.as superan Ia .ctirid.td 
comUn de un grupo de presi6n, suelen adoptar lilt 
1onnu de acciOn que lo caracterizan. Sus interYeD· 
ciaMs pueden tener por obj~to Ia protecciOn de liD 

... tuto Jnateri.l pero, en rnuchos ca-, bwcan salw,. 

...,.a.r· illtereses espirituales y moral~ de to. cueles 
Ia Alle.ia se lif'nte ClUtocho (en ltalia lucha contnl Ia 
illltauraci6n del di•orcio). Por 01n1 pa1'1e son bien 
~~ las dinrsas posiciones 10bre lat escueW 
ll1nt en nrios paises. En Ia medida en que las icle· 
- .. ocupen de am,. ... Ia e"f'angelizaci6a fuududo 
priDtipelmente morimienkll sociales o profesionala. 
• ectu«i6a como organismo de presiOn.,.,.. las auto· 
rldodeo - Uomada a lomar .,...lo. e-n oe 10be 
.... • ol ._ de lo falosia C.t6lico. 

S. Relod•ldod de lo el.oolfleodoia, Un ejemplo do 
lo relativo de nuestra clasific8ci6n In da. Ia SocUtl Jn 
A1rJ1I• (Soeiedad de Graduacloo), quo ae ocupo do 
&caliur el cont~nido de los progrumn escolares 7 
lot m~todos de enscftanza. Si biro Ia lucha por Ia 
ealidad de Ia instrucciOn constituye un ohietivo del
iDtenudo, tambien buJU esta sodedad el bienestar de 
aw miembros (opuf'Stll, por e~mplo. a la •hrevuci6a 
cle lu 'f'acacicmrs). 

Tomemos el caso de los ez-combatiente5. Sin del· 
cuidar los iDtrreses de lUI iDtegrantf'l, las asociacione~ 
que 1o. representan nunc.a han Tacilado en tomar po
licioan sobre loe grandes problemas n.cionales, y casi 
aiemprr, con un tentiGo consen'edor. U111 de lu mis 
dpic:u en ("';te s.entido es Ia Anvriaul Le6io" que, 
desde au fundaci6n, inmcdiata a la primen perra 
mUDdial, ae bo co .... crado o elimiDor tado iDfiltracic!a 
do radicollaao ea lo t>Olitic:.o norteomericono. b Graa 
&e-. o-ue el miodo o Ia rnalucic!a IOCiaJ lao:ro 
......... puto ..,; .. - Ia "-loci6a do Ia ariJiJ& r... 

6ion, pue~...e que lai •ctitudn de los ex:-comblfientes, 
muy preoc:upadO'I por los ajusta de I~~:• pf'ntit."'I'IH'S, U,. 
lido mucho ~f!DO$ unU.t.erales. !!:a Fnn'i.a las preocu· 
paciones ideolQsic.u han Pf"Mclo mucho en Ia consti· 
tuci6n y •ctinclades de las asociaciones especialiudat 
1 ademl.s • han fundado agrupadones partirul111rts 
para unir a 1<K militares provenientH d·! l01 teatrot 
de operaciones de Ia Francia de ultramar (cuerpo e-1'· 

pedicionario del E.rt~mo OriPilte). 
la interpenetraciOn dl." id(olog!as e intereses mal•· 

ria.lcs se nota tambien ~n cl nivel de las organizacio· 
nes profes.ionales. A n~ce"S ft'SUlt.l aigo tan ,.-Wble, 
que 5e advierte cOmo las primeras son pres.ent.adas co
mo justificaciOn y a•.m. como la sola raz.On de ter de 
l01 s.egundos. Entre los mediCil!l, por ejemplo, en no.. 
bre de -Ia medici... libenol y sobre el tnuo populor 
del "...ediro de familia"' ,. lueha contn lo moyat" 
parte de los proyt'Ctos gubernamentalt"''. La pr~trnaal 
se libra a Ia apologia de Ia ••tibno empresa"' pl!lll'B lo 
cual D('("~lta orttanismos dotados de p>d.erosos rt"("Ut'SIOS 

financieros: t>n Francia la As~«iation de UJ librl! en· 
'"priu (AsodaciOn de Lbre EmrtE'$11); e.a Grau 
Bn-bti'ia la Economic Uagw, qui! en 19:";6 d:strJhn)-Q 
20.000.000 d. £oJJetos, OrJanizO 18 000 reunior.C$ Y SOS• 
tuvo 33.500 d..iscu~iones de srupo. En f'l curiO de lot 
Ultimo. ai\ol Ia F;J,;ration Mlional.e Ja Synd."catt 
tiezplc;itanu t~rricoln (FederaciOn Nacional de Sia .. 
d.icatos de F.&-plotadorH Agricolas} cf"ntr0 m program~ 
de reivind.ic.aciones en Ia DP{Midad de ~=alnguanlar W 
pequei\a nplotaci6n familiar. como fac-tor e<>encial dft 
pot•nc-ial demogr8lico y de Ia estabilidad social. 

Muchos 1e ..-erlin in;;liDadOI a conriderar tales Ktit 
tude. como tentahns hec.hu para dar apariencia ,.... 
petable a reivindicaciones interesadas. A priml!'nl ...U"' 
Ill tesio; se n c-orroborada p:>r mucbO<; t>1t'ml'n!...,.. p~ 
si bif"n M posihle qu• las .. clalf'S mf'dias .. dp..;t'm~ilf'lt 
Wl paPf'l fuudamE"ntal ea. •I equilibria .rolitico ~- soe&.al 
del pai ... el •rswuento ha 'ido iDTocado nada m.is que 
!'"r-. justificar que derta~ c.atC'iCria~ no !ucran NU.h!'

tidas al drf'f'Cbo c:omU.n fiscal. FJ af.in d~ prot~r &.-. .., 
.. libre empre••• nunc-a ha prindo a l.a patronttl ell 
•plicar un ntricto d1rigi~mo prdt"Sional ni de redamar 
Ia iatenenck)n de los podcrt"S pUbliC""M cad.t TI!'Z qu. 
le ba paN'Cido favonr.ble a IUS iDtrrHeS. (La &rJU.DleD• 
taci<in idl.'oiOgica se hace pues, simplemente, para 
distner al pUblico mient:ru l01 oont.adores ooin.putaa 
los benrficios? 

Hay mucbas ideas que tien.n uistenc-la propw S' 
DO se rnezclaa COD i.ntereses matcrialt:s. Sin to-m~ 
suelen ser defilaid¥ eu forJM Qe in .. tiruciQn~ o pr8c: .. 
tica.s que las enearuan rruls o menos euctamt""nte. 
Bien se comprende asi que lc:. ,rupos' dt> presion. • 
esluercea por establecer un vintulo f'l!tn! una ideo~ • 
UD liltemo de iclas :r lu medidu que solicitaa • 
.resisten. A pes.::: de todo i1 ... !dv d-= .... .,. Up.:-l•~ .N 
tiempre es discutible porque puede u~gar el dia ea. que 
el ..,.po dabe deo<:ortor t. ideolorio de que M oim.l 

''!'\!'!!'! .1 
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..... ...,.,'"""te. Omrre tam\iea coa fncueacia ,,. 
Joe lazal ideolQsiCOI ia"IOCA!Idol IOD artificiaJM Y 8\1111 
W.... Nodo, por ejomplo, justific.oria bosoroe iobre Ia 
"libro emp,...." pore .._.,... ol <ODin>l do lao oa-
41Dr1 o par11 tonrner el lfC1"'eto de lu actuacionn, t.l 
COII'IO ha ll•aado a hacf'rlo Ia petnmnl fnmctq. cuando 
el postulado ntimf"ro w1o de una •eord•1d"ra economia 
dr mPrf<Hlo rt la dMtrucd6n i:ocondi<"iona1 de todo 
4iria:ism., prof~K.nal. (Y una form11 tel de eoonomia 
repucoo boy • lo usi totalidacl de lao po-.) Noo 
ftiDDI llenb a edmitir que t. u:aay\lri. de lu .._.. 
loo pupoo • ckdiam ol IIWlipuloo &istematico cle loo 
idoolasias - ol objoto do r ........... ul .,. iD
..,.,.i.alrs. 

IJ sindie&lismo Hrero p&.atf'll otro problem8, ED 
n.riol paises es una furna y .e ba propuf-sto waa 
tloble tarea: CONf'cuir el rnejoramieoto iwnediato de 
18 situariOa material y moral de los asalariadoe y 
JII'I""OCAr UM tru:formad6n de cer'cter social ist.a en e) 
....... d. producci6n. Diunu oorriPntes re'W'Oiu~ 
Mriu juzcaa ambu COMS iocompitibles, dado que 
.., elend6a. del Dinl de Tide esU llamada a dar 
... -bilicled ol rfli- octuoate. Prodomina boy 
Ia teoil rtfonnisuo que oe omoldo o tal olual4mo 7 que 
~mcle UDII lu<ha cabdiODO -.Iucido OD fUDCI6o 
.. oltjtoti~ lejAJXII. Sill emberp en otro! tu,...._ • 
pocialmrn10 fB E.tadoo Uaideo, ol oriadi<A~homo cleciU'O 
~r lo propiedod privocle cle loo modioo do -
....... ..L.p .............................. ~!"'-
...... oopociol ... loo ......... 7 hocio ........ 
riWoo p6blx.. 

m. Elfllllealoe de pod• 

Una d .. las mAs notorias insuficiencias de 
Ia ci•ncia poUtica coruiste en Ia carencia de 
un instrumento de m..dida que p<'rmita clan· 
ficar los diversos grupos que intenimen ba
bi~almentl! m Ia .,.jda pubUca, m fund6n 
de Ia fuerza qu" demuestran. En tales condi
cioaes Ia evaluaci6n s61o pu..d.. oer aproxima
cla y clileftllta seg1iu uda aulor. 

I. LM el-eatoe buleOL Son dos: el nd
..-o de miembros y Ia capacidad fmanciera. 
Aabolson parcial y mutuamentl! sustituibles. 

En los reg!menes que obligan a los hombres 
poUticos a oolicitar peri6dicamme Ia confianza 
de los electores el nlimero de miembros .,_, pw 
II solo, factor de poder para el grupo. Aat • 
aplica facilmmle Ia resislencia "ric:tlariola que 
Joe deltiladores de 'fiao de IU pl'Upia -'sa 

presentaron contra Ia abolici6n de lUI priviJe. 
gioo, si te recuerda que los efectivos dPI grupo 
oscilaron desde 1945 entre 2,5 y 3,5 miUones, 
segim Ia regi6n. La existencia de 8,5 millones 
de miembros en los sindicatos afiliados al 
Trade Union Congress ex plica Ia importancia 
atribuida a las decloraciones de sus dirigenles 
sindicales. Sin embargo Ia impresi6n dejada 
par Ia citra bruta debe corregirs<! m..diante dol 
.-ies de comideraciones. 

La primera conciem" a Ia relaci6n entre Ill 
nlimero de adberenles y los efcctivos potm
ciales. As! debe notarse que el T. U. C. (Trade 
Union Congress) comprende alrededor del 
45 % de los trabajadores britanicos (porcen· 
taje muy superior al del sindicalismo frances 
q"" no pasa del 15 %). Uno de los elemenlol 
esl!nciales de Ia influencia ejercida porIa Na
tional Farmer•' Union es el hecho de agrul*' 
alrededor del 90 % de los cullivadores de ID
glaterra y de Gales. En cambio Ia Ft!deration 
ruztional• Ul Syndicats d' E:rploitations "frl· 
colu (Federeci6n National de Sindicatos d. 
Explotaciooeo Agr!co!es) solo ccmp:-<:de >1001 

700.000 adherentes sobre un Iota\ de 2 millo-
nes 100.000 explotedores. • 

Un segundo pwtto, mas dificil de expon•, 
• Ia calidad de Ia adhesi6n. Cualquiera sabe 
q\14! Ia combatividad de los trabajadores llindi
cados cambia de un secoor a otro y, mas gene
raiment" aun, de liD& epoca 8 Otra. Esto vale 
para todos los organismos. E1 Conseilruztional 
Ju Patronat fran,ais (Consejo National del 
Patronazgo Fnnces), por ejemplo, dec lara re
presentar 900.000 firmas. Pero tse trata de un 
conjunlo inerte o de un bloque capaz de apU
car C<l!l finneza las consignas emanadas del 
centro? 

La importancia numerica constituye pan 
lo& clirigentes un triunlo esencial. Puede suce
der que el grupo !ogre movilizar "fectivos muy 
superiores a Ia citra de sus adberentes habi
tuales. Suced" asl en Francia (reconlar Ia. 
uplo&i6a sindical de agosto de 1953 y el Uito 
espectKular obteniclo pw dinnu muifllla
ciaaes c:ampelinu). Mas - ---.. 
que- podiiiD -.pnncler ... -.--w.. 

\ 

generalmaate quedan lin futuro si no pueden 
salver Ia inluliciencia del reclutamienlo ordi
nario. 

Las asociaciones viYeD en principia de los 
subsidios que aportan sus adherentes. El nu
mero no es necesariamente factor de riqueza. 
Muy a mcnudo Ia amplitud de Ia clientda es 
inversamente proporcional a su capacidad de 
pago; de ello sw-ge Ia obligaci6n de fijar tasas 
de cotizaci6n muy baju cuya recaudaci6n re
presenta una pesada servidumbre. En muchos 
paises, y especialmente en Francia, existe un 
sensible desajuste entre Ia cifra dP. los miem
bros declaradO< y de los que pagan regular
mente. Los grupos industriales estan incompa
nblemente mejor colocados, especialmente en 
sua ramaa centralizadas, pata procurarse los 
fondos necesarios pan su ordinaria funciona
miento. 

A veces se agregan a las cotizaciones usua
les cuotas excepcionales motivadas por una 
campaila particular (por ejemplo, Ia ayuda 
suplementaria de 25 d6\eres que en 1948 pi
di6 Ia A~ri("~ M~di!:a! _4.!!!JCiation e ceda 
uno de sus afiliados para luchar contra un 
proyecto de seguro obligatorio de enferme
dad). Resulta mas o mcnos facil obtener el 
otorgamiento de subvenciones extraordinarias 
lleglin las circunstancias y tambien seglin el 
sector de Ia economla afectado. Sobre este 
t6pico,-los interesados d• buena gana se man
tienen hernu\ticos. En EstadO< Unidos se ha 
descorrido parcialmente el velo por Ia obliga
ci6n, que Ia reglamentaci6n federal de 1946 
impuso a los lobbysttU, de declarer las sumas 
recibidas y gastadas. Pero los especialistas es
"" de acuef\lo en destacar el caracter froa. 
anentario d" las informaciones divulgadas de 
este modo. 

Sll4!1e a veces el Estado contribuir directa· 
menta a\ financiamiento del grupo, ya por 
subl'l!nci6n con fondos provenientes de re
cursos publicos, ligw< tk l'Enseignement (Li
p de Ia Ensei'lanza), ya por concesi6n de 
fac:iljdales materiales, ya por penniso para 
_._. una contribuci6n pnweniente de re
- eapedalizados, como es el caso de Ia 

Union ~tional• des Assoc:iation.J familiales 
(Uai6n National de Asociaciones Familiares) 
y de las Unions dJpartarnentalu (Uniones de
partamentales), que obligatoriamente se bene
titiAn con el 0,03 % de los gastos realizados 
en las prcstacion~s legales de las Caisses et 
Organismr.< d'AIIocations familiales (Cajas y 
Organismos de Asignaciones familiares). Ta
les situaciones son menos raras que lo que se 
estaria indinado a suponer a priori: Fedem
rion nationak des Organismes tk Securitl 
IOCiak, Union nationalJJ des Caisses d' AllOC<I
tions familiales (Federaci6n National de los 
Organismos de Seguridod Social, Uni6n Na
tional de las Cajas de Asignaciones Familia
res), comaras de comercio, de agricultura, de 
oficios, organizaciont.s de ftmcionarios, de de-
portados, de enfermos, etcetera. Asi, ~n mu
chos cosos,los poderes publicos fatilitan finan
cieramente el ejercicio de Ia presi6n que 1e 
ejerce sobre ellos . 

Dentro de ciertos Hmites, Ia citra de adbe
rentes y Ia capacidad financiers se suslituyen 
reciproca..T..entc. La riquooza permite obtener 
mUltiples servicios cuyo equivalente logran, a 
ftCes, de sus miembros, los grupos de efecti
~ numerosos en forma de una actiYidad es
ponulnea o casi espontanu y proporcionada al 
ntimero de sus miembros (fen6meno corrii!Dte 
as los sindicatos europt!os de trabajadores; 
tambien se lo ha observado en el poujadismo 
durante su fase de entusiasmo). EI mimero 
impresiona a las autoridades y conmueve Ia 
opini6n publica, pero el dinero permit~! seguir 
nriodos caminos. 

!!. Elfae!or organlzadOD. Ya se ha sefla7 
!ado que diversos grupos de intert!s no logran 
procw-arse un soporte adrninistrativo o per
manecen en cierto modo en estado -rirtual. 
Tambien existen otros de estructura muy cl4-
bil. Esas situaciones no conducen siempre a 
los poderes p1•blicos a descuidar los intereses 
que representan. A veces Ia alenci6n prestad. 
a las demandas de un grupo d" mO!CI.iana ex
tllnsi6n lome en cuenta Ia masa potencial de 
adherentes que el grupo no aleanza a mrolar. 
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Aun cuando las victimas de infortuaios de 
guerra no hubieran puesto en pie un aparato 
articulado de defensa y representaci6n, las 
autoridades se habrlan ocupado de su caso; 
pero tal como son las cc.sas, e50S infortunados 
estaran mejor protegidos si uno, o muchos 
orsanismos especializados, hacen de esta pro
teccicSD su tarea cotidiana. 

Nade de lo que podrla escribirse sobre Ill 
orgllllizac:ida • espedfico de los srupos de 
presi6a. Uaa maquina administrativa bien 
condudda concluye por racionalizar Ia acci6n 
de Ia colecthidad alasegurarle continuidad y 
orientarla convenientemente. El organizador 
profesional saba sacar el mejor partido de los 
recursoo disponibles, esta bien colocado para 
descubrir el llmite de lo que puede esperarw 
obtener y. consecuentemente, para establecer 
Ia tactica a seguir. Estas consideraciones son 
~ialmenta dl.idas para las oraanizacionll 
profesionales, pues Ia eficacia de los lfUpOI 
de ~cion monlizadora depende a menudo 
de factores diliciles de racionalizar y a YeCeS 

de imponderables. 
Dos factores caracterlsticos desempeiian un 

papel considerable: Ia cal.idad de los dirigen· 
to!s y Ia amplitud de Ia red de relaciones que 
logren constituir (en el seno de los medios 
parlamentarios, de las oficinas ministeriales, 
de los 6rganos de fonnaci6n de Ia opiniOn p6· 
blica). Los grupos ricos seven particularmen
te beneficiados desde este Angulo. 

Como ul lima indicaci6n cabe seiialor el pa
pei de las minorias activas en Ia gesti6n de 
estos oraanismos. Observamos aqui un fencS
meno que se presenta en todos los srupos hu
manos de alguna imponancia: Ia apatia de Ia 
masa de adherentt'S permite en general qiM! 
algunot adquieran y conse"en durante larp 
tiempo las palancas de comando. La lectura 
de los estatutos de los grupos de presi6a, 
muestra que respetan el esquema democ:ri
tico: los dirigentes reciben sus poderes de Ia 
base y se someten a su control. Pero el fun. 
cionamiento efecti'fO no rati.fica esta .UM!a 
ideal7la mayorla de los srupos -pau-
Ies, agricolas, oilreros, eteetenl-, cletenninaD 

su acci6n cotidiau 7la politica de largo a). 
cance seg1ln mecanismos oliglirquicos cuy• 
serenidad s6lo IVNDellte es tw\ada por i.aa
pulsos e:rteriores al clrculo dirigente ( vease 
mientras tanto el papel desempeilado por Ia 
minorla Reconstrucci6n en el seno de Ia 
C.F.T.c.). 

3. El .. _ .... ...a.L Se refiere a Ia repu
taci6n de que aoza el srupo anta el publico, 
en suma, del juicio moral que sobre ei recaa. 
tste es un importante elemento de influeD· 
cia. Tomemos por ejemplo el caso de Ia CM
federation generals des Plantsurs tk &ttmz. 
t>es (Confedetacion General de Plantadl .. orN411 ____ _ 
de Remolachas). Este organismo, represen· 
tante de un cultivo rico y relativamente con· 
centrado, goza de una notable organizaci6n. 
Sus dirigentes son extraordinariamente efi· 
eacH, su red de relacion .. t1 de lndudebla 
calidad. Sin embarP, ha debld" af-.tar du· 
rente muchos ailos Tiolentas campallas cl4r 
prensa que a! parecer han tenido profunda 
repercusiones sabre Ia opini6n. Con justicia 
o .sin ella, su prestigio y su cridito moral en 
el pals han exp<'rimentado una disminuci6a 
neta. Esta situaci6n facilit6 Ia obra de refor· 
ma emprenruda por M. Ramadier en 1956-
1957 (ha impedido notoriamente Ia introduc· 
ci6n del uso del alcohol industrial en los 
carburantes). 

El status social depende de factores mUlti
ples, que son.ruficiles de e:rponer brevemente. 
Generalmente, Ia antigiiedad del grupo COD• 

tribuye a asentar su autoridad. El factor clave 
parece residir en una especie de evaluaci6n 
nonnative que el publico efectlia. Su resulta· 
do varia COD las epocas y los pelses. En Francia 
Ia valoraci6a de que gozan los grandes patro
no. es baja, especialmente en los medias inte
lectuales. A menudo los comerciantes tienen 
mala reputaci6n. Entra tambien en Ia cuenta 
el peso de divenas acciones realizadas por los 
lfUpOI sin tener suficientemente en conside
racicla ... ~ reaccionel de Iai -ric:ti
- Pw ejemplo. • c:ese de .mo. de pro. 
...... IDdilpenlaW. (leche), ul- ... 

obstrucciones de natas que han efectUado • 
los <lias de fiesta, no han acrecentado ciena
mente Ia popularidad de los campesiDos ea 
los medios urbanos. 

La reputari6n no es un antecf'dente rfgido 
que se adquiere de una vez para sirm pre. 
Evoluciona en fonna insen<ible y finalm.,nte 
efectiva. El caso de los sindicatos en los pel
- anglosajones • significati'fO. Desde Ia gran 
c1epresi6n han pado una estimaci6n moral 
elnada, mientras que el prestigio de los gran
des negocios ha estado en declinaci6n, Inclu
sive en Estados Unidos. Ahon bien, es posi
ble que actualmente se modifique Ia situaci6n 
como consecuencia del papel activo que se 
atribuye a los sindicatos en el desencadena
miento y propagaci6n de los tensiones infla
cionistas. Poniendo en acci6n una fuerza de 
!"epteo de Ia que ea Francia casi ni 58 tiene 
idea, lot sindicatos m•• podaro101 (en Estsdos 
'Unldot: acero, construcdcln de •-6viles, 
etcetera), obtienen aumentos de salarlos cuyo 
111011to pareceria muchas veces superar las 
ganancias de productividad y que traen como 
ineviteble corolarlo el alza de precios. lAcaso 
no se aventura 1• Ia predicci6n de que am
plios -!ores de Ia comunidad veriiiD de buen 
IJI1Ido que los patronos, 1 en ultima instancia 
lu autoridades, resistieran esas pretensiones? 

+. Aui6n lnclividnal y eeel6n eoleetlva. 
Haste el presente se ha razonado como si el 
!!j~dclo de Ia presi6n sobre el aparato guber
namental fuera e:rclusiYam~nte asunto de gtu· 
p01 compuestos por un niunero variable de 
unidades o individuos aislados. lSeria por 
tanto inconcebible suponer que puedan inter
"ftnir firmas, en su c.1nlcter de tales, sin pa· 
I8J" por Ia antesala de Ia asociaci6n? Basta re
fiexionar un instante sabre el poderlo de las 
grandes cmpresas privadas (Gt!neral Motor~ 
o Standm-rl Oil N.J. en Estados Unidos, o lm
psrilll Tobaa:o o lmpmal Chmnical en Gran 
Bretalla, ScltneiJUr o Pt!t:hi"NJT ea Prancia, 
eleften), para c:ompnnder que, par eJ COD• 

nrio, es - eventualidad posibJe. • .u-,...., ......... •INDda, 

··~~1 ""~~~ 

los grandes nl'gllcios evitan avanzar al descu
bierto sobre Ia escena politica. Pan elias Ia 
soluci6n ideal es intervenir por el canal de 
una agrupaci6n cuya pre<idenda, sino Ia efee
tiva dirccci6n, cstC rn manos de un 11negocian. 
te mediano", o mf'jor aUn "prqueiio". Si Ia 
e:rpansi6n de las actividades estatales ha lle
vado desde hace mucho tiempo a las grand• 
empresas a. mantener relacbnes dlrectas c..a 
lu autoridades, especialmente con los sern. 
cios ministeriales-, lsera legitimo introdudr 
por eso Pstos organismos en Ia categoria de 
grupos de presi6n? 

En cuanto al fondo de Ia cuesti6n no cabea.------
dudas. Cuando una gran fll1J18 gestiona par 
su cuenta el otorgamiento de un permi~o de 
imponaci6n procede conto un sinruca to cuan-
do trata Ia cuesticln Pn interes de Ia generaJi.. 
dad de sus miembros. Por el contrario, sobre 
el plano conceptual •• posibla vacilar. l No 
aumentar4 e•ta lneluoi6n Ia laeterof!!!fteldacl 
de Ia categoria en di.cusi6n? Los progresos del 
analisis conduciran sin duda a una presenta· 
ci6n mas complete y detallada de Ia noci6n. 
En lo irunediato parece preferible aceptar Ia 
asimilaci6n. 

Pero aqul se prescnta otra dificultad: Ia in
fluencia ejercida por las personalidades aisle-· 
das. A menudo reposa, en dcfinitiva, robre Ia 
posesi6n o Ia g"stion de un complejo econ6mi
co, 1 con ello recaemos en situaciones ya e'fO

cadas. Sin embargo, no sucede necesariamente 
ad. Puede ocurrir que un hombre rusponga de 
una potencia desproporcionada a Ia base ma
terial sabre Ia que IP es posible apoyarse (un 
Jean Monnet en los primeros aiios dP Ia IV 
Republica). Tam bien se conocen casos en que 
una pcr,;onalidad pcsa sobre Ia conducci6n de 
una poli tica sin IIUxilio de Gr!fanizaci6n o pla
taforma alguna ( el genernl De Gaulle en el 
perlodo que precedi6 a Ia forma ci6n de Ia 
R. P.F. 7, aunque en forma mas limitada, 
durante el que sigui6 a su desintegraci6n). 

ED esas circunstancias se puede hablar de 
)ll"eli6a, pero no corresponderla asimilar actos 
que ..Slo lnlducen un empefto personal a aaa 
8Cii"rid8d de aatural- ealecttnl. t.sta • Ia 
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oc..si6n de deplcnr que Ia cieDcia politica DO 

baye lopdo todarill establecer Ull cuadro 
Grdeaaclo de las clinnaa Yariables suscepti
bles de afectar en su D~~~JTba al aparato guber· 
IIUIIelltal. 

IV. ae~ee~- •tre loe P'IIJ'M 

Scm frecuentemmta de hostilided. Sin em
bargo. a TeOes • presentall en forma de J*l
toe de cooperaci6D 7 basta como aliauzu es
trecbas. 

1. Opo.ldoaa"' rlvalldadee. Tienen un 
cloble OJisen: el fracdonamiento de Ia defenta 
de un interis, o de un sector de inten!s, entre 
muchas agrupaciones que se disputan Ia clien
tela potencial, y Ia imposibilidad de sa d.sfacer 
las reivindicaciones de una categorla lin par
judicar a otra. 

La primera hip6tesis corresponde a un -
canismo de frallJDentaci6n que afecta en for
ma de.ciguallos-diTerSOS segft-.entos de Ia 1111J8· 
nizacion profesional, mecanismo que es el re
sultado de comideraciones externas de los ele
mentos materiales en consideraci6n. Dicho de 
otro modo, ciertos factores de division __.,pi
DioDes pollticas y afiliaciones religiosas en 
particular- impiden a los hombres unirse 
sobre Ia oola base del interk. En muchos pai
se. el sindicaliliDIO de los trabajadores consti
tuye un ejemplo de esta atomizaci6n: en Bel
pea est.O repartido entre Ia FUeration gene
ral# tlu TrtzVGil (Federaci6n General del Tra
bajo) emparentade con los movimientos poll· 
licol de iz.quierda, Ia ConfJtUration tks SynJi
IXIU drreti6ns (Confedenc:icln de los Sindica
toe Crist.ianos) y los IIDclicatos Jiberales, en 
total muy poco importalltes. En Alemania 
antes de 1933 existia icual •ituaci6n, mien
Ira$ que ciespues de Ia guerra los sindical.is
tas alemanes han Jovado 'UDilic:ar su mori
miento. 

Ea Francia las tendeudas a Ia fragmenta
ciclD par razoDfS ideollltlicas lOll J>Od-. 
El CGDOc:ido el caso del sindicalismo olnro. 
Pero .. olloerno UD ~ anAJoso • mu-...... 

cbos otros MC!Ore$: par ejemplo, en Ia acri
cultura. En vlsperas de Ia guerra doa grupoa 
mantenian una posiciOn preponderante, aUD
que no exclusive; Ia 1J nion ntllional• des Syn
dieats agricoles (Uni6n Nacional de los Sin· 
dicatos Agrlcolas), de color politico moderado, 
y Ia FMeration ntllional• u Ia MutUillitJ du 
Credit et tk Ia CoopCI'ation agricole (Federa
ci6n Nacional de Ia Mutualidad del Cn!dito y 
de Ia Cooperaci6n Agricola), de inspireci6D 
radical socialista. Despues del breve interme
dio unificador de Ia Confederation gcnerole 
u f Arricultur• (C. G. A.) (Confederaci6D 
General de Ia Agricultura), Ia misma opoli
ci6n se vue)ve a encontrar en la actualidad 
entre Ia Fe~ration ntllionnJ. da Syndieats 
tl'Ez:ploitants agricolu (Federaci6n Nacional 
de los Sindicatos de Explotadore< Agrlcolas) 
y Ia Confediration ntllionole tk Ia Mutualitl 
u Ia Cooperation et du Credit agricole (Con
federaci6n Nacional de Ia Mutualided de Ia 
Cooperacioll y del Credito Agricola). FJ mo
-.imiento de los ex combatientes 1M otro ejem
plo de fragmentact6n provocada por amsid&o 
neiones partidarias. Causes analogu produ
jeron, en un pa•• cwno ltalia, efectos seme
jantes. 

Ea igualdad de condiciones, Ia tragmenta
cic!,t debilita Ia capacidad de maniobn y de 
influencia, hace el juego al ad-..ersario y am
plia Ia facultad de arbitraje de los poderes 
plibli!;os. Se concibe por eso que se Ia supere 
mediante concesiones reclprocas y esplritu de 
conciliaci6n (as( es como los dirigentes socia· 
listas de los sindicatos alemanes reservan un 
1upr a los trabajadores cristiaDOS en los 6rga
DOS de COIIIelldo y de gesti6n). Por el contra· 
rio, Ia oposici6n de in tere<es derin de Ia natu
raleza de las casas y ae revela de alcance uni
yersaJ. 

Estas rivalidades tienen mUltiples funda. 
mentos. Desde Juego, uno de ellos es Ia Mpa
raci6n de orden social mtre los petronos y lol 
trabajacbw. Sin embargo, esto16ltimos est6a 
lejol A. ClOIIItituis un U.te "-"""""; 1M 
quenllas soln Ia "'reclasificaci611" de lol fun. 
~ylasUctica...--parel~ 

;eisector naricmalizado ban ahlerto. delde es
.. punto de vista, perspectiYu significatiY&s. 
_('.onsideremos en seguida las di..-ergencias de 
IIden econ6mico: las oposiciones entre ramas 
.exportadoras y ramas d..dicadas al mercado 
Jnterillr no han cesaclo de pesar sobre Ia poli· 
·lice comercial de los Estados. FJ conflicto a 
~udo ·se produce de productq a producto 
(te:l1iles naturales y sinteticos, manteca y 
JD8l11arina, etceter~) o de servicio a servicio 

Jc:oncurrencia entre los modos de transporte, r ejemplo). Surge tambien en ciertos ca101 

fl 
divenu fuentes de provisi6n de una 

demande. As1, los productores indepen
tes de petrcileo en Estados Unidos se esfor. 

por obtener Ia reducci6n autoritaria de 
unportaciones (provenientes clel Medio 

te) "fectuades por las grandes compa· 
"llu. Las competendas regionales son otro 
liactor de rivalidacl. La politica francesa de 
"tescentralizaci6n industrial choca con Ia Y~ 
'iuntad de cada sector territorial que busca Ia 
"'radicaci6n de usinu 
~ La mayoria de las ..-eces elias luches IOD 

]6ciles d" sellalar. Otras, tin tener menos im
ccia, .. presentan como nuis difusas. 

as( en el enfnmtamiento agricultura-
-~ .... ustria que en grab medida se puede asimi-

1ir al conflicto campaiia-ciudad. La publica· 
,._ de estadisticas sobn Ia rente nacional 
'iwoi>orciona un illlinento nuevo a Ia contro
~ia al pennitir a lao ramas poco favore-
1:idas reivindicar una parte de esta renta, de 
"'-ado que Ia hsa impositiva no resulte un 

~===="""iFI"•·y._,. iniOpCirtable. 
En ruma, el anaiisis cie los grupos de pre

~- es, en ~ p~ el ~ lUI rivalidad~. 
... antagon- llenen - consecuenc•as 
_ICOII6micas que resuenan clirectamente oobre 
,.. proceso politico obligando a las autoridedes 
) eJesir entre elJos (papel del compromiso). 
!Jloie • poliltJa iu~erpn~ar correctamente 1a in-.__ sin--- aMDta. 
.0: 

: ll Coop...W. 1 .u.a-. Cuanclo las eli. 
.,....._ ;.leo) ... Jll'O"IC8D une &.p... 
~. Ia ealuci6D 111M radical es Ia lie -

fusi6n o reunificacicin {Ia A.F.L. • C.I.O. en 
&tados Unidos; Ia C.G.T. en 1936, etc.elera) • 
Por otra parte tambien es Ia mas dificil. De 
DO lograrse es posible ensayar sol uciones par· 
dales de unidad de acci6n. del tipo pacto o 
cartel. A veces se realiza el en tendimi~nto 
porIa sola "xistencia de reivindicaciones simi
lares (ex-combatientesl. La cooperacion entre 
intereses diYerSOs pJantea problemas mas COID• 

plejos. 
Si hay un objetiYo comlin faciles resultan 

Ia realizacion de acciones conjuntas y Ia far
maci6n de alianza•; lo mismo sucede cuando 
aisten objetivos complementarios. En cier
tas ocasiones se , ... bosquejar o materializar 
un "ntendimiento sobre un problema d~tcrnu· 
nado entre formaciones que ordinariamente se 
muestran ad,·ersarias entre si. Se ll<>ga asi a 
que patronos y obreros de una industria deter
minada se encuentren asociados en lucha COD· 

Ira una reduci6n ev"ntual, por ejemplo, de Ia 
tarifa aduanl!rB. En un plano muy similar 
puede seiialarse Ia lucha librada por los sin
dicatos maritimos de Ia A.F.L. y del C.I.O. Y. 
Ia National Fet!ration of American Shippin1, 
contra Ia proposic16n de Paul Hoffmann (en
tmces adminislrador de Ia E.C.A.), lucba que 
tandia a aliviar Ia obligaci6n de trasportar .o
bn! barcos norteamcricanos Ia mitad de 10. 
cargamentos "nviados a titulo de ayuda del 
Plan Marshall. Se trata esta de una conver
gencin exc.,pcional dentro de un clima global 
de rivalidad. 

Es mas frecuente Ia situaci6n de grupos que, 
liempn en defense de sus intPre<es sepon~dos, 
CCIDCW'I'e'D a 101tenene mutuamente en· CUIH
tion"" particulares. La cooperaci6n sustituye 
entonces a Ia indiferenaa, no a Ia hostilidad. 
FJ muy detallado inftlltario que M posee de 
lol p11p05 de presi6n norteamerir.._ rerela 
coaliciones mUltiples: Ia Anti-sa/qn letz~ y 
las iglesias protestantes, unides para obtener 
elestablecimiento de Ia probi~ alcoll61ica; 
Joe productores de plata .., ...... ~ 
limpatizantet de UDa politica -..;. infla. 
ciaDista q1ll oblipria a) £stado a UD ·

Ml pndo de .... DMtal; - t.m.carrile. 7 
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c:Uaans de comercio con el fin de h- apro
.._ moclificaciODel de lu tuifas de 1r8SpCINI 
que proporcionarlan veataju a cade una de 
las partes ... A "¥eCeS e) enlftldimienlD sur
ge del solo hecho de las posiciones IOIIUidas 
(en Francia, las diYerMs fuenas que han 
luchado en favor y en contra de Ia cons1rUC
ci6n de un tU.nel caminero debajo del Monte 
Blanco). 

La coopenc:ida ~ naliza - f~te 
daltro del man:o de IICti1idAcleleomJII-ta
riu. Se traduce • menudo eiD Ia cread6n de 
UD 6rgano comUn cuy0 prototipo en Francia 
es Ia Union MAim (Uni6n Caminera) que 
reline 28 asociaciones Yinculadas con los 
problemas que nacen del camino (trabajos 
piiblicos, conslrUctores de autom6riles, distri
baillores de petr6leo, trasportes camineros, 
Cllf.-.nizaciones de turi111110, aseguradore~, etce 
lin). Puere camparane al Roath campaign 
council brit6nico, compuesto de dace 11"'1* 
UDidos para Ia realizaci6n de un enenso pro
pma de construcciones camineras. La estre
cha 1'<'<1 de relaciones establecida sobre Ia 
cuesti6n del alrobol industrial proporciona un 
ejemplo tipico. Sus piezas maestras son Ia 
Union nations/• tin Grou~ th Dini· 
ZU.tion tl' Alcool y ellnstitut frtmpDI tk rAt
tool (Uni6n Nacional de los Grupos de desti
laci6n de Alcohol y el lnstituto Frances del 
Alcohol). Su origea esta en el acuerdo de Be
:.:iers (!922), que men-aba al Mediodla 
-zona Tithinlcola- el llamado consumo de 
boca, y a) Norte -zoaa remolacbera- los 
circuitos industriales. FJ funeioaamiento de 
este sPClor s61o ba sido posible mediante Ia des
tilaci6n anual de importaates caatidades de r&

molachas y de frutas alcobollgenas y Ia aa
JIIll por el Estado de estos alc:oholes a • 
precio garantido. 

FJ acuerdo, en estes lituc:iooes, tiae DIU 
bien por efecto reforzar los intereses di~ 
que pciiiC fin a las rinlidades propiAunente 
dichas (salvo tal vez el acuerdo viAadores
~) . .a.:km6s - cxabiMcioael 
aflldm a otras fuerzas (par e;-plo a lu .... 
pair ....... camineru y a los fenoocerrilel), 

i Provoatu llllrtu opolicioaes. llacudo a. 
BM;ien estipulaba que los ''remolac:hlnll" 
laazarlaa el alcohol carburante, lo que llt
Di.fic6 esfuerzoo -<Ombatidos por los impor
tedores de pe1r6leo- para lograr Ia incorpo
raci6n a Ia aafta de uecientes cantidades de 
alcohol. EI apadguamiento del connicto Yino
remolacha ha suscitado Ia Jucha remolacha· 
pe1r6leo. 

Probablemente este clime de rivalidad
tituye uno de los priacipales rasgos de nuestro 
lema. En el plano de las ap-upacioaes de 't'IICI

ci6n ideol6gica es r.icil observer Ia lucha libra
de conlra Ia ayuda alas escuelas conCesioneles 
por el Corrtitl national d' Action laiq1111 -CJ. 
f1U1 ti. rEnsa~rnent. FMeration autonOffW 
ti. rEJ~~~:t~tion natio11nle, Federation tk• P.
m~ts tl' EUves us Ecoles pub~iqun- (Co
mite Nacional de Acci6n Laica -Liga de Ia 
Easeiiaaza, Federaci6n Aut6noaiia de Ia Eft. 
caci6a Nacional, Federaci6n de los Padrw .. 
Alumnos de las Escuelas Piiblicu-), q•.., 
da l1111ar a equlvocos. Tambiea ese climB • 
encuentra al aivel de las organizaciones pro
fesioaaleo, en forma ostensible a ftCell y, aa 
otros casos, disimulado con una aparieacla 
de .solidarided. Selvo en ':ll1 aivel ideol6gico 
elnado, y para cuestionas de alcaaca nnlade
ramente general, hay poca tmidad eutre los 
pupos de aep:ios, y su pan cotidiano es Ia 
lucha para repertirse Ia rente aaciaaat C. 
i1UV exceJlcl- se impone Ia misma ~ 
vaci6n para todoe los medios 10Cioec:on6micol. 
iDclvidos los .mdic:atos pbnros. 

.. It, 
1-"'t·: 

V. Uml ... de Ia eakpl'fll 

EDte hoy _.. ....... e1-- doll 
cot•aorl• I"Jpo .. presiola 7, porticulo.-to. o ... 
tqnrlo in<l- - too -ioo orpnieoo dol .,.. 
nto .,.....__tal. Se .&oo fn<uet>- .- .a 
Miniat.rio do Apic:ultun -. oa IOdoo too polloo, • 
-- .. ...- e1 lft9icio ... lao ............ 
U odmialotncicla oa IU -juatD fUDCi- - -...,.._ r.a - .... ,._ Annodu ~ ... 
-- .. ,._., • .... clol 13 ... - .. 
.... - .. .,.;-.. .... - ........... dol"""' , .. ....... ..._Ill--- ..... ........, 

"'W" 

Mud.oodelooq .. --lporoa-lo 
loorio IIOI'IH.....-iama leo ha pi-o:loDaolo - 1-
tllicacillD i.atelectual ol ""- clol - Ia ._ do Ia 
ftlo pallti<o. S..,U. .. ta pooici6a, - f......__ 
lou lido ost.blecidoo bKe cuamua - - A. JloD. 
dey, Ia marcho de lo politico "--de OD todo lmtuta 
ftl eniJ"f'ntamiento de diYPrSU fuerzu JOCi•lfl, .
atraa en lvcha e iDtH~tan imponu lUI concepc*
por tooloo too modioo ime1inobloo. No hay clil..-cia 
• f ...... eaiN lot--.,._..._ T lot 
............. porticulua Como ......... ,..-.. 
(oobn toclo w -mbl- port._tarioo) - -
O&'pDiudoo que iMenioaoa oa el ......... polllioo 
- b-r ~ oa '001111lta4. I.. loa- IU
........,eataloo JOD pruducto do ,.- q,. Joo pu-
por ej•rcen unoo oobre otro& (IDcluicloo too -
polblicoo 7, aelunobneuto, Joo puticloo}. 

Eota cmcopcicio • IIOIIuttlon. Penallo •• -dol 
comporl.lmiOIIIO clo --- do -1-,ptllllioo 
•ue in&ervif.MD aate lH au..-.... • Ia. .a-
.,_ 7 • - - Joo .......... <
.. buelp) que Joo ._ pri....,. •liliraa. All Ia lou 
loocloo ... uainnidocloo 7 facaltacloo ~ 
oa lo hon octaol lu farultadoo do c:iOIIciat}. lola 
_.... tloa4o o cloopojar al aUIIolo poll.._ .. 
oatidocln abetnctao - al ......, • ol Pador, -
cu;yo utiiU.a<icio M lou -.-.cido --....._ 
b problema~. 

Coa ra.Oa aubn711 Ia late,_....--. 
IN lot octindodeo p<iblicao y w pmadoo, 7 Ia Ia-. 
aided clo w ftl- ODIN loo ..,....._.. (t..olaw 
,.Uticoo 7 fuaciouorioo) 7 loo ..,...._..._ Do -a. 
..... - .. delJo ....... - ....,..... ol ..,..... 
............ tal tieao impor1aado pora IDmar ......_ 
- ...... impoaeta • loo miOJDbroo .... comllllillool 
(lioado tl recuno • 0 lo fueru lo ultima IOIIdoloo). 
1No cnoo eota llillloc:lolD uno clile.-io ~ 
e::tr. lu inati- cul..rnoDIOIIWW 7 W ........ 
...._ portic:,llors QUe impklo tntulaa - -
lliamoo do Ia m;., Datunl-1 

SqtiD 1IDII opini6a ..U modmodo, Q111 ti- pootl
tlorios oa FraD<io, lo Admi.aiottoci6a 7 lot .,__ 
Armocln _,;tuirloa 08 ... lidocl, - DOtanlfM, 
laototuciclll .. p<iblias. Sin ............. traslwmadoa 
eD I"'JIOI do pl'fOiola oi. Mlit!adoso clo lUI r-c;.. 
propiu, • esforuraa por orienu.r, ::r tambim par W. 
•uear. a Cll~ Dfeftlrio,. las ciKisionel .. b pl.r. 
....,,.., poro lo cuo1 reolizando 1IDII oopec:io do ......, 
utilizaria lot focaltooloo 7 - do toolto ...... 
.... lao ..... _. ..... lot pnpioo ............ polltlca ................... _ ............. .......... 
..lonto odminio- 7 .militar, •-.._... 
.. _.;.,...- priDdpio ...._ .. ~ .... .. _.. .. _ . .. ........ _,........,,.,.1.__ .......... 
-dol----ltl,lo......W.dola ...... 
(• .. .a..Maa .. - ..... ..-..) .......... 

- do lo ...tido nouolta. Eatn Ia palitico 7 loo -
ricioo .-u.u.tntn. (7--- ol- .W.) .... ----Ia -...... -....... --... Ia Adminiltnc:i6a o ol Ei4r<ito - .,.. 
aillla illotrumnltoo piii'OO do ejecuci6a. Por lo !Uta 
....,. 6raADOI fiprariaa aiempre eo la ca.,.son. ··cna~ 
JIO do pnsim" por al....,.. Hpectoo clo 111 octindH 
7 .. .,. -upocicllloo (los cuolao ..............
ac.....auuLie poco peruptihles COIDO fue, .a ,.... 
-· a1 ._ dol e;m:ito - clooda 1115 a ta). 

Vo:ra-- leioo• oaa - ponpo<tift • ...... 
.......... aoimilad6a • tooloo ... ._ ... 
....- .. • lllioi6a oopocif><o. All • op1ic.uto -
loim ol P ........... to cuaado. ...,.. •iftnplo, - ... 
Duir ea el MwnYOI"rim.ieoto de lot uuDtOI pUI"UDeelt:8 
oclmi.aiatnti ... , ... medio de i.a..._..... dinctao 
o iDdintctas tobre los fuocioaarios. VolTeriamol • 
etinitiw-a a Ia telis de Bentley cuya OODJKUeocia ....,. 
dal " Ia .... tin • etUbiKrt clisti.Dcicmel ripraMa 
- Joo ._ ponicipuat• dol lueiiD poll-
A--•--aod6a..U~ 

..... .,._ .. _.., .... Joo _.......- ... 
pnismaa •zteriotft a Ia -'quino pbenoamelltal -
piameate diche. La r•t.,arla u:prnaria. ea 1UM, 1M 
ec:doaet dKtulld.t Mde afu.,.. l<'bre let eutoridaM 
Mbilitadu por Ia Cooutituci6n o cuolqulor otro .._ 

..... ti., resJameat.ano. pare prepanr, niDI"'"' 7.;... 
cutor In de<woDOO ea cu.tiOa. AI - porid6a • 
... Ia demlllilo de ua I"'JlO ffi:om•aclaado • .. ..._ 
taacioo iiiJpOriores IU odopci6a o recb- lo .w.D
Diotnd6e • Iloilo aomotido a lo occicla do Joo ._ 
aoclooy...U.-olmiomolllllltipl ............... 
A pesor do toolto • limita a ....ti:r.or UDO - pon Ia 
cual tiene YOC8ci6D Jep.l. ea coacficionet eYentual.atele 
discutibles. Parece dillcil considerar que se trufor.. 
ui en orpaismo de """i6D. 1M grupoo eslariUio -
wp~radol .. , .. oraanism• pberuamental8 par -
criteria do aterioriclod. Por otro loclo, clileririoa llo .. 
putidoo por Ia aaturaln.o de Ia .-oacl6Do Ktoo boa. 
c:.ao ob;etiTO coaquittar el poder !' coasenarlo. ..U... 
tru el I"'PD t6lo oo rn-uporio de octuu aobre loo 
._ ..... am oustituirle». Si el - llep ... 
putuo ol pod..- ( p ....... tando _dido.... . .. .... 
c:aa.), cambi. tk natunleu ~ N tratiGI'IIIA • -
l....,_iola pertidorio; tal luo al .. ., do Ia UnSott • 
Dlf- Ml C"""""f""" n ArtiMu (Uai6a pon Ia 
Def...,. do Com.rcioal .. 7 An-Dol) .., e1-
.. ............ _..-..~ ..... 2 .. - ... 11155. 

La ,_ .. lo tOiio .. lletlq - • -
............. ..._....d6a ...... --
-tal .. 7 lao ill'- prindoo. H- o1aon • .. 
llqllatollo .. pooid6a lndir:imlaJ, ...,... Ia ... 

atallllioto - Joo ...... - La ~ -.....-- .............. Ia -..;6D-............................................. _,.. ...... _,...........,_ ........................... _ ...... 
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a CUODta too debilidodoo do 18 cieada polilica, poclrio 
,.._... Will C<Jafwi<5a u.-.liablo Ia odopci6D dt 
_. CODCf'pciOn amplil. 

Dmtro de e~ta perspectiY• el c:ao del Ejen:ito H 

Hc:il d~ e:.:plicar. Casi riempre su p~~pel es considenblf' 
1 illclu~ PD neta e:.:pensi6a f'D nlaci6o coa 1940 
(E:.,.doo t:a1dos). El oriejo eoquem.l do lo oubordino· 
ciola del poder militor ol podor ci..U 7• 110 troduc. rl 
-.!o octul de m..a-.. lA inll.....a. dol E;ln:ila 
10 afinaa de distiatu IIUIIIOnL A ._ • limita o 
- oobn rionao _... dt Ia politiea .......... __., __ noal...., ___ ... _ 
...... - nteDclido ... odquien Ia ..,_ .. 
cloaol. Y sill dudo ao !lay ooctor de Ia nlo dol pols 
(comp....,didos lo oducacida de !Go ;a- 7 t. plo. 
ailic.aci6n I"CCn6mice) que •i DO lo eridencie dil"fC'ttl 
o inWr.ct.ameate. So hoblo a>a demuiodo oolturo do 
IU•rro tot.al puo otombnne de 1a omplitud del dero· 
cbo de su~"UiOD que 1oe: milituet iDtentaa •rropne. 

r ... poMble, sin em~ que e1 Eic!rcito DO • limite 
• • .11Ur oa 1a occi6a de 1 .. pod.,.. piob&o. T pre· 
-.i oh>ro opoderoroo do too polaacot do co ......... 
- oliftctomente,-- iatoop<ltitot .,.._... Aqal 
ao • Into de Will .......... _... tiao do Will 

Jlllldifie~~ciOa en l• relacida .. fuerzu ea t. esren 
IUbenwarntol, en rutud de bo euol el orpnismo 
.c:updo de defender el arden lepl •pt"O"teth• IUS 

I'IC'UI'IOS mat.erialel ..,.. Khulo ... ;. 7 fundu uno 
~ Par«e nonnal • e! r!uao cle Je cobermci& 
lollrioo iatraducir, Ill 1a oc:liridod dt b JrUJ>OI de 
pnoi6n, el ..,Jpo de -.lo militor ,. lo imtitucida dt 
• risimea co""'JJIOI''ieelte. Debo decino lo m
cle lu cirnmstaDciu ea que e) e;hdto "" limit8 1 

lodlitar 0 - -'We ol -;. do ........... ol 
..... (- tulicioato oatoaomlo, dtatro del nlima 
Ill -blociclo, poro beaeficione, odD ...,.;do, dt 
..;.... en tu ettotulo molftlol o morol). 

Po&ici6a que dt a;,p.. ..... oaulo t. posibilidool 
.. ea!O<OS ODin .. ......... .. _. ,. ol E;ln:iiO. 
.... puedodelmaiaono,oa ........ ...W.•,..,. 
jofo pero,- IOdoo J. _..... ............. • 
IOIIido • aallclt.ocloMt 7 ...-..Jot .. ... ' I 

~- ......._ .... cualoo ..... o..-
•• b .__.... 

.............. _ ... I I , ....... 

"' J,. 

"" .t; 

·k 
..-. 

.., . 

.. _..., q .. 1a cioacio polltica ..... llladiol .... 
rior do tu dotonoUo pooibleiDOIIte trnp mterit ea 
,...., parece sulicientemeute clan sabre el p.~pel. De 
aqui ftSU!ta Ia dilicu!tad pan clasificar lot orpnia
IDDI ir tf'Tm...U.m, cada 'ftZ mils aumei"Q80.t m Ll 
1118)'"0ria de lot pailet. £1 c.to m4s notable tt el de lu 
empresa1 pUblicas. La tendencY actual Nt orieu ... 
b.cie el abandono ~ I. fOnnW. de adnUnistraciOa 
dincte 1 o -.tiluir orpnismot dotod.. de penoaa. 
lidod (au-). Auaque .. perimelltoa di..._ 

-...-_.....dis- .. -·-· mlo y • muchoo ~too ulili- J. lllitodot de.., 
li6a do W firmu priYOdot. AJaoro bien, otiOo -
bihridol I"Niiua a menudo 111111 su~rtoncentrac:i6D 
ec::oacSmica que Ia abre oolllidt-rables perpecti't'U de 
8CCiOa T ft infiuencias. Por eojm~plo, p~~ra ltalia, pia· 
tat en el peso del I nstilulo pn- t. riconnuiolw ;". 
U.tritJ/~ o del E.nte nttz.ional# iboaJr6uri ( se6or F.a· 
rico Mattei). Algunos dicen. respecto del Ultimo. que 
fol"&&ba un ntado dentro del Estado. Pan F~, 
...nexiOnese tobre Ia potencY: de to. IIJ'UlCies ertabl• 
ciaaientol nacionalizados dentro del MCtar r~ 
(Baaco dt Francia o industrial, l!loctric:idod, Yael· 
mieDiol Carboniteros. etcetera). 

Pero las emprBNs pUblicas no 1011. las Wticat que 
plaatean problema de cluific::aciOn. Considere11101, 
ntre otros, el UID de los .erft:ios que en fonaa de 
enablKimieaiOI pUWicos uocian a peononaJicLulel a;. 
DU • l1 1dmiaiitrad6o, foG \a:n-s que podri•n 1ft .... 

empeilad•s diftctameute po.r lu oficlms minist.erill•: 
Ofliu rrmioMl intnprofc-ssioruvl in Cbialn, lrutitlll 
M Yin~ tie ConsomnuJJion couront•, 0/fic:• nt~tiontllltl 
t. Naz•;BtZficm. Ollie. JCi4'ntifiqru d techniqw M 
Plclta mcritimn, Port1 11utonoma, etdten~. (Oficilla 
No<ioaol IDterprulotioaol de los Cereoles. lnstituto do 
b VU.. do Coatumo Corrieate, Olicino Nocioaol dt 
lo No._i6n, Ofidao C'tentilieo 7 Tknico de lao 
.._.. Morltimu, PuertGo Au....._ otdtero). 0.· 
'"' do J. cuodrot do t. _., restrlnfldo q .. 
...-oqal, _..........,.CIIIIIIitu)'OII- lru· 
ja ....... IObro .. ,.. oliaMaoioBio ......... l.o 
........... ......... do_... paodo ........ ........ ... ..-Ia.- ....... lo oolmllacl6a - ... _..,,., .. ____ ,....... ... 
_ ......... dol.._... 

;#'I 

.....•• , 

. ... 
-··•'··· ... ~ 

.. 
-1: 

•·1', .. 

·~ •• j· : 

En Ia extrema variedad que presenta el 
COUiportamiento de los grupos radica un pri· 
mer aspccto del prohl~ma. Perceptible ya en 
el plano nacional, se acentt'ta si se pasa de un 
pais a otro. Por otra parte, aunque con sus 
nsgos pennanentes, Ia acci6n de estos orp· 
Dismoe be experimentado trasformaciones 
4(ue, en diversos puntos, equivalen a UIUI 

metamorfosis. Por lo tanto nuestra ambici6n 
16lo puede ser limitada: enunciar las princi
pales orientaciones y subrayar las modifiea
ciones actuales mas significatins. 

Tal riqueza y plasticidad sugi~ren el se
pndo rasgo del problema: Ia amplitud de los 
iDedioe de que disponen los grupos para al· 
cenzar sua objetivoe. En verdad, Ia totalizaci6n 
.. estos modoo podria der Ia impresi6n de 
111111 potencie formidable, casi irresistible. Pero 
lmnediatamente debe hacen:e una serla reser
'ft: Ia mayorla de los grupos no siempre puede 
emplov acumulativamente estos mUltiples 
medioe de acci6n y son muy l'IU'OIIos que en Ia 
prictica disponen de un eztenao repertorio 
•enos. 

I. Loa IJI'1Ipaa y I• polltlal 

•• La exro<id6n de este lema encuentra un 
obst.Bculo: Ia reivindicaci6n muy frecuente de 
una posici6n apoliti':& de parte de los grupos. 

Esta asen:i6n resulta sorprendente pues las 
laterveDcioDes sobre elaparato pbemameatal 
- imrumerables, r los Clllltactos eatre lae res
JIIIIIMbles pliblicol '1 pri-- )II'Oii.- rlsu--· .,. -lieam.-- ,_ 
a.. 
~-

CAP(nJLO D 

MODOS DE ACTIVIDAD 

cotidiana. lC6mo conciliar ~•ta situaci6n y .. 
pretensi6n de no hacer politica que pregonm 
los dirigentes de las organizaciones profesio
nales e induso~ en circuns:tancias diversas, los 
dirigentes de agrupaciones de vocaci6n ideol&. 
Rica? ,Se !rata de UIUI declaraci6n sincere. de 
I• consecuenci• de una miopia ode wie YOlun
tacl premeditada de mistificaci6n? 

I. La raUdad de ... lnle,.,.....donee. De· 
jemos de !ado por un instante Ia calificaci6n 
de esta fonna de actuar. Es poco discutib)., 
Ia Toluntad de actuar sobre las autoridades, y 
los interesados niegan cada vez menos t'S8 

imputaci6n. No obstante, Ia publicidad que los 
grupos dan a ese sector de su actividad es 
clesigua I. Las organiuciones que apelan a una 
clientela de masas (campesinos, pequeflas y 
medianas empresas, etcetera) generalmente 
no ocultan sus intervenciones. Los grandes ne· 
godos, y especialmente los intereses financie· 
ros, se manti~nen infinitnmmte mas resert'8• 

dos y, al menos en ciertos paises entre l<M 
cuales est& Francia, se empeftan en trebajar 
dentro de un clima. si no de clanclestinidad, 
de discreci6n, por lo menos. 

El desarrollo de las funriones econ6mic a; 

y 10eiales del Estado ha multiplicado e inten
sificado estos contactos v I!Ostiones. En todo 
caso no hay seguridad de -que se tenga una 
noci6n exacta de las derivaciones de este cam. 
bio. La poUtica pbemammtal comporta dl.. 
cusioaes de principia a prop6sito de las CWilet 
Joe IJI'UPOS intervienen notoriamente, peru. a] 
niftl cle Ia dinccil5a, Ia poUtica • manifiesta 
• un pa a'IDDero cia ~ amc:retu 

''If•" -
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que afectan clirectamente los intereses especia
lizados. Hay discusiones wbre el control de 
precios en general; tambieu hay, y quiz.is 
sabre todo, Ia discusi6n que se entabla para 
cada producto con los senicios competentes. 
Per lo tanto es dificil que Ia dedsi6n sea de 
incumbencia final de un solo nlinisterio. A 
1'eces son necesarias tres, cuatro o mas deci
siones para elevar algunas decenas de franCOI 
el precio de un articulo. ODicamante los tee. 
Dicos c:Onocen Ia cantidad de permisos que las 
empresas deben procllrBIW y el nllmero de 
actos econ6micos que dependen de una deci
sion previa de los senicios administrativ01. 
Se pre•iona t.aato i8IJre el cletelle de Ia rem. 
zacion como sobre el enunciado de los obje
tiTos generales. 

Es esencial entonces comprender que, pne
ralmente, recwrir a Ia -ria gubemamental DO 

constituye una posibilidad entre otras sino una 
obligacion estricta. Tal como es nuestro sis
tema econ6mico los dirigentcs faltarlan a ru 
CIIJIDetido si no utilizaran esta IA!cnica de ac:
c:i6n. El prop6sito de crear una sociedad Jibe
rada de organismos intermediarios se ha re
lado en los hechos como una completa utopia; 
de aqui que .sea imposible, sin modificar JII'D" 
fundamente nuestro regimen politico, prohibir 
a estas organizaciones Ia defensa de los inta
rese> de sus· miembros por los medias que lei 
resul ten adecuad01. 

Es comprensible que muchos se irriten anta 
las acth-idade• d" I~ grupo< de pre<ion, sobre 
todo cuando esgrimen medios que puedea 
comprometer Ia tranquilidad o Ia seguridacl 
de Ia comunidad y prcmlC8Il fmalmente una 
118Ilgria en las finanzu publicas. Es dillcil 
pennanecer impasiblrs ante Ia impudicia COD 
que estos orpninnos presentan como si fue. 
ran de intera general las reil'indicaciones ma 
dispa.res. Pero parece inconcebible y Hria 
probablemente peligro$o imponer m~ 
eucargados de reglamentar y C8IYlizar estas 
reil'indicacicmes medi1111te Ia ucllllicia pnria 
de cWrtos 81'11)101. s. ha prapiWIID -- tal 
lllililla al ea.u.;o Ec:Gn6mim - Ia ..... 
dcla, para -~de ...... -

\._. 

reivindicaciones ante esta asamblea con u:clu
si6n de todo otro recurso. Pocas veces se ha 
Tisto un proyecto mas ingenue. Aunque se lo 
juzgara practicable se terminaria por eri
gir esta asamblea en e) dictador de Ia econo
mia francesa. Por lo demas, ~se si~tema 110 
abarcaria las actividades de los grupos de 
vocaci6n ldeol6gica, cuyo poder no debe su!.
estimarse. 

En definitin, los grupos inter-rienen Jlll'
lllllllentemente wbre las autoridades y, si 110 

cambia prolundamente el esplritu de nuestm 
regimen, parece imposible prohibir sus acti'ri
dades. Por intermedio de ellas los grupos pre
tenden pesar sobre las decisiones y orientar 
en provecho de su sector particular Ia maqui
na gubemamental. <Acaso Ia polltic:a no Clllll

siste en orientar Ia conducci6n de lot negoc:iol 
publicos? 

2. ..... pur-, Jo. putldoe. En rMlidalt, 
una concepci6n muy extendida establece que 
los grupos reducen Ia politica al iueao de .lal 
afiliaciones e ideologias partidarias. No hac:tr 
polltica significaria entonces presenter •• 
el mecanismo gubernamental demandu • 
tirnninos puromente tecnicos sin fundarse • 
emistades de partido ni ligarse a uno CUIII, 
11uiera de ellos. Expresada as(, Ia tesis .. 
apoliticismo resulta menos inverosimil y, ~ 
embargo, aun dentro de esta perspectiva ntJ 
tringida en. fonna arbitraria, poc.as 'Yecal 
eorrespondc • loc hechos. v- a di>tingulr 
tres clases de situacionest =--

La primera se refiere a un prop6sito de neu
tralidad de Ia agrupacion respecto de los pe11o 
tidos opuestos: en Ia practica esta neutralidail 
es poco frecuente. Se considera que Ia Natio, 
11111 Farm.ers'Union en Gran Bretaila se adapta 
a nn etquema RJDejante; se cuida escrupuloia 
-te de inleM'enir en las eleccionel ~ 
c:olabon ea lot .m- thminoo con c:ada .,.... 
1ido que ocupa el poder. Otra forma de neu~ 
lidad q• sa ac:epta, - una introiiiiA!a acti
n en el jueppanldario, consiate m r--. 
...... mi ... 'l'"' YOtea por el ~ 
... awpalde ... ni'ri·•···- ........ 

o que se comprometa a hacerlo sin tener en 
CUf'Dia su afiliaci6n partideria ( esto snpone, 
en prinripio, un sistema de partidos con una 
disciplina de •oto debil). Los sindicatos norta
ameriranos (y esperialmcnte el A.F.I.) du
rant<" mucho tiempo han practicado esta dis
tincion empirica. Su prop6sito era simple
mente apoyar a los candidatos progresistu, no 
todos democratas; pero "" sabe qua desda 
~nit basta ahora el tindkaliamo 1e ha 
•olcado cada vez mil• en apoyo de los dem6-
cratas. 

Diversos grupos fr1111ceses han adquirido 
el h8bito de pedir a todos los candidatos, en el 
momento de las elecciones, aclaracion,.s y pro
mesas escritas ( defensores y adv81"58rios de las 
subvencione1 a las escuelas confesionales, Jlar· 
tidarios de Ia intearaci6n europea, etclltera). 
En muchos casos Ia inquietud por Ia ueutrali
dad que esto parece revelar es s6lo aparente 
pues el grupo sabe perfectamente a que ete
nerse resPe<to de los que lo apoyaran. Admi
tamos sin embargo que el prop6sito - sin
cera. Si bien es cierto que los ...-ntantes 
de los organismos tienen Ia altematin de diri
girse a todos, no pueden impedir que el apoyo 
les sea prometido, exclusivansente, por los .... 
presentantes de una tendencia, pues, a peear 
de su ~untad de satisf acer a todo el mundo, 
los partidos no son totalmente capeces de at.. 
Yiar las imposici.onet de ru clientele y de au 
J1ro81'8111L 

De eoe modo Ia natureleza de los inm.. 
o de las ideolosfas defendidas par el grupo 
detennina selectivamente, aunque dentro de 
llmites bestante amplios, el aten recibido de 
los partidos, por lo cual H inmtable Ia UM

ci6a de -rinculos particulares. Ademlls, IU· 

puesto que el grupo obtenp el apoyo uniftr· 
sal de todos los partidos, ese apoyo nunca b-. 
por efecto Ia ruptura de relac:ionel estableci
des: todos los partidos (compnndidos los 
comwtistas) haem pi'Ofesi6a ell! fa de Ia cle
f- de las rei'riadbciaDII de .. orpail-_.,.._, .. _....- ....... .,.... 
-•CGDjtmtoadic:toeelas i......._ ....... 

P~bMl.h¥·· 1Ci"·~il, ,'t~1--fffi.f...'¥.'.r'~t.'.,.''t·''* 

• La segunda situaci6n, Ia mas corriente, 
consiste en establecer relaciones privilegiadas 
entre un grupo y tal o cual partido. La cues
ti6n muchas veces. es bastante simple en los 
regimenes bipartidarios pero r~mlta m~s com
pleja en los sistemas de partidos mi!ltiplt"s. Le 
concun-Pncia de partido$ de trndf'nciAs vecinas 
que buscan una misma clienteia refueru 
tiempre el poder del grupo. 

De este modo el grupo aporta al partido 
mUltiples concursos (apoyo electoral, eJosiOI 
en Ia prensa corporativa, sub,·encioaes, etce
tera) y recibe de el una ayuda para Ia defense 
de sus reivindicaciones. En algunos paises WI 

aspecto importente de esta coopcraci6n consit
te en Ia participaci6n del grupo en Ia red8c
ci6n del programa del partido. Generalmenta 
bte tiene eu cuenta las demandas de aqut\1 DO 

lin ejercer, a veces, una acci6n moderadcn 
(relaciones entre Ia Fedlration of British lra
thutries y el partido conservador) . 

La posici6n respective de las dos Mries de 
organismos exime de analiur caso por cue. 
Los partidos se educrzan gustosos en obtener 
el concurso de los grupos que Jes estan l'incv,. 
lados, para que apoyt"n las diversas campaflai 
que realizan por el pais. No lo consiguen MI!JIIo 
pre (negative de Ia C.F.T.C. a asociarse a Ia 
posiciOn del M.R.P. en defen•a de las escuelu 
confesionales). Inversamente, los grupos It 
I:Dipeiian en obtener el mbimo de los parti
dos amigos o simpatizantes. La proz:imidad de 
las elecciones, entre otraa cosas, vuelve a lot 
Ultimos mRs 11receptivo,". 

Un caso particularmente interesante para el 
enalisi• politico es el de los partidos indirectoo, 
constituidos por afiliaci6n colectiva que reci
ben de otras organizaciones. El ejemplo DIU 
conocido es el de los partidos socialistas que 
reciben Ia adhesi6n de los sindicatos. General
mente acumulan e) reclutantiento indindual 
y el colectivo con neta predominancia del Ulti
mo. Tal es el caso del partido Jaborista social· 
dem6crata en Suecia, del que los % de b 
750.000 imcripeos Ml afil.iados por sus sindi
- T-lliia..., • elcuo del partido labo
rillallrit6aicG. c-caa-a. resulta-
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illterpenetraci6n estrecba de los PI'Ofll"UD8S 1 
de las 'WOCe5 d~ orden de las dos formaciones, 
lo que DO exclu~ que cada una de elias, por 
Citro lado, man tenga sus po$iciones propias 
(eopecialmente en Ia II!Micla ell que el par· 
lido ~ e•fuerza por ganar a su causa a las 
cia- media• no sindicada<). Durante los ulti· 
1110< alia<. en Gran Bn!taft8. ~I labori<mo y 
muchos de los gmndes sindicatos inscritos ~n 
el T.U.C. ban tenido Yarios moUYOS de con· 
1ronnia. 

Una tercera situaci6n corTesponde ·a Ia cate· 
aoria de las "cwt~anizaciones anexas ", para re
t.omar Ia exp.-es.i6n de Maurice Duverger. En 
ella, el partido tiene U..jo su mano y controla 
el1JNpo, cuya creaci6n a menudo ba suscitadn 
1 cuyas reh"indicaciones ~ esfuerza en sa tis
facer. Pero lllO besita tampoco en utilizarlo en 
lonna mas o menus abierta para defender sus 
propios objetiYOt. Ccnao lo dntaca Duverger. 
el partido comunista ee ha con"rertido en maes• 
tro rn PSte 11enem de "cticas. Ha sabido 
promover una YaSia red de organismos CU,Y') 
nclutami~nto se extiende mas alia de sus 
adeptos e11 Francia: Union tier Femm11r fran
~. Union u Ia l•wwsu repub!icaine, t;e. 
t'IXIn populain, Asrocimion FranctJ-U.R.S.S., 
Combattantr u ltJ Pair, elcl!tera (Uni6n de 
las 1\fuje,_, Francese<, Uni6n de Ia JuYentud 
Republicana. Socorro Po p u I a r, Asociaci6n 
Franci'a-U.R.S.S., Cmnbetientes de Ia Pu. et· 
c#tera). Otro< partidos ~on10 los socialistas 
ylos republicanos populares- han intentado 
utiliur Ia mi<ma f6rmula pero nunca han te
iildo Ia misma IIIHI1ria IIi re<ultados equift· ....... 

En total. hula aiD- <"oncepci6n exage· 
ndamente restriclift de Ia politica puede ob
tel"f&ne que Ia pntena.!a de apoliticismo de 
los IJ"lpos es casi sinnpre pun mi.ctil'IC8Ci6n. 
Peru tcuBJ 1!1 Ja inteusidad l'ftl de IU partici· 
piiCida - Ia politica? 

.,.L..__. .. .__, he La-* 

• port;c"'"'- .._ .. - .. - ....... .......,. ____ .. ...,..,...._ _ .......................... ..... 

<Uftticin deberio ..,. auliuclo do cera .. 1o ....... 
... ~ pn>loaionalot. 

La 00101yor porte do I• ostudiot --. ........... 
Ia ,.riicipaciOn .,. Ia 'fido poUtica, nftla • o1A11 
intezuidad. Para nuach011, Ia acciOn politica • limi• 
a tl.pftlitar W\1 ~1.ta •n una uma 1!111. 4ia •• II 
f'fecci6n. Pod~mM prf'guntarDOt, por 1o taato, si ee 
n-tnl dvilizaciOD no 14!'r&n lot ~· a:~~ le IUCftiTO, 
.Ctoft.S prindJM:1es de •••• ptblia~ • m...-....,. 
proponderaa• del pbiemo. Ia - fo..a Ia -wa 
del ciudaduo ea los realm..,.. de do.-,..;. ..,. 
-totin, ....,.ltaria mediotiudo oa ......... aaectiolot 
por .. accida do ,....... oolectiftl. 

La laiploooio pDII .....,.imilhud si oo _...,.. -
~ ... •• iaclim ....... oleee nncuJao .. -
rioo pupoo que se a<upaa de sendoo ospociDI do -
_..pociones. Eo,. t011deacia, ol.erToble :r• "" r-. 
cUt.. .J~za su m'xlmo ea lol JMises •n"a:to..;oa. ., 
.......... .., doade el nU.mero de "atoeiac~ m ... 
....._" • imaeato. Est.u afili.ciones mUltiplet p111111• 
c:ausor o loo iateresodoo "CODIW:101 de leoludoo"', -
lu U.man l01 10ei6lop DOI"tMmerica.DOI. 

O...,.ciodomoa,. .,,._ onal ialormadoo."""" Ia 
"""""'lclos de ocliridodoo poUtic:ao e•lsiOJltao cleoallo 
doltnloalo ...... ......-....... .....,....,._ ...... 
~ lo ideo de quo .,. proporcicle • --. 
pint ~~ria ~~!Wh• • T'l!rif~~ ............ 
(ootucliG del horvio do lao ciiripuo.,, t....a- do ._ 
,._ IIOnlrioo. on6Uois dol coat""i<lo do Ia -
_..m). 

----- n. La .mo. ...a- 111 op~a!Ota ......... 
-bt' 

Eh ciertos palses Ia opinion publica ocupa 
un considerable Iugar en el dispositim de ac
tiYidad de los IJNpol. En otros, .Ia evoluci6n 
" menos neta; peniste en ellos Ia tendencia 
a mostrar, ftente a Ia opini6n, una apanmte 
olet.-inculaci6n. 

En ei cuno de los Uitimos aiios ia National 
Anocimion of Manufacturer• (Estados Uni· 
dos) ba penistido en su lucha por impon~r al 
polblico una imagen fnorable de los bomb~ 
de negocios. Lejos de Ovel"fl"nzar<e de los be· 
neficios obtenidos. intenta pre<entar105 con10 
necesarios para el buen fwlcionamient.o de Ia 
ecouomia y, por consiptenta, para Ia elaft. 
cida del ni'fel de Yida ole Ia ..... En ........ 
-. • ba esforuclo m que ee ~ -
prap1a1 aiiiCeJICioo- - ~ tana ... Jo. 
- poAd-. Na..._.. qua los- ole 

·'I'!' 

IU propaganda han variado segtin las ch"Cunr· 
1allcias. En 1933, por eji!!Dplo, lanzG.WJa gran 
c:ampaila para ab<alver al capitalismo de toda 
responsabilidad en el d~ncadenamiento 1 
pmlongaci6n de Ia crisis, mientras que desp..M 
del Nl'W·D<'ai .mprendi6 un esfu~rzo masi•o 
para rrinculcar en los nDMeamericanos Ia ter· 
tidumbre de I<>< meoitos de Ia libre empresa. 
Ha tratado. mediante las vias de informad6n 
disponibles, de alanzar los "elemPntos cines" 
ea Ia formaci6n de Ia opini6n, particulannen· 
.. los educadores, los h~~mbres de iglesia, w 
personalidades dirigentes de los clubes de mu
l'res. de las agrupaciones agricolas, etc.;tera. 

.Su ejemplo ba sido seguido por los organis· 
mot con vocaci6n especializada. La National 
~,.odation of Real Esttllt! Boards ha. estimu· 
llldo diversos colegios 1 universidades, me-
41ante ayuda financiera, a crear. cursoo donde 
aponen su punta de •ista; incluso ba estimu· 
lado Ia adopcion de mat1uales ronsagrados a 
Ia P~pi_ed•~. torrito;i~l,_ a Ia co.n~~c~i!~ y 
.adnllni.strat.:lon de etllllc;IU$, Ll NautNICU c.i.«• 

lric light. por su lado, ba intentado desarro
ler en el publico actitudes fayorabJes bacia 
lu "ganancias de las compailies electricas ". 

··La Arocimion of American RailrlladJ ba com-
------lllprado ptiginas en teras de los diaoios, con 'Vistas 

• con veneer a los lectores de que los trasportis
tas camineros deberian contribuir mat am· 
pliamente al mantenimiento de los caminos 
fo•• medio de impuestos apropiados. 

Cambia completamente el cuadro si se ob
.-.ala actitud del Conseil national tlu Pmr&-

~~~~="...,111 frtulflliu (Consejo Nacional del Patronato 
~). Por razones muy impl:edoso !o<hria 
• estimaci6n que te diepensa a quienes oe 
11en .. fician con grandes negocios en Francia es 
llebil. Repetidas veces fueron dirigidas serias 
ecusaciones contra los patrones en conjunto 
(exportaci6n sistem6tica de capitales, falta 
-pleta de dinamismo 1 estado de esplritu 
.U1husiano para poner 1111 man:ba los .-~ 
.. recursos naturales: "pudrimient.o" de Ia 
'fltlll politialllledimte el m-o, capituJ.ci6a 
......,. ..... Hi11er, ...... ,. Sen. IM:il-
........ _.. ........... ole 
... .~. "' \•·"· k"d; ... ~ 1-jj. -.. ·,:to~;.· t:Y- fJ,d ~ .... , 

estos alegatos. Mas facilmente aun se pGdria 
mostrar que mucbos reproches dirigidoo a Ia. 
patrones repreoentan de hecho errores o insu· 
ficiencias de toda Ia sociedad francesa. No obs· 
tante, los interesados parecen no haber pro
moYido, ni proyectado siqulera, Ia realizad6n 
de una campaila sistematica para mlcar Ia 
situaci6n en su fnor. Esta .situaci6n <e rr.odi· 
fica.lentamente, mas en el ni.-el de las gran· 
des firmas que actoian en propio nombre que 
1111 el de las organizaciones profe<ionales. Tam
bien podemos recorder Ia creaci6n de Ia A.m>
citJtion de la libre Entreprise (Asociaci6n de 
Ia Libre Empresa). Sin embargo el esfueno 
actual parece diri~ mas a loo II!Mios ..,.. 
ciales ya conqulstados que a loa ad'n!nos o 
simplemente indiferentes. 

La acci6n 10bre Ia opini6n puede tener por 
objetivo direct.o Ia educaci6n del publico. All 
IIUCede por ejemplo en Ia lucba contra el el· 
cobolismo: actividades del Hout.Comit~ ti'Etu
u , d'information IUr r Alcoolimw (Alto 
Comit.E de E.st--wdios y de In!c~d6:::. sob:-e 
el Alcobolismo) . Pero en Ia mayoria de los 
C8SIIS lo que <e busca es granter, mediante 
• rodeo, sabre Ia posicion 1 las decisiones 
-.Io. poderes publicos, pues oe estima, no lin 
aperiencia de razon, que a estos les ~ra me• 
diflcil tomar medidas en contra de un grupo 
que goza de una fuerte corriente de opini6a 
favorable. Puede hacerse esa operaci6n cle 
rodeo para mejorar globalmente el status to

cia! del IJ"'JlO, y tambien sucede que este 
Yinculada con medidas particulares cuya apli· 
caci6n quieran impedir los interesados; por 
ejem.p!t', !e c!!mpail!! Hevada ~n Gran Bre
taila (1950) contra el pmyee1o del l!"'riemo 
laborista de entonces para nacionalizar Ia 
tnd.ustria azucarera. 

&a campaila, iniciada por Tmtl anti. L>·/6 
I.M., Ia mayor emprPSa azucarera britanica. 
fue dirigida por wta firma especializada ea 
"relaciones publicas' A.imr of indurtry. Eate 
campaila puede coasiderane modelo en tU 

paero. La amplitud 1 Ia inpnios!dad de los 
-mo. aplicadoe .-- haber ~ 
.._ ... los oleetiutarioa • - .._ 

\"·t •• -' .......... iJl -•·i Jii\ (~ u: ,.tt.::". 
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sajet". Un ruso sipificati"t'O estn"ba en Ja 
uegatiTa de lot ~- a realizar pa
blicidad pagada en Ia pzensa porque estima
bau que el material dOCWDeDtal que produ· 
clan era suficientemente interesante para que 
los diarios lo publicaran espontaneamente. 
El costo total de Ia campaiia sobrepas6 las 
200.000 Iibras. 

Un aspecto de esta maniobra digno de des
tacar es que crea, o trata de crur, en l01 
representanlei gubenwnentales, lo que se ha 
llamado una "opini6n sobre Ia opini6n J>Ubli· 
ca ". Se trata de persuadirlos de que el pU• 
blico simpatiza con las reinndicaciones pre. 
smtadas o con las causas defendidas. I.. 
prensa de que puedan disponer los grupos es 
el primer medio para realizar este objcti'IO. 
Pero resulta dificil eludir Ia sospecha de Jllll"" 
cialidad. De aqui surge Ia importancia de Ja 
pzensa ordinaria para los grupos de presi6n 

.Y• singularmente, Ia de Ia gran prensa, que 11 
debe, dia tras dia, a Ia obligaci6n de comu
nicar, previa selecci6n, las manifestaciones 
de Ia opini6n. 

Las relaciones entre los grupos y los orsa· 
nismos de informaci6n coqstituyen un tema 
respecto del cual los responsables se mue.
II'UI muy discretos. Naturalmenta, l01 grupoe 
enTian a los diarios un amplio material que 
cubre IUS reivindicaciones corrientes y lUI 

puntas de vista habiruales (comunicados que 
ptoporcionan ~~ texto de las mociones _.otadas 
en un congreso, .. cartal abiertas", entrevis· 
tas, etcetera). Ademas se desarrolla Ia prac· 
tica de las conferencias de prensa. Ocun-e a 
.. eces que los grupos obtienen Ia insercidn 
gratuita de toda o parte de su clocumentaci6n, 
situaci6n que esta Iejos de ser e} caso corrien· 
te. Se puede tambien pensar en l,ecnicas mas 
elaboradas y mas costosu, tales como Ia pu· 
blicaci6n de articulos "inspirados" o el moa
taje de una campaiaa 1istematica (y a veces 
tambien Ia adopci6n de una consigna de mu. 
tilmo sobre una cuesti6n o un negocio). La 
remuneraci6n de ,,..,,. ...,.,;cios reviste fmm. 
diversas: subvenci6n por paso directo o par 
SU1Cripci6n, asignaci6n de publicidad comer-

... 

cial, etcetera. Esta clara que todas elias ope
raciones resultan mas faciles cuando el grupct 
controla directa o indirectamente el cSrrraz» 
periodistico. 

Los grupos de presi6n tienen tendencia 4( 
aprovechar el perfeccionamiento de las tkn.i1 
cas publicitarias y a recorrlar las lecciones de 
Ia "persuasi6n clandestina". Inscnsiblement.e 
ee pasa asi de Ia formaci6n casi objetiva a, 
Ia ''-.iolaci6n de los espiritus", que amena1'4 
destruit: Ia posibilidad de basta el gusto de Ia 
refle:r:i6n aut6noma. Un informe oficial ._. 
teamericano babla, en este sentido, de UD!I.,._ ____ _ 
lucha para orientar el espiritu de Ia naci6n 
y de un esfuerzo para captar Ia opini6n pQ.., 
blica; en esta empresa no se desdeiia ni sui,... 
lima medio alguno pnra gravitar sobre el 
pensamiento de los hombres, ni proceso insti• 
tucional para Ia formaci6n de las ideas, ni io-
novaci6n alguna mecanica o psicol6gica. NOI-
otros, en Europa, no estamos todavia en esto. 
pero mucbos indicios penniten considerar que 
nos vamos orientando, poco a poco, bacia una 
manipulaci6n de Ia opini6n en provecho de 
los grupos particularcs ( multiplicaci6n, ell 
Paris, de oiic.inas de "relaciones publicas", 
etcetera). 

Todas esrns campaflas son costosas. Much01 
grupos industriales o comerciales 10n indife
rentes a ello, por cuanto en Ultima instancia ~ 
el consumidor quien las paga. Pero no es este 
el CaiY de todOi lib ~rupu5. lResulta de aqui 
una des\"entaja insuperable para las organi· 
zaciones pobres? Nos interrogamos sobre le 
eficacia de Ia acci6n !rente al gran publico. 

Contemplemos dos casas interesantes: le 
campaiia de prensa de los medicos contra er 
proyecto del seflor Gazier (fijaci6n de loa 
bonorarios) y Ia propaganda de los produc
tores de remolacba -inteligentemente conce
bida ylujosameate presentad- en favor del 
carburante nacional. Los primeros conocieron 
el &ito; lot segundos, el fraa.so. cHabni qu• 
pensar que aqui in~ieron factares relati• 
vos a! ~tado d~ !as fue..-zas pull ticu, para 
refonar o para anular e1 efecto de las -
paiiel? ••. En e1 cuo de Ttz~~ cnl Ly/6 11 118 

··~~ 

intentado apreciar el alcance de Ia campaiia 
por medio de sondeos de Ia opini6n publica. 
En noviembre de 1950 (por lo tanto, antes 
de Ia victoria conservadora de octubre de 
I 951) se descubri6 que, al comem.ar las ope
racioncs, el 57 % de las personas intcrrogadas 
era bostil a Ia nacionalizaci6n del azticar y 
10lam~nte un 25% era favorable. cNo se 
puede relocionar ~ntonces el•exito de Ia cam
paiia azucarera con Ia actitud de indiscutible 
indiferencia bacia los hombres y metodos del 
"labour" que ya en esa 8poce manifestaban 
lot britanicos? 

·En ausencia de un juicio completo sobre el 
problema, esta indicaci6n sugiere una com· 
probation importante. La propaganda dirigida 
por los grupos econ6micos y los hombres de 
negocios es susceptible de alc.mzar sus obje
li'IOI siempre que las condiciones sociales y 
Ia combinaci.Sn de circunstanciao lo pennitan. 
Eo muy poco probable, por ejemplo, que un 
intento de exaltaci6n de Ia libre empresa y 
de Ia economla espontanea, por mas s6Iida y 
cientificamente organizada que sea, encuen· 
Ire e) menor eco entre los trabajadores, en 
periodos de paro forzoso o desocupaci6n ma· 
li .... 

Algunos han afirmado que en F.stados Uni· 
1101 las tecnicas del MW lobhy (informaci6n, 
educaci6n, persuasi6n) habrian definitiva· 
mente remplazado las del oU lobby (acci6n 
directa sobre los hombres politicos y los fun
cionarios, con el recurso eventual de mediOI 
inconfcsables como el chantaje o el soborno). 
Eata tesis es poco convincente, pues parece 
haber mas bien una acwnulaci6n de am!.u 
t8cnicas; En todo caso, Ia cuesti6n no se piau
tea as( respecto de los estados europeos, doaiM 
las tentativas de adoctrinamiento alin son Ji. 
mitadas y todavia pmlomina el ejercicio de 
Ia presi6n diretta. 

m. 11"-doa ... powWa 

0&-- prm..o UD in'R!Dt.uio, G DO 

abauatift, al- relati-..meiue atmso de 

~ 

~· ·ff.\4,¥"ttW~'i'\' ~~ 

los metodos concebibles y aplicados efectiva
mente en un momenta o en oQ'o. H&n!IDIII 
luego algunas indicaciones 10bre IUS respee• 
ti"as posibilidades de aplicaci6n. 

I. Jn,·entario de loo me.lioo. Son multi
ples. Vamos a agruparlos en cinco Cdtegorias: 

1) Ensayo de persuasion. Uno de los me· 
dios de acci6n que m•is naruralmente se ofrece 
a los grupos es el intento tie persuadir a Ia 
autoridad competente de que se reclama rei
vind.icaciones justas; en definitiva se trata de 
de constituir un legajo y de de'fenderlo. Eo el 
metoda favorito de los que aspiran a Ia "res· 
petabilidad" y comiste en com·enrer por me
dio de argumentos racionaJ.es y proporcionar 
Io que los especialistas anglosajones denonu· 
nan the best advice. 

Durante los tiltimos alios este anhclo se ha 
traducido en Ia recopilaci6n y enTio a los 
responsables de una documentaci6n sobre los 
problema• considcrados, de tono moderado y 
alcance objetivo, cuidadosamentc preparada 
(a menudo por P.xpt'rtos calificado;). 

A veces hace falta mucha perspicacia y un 
buen conocimiento del lema para descubrir 
el punto donde estoS analisis dejan de ser im· 
parciales para coloeane al servicio de Ia rei
vindicaci6n postulada. Para citar al~unos 
ejerraplo:; francPses rPCordarf"U'tos el esfu"l"29 
de Ia Chambre $)7ldica/e des Conrtructeun 
d'Automobiles (Camara Sindical de Construe• 
tores de Autom6nles), contra Ia extensi6n a 
su <ector de Ia liberaci6n de cam bios; Ia luc~ 
del Syndical ghu'ral de l'lndustrie cotonnier• 
(Sindicato General de Ia Industria Algodo
.,era) contra cl Mercado Comlin; Ia critica 
de Ia empresa publica becha por el ComitJ 
tl'Action et d'E:rpanrion &onomique (Comitl 
de Acci6n y de Expansi6n Econ6mica); los 
estudios 10bre el alojamiento del Centro na
tionm pour r Amelioration de rHabitat (Cen· 
tro Nacicn.::a1 para e1 l\1:~joramiento de ia Vi
'rienda); Ia acti'ridad del lnrtitut T«hniql# 
F~ U Ill BetteratM lndustrielle (Insti-
1Uto Tbico Franc* de Ia Remolacha Indus-

~-·~-····-~·---, 
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trial), etcetera. Esta documentation es suscep
tible de pesar sobre los responsables de Ia 
decision que, en muchos casos, no poseen otra 
(parlamentarios). 

Naturnlmttnle, las neogociaciones tram con· 
sigo todas las formas posibles de contacto: Ia 
convf>rsaci6n dirt•cta. es una de las mci5 co
mentes. Gran parte del tiempo de los parla
mmtarios, de los ministros y de muchas cate
gories de funcionarios, sera consagrada, eD 

)o sucesivo, a Ia recepci6n de los represen
tantes de los intereses o de las ideologies orp
Dizadas. 

2) AI"IU'1IQZQS. Se acude a este procedi
miento cuando las autoridades se revelan in
suficientemente "rPCeptivas" a los ojos de sus 
interlocutores. Los grupos llegan mas 0 menos 
lejos en este camino y dan mayor o menor 
publicidad a las acciones emprcndidas o con
ternpladas; algunos no titubean en declarar 
desembozadamente sus designios. 

Respecto de los parlamentarios, Ia amenaza 
corriente reside en io que a veces se llama e) 
"chantaje de Ia no reel...,ci6n". Los grupos 
descontentos de Ia actividad de un diputado 
o de un partido entcro, incitan a sus miem
bros a organizar campai1as locales contra los 
recalcitrantes. Algunos grupos ( desde hace 
mucho tiempo en E<tados Unidos y n1h re
cientemrnte en Francia) ---con\o·ertidos en 
maestros en e) arte de atemorizar a los parla
mentarios- organizan, el dia del escrutinio, 
envios en masa de cartes, telegramas, llama
das telef6nicas, etcetera. La colecta de firmas, 
obtenidas a veces por un tenaz "de puerte en 
pueci.a"', perlenel.e u e5la tkn.ica que en der· 
las circUDStancias adopla Otras formas mel 
brutales, tales como ocupaci6n de tribunas o 
invasion de los pasillos de las Asambleas. 

En palses donde reina Ia inestabilidad mi
nisterial )05 grupos no vacilan en esgrimir Ia 
posibilidad de derribar elsabinete con apoyo 
de diputados afiliados o amigos. Sin sobresti
lllar posibilidades perece que en Francia, 
durante Ia IV RepUblica, divenoa sruJ101 COil• 

tribuy- -pliamen" a IUICitar crilia. AI-

gunos ej~mplo!: Ia dislocaci6n del gabinete 
de Andre Marie (agosto de 1948) por intran
fi~ncia de los sindicat05 obrer05 que juzga
ban excesivas las cnncesiones hechas a )05 
.campesinos; Ia caida del gabinete de Rent\ 
Pl~nn (~n~ro de 1952), que prct~ndia pro
ceder a una reforma de Ia S.N.C.F. y de Ia 
Seguridad Social en desafio a Ia hostilidad de 
)05 interesados (sobre todo ferroviarios); el 
derrocarniento de Rene Mayer (mayo de 
1953), provocado en gran parte por presion 
de )05 intereses rurales y por Ia intervencion 
de Ia Amicale parlamentaire agricole (Amis
tad Parlamentaria Asricola). 

En relacion con 105 funcionari05 es eviden
te que las amenazas recaen sobre e) progreso 
de su carrera. El rcsultado depende de Ia pro
tecci6n que los c~atutos otorguen a )05 a~ntes 
publicos. En los paises dondc e) nombramien
to y e) despido de los funcionarios son discre
cionoles para los partidos en e) poder, los 
agentes del estado se encuentran mal ubica
dos para resistir las presiones de intereses 
coligados. Sin embargo, aun en los paises 
donde las )eyes de proteccion de Ia rarrera 
administrative han olcanzado mas alto nivel 
(Gran Bretana o Francia), Ia salvaguarda 
nunca es perfecta. A folia de un despido los 
grupos a veces ohtien~n. gracias a politicos 
de su misma tendcncia, e) desplazamiento del 
agente recalcitrantc, o que se le apliqucn ma
didas punitivas (retardo en su asccnso, otor
gamiento de un puesto vacante a un canrti
dato juzgado mas flexible, etcetera). 

A pesar de que es dificil ref~rirse a casos 
coacretos no puede descartarse Ia posibilidad 
cle que e) gruP., "aprisione" a un hombre poli
tico o a un funcionario usando circunstancias 
de sus vidas privadas. Por lo tanto, al )ado 
de las amenazas concernientes a Ia carrera 
publica o administrative, debe hacerse un 
Iugar (al parecer restringldo) .I chantaje 
llano 7 directo. 

3) Papel '"-npeillltU> por el JitWrO. Sobre 
aata lema M tiene m8s c:ertidumbre monl que 
prueb. escritu. En primer lvpr, ... nc:ur-

sos financier05 abren a los grupos Ia JlO'ibi
lidad de reforzar y perfeccionar sus medios 
corrientes de accion (informaci6n y propa
ganda). Ademas les permitcn vincularse con 
diversos responsables por compromisos de di
nero o simplcmente por lazos de reconoci
mie')to. Desde este punto de vista, hay que 
distinguir dns niveles: 

El primero, de orden colec.tivo, concieme a 
Ia financiaci6n de los partidos politicos ( cuyas 
fuentes de recursos son gcneralmente sustral
das a Ia publiridad). Asi es corriente que los 
grupos que disponen de los medios neccsa
rios aseguren el pago de una fracci6n de los 
saslos acarreados por las campaiios electora
les. En muchos paises los sindicatos obreros 
ayudan a los partidos socialistas sin disimular 
Ia exi<tPucia, y a veces tampoeo Ia amplitud. 
de su contribuci6n. Tambi,;n Ia genie de ne
pios uyuda a las fonnaciones moderadas 
pero, generalmente, en forma menos ost~n
aiblc. Puede tratarse de subsidios entr~gados 
por los industriales a titulo priv11do (Estados 
Unidos) o de dinero sacado d~ !a caja de una 
Grganizaci6n profcsional. En ciertos casos mu
chas ramns o agrupaciones se unen para cons
tituir un organismo distribuidor que ayuda 
a detcrminAdos partid05 en bloque o a candi
clatos aislados (' n Francia, sucesivamente, 
Comi!C rrpllblicain dll Commnce et de 1'/n
dwtrie, Union deolnter~ts .:Conomiqlles, Cen
tre d'EIIldes administrativf"s) fComite Repu
blicano del Comercio y de Ia Industria, Uni6n 
de los lntereses Econ6micos, Centro de Estu
dios Administr"'tivos]. En los periodos con
vulsionAdos los jefes de industria han ido m's 
lttjr:tS ~nbvend"Omtndo organizad~n~5 de com
bate susceptibles de protcgerlos contra el 
peligro comunista, si fuere necesario, median
te el establecimiento de un regimen autorita
rio [Fasci di combattim~~nti italianos (1922); 
partido nazi ( 1932) ; lips paramilitares en 
Francia (193+-1936)]. 

E1 segundo ni-:el es de orden individual y 
aipifica Ia corrupci6n de tales o cuales res
poDsablea para que -w.gan incondicional
mente Ia clemaB<Iu del pupo 7 • afUO!I"Cal 

por obtener los apoyos pecesarios, si ellos 
mism05 no tienen competencia para decidir. 
A veces se !rata de una compra pura y simple 
que liga romplctamente al respomable (en
ttega de tma suma global, inch"i,·e de una 
mensualidad). La cormpcion pucJe revestir 
fom1as mucho m3s sutilcs quP. sin compro
melcr tanto al beneficiario, limitan su liber
tad de acd6n ( asi, el servicio prestado por 
una empresa a un parlamentario consistente 
en emplear a alglm miembro de su familia o a 
alguno de sus electores influyentes). Algunas 
de estas practices son de apariencia anodina: 
regalos de fin de ai1o, estadas, paseos de fin 
de semana en el campo, invitacioneos a almor
zar, etcCtera. Sin t>mbargo nos equin)(aria
mos a) subestimar •I rclajarniento que puede 
resultar de ello, sobre todo en Ia gestion de los 
asuntos en el plano de Ia funci6n publica. 

Los actos de corruption se hacen patentee 
generalmente en ocasi6n de "esrandalos". Se 
podria confeccionar una larga lista: el raso 
Stavisky en Francia; dcscubrimiento de co
nexiontas entre asociaciones criminates y or· 
ganismos publico< norteamericanos por el 
Comitd K<'/alll'l!T rn 1951; asunto "'ilma 
Montesi en Italia ... Un ultimo caso: el de 
Sherman Adams, asisteute personal del pre
lidente de Estados U nidos. 

4) Sabotaie a Ia acrion gllbernam~~ntal. Son 
mtiltiplcs sus !ormas Jl"fO s61o mencionare
mos algunas. 

Primero Ia neg a th·a a cooperar con los po
dares pl1bliros, que puede colocar a las autori
dades en una posicion dificil y basta impedir 
o al rncnos compHcar cl tra~jc administra
tivo. Como ejcmplo de esta actitud mencio
naremos, en Gran BrNa1ia, Ia ncgativa de Ia 
Iron and Steel Federation a facilitar Ia tran
sici6n cuando se nacionaliz6 Ia siderurgia en 
1950. La Federaci6u prohibi6 entonces a sus 
liderea que participaran en los nuevos con
jos establecid05 para administrar Ia industria 
y no admiti6 en •u seno a los representantes 
da e1to1 oqp~nismos. M's com.m es, siD em
barao, que Ia oposici6n recaip 10"bre Ia sesti6n 

..114. 

j 



175 

corriente y que resulte pasajera; as!, repeti
damente, Ia F ederaJion nationale des Sy,::
cau d'Erp/oitants agrico/es (Federacion i'ia
cional de los Sindicatos de F..xplotadores Agri· 
colas), como orqanizaciOn sindical, decidi6 
romper todos sus relaciones con e) gobiorno 
y Ia Administraci6n. F.n agosto de 1957 Ia 
Union nationalc dis Cooperatives Agricok• 
de Cereales (Uni6n Nacional de Cooperativas 
Agricolas de Cereales), descontenta con el 
precio fijado para el trigo, recomend6 tambien 
1 los dirigentes de los organismos miembros 
de los comites departamentales y del Consejo 
Central del O.N.I.C. que se abstuvieran de 
toda participaci6n en las rcuniones de esos 
serviciog. 

Segunda forma: Ia presion sabre Ia T-
reria por el "montaje" de crisis financieras. 
En el pasado el &1nCO de Froncia rue muchas 
Teei'S acusado de actuar en este senti do ( asl, 
en 1935 se rehus6 a descontar papeles del 
gobiemo y a elevu Ia tasa del dtocuonto, con 
lo cual provoc6 un ponito cuya consecuencla 
fue que el entonces presidente del Consejo, 
Etienne Flandin, decidiera abandonar Ia poll
tica elegida y volver a Ia de deflaci6n). En 
forma mas general se acusa, desde luego, a 
los medias financieros de haber falseado Ia 
experiencia del Frente Popular. La misma 
irnputaci6n se les hace en Gran Bretaiia. Se
gUn esto, serian las exportaciones sistem6ti
ca< de capitales las que habrion provocado ea 
1931 Ia caida del gobiemo laborista. Ide!ltica 
aitica, aunque expresada mas evasivamente, 
se hi~o cuando Ia mayoria parlamentaria 
camblo de orientaci6n, en octubre de 1951. 
E.stas divenas acusaciones exageran sin duda 
el aspecto "voluntario" de los fen6mmos com
probados, pero seria absurdo negar el intent 
de IO< medios financieros en Is politica. 

La tercera forma es Ia nf'gath·a a pagar lol 
irnpuestos repetidamente recomendada por !01 
dirigentes de las organizaciones de pequeiiM 
y medianas empresas que, para paralizar aolu 
mas Ia tesol'eria del E.stado, ougirieron tam
bien • 1\11 adherentes el retiro de fODCICII a 
.iepOoito de- C.jal de Ahanoly b c:beci'* 

postales, etcetera. Sostenido bastante tirnida
mente por Ia ConfrdCrntion geru!rale des Pe
titu et Moyennes Entrepri.<es (Confederaci6n 
General de Pequenas y Medianas Empresas), 
este ucierre de canilla" fur, en cambia, pre. 
conizadt1 vivantente por el tnovinticnto poU• 
jadista, llevado por su nctitud de resistonc!l' 
abierta bacia el coniiol fiscal y Ia ejecucio.f 
de embargos por deudas fiscales. Pcro el pro
cedimiento ha sido a ,·eces sugerido por alta~ 
autoridades espirituales, tales como el obispc( 
de Lucan, quien aconsejaba a sus fieles, etli-
1950, diferir el pago de irnpuestos basta obta-I 
ner plena satisfacci6n sabre Ia enseiianza con~-.·-----
fmonal. . 

La Administraci6n de las Finanzas es dis-1 

creta sobre el remltado de tales maniohras.~ 
Se sa be sin embargo que Ia accion ponjo<lis~ 
ba tiabado mucho el ejercicio dol control ru.:: 
cal en los departamentos situados al sur del' 
Loire. Por el controrio, Ia rccaudaci6n de 
lmputltol ponca no haber oufrido mucho~ 
gracias a que los tribunnles fro neeses se rehq,;i 
saron a aslmilar tales aetas ol ejercicio d~ 
d"recho de huelga y dccbrarou que Ia invi
taci6n a realizarlos constitulo un delito. : 

Es posible comparar tstas y otras activida-~ 
des considcradas ilcgales por Ia reglamenta., 
ci6n vigente pero que, a plena luz, cum plea)· 
los organismos de locatarios y en particular) 
Ia Confederation generale du Logement (Con-, 
fed~aci6n Genera~ de Ia Vivien~~) -;-rcsis-1 
tenc1a a las expuhwnei u ocuput.:wu ue loca.·~'==~~== 
les vacantes por familias de no ubicados-;-. 
En muchds casos las autoridades no hon re-
currido a !R fucrza para impedir o molester 
tales operaciones. Esta •ituaci6n permite deo-
pejar los f actores en que se apoyan los grupos 
para promover Ia ilegalidad, y que esbin 
esencialmente constituidoe por un concuno 
de ·opiniones que, frente a Ia "ley mala", eli- -----
ge el partido de los "relleldes". 

5) Acci6n dir«ta. Se !rata de lo que a 
- 1e llama Ia prueba de fuerza. AunqlM 
a •~~!mat de 1\11 manifestadonet Ia iutllll•' 
c:it1D 1111 - uboleer le ecdda 8'1~ 

tal, el resultado global no se aleJ& de eUo. 
La huelga ea el modo privilegiado de esta 
t:ictica. Como consecuencia de la roncentra
ci6n econ6mica, e) fen6meno haec mucho que 
ha dejado de tencr caracter privado. Las 
autoridades no pu{'den penna nccer pasivas 
ante un movimiento que bioquea una indus
tria ,·ital, como 1a siderurgia, o que paraliza 
una re-giOn. Es inevitable la interventiOn, so
hre todo en el caso de los grandes estableci
mientos nacionalizados cuya marcba condi
ciona toda Ia cconomia (trasportes, carb6n, 
electricidad, etcetera). 

En Ia Francia contemponinea Ia huelga no 
se aplica solo a las relaciones del trabajo; 
surge con tncis frecuencia en otros sectores, 
por supuesto que con las adapiaciones indis
pensables. Veamos algunos ejemplos: huelga 
de los estudiantes para apuyar sus reivindi
caciones ante los poderes pltblicos; cierre de 
lo• cornertios pur lo• comfrtiante•, C) 11upr.n· 
shin de laa compras a los rnercados mayorla
tas, para protcstar contra el sistema de tasa
ci6n &obre los precios; ceae de los envios a Joe 
centros urbanos par los camJWsinos, etcCtera. 
Dos tipos de maniicstacioncs desembocart en 
el sabotaje: Ia llamada hudga electoral, que 
consiste en que las municipalidades se niegan 
a organizar las elecciones, y Ia Hamada "ad
ministrativa', porIa cual los alcaldes deciden 
no cumplir mas las funciones de su cargo 
( proccdimientos aplicados desaprensivamen
te por el ivledicxiia vttivinicola). 

En muchos casos Ia principal victinta es el 
publico. Por esta rawn alg>mas veces los res
ponsables Ia consideran excelente tactica, 
pues las autoridades se ven constreiiidas a 
ceder para evitar al ciudadano inmerecidos 
sacrificios. La existencia de un calculo de 
este tipo se e\-idencia en Ia tactica campesina 
de levantRr borreras en los caminos para blo
quear Ia circulaci6n durante un dia (con pre
ferenda un domingo), en una regi6n deter
minada o en cl conjunto de WI territorio. Se 
cita como otra modalidad las manifestacionea 
en ma.a que impiican riesgos de colisi6n con 

MQ I ... ., .. , , I 

Ia policia o incluso con Ia tropa. En algu:nol 
medios mrales se ha llegado hasta agitar Ia 
amenaza de una d~sorganizacion de Ia vida 
naciona! (rrttion~s f'nteras que se repliegan 
sobre sl misma~ cCl'sando todas las trans.accio-
nes~ compras y '·entas, con el resto del pais). 
Tales maniobras a rncnudo son rendidoras a 
corto tt'rmino, pcro no se podria afirmar que 
en dcfinitiva consoliden realmente Ia poti
ci6n de q uienes las realizan. 

Durante Ia VI Republica, loa grupos de 
presion fr~cuentemente adoptaron un tono 
YioJento y recurrirron a Ia acci6n di.recta. 
E.s muy sif<nilicativa Ia actitud que llega in
cluso a evocar Io peor, aun cuando 1a ame
naza nose material ice todavia (los farmac~u
ticos, inquietos por ciertos proyectos atribui
dos a un ministro, previnieron que estaban 
dispuestos a abandonarse a "soluciones de det
esperaci6n"). Semejantes tendencias son~ 
ve1 si se ronsidrra que )a negrociaci6n y ~ 
compromise son I•• caracterlstl""' prlnrlpa• 
les del funcionamiento de una sociedad de
mocratica. Se ha lle!fado a ver en Ia pruebiP 
de fuerza no un medio be-roico a que se recu-. • 
rre excCl'pcionalmPnte, sino la t<lctica i.nd.icadiJ 
para entrar eu juego. • 

·~ 
I. F.cah•cl deo empteo. E1 in.natario que ce tel¥1 

m.iaa de esbo.tar H imrn,ioniDte. AJ~n<M seiial._. 
que no es, racioDal cla~ificar tatn los m~todos c1e » 
pre~i6n el intcnto de J>"rsuasi6n, que es un modo de 
inte"rnd6n ICPptabJe cfentro de UD rf~en p)unli~_.;t 
Parece dilicil ecompalisr)ot m esa op.i.niOn. Entn ~
nesociaciOn y Ia amtonna, Ia tramiciOn a •.-ces ., 
insensible y cualquil·ra dr ellu ru~de tnt~!ormar •; 
.entido sabre la martha. Por otn tllrtt. proporcioau 
una documf'ntaci6a ••in(pinda .. tamhien PS un mNiotJ 
de pn£i6n. Coast"tmot en Ia mrmori411 Ia listl pre-~ 
sentada 7 pudt'monO$ dt consid~rarla como \LD ...,. i 
senal del que todos los ~poll purden aac.ar l.l"mM af 

I 

su gusto. j 
EUos, en primer Iugar, tufrm Ji.mjtacionet Ml"iilll --·----- - --

a causa de su enructura y de su client•la. que am-
dicionau lot recursoc dispooibles. Si l01 propieta.rlc. de 
aceriaa no pul'dl'n rrcutrir a Ia acciOa de masas. lot 
estudiaatet uo pueden mo'l"i.liu.r rnudes fortunal. Sea . 
ni'OI l01 lf'\IPGI que diJpoaeu de llD ftciltnl exteae. 
lA rwaru~o.ac:i6D de orgaa.,._ etped.J.iza.._ ea. YO-· 

tat fttderaciouH o wnil"denaciolllll aWDell'tll INI potibi· 
~!~~ .... ............. iDiiAiiU. 1 
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Ademu loo crupos cloben ,.ner .., cuenta un ... 
auodo factor limitatiTO: am.. especie de embargo social 
qu~ a m~nudo proiU~ ft'C"Urrir, en Ia prictir-R, a ciertOI 
procNunientot. Ute .. embarftO" pui"CCe ba~ne ea 1M 
cirtunstancias ( car.1cter ddic11do del rKUrso de but-11• 
durant<' periodl'I'S de p4'hgro nacional). La prt.'OCUpac-iim 
por hdlag.u Ia opiniOn pUblica incita tamhiCn a Ia 
mod~nciOn. Pero Ia restricciOn m.b seria pro..-iene del 
•Lido de las costumbres que boy ooadenan decidida
~le l.. ut:iliz.aciOD del dinero. 

Ciertamellte, Ia monlidad pliblica .....U. do - polo 

ol "'''" Ia nd. politica ....Wta ... pDOnl - -
rrompida m E.Jtado. Unid01 que en Gran Bretafaa. 
Sin emha.r-ao 1r puede Q"'ei"r que, en el conjunto de !01 
peisel econ6m.icamente desurollado. y especilllmente 
ea EuroP' Ia oonnuiOa ya no es una tkn.iea pan. 
~nwllar el poder. Nose trata de iap~orar lot mUltiplet 
ac&u~loe que han jaJonado la lV Re-pUblica. tal• 
como los nesoCiados sobre el abestecim.iento (Yino), 
el llunado "esc!ndalo de lot ~tnerale-s'', t>l asunto de 
b boo01 de Arris, el tnifico de piastr~ etcetera. LDI 
informPS del Tribunal de Cuentas nYelan una ~ rie 
Ill dftptlfarrot 7 de operatioDel abusivu que tambiQ 
han tl!nido sus beneficiarios. P"r lo demts hay alguDM 
btuaciones quP dllicultan que &e afirme la indepen .. 
dencia de Ia politics en relaci6n eon el dinero (par.. 
lam~tariol que son mirm.bi'OI del CoD.Sf'jo de Ad:mi· 
IIMtnuOo da algu.oas empresas importantes, o que lu 
pitrocin&n profes&onalm~nt.e ante l01 trihunales., etcj.. 
ten). Por lo WllO ~cuil es el alcanc.e nal de estot 
feD6mm01 --<Uya lista anterior DO es nhaustin-
IDbn Ia conducciOn de loa necociot pUbliC'OS? 

Que Ia .. nali&d bayo porudo tener UD poJI"I ol 
JliftJ. del otorcami~nto de licenciM de importaci6u; 
..... epreciablf't eariquKimientol iadiridualft hayU. 
Nsultado de estas relecioun y comprom.i~ e1 alao 
iacootra1"table. Peru resulta muy dudoso que esta1 

pr'ctic.as bayan ejercido un1 influmcia real al ninl 
.. Ia diJ"Kciim suprema del pals, ai aun, digftmoo;lo_ 
Matro de Ia aplutante mayorla de l01 aetas adminit· 
tlatiYOL 

Aunque hesla sia pruehn, en distintos ambiftltet 18 
pate se complace en deca io contrario, ia mayoria cle 
b parlamtmtariOI y Ia cui totalidad de los fuudo

·Birioa." tanto de Ia IV como de Ia Ill R~Ubhca, haa 
tido ~r¥nas bonectas en cue5tir.:neo~ de diDero pete a 
•ue tu"rieraa.. como tAntOI oti"'O ciudadanoa. fines de 
met aju~tados. Un hf!'Cho poclrie rrforzar esta trndea. .. 
0.: la ~ cantidad ck penooalidadn y ~ wrviciol 
CUJO concuno U focto y tU jur• es necesario para 
Ia lonnoci/Jo de UDO dedti6a o lo <loborod6a de UDO 

politic•. Ea poAWe qu. tolamente cuatro o ciDcD ,_. 
- bo7 .. ootado osodaw poro roolizo• Ia ,...... 
IKi6a tlo Ia Enlml• ""dUJI. -. ll<tUOIIDO!IIIe, ca
......... do "-ioDorioo 7 ..ucboo -w- olectioM ........ _ .. ....._._ ....... 

r.omionto tlo loo Merudoo tlo Porit 7. . . • -troloD 
reclprocunente. 

Estos dini"SSO factores toatribuyen • lo que te po
dri• llamar el f'rtilo de aa:iOn df'l Jfft!po, que depmde 
de Ia amp1itud y M t. naturalu.a de los ft('Ul"'((S cfi... 
poniblt>S y tambien de Ia imag<>n de si mismo que .I 
grupo qui<'ra 5ugerir o mant€'n('r en el pUblico. A}. 
guaos, equ.iTocados dNde lu~go. son bestante inscrui· 
hies a los juicios de Ia opiniOn sobre sus actividades; 
otro., m'• ft'alidat, le. bacen mucho caso. Pan dar 
ejemplot contundentn podem01 dercir que uiJte el 
eltilo de lat pequeiias y medianas empresas y el tstilo 
de Ia Union Us lrulwtrin mJtalur,iqun et minii,.a 
(UniOn de las lndwtrias Metahirgicat y Minern). 

lA lacultad de loo grupos pan elegir los modoo do 
presiOn M balla pues limitada (en ciertot cUOI pol' 

aut.odisciplina). Pero el mit·do que inspirau a l~ p~~r· 
lameutariol tontribuye a rdorur su poder (especial· 
mente eo materia el«toral). Muchos estudiot efec
tuados sobre este problema en divenos palsel han cle
rnostrado fehacientt'meule la dcbilided y, a menudo, 
1• iDsipificancia del detpla:u.mien10 de .otoe q.ae 
puedea provocar cruJl'OI a lot que te consideta Dnar 
poderoeot (las orcanizaciones agricolat norttameri
canas). Pero cuando, se trata de JU reelecci61l l01 
pulamentarios se nae1•m poco sensib1es a Ia lrpl· 

ment.aciOn racional y prefierea acumular lu precau
"Nm.. Lt fucua de b i'Wp.JS ~ en go= parte, fruto 
del temor ensrrado qu@ seben "P~rcir en lo& mediot 
pollticoo. 

Gentralmentt' los funcionari01 DO npreri..meoDtaD 1M 
mismas angustllls. Pero eD su ninl iDterriene otro' 
factor, que, del mismo modo, nfuerza la posiciOn de 
l01 cruJJO': la Toluntad de "eTitar hi.stori"s"', de no 
.uscit.ar protesgs en l01 diariol o m el Parlamento 1 
de efrctuer las roncesiones mlnimu nec.esariaa para 
el mantea.imiento de relaciones cort.esee, e~ten. X... 
alta& fUDCionariol a quieoes repup.a .emejantel cui· 
dodoo eon muchoo, oin dud., poro DO podria -
que e1 comportaminuo med.io del apnte pUblico • 
c:ancteTite lrirtyn p;r IU ~ u ... 
oopeclo. 

IV. ViM de- .t poder pbemameua.l 

La configuraci6n del sistema gubernamen
tal .. aria de un pais a otro y las diferencias 
se refieren m6o a su modo de funcionamiento 
que a la estructura del me<:anismo. Como na
da et mas peligroso para Ia nlid~ del an4-
lisis que el razonamiento por anaJosla, lu 
indicacionea IUDiinistrada• en esta -a6a 
l6lo tieilen ...... de orieatacic!a .-11 \ID 

estudio mas preciso debera situar<e necesaria
-nte en el plano de cada pais determinado. 

t. Laa uambleu parlamcntarlaa. Por ra
zones diversas pero convergentes los parla
-ntos atraYiesan boy un periodo de deca
dencia. Sin embargo cuando las asambleas 
~~q>resan corre<:tamente en su composicion Ia 
carta electoral del pais y funcionan Iibre
mente, desempeftan un papel importante en 
Ia conducci6n de los negocios publicos (espe
c;ialmente por el control del Poder Eje<:utivo 
y de Ia Administraci6n). Los grupos, sobre 
todo las organizaciones de masa, les atribu
yen gran importancia como vias de acceso. 
Las relaciones entre los grupos y los parla
mentarios dependen de factores mUltiples: 
~~&turaleza del regimen electoral, estructura 
4e los partidos (particularmente, estado de Ia 
clisciplina de voto), metodos de trabajo de 
Ia asamblea (importancia del reglamento), 
etcetera. La intensidad de estas relaciones 
de~nde de la ampl!ts_Jd dt? los ~rvidno:: que 
lo6 grupos prestan a los partidos y de Ia natu
raleza de las vinculaciones ideolOgicas. La1 
•srupaciones tratan naturalmentc de obtener 
.1 mayor auditorio y al mismo tiempo les es 
Ut:il disponer de ciertos apoyos individuali
udos. (C6mo conseguirlosl 

Una primers medida es hacer elegir cierto 
lllimero de sus miembros en Ia asamblea para 
obtener una representaci6n directa, tal como 
liempre consiguen bacerlo los sindicatos obre
- en virtud de sus estrechas relaciones con 
i4Ja partidos socialistao. En todos los dema1 
M('.tn'"'!s la· ~pared6n ~ntr~ el trabajo dt! la 
agrupaci6n y el del partido es frecuentemen
te mas nltida. En definitiva, bastanles grupoa 
(quizas Ia mayorla) estan • incapacitados pa
ra enviar a uno de los suyos al Parlamento, 
de donde surge Ia btisqueda de contactos y 
el establccimiento de relaciones de muy va
riado orden con parlamenterioc ajenos a Ia 
organizaci6n interesada. 

Es inlerftante estudiar el slJtema da repa-.
-.taci6n de los IV"JlOI • Ia CAmara de lae 

.... ~ .... .,., 

Comunes. Se admite que !01 M.P. (Miem
bros del Parlamento) actUen regularmente 
como defensores de intereses detenninados. 
E1 origen de estos portavoces es diverso. Tan
to son iniembro• del grupo, elegidos para el 
Parlarn<>nto, como del Parlamento a quienes 
se ofrece, dcspues de su elecci6n, un puesto 
en el 6rgano dirigente del grupo ... Cicrtas 
organizaciones forman peq ueiios agru pa
mientos de diputados amigo>, o simpatizantes, 
cuya estructura muchas veces es muy flexi
ble. Vinculaciones de este tipo no pasan inad
'rertidas. Las publicaciones oficiales son sufi
cientemente explicitas sobre este punta. Y, 
ademas, es corriente que todo miembro de Ia 
CAmara que se prepare para bablar sobre un 
asunto en el cual csta personal o pecuniaria
mente interesado, declare su conex.iOn. 

E1 comportamiento del Parlnmento fran
rea es diferente. Las relaciones, cuando exis
ten, espont8neamente se mantiencn secretas. 
La atribucion a un diputado de Ia calidad de 
portavoz de un grupo es! en generaL peyo. 
rativa. No obstante diver<os grupos proccden 
en forma abierta a! suscitar Ia creacion, bajo 
diversos titulos, de =• fraccion de parla
mentarios fayorables. En 1933, en Ia cwnbre 
de su podcr,la Liga de los Derechos del Hom
bre inspiro Ia formacion de un grupo inter
parlamentario de 2·W diputados y senadores. 
A partir de Ia IV Republica se cita Ia Asso
ciation parlerrumtaire pour Ia Dcfmu de 
rEnseignement libre, Ia Amicale parlemen
taire agricole, el Groupe inter·i>arlementair
de rArtisanat, el lnter·grollpe europcen, 
etcetera (Asociocion Parlamentaria para Ia 
Defensa de Ia Enseiianza Libre, Ia Amical 
Parlamentario-Agricola, el Grupo lnterpar
lamentario del Artesanado, el lntergrupo 
Europeo, etcetera). E1 objetivo de estas for
maciones es asegurar la cohesiOn de los votos 
sobre un problema o una politica. Parece que 
este procedimiento de vinculaci6n resulta 
efacaz. 

ED muchos Parlamentoa bay detenninadas 
c:omiaionea permanentes de importancia con-
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sidenble que, naturalmente, los grupos 11e 
esfuerzan por conquistar. En ltalia, estan do
lades de atribuciones legislativas. En Francia, 
durante las m y IV Republicas, IRs comisio
Des de las asambleas eran poderosas: hostiga· 
• • . ·• : JS ministros y se anogaban el dereclio 
de modilicar por completo los proyectos gu
bernamentales. Y muchas nces sucedia que 
ft'll el texto de Ia comisi6n lo que servia cle 
bue para Ia cliscusi6n en oesi6n plenaria de 
la asamblea. De alli Iii utilidad, para los de
fensores de un grupo, de ser designados en Ia 
comisi6n relacionada con las actividades del 
mismo. El prop6sito les era facilitado por el 
•usnttismo. Un informe de George Lanu 
ofrece sobre el particular el siguiente ejem
plo: de 1951 1 1954 hubo raramente mas de 
una decena de miembros presentes en las 
MSiones de Ia Comisi6n de Ia Poblaci6n ( 10-

bre un total de 22 a 23 miembros). Por lo 
cual result6 imposible hacer votar Ia propo
cici6n de Ia seilora Poinso-O.apuis relatin 
a los despacbos de bebidas, pues el "oto de 
cuatro o cinco diputados favorable• a los des· 
pacbantes y particularmente asiduo<. bast6 
pan bloquear Ia empresa. Otro factor f8'0o
rable para Ia acci6n de los grupos: Ia falta 
de publicidad de las sesiones. Las posibilidli
des de maniobra de las comisiones, como se 
sabe, ban sido reducidas en forma drastica 
por Ia nuna Constituci6n. 

2. El Ejecullvo. Se com!J<>ne de un peque-
1\o nlimero de personas cuyo modo de desig
naci6n y relaciones con las asRmbleas parla
mentarias varia ll'8"m Ia naturaleza del n
gim.,n. Un rasgo comlin al"ro.,ja los eli~ 
palses: Ia ntensi6n de las prerroptivas de 
der..cho y de hecho -.pecialmente en el 
orden econ6mico y financier<>- de esta raa. 
del aparato estatal que Ia terminologla com
titucional francesa clesigna como "gobi..mo"· 
(el jefe del Estado, en el n!cimen parlamea
twio, jlennanece extrallo a 4ste mientras q,.., 
en el rigimeD Uamlldo Jll"ll'l cial, elpnli
dente 1o integra). 

fACUlTAD lit INGfNifJIA 

Tomemos el caso del miDistro en un regi· 
men do tipo britauico o frances (III y IV 
Reptiblicas). Es un personaje doble. Como 
hombre politico elegido esta sometido a las 
diversa; presiones ejercidas sobre los parJa. 
montarios; a ello se agrcga el peso del partido 
mismo pronto a alarmarse por las consecuen
cias, electoralmente peligrosas, de una actitud 
intransige11te adoptada por aquellos de lUI 
miembros que ocu_pan los pueslos de comando. 
AI mismo tiempo eo el jefe jerarquico de un 
departamento ministerial del cual responcli' 
ante el Parlamento, y cuya influencia fatall 
me11te soporta. Nace de alli una dualidad '""'"''----
preocupaciones que dcpenden de multipJ.,.: 
factores, como competcncia tCcnica d~l mi· 
nistro ""specto de los problemas de su depar-
tamento, duraci6n de sus funciones, valor y 
autoridad personal de los altos funcioneri01 
colocados bajo sus 6rdenes, etcetera. , 

Se sabe que Ia actual Constituci6n se hi' 
esforzado en "despoJitizar" Ia ca~ra mini•·~ 
terial eldgiendo del parlamenlario que u,...: 
a ella Ia renuncia prrvia a su bnnca en ell. 
Parlamento. Adema< cnda dla cs mas fre-' 
cuente el habito de confiar algunos dcparll·' 
mentos a "tknicos" ajr.nfM a Ia pplitica (so
bre todo a altos funcionarios). Solamente Ia 
experiencia clira si de ello resultan modifi-' 
caciones profundas para los grupos de pre
li6n, pero es poco veroslmil que Ia medida,' 
por si sola, produzca una trasformaci6n apn-· 
ciable. En eiecto, ninl{lln ministro, hombre 
politico d tecnico, podria n<'garse a tener co,._ 
tactos con los grupos y, por otra parte, oe 
puede pensar qu" los politicos trataran de 
recobrar sus bancas en las elecciones siguien
tes sin excluir Ia posibilidad de que los "tec
nicos" mismos tomen el gusto a Ia politica 
(si ya nolo han hecho). .. · ____ _ 

Una particularidad del sistema francis es 
Ia importancia de los gabinetes ministeriales, 
et decir, de los colabondores personales del 
ministro, elegiclos por 4ste y responsables Uni
_,.,.te anl8 81. En el cuno del .-ec:ienta 
Jllriodo - pbinetes, que antes .,..... aim-

G-
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pies orgamsmos de "relaciones ptiblicos·, hnn 
adquirido una importancia creciente convir
h~ndose, a veces, en detrimento de los servi
cios, en Ia herramienta de trabajo esencial del 
ministro. De donde surge Ia preocupaci6n de 
los grupos de presi6n por mantener vincula
cioncs t"strech~s con esos organismos. Se co
nocc a d.irectores de gabincte o "consejeros 
tt!cnicos'' que se han trasformado en campeo
nes dP. determinados intereses. 

3. L. Admlalatreel6n, El awnento de IUS 

poderes es un fen6meno conocido desde anti
guo. Los altos funcionarios participan estre
chamente en Ia elnboraci6n de las mcdidas 
que luego estan encargados de hacer aplicar. 
El fen6meno es muy perceptible en los regi
menes con crisis miuisteriales frecuentes, 
donde los ministros tienen efimera duraci6n 
y los funcionarios permanecen. Analoga si
tuaci6n se observa en los sistemas que asegu
ran Ia estabilidad de los ministros (como en 
Gran Brelaila). Los esfuerzos por "despoli
tizar" el reclutami~nto y Ia cauera de los 
servidores publicos acentuan esta tendencia. 
Hoy se tiene cierta propensitln a exagerar el 
alcance de esta evolucion, como lo atestiguan 
Ia expresi6n francesa "cuarto poder" o Ia 
americana .. adrninistrocracia". Pero Ja in· 
Ouencia propia de los servicios es indiscuti· 
ble. Actualmente, mucbos observedores vea 
en Ia alta funci6n publica un sector de Ia 
tecnocracia. 

La n1odalidad de las relaciones varia con 
los paises. En Estados Unidos es frecuente 
que grandes clirigentes industriales o finua
cieros ocupen puestos ministeriales o bien que 
cuodros •uperiores de empresas prindas in
gresen temporariamente en Ia Administra
ci6n. El presidente Eisenhower abri6 tan azn
pliamente las puertas del gobiemo a los n
presentantes de los JII'Uides neaocios que IUS 
advenarios lo acusaron de heber constituido 
"un gabinete C.dillac:". Lu c:aiU clir.eren ea 
Francia, dond., 11111 otro1 Joe fac:tont que lec:i
litan ele~tabl~. -*'DI estracbna 

~\!~~;-cr·~~-i~~ ,-- '· ~or ~~T""",f1~ "? ...... ""'>;'~-;~ 

entre los altos funcionarios y los diri;;ent~• 

de asociaciones profesionales (sobre todo in· 
dustriales y financieras): Ia identidad del me
clio social (la Escuela Nacional de Admiuis
traci6n parere ha berlo diversificado) y Ia 
comunidad de formaci6n (en particular, de
bido al papel que desernpeiia Ia Escuela Poli
tt!cuica). 

Otro fen6meno que llama Ia atenrion es el 
pantouflage, o sea Ia evasi6n de los altos fun
cionarios que abandonan Ia administraci6n 
por una actividad ma• ctlmoda y remunera
dora. Este fen6rneno, dPbido en gran parte a 
Ia relativa mediocridad de los estipendios. 
afecta de man era desigual las grandes depen
dencias del Estado. La Jnspec:citln de Finan
zas e<ta ampliamente a Ia cabeza (seguida 
de lejos por los lngenieros de 1\linas, el Con
~~ejo de Estado, etcetera). La mayoria de los 
evadidos se dirigen 'hacia el se<tor privado 
(en particular, los bancos). Aunque todavia 
11e carece de informaciones estadisticas se pue
de rret-r que las grandE's organizaciones pa· 
tronales tienrn igualmente el habito de re<lu
tar asi a sus colaboradores. Estos funciona· 
rios, noturalmente, son elt-gidos por su Yalor 
intrinseco, a mrnudo considerablr, pero tam· 
bien su presencia es susceptible de facilitar 
las relaciones de Ia firma o del gntpo con Ia 
Administracion (relaciones cuyo alcanc<' es 
esencial en los periodos de economfa diri· 
gida). Por las amistades que han conservado, 
pero tambicn porque tienen un conocimiento 
lntimo de Ia Administraci6n, e•tos funciona· 
rios saben c6mo tramitar un upediente 1 
conocen los limites infranqueables en Ia preo 
11entaci6n de sus demandas. : 

De ello dinrsos eutores han deducido qu .. 
en adelante, Ia maquina gubernamental --~ 
orientara en un sentido favorable a los grupol 
susccptil!les de mantener contactos frecuen• 
tes con ella ( esencialmente las grandes orga• 
uizaciones patronales, dotadas de una buro
aacia ezperta, y los Cll'(!anismos rep.....,nta
li"OOS de los di~ sectores especializedos, 
tales - las pi-odliCciones l(lricolas, font-
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tales, etcetera). Puesto que ademas de Fran
cia, Gran Bretana y otros paises europeos 
CXIDlparables de manera aproximada deben 
ll!r incluidos en Ia cuestion, esos autores 
urie.gan juicios decisivos fundados en im
presiones vagas. Desde luego no es cierto que 
los Serricios Especiales se conviertan en de
fensores incondicionales de su clientela; es 
verdad que Ia apoyan pero no sin haber pro
cedido, Ia tnayor parte de las veccs por sl 
mismos, a efectuar una previa reducci6n ini· 
cia! cie sus demandas. Ademas no son los 
Unicos que intervienen y deben soportar e1 
control constante de otras administraciones 
(las Finanz.as) cuya impenneabilidad rea
pecto del sector privado se mantiene salida y 
Uega a veces basta Ia incomprension de nece
cidades elcm~ntales. En elplano cientifico no 
oe puede razonar como si Ia A dministracion 
fonnara un bloque monolitico inclinandose 
lntegramente bacia un !ado o hacia el otro. 
La rivalidad de los aerv:icios y, en particuiar, 
el l"itrecho control que efectlian las oficinas 

.llnancieras, son datos inmediatos de Ia Tida 
politi01 qt:~ es llf'C...ario contar. 

En conjunto los servicios administrativos 
_.unque fuera s61o por su vigilancia recl
proca- constituyen mas bien un freno para 
Ia pi"P.Si6n de los grupos. Por cierto que IU 

lmpermeabilidad es relativa e imperfecta. 
Esta suposiciOn toma en cuenta cierta pro
pension de los funcionarios a acordnr satis
facciones a los interesados para e..-itarse que
rellas (lasitud, deseo de agradnr a tal hombre 
politico, Espiritu de cuerpo, cuidado por pro
tiger relaciones mimdanas, convivencia tee .. 
lllita, etcetera). La hip<ltesis, fundadn sobre 
un comportnmiento medio, deja escapar los 
cuos individuales. No hay duda de que ha 
lido atacadn: lin embargo nada de lo que • 
lla eocrito hasta este momento nos inTita a 
renunciar a ella. Pero Ia introducci6n directa 
.. los in- particularec en e1 mecanismo 
pbernativo, tDO constituye un hacho nuno? 

4. u olld8lbaei0n de loe coaa..etoa. Fa 
pa mectida las relaciones entre el mecanis-

mo gubernamental y los grupos DO estan 
institucionalizadas. Se desarrollan, por de
cirlo asi, al margen del funcionamient.o ofi
cial de Ia vida politica. Existe, lin embargo, 
una tendencia a convertirlas en una pieza 
oficial del dispositivo esi.atal. 

En Estados Unidos, por ejemplo, las comi
siones de las dos asambleas (en particular 
los standing committees) mantienen desde 
hace ticmpo audiencias publica• en cuyas se
aiones los portavoces dr. las organizaciones 
que tienen intereses en juego o cuentan, se
gim se supone, con informaciones titiles, con
curren a exponer sus puntos de Tista y segui
dnmente son interrogados por los miembros 
de Ia comisi6n. Tales rewliones casi siempre 
• realizan cuando las asambleas tratan una 
cuestion controvertida o que concierne a mu
chas personas: el sistema proporciona a los 
grupos de presion una tribuna que, en Ia 
practica, suele volverseles peligrosa ante Ia 
curiooidad de ciertos parlamentarios. En Sue
cia existe el habito de formar, en el periodo 
da preparaci6n de las !eyes, una Comision 
Real encargadn de estudiar Ia cuesti6n y de 
10meter sus proposiciones al gabinete. · Se 
constituye con elementos variables: parla
mentarios, vnembros de los gabinetes admi
nistrati\'05 y representantes de los grupos 
lnteresados. Estas comisiones, cuyas sesiones 
cali nunca son ptiblicas, procuran arribar • 
propositi ones un.in.i.mes que necesariamente 
aparecen, ante el analisis, como un compro
miso. El proyecto se somete en scguida a mUl
tiples instnncias, tanto administrativas como 
privadas. En ese pais los grupos de presi6n 
-<les"e los organismos patronales a las Iigas 
de t.,mperancia- participan oficialmente, 
pues, en Ia elaboraci6n de Ia ley. En Gr&J> 
Bretana estos metodos de comuJta SOD tan 
empleados que se ha podido calificar IU nisi· 
men politico de "gobierno por mmisionel" 
(~ C. Wheare). 

Fa Francia, Ia prolife.-aci6n de tal.. cqa
llianol en e1 Di'nll administratiTO es igual
-te una caracterlitica de Ia lituaci6n pre-

... 

lellte. Se han registrado mas de 4.500 de 
ellos, de los cuales los nueve decimos estan 
establecidos en las administraciones centra
lei, li bien es cierto que muchos despliegan 

-------laDIIDBa actividnd secundaria y otros s61o han 
trnido una existencia epis6dica. Con diversos 
tltulos (consejos, comites, comisiones, etce
tera) estos organismos generalmente retinen 
~ fundonarios, Pxpertos y reprt"sentantes de 
fos intrrescs ( designados o presen:ados por 
~ grupos) y algunas veces tambien incluyen 
tarlamentarios. A!Jilque Ia mayoria de las 
ftCes su consulta es facultative para Ia Ad
~straci6n, hay casos en que puede 1er 

eligatoria (por excepci6n las situaciones en 
41ue esta acttia s6lo cuando tiene !a confor
*aidad de tales organismos). 

Este metodo de trabajo, 0 "administraci6n 
o:msultiva''. abre indudablcmcnte una nueva 
~ de accesO a los intereses organizados (que 
ie superponen, sin remplazarlos, a los modal 
pdicionales de,contacwj. Esui lejos de ha
{lene demostrado que haya trasformado fun
Umentalmente las relaciones entre funci()o 
Darios y grupos de presi6n, y Ia oficializaci6n 

" ~ si sola no ha podido suprimir, los £actore1 
-----:11' resistencia. No obstante algunos de es!OI 

· ~anismoo, como el ConMJ superieur tla 
~cools (Consejo Superior cia Alcoholes), han 
fjercido Yerdadera influencia. 
. Queda por seiialar e1 Consilii konomiqu. 
(Comejo Ecnn6mico) creado como una asam-
1ilea de estilo parlamentario por Ia Constitu-

~-===cicii06n de 1946 y retotnado en Ia nueva. Aun
~ue ha prop<>rcionado a los grupos una tri
""'• auplementaria, de resonancia bastante 
~bil par otra parte, IU acci6n parece no 
llaber sido apreciable en Ia elaboraci6n y Ia 
tJec:uci6n de Ia politica gubenwnental. 

5. OINe aiYelee de laterrald.Sa. Debe 
~ ahora dos leCtGrel partic:ular. del 
..... ni- estatal: los tribunales y el ejer
dt.o. 

La cienc:ia poUtica aDMricana asigna un 
e.pacio amp& al ..mclio del poder judicial 
J, en particular, analiza Ia pr'lli6n que los 

grupos se esfuerzan en realizar sobre los jue
~ En los paises europeos, donde casi en 
ningtin momento los tribunales ejercen e1 
control de las leyes, se considers natural
mente que Ia .Structura y !A actiTidnd de Ia 
tnagistratura no interesan, dicho sea con pro
piedad, a! analisis politico (con excej>cion, 
eventualmente, de Ia jurisdiction admirus
trativa). Esta posici6n es inso<teniblo. En nin
gim pais y en ninguna epoca Ia tarea del 
juez se ha limitado a ejecutar pura y simple
mente las disposiciones tomadas por el legis
laclor, pues los magistrados intervienen en Ia 
elaboraci6n de las reglas de aut.oridnd. Sobra 
este puntO remltarla titil emprender una des
aipcion sistematica de las consideraciones 
exteriores que pesan sobre su trabajo cotidia
no (inter..-enci6n dirf'Cta de los hombres poli
ticos, funcinn de las instancias ministeriales, 
presi6n de los grupos, solicitaciones del me
clio social, etcetera). 

Tales oboenaciones 11011 tambien dlidat 
para el ejePCito. Durante mucho tiempo 
bubo tendencia a considerarlo simple instru
mento de ejecuci6n, subordinado por entero 
al poder civil y, por comiguiente, completa
mente extrano a la politica. Ese esquema ya 
DO traduce Ia realidad. Interpretando de tn()o 
do amp1io e! conc.epto de "dPlmsa nachnar•, 
el ejercito se interesa en los sectores mas Ta
riados de Ia acci6n gubernamental y desem
pella un papel en ru funcionamiento: se sabe 
tambien que en umchos paises los militares 
se ban apodetado del poder, o controlan estre
chameute su ejercicio. AI elegir tales Tias el 
ejercito •• exponc naturalmente a Ia presiOr. 
de los grupos (principalmentr de los de voca
ci6n il!eo!Ogica). Desde este pun to de vista, 
loa acontecimientos del 13 de tnayo de 1958 
11011 ricoe en ensei\anzas; en particular, e1 
papel desempeiiado par Ia Union pour le SD1ut 
n Z. RmDU-. tl6! Alpriefrtlnfllise (Uni6n 
para Ia Salud y Ia Renovaci6n de Argelia 
Fruc:au). 

En cn-nr.. liltema el ejhciao p-. una 
pnllongacilla clincta mla IOCieclacl civil C~CJUo 
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tituida por los oficiales de reserve o de com
plemeato. Existe as! en Francia uaa Uni011 
PllltiOI"II:IU tin Oflicim u Riser~ (Uni6n 
Nacioaal de los Oficiales de Resena) a Ia 
cual est4D afiliadas nUDierosas asociaciones 
de I'<!Wmstas, rcunidos por especialidad: A•
IOCiation d~s Ofjicin-s de Rhn-ve du Scrviu 
w Poudres (Asociacion d.e los Oficiales de 
Reserve del Serricio de Poh·oru), o por zcma 
lerritmial, como Ia Auociati011 w Offici.,., 
I. 1IJu7w u Pam " u lD 1/Jgion pruisim
,.. (Aaociad6D de 101 Oficiales de Resena de 
PuU y de Ia Resian Parisieme). Sus lams 
con el ejercto actiTo SOD estrechos y re..elu 
Wl proCelo de iDfluencia redproca. Los ofi
ciales de resena form8D, ea .. erdad, un grupo 
de presion que oc.asionalmente tiene preocu
paciones estrictamente materiales pero que, 
en ciertu lituaciones, tambien redbe una 
orieatac:i6D del ejercito actiTo o de algun01 
da IUS eectmw. Detde este punto de 'Vista 18 
Mflalara el procedim.iento reciente de laa 
"acrucijadaa", que tnduc:e saneralmenta 
una toma de posici6n politica clara por pane 
de loa __..utu, posiciOn que el ejercto 
ec:ti"l'o ha O"llllparticlo de diTenU maneraa. 

V. El cleearrolle cle Ia aeeWa 

HaftiDos clot observaciones previas. La 
~an de los !!""!"" M ~e !!f~tua siempre 
de un modo racionali~ado, pues mucltos dl 
elloa no tienen los medios materiales nec:eaa
rioa, de donde iiUJ1Ie a Tecet una acti'ridacl 
desordenada que reposa aobre Ia eolaboracic!a 
abnogada y de buena Toluntacl, aunque lna
perta. Por otra parte estes orpnizaciones DO 
tieneu complete libertad de maniobra, y lao
tares objeti .. os interrienen para imponer II 
lucU en un ~nto y aobre un terreno q• 
el FUpo Dn babria elf!IPdo mmc:a a butn.s 
lido chaello d. tnzar au estnle(!ia. "' 

. .., 
I. r. .._._ .W _, .. S<l!o,.... 

...... ...., ......... ilacillti ... - .. 
. ,1.0..· ':~~' .,; "w.., 

srupos, pero los que se encuentran mejor 
organizados raramente dejan pasar una ou1 
si6n fnorable. • 

La campaiia electoral es UDil de las c~ 
tancias que Jes permiten gra,;lar aobre 10\ 
dirigentes politicos. Respaldadot por Ia ~ 
tidad de adhercntes, o sobre Ia capacida 
financiera, los grupos tratan de obtener 
mas alto precio por los urncios que ~ 
ester en condiciones de brindar. Sin embaraO 
este apoyo probablernente tiene una imJHll'-i 
Iancia mucho menor de lo que seneralmen~ 
ae piensa. Pero loa aspirantes a un manda~ 
politico prefieren hrnitar los ricsgos: de e-;;~~----
IIW'Ifl Ia suscripcion lie numerosas promesa'r. 
Esto seria, en el fondo, l.ln mercado de engai· 
fios para el elegido si debiera consagrar luec\ 
todas sus fue.·zas a ejecutarlas. Raramente 
aueede as! y solo alsunos compromisos, Tlsi· 
!ados por srupos particularmente ~ 
Uegan a eumplirse ( .. oto do: Ia ley Barand. 
m aetiembre de 195 I). En muchos easos 18( 
aeguridades prodigadas durante Ia campall .. 
ae redueen luego a buenas i,..teneiones (pot 
ello esos dirisentes ae esforzarin necesaria-· 
mente en probar Ia sineeridad de sus pro~ 
sitos con el depasito de una proposician qut 
no habra de eonvertirse en ley) . Otra oeasi6G 
f8Torable para los grupos en los palses coti 
crisis ministeriales repetidas es cuando 18 
forma el nuevo gohinete. La reeepti'Vidad de 
qui!!..11e! se pntit"nttn mi.~st:ros ae n•ela con-
siderable m ese rnomento. P~ro en easo de - -
acceso a las palancas de comando no se man-
til!ne necesariamente. 

Una .. ez que los elesidos estan en su ear• . 
110• los lfUpos procuran conserver con eUoa 
relaciones eontinuas, que loman fonnas di-
Tersas ae,UO Ia configuraci6n del regimeQ. ____ _ 
subemamental y las costumbres de las asam-
bleas. En Francia podemos adftrtir un aspee-
to ordinario en Ia participaci6n de parlamen-
tariol en los oongresos de las ~paciona 
(- Ia interTenci6r; en manifestac:ioaet 
que .. cabo bajo Ia presidencia d. -
- .. l'tlpiWRIIti!Dtes de Ill cimmll:rlpc:WII 

'~~71~:! .. ' 

donde el congreso ae cumple): evt~~tuemos 
tam bien los famosos banquetes. . . Pero es· 
toa contactos pueden tencr, lo hemos 'risto, 
un asidero mas serio. Esta de mas decir que, 
para los grupos que son admitidos, Ia Admi· 
nistraci6n eonstituye un centro preeioso de 
relaeiones (ideal por Ia eontinuidad de loa 
interlocutores ... ). 

De todos los servitios que los dirisentes de 
estos organismos esperan de tales relationes, 
uno tiene un .. a1or especial: Ia infonnaciOn 
10bre lo que se prepara en las esferas com
;>etentes. Se trata, para loa srupos, de no 
quedane cortos, de empeliane en destruir eu 
embrion el proyeeto desagradable y, en caao 
de fallar, de poner a punto eon antieipacian 
un dispositivo de batalla. De donde surge 
un culto de Ia indiscretion que ep muchos 
palses, entre ellos Francia, ha tomado pro
portiones aaombrosas. Casi resulta imposible 
mantener secrete el menor programa. Los 
funcionarios, al paree:B", 1(10 mas hermeticos 
que los politicos mism011, pero debe conta
eon los miembros de los gabinetes ministeria
les, donde muchos de ellos, deseosos de hacer
ee valt:r en el ambiente exterioF~ no Tacilan 
en dejar filtrar ~n el momento oportuno por 
rnedio de administracL,s imprudential, laa 
ideas del "patrOn" y las de los ru.~onariol 
colocados bajo su autoridad. 

Por fin los grupos internenen eon el 1114-
:oimu de vigor cuar~do los problemas que Ia 
coneiemen se plantean oficiahn<>nte. En re
laci6n eon Ia acci6n politica, se er~cuentran 
en una de las Ires posiciones sisuientes: 

I) DefensiVf1. E.<ta oituati6n es baslante 
mh frecuente de lo que se piensa. Resulta de 
una respuesta directs del meeanismo suber
namental o de Ia acogida que dispense a Ia 
iniciativa de una orga~ati6n ri .. al. El acto 
o Ia disposition considerados aon a .. eees cle 
importaneia primordial; por ejemplo: Ia ame
naza de nacionalizaci6n de una rama indUJ
trial; 0 eJ contml de DDII l""'!":i:h m,., .... aJ 
( ccao Ia medicine); o, inelUJO, Ia limitaci6n 
de una 1111'11111 de acti'ridacl eeon6miea (re-

~-.jh"t~~·~:.-.,tt:'·~~~ Y"'l'-'l:i:'!"::".~~~· 

glamen!aeic\n de Ia creaei6n y expansion de 
las tien<las populares establecidas por presida 
del pequefio comercio); o trah<ls opuestas I 
Ia fabricaci6n de un producto (reivindicad6D 
de los vroductores de manteca contra !01 
11margAri.neros"). 

Puede suceder que los intereoados tenpn 
gran poder de bloqueo. 

En Francia el ear&cter arcaieo del proeedi
miento judicial se ha subrayado desde baca 
mucho tiempo, pero los elementos interesadoa 
han sido hastante fuertes pera oponena a 
toda refonna y rue neeesario esperv -
ordenanzas del 23 y 24 de diciembre de 19511 
para que se emprendiera un timido ensaJO 
de moderruzacion. Otro ejemplo lo eonstitu
ye Ia .. etusta organizacion de los circuit05 de 
distribuci6n de Ia carne. 

2) Ofensitoa. Se trata, para los srupos, d. 
obtener nuevas .. entajas o el desarrollo de laf 
antiguas. En verdad, en su mayoria se re.,. 
Jan insaciables y consideran lo adquirido co
mo trampoHn para futuras victorias. Pero, 
contrariarnente a ciertas afimlaciones mas 
polemicas que ci•ntilica>, no siempre J't'SIIl
tan capaces de imponer aus puntoa de 'Vista 
a los poderes. 

La ofensi\'8 puede herir directamen&e UD 

srupo 0 muchos otros, sea en el plano de Jo. 
intereses materiales (reivindicaciones de Io. 
tral>ajadores contra los patronos) sea en el de 
las posieiones ideologicas ( sub,·encion a las 
escuelas confPsionales L En otms casos es m.6f 
difusa Ia incidencia de las medidas reclama, 
das. ya porque r•percutrq sobre •I conjun'f 
de los consumidores (garantla para los pre, 
cios de lo.; producto!' agricolas, elev111ci6n elf, 
la protPCcion aduanera) ya porque se diluyeJt-
en las finanzas publicas (resimen de "freD: 
quicia" y atenuaci6n del control fiscal p8l1! 
los pequefios comerciantes, otorgamiento ~ 
subvenciones a los astilleros navales, etc.). 
Pero Ia ofensiva suscita entonces ciertos eaiQI 

;l., rea~ciones deienoivas de los perjudicadolo 
asimismo se oboerva quP, a .. eees, ae desal"f''o 
lla en medio de Ia indiferencia da Ia opinl6a. .. ,.,., 
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3) 0/1ruim- Uflruiw. Comiderase ullu 
ecciones emprmdidas por el grupo pare ob
ttner el retorno a una situaci6n anterior o 
para reTer las consecuencias de una derrota 
precedente. En Ia Francia contemporanea el 
caso mas sorprendente es Ia abolici6n reite
rada de medidas tendientes a reducir el con
IWilO del alcohoL 

El primero de estos ensayos fue obra del 
npnao de Vichy que, illspirado en trabejo. 
.tectuado. antes de Ia pen-a par el H-
Comite dlla Population (Alto Comite de Ia 
Poblaci6n), dispuso divenas medidas tendien
tes 11 limitar el alcobolismo (entre elias, 111 
prohibici6n de 11peritivos alcoh<ilicos y Tinos 
estimulantes con una graduaci6n alcob6lica 
de mas de 18", Ia supresi6n de Ia venia de 
bebidu destilaclu, en los despacbos, tres diu 
par semana, etcetera). En junio de 1944 el 
110biemo provmonal de Ia Republica confir
m6 en Argel, por una ordenanza, los textos 
antialcob6lieo~ de Vichy. Pero desde au for
maci6n la Asamblea Constit-.:yente vot6 par 
aclamaci6n Ia 11brogaci6n de ese texto. La 
proximidad de las elecciones penniti6 a lol 
grupos interesados obtener Ia abolici6n de 
b Ultimos vestigios de esa reglamentaci6D 
(par medio de Ia ley del 6 de enero de 1951, .ue autoriz6 de nuevo !11 publicidad para J.oe 
llperitivos de Tino y los licores, y Ia ley del 

t. 14 de mayo, que restableci6 Ia Jibertad de fa
...-;caci6a y venIa para todas las be bides pn
""eedentemente prohibidas). 
'" El aoJrierno de Mendk-France debia reali· 

~=== - un MIJUIIdo ensayo. Frente a el Ia Asam· 
...,JNN Nadonei desp1eg6 uua ii<;ti~idad wnsi
.,1 ..... able, primero para mtar las medidaa 
' epropiadas (mediante todos los recunos del 
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Jlnicedimiento) y lu"'II, pare obtener Ia aau
J.c:i6a de los textos dictados a pesar de ella 
(ui el decmo del 26 de diciembre de 195+, 
.- contenla en el plano fiKal disposicionea 
~~ para los despacbantes de bebidas, 

file abnlpclo eo defirliti't"B ccm efedo ntro
ectm). En en. dol CMOI el ccmbeta '- U. 
't'8llo priadpat-te par la Ullion ......,_ 

dis LimontJtli•"• Debitantl u boissom 
(Uni6n Nacional de Taberneros, Drspachan
tes de Bebidas) que es una de las tres se<:· 
ciones profesionales (sin personeria ci'ril) de 
Ia FhMration nationale de Nndustrie hote
lit're de Franu t"t d'Outrt"-Mer (Federaci6n 
Nacional de Ia Industria Hotelera de Francia 
y Ultramar). 

Por regia general tales cambios de frente 
lOll faciles cuando un gobiemo "amiBO" N· 

cede • un gobierno "enemigo" (lo cual, el 
menos en Francia, no implica necesariamente 
que se modifique Ia composici6n de las asam
bleas parlarnentarlas). En ·cambio puede ob
servarse que bay diversas rituaciones irreTer
sibles, sobre las cuales ni siquiera un cambio 
completo de Ia mayoria pennite TOlver (as!, 
por ejemplo, en 195 t, ).,. conse"adores tuTie
roa que aceptar las nacionalizeciones reall
zadas por los laboristas, con excepci6n del 
acero y los trasportes camioneros) . Las accio
Del ofensivas parecen tener, a primera Tista. 
mAs prcbabilidades de ~rite ~jo u..~ ~bi~· 
no "amigo" y, por eso, los grupos tienen mu
chas veces interk en ganar anticipadameata 
posiciones mediante reiTindicaciones destine
des a un fracaso momentaneo por el esta41o 
presente de las fuerzas politicaL Ade~as di
•ersas consideraciones pueden inciter al p 
biemo a considerar con alg6n favor las ni
Tindicaciones de un grupo cuyos dirigentea, 
DO obstante, lo combatan (actitud de los mi
nilltrol aocialistas respecto de los sindicatos 
patroaales). Ea cuanto • Joe ataques mu 
araves, que • veces empujan el grupo a una 
resistencia sill aperanza, cui siempre & 
pueden provenir de 110biernoe franCUDMlta 
adnorsarios, inspiradoa en ideologlas que re
chazan los valores de Ia orJanizaci6a o que 
preteuden subordinarlos a otn» ohjethol. 

2. La eleee161o del ten'8De. No es DeCe

.W iJIIistir 10bn IU impanaada: sill -
barF la elecciom no siempn ..,.._ oSe la 
iaiciati't"B de lol IJ"IIIIOI. 

..... .....,.m-ta DO JWUltan apllll pan 

W.tirse 1111 tndos los terrenos. Drbe tenerse en 
euenta Ia naturalna y Ia importancia numo!
rica de Ia clientela; el temperamento de los 

WrigentM y Ia amplitud de las facilidades 
.... rocraticas; Ia calidad de las relaciones y 
•I juicio de Ia opinion. Los grupos patronales 
1lle estilo "respctable" prefieren las negocia
"tlones en las olicinas a las discusiones en el 
foro publico. Las organizaciones de recluta
.Uento masivo esperan mas de los parlamen
lllrioo que de los funcionarios. Es importante 
Aunbien Ia naturaleza del problema en cues-
1i6n. Siempre es m4s facil, desde todo punto 
... vista, explicar publicamente una reivindi
<eaci6n sobre !l!llarios que una demanda que 
,....tenda el alivio de los impuestos pagados 
90r las sociedades 10bre las ganancias de -
lliliales. 
• En principio parece que Ia libertad de ma
..Uobra de los grupos resulta lle'feramente Ji. 
lllitada por Ia distrlbuci6n de las atrlbuciones 
·m el seno del mecanismo gubematiTO. Pero 
·•ta divisi6n del trabajo no excluye cierta 
'fluidez cuyo influjo ba sido recientemente 
8CI"ecentado por diversos procedimientos (po
lleres especiales conferidoo por el Parlamento 
·II gobiemo por limitada duraci6n; f6rmula 
• Ia ley-encuadre por Ia cual Ia · asamblea 
-ie limita a determiner los prlncipios de bl 
-.sateria legislada dejando a los aemcios ad-
·lninistrativos, bajo au ccmtzol obligado, el 
-eu.idado de redactar los textos de aplicaci6n, 
~cetera). Adem tis las distintas piez~~s de Ia 
.. aquina estatal ae hallan Tinculadas: los 

r.rlamentarios tienen suficientes medios de 
egar • lol funcionarios y estos pueden, en 

muchos casas, inflllir sobre los primeros (de 
ahl el considerable papel que tienen Joe fun
clo,.rios destacados en el 1e110 de c:oaUiiones 
~ de lu asambl- par~am~mta. 
lias). 

Un grupo puede - tan fuene ccmo para 
illpoaer un completo camhio de terreno, ga-
81nimente del Ejecutivo al LePJativo. La 
...... cle la ,~ ~- Sm
... IB.zpltJittDW .,..;Col.. (Padencil!a 

Nacional de Silldicatos t!e Explotadores Agrl
colas), durante los aiios t 956- t 95 7, es un f:X· 

celente ejemplo de este tipo de trasferencia. 
Lu"'II de chocar con Ia decidida oposici6n 
del ministro de finanzas, Ramadier ( apoya
do por el presidente del Consejo, Guy Mollet), 
Ia Federacion decidio dr;interesarse del sec
tor ministerial y administrati"o para con
centrar todos sus fuegos sobre los parlamenla· 
ria.. La misma tendencia se manifest6 ea 
aeguida bajo el gabinete de Bourges Maunou
T)', cuando, muy irritada por Ia politica de 
precios del ministzo de fillanzas, Felix Gai
llard, Ia Federaci6n Ianzo una gran carnpaiia 
de agitaci6n. Para ello expuso a sus federa
ciones de provincia los peligros que derive
ben de Ia polltica ministerial ( disminuci6n 
esperada de Ia renta agricola) y revindic6.1a 
mmi6a anticipada del Parlainento. El ga
binete prefiri6 tomar Ia delantera y el 17 de 
aetiembre de 1957 convoc6 al Parlamento 
a sesi6n extraordinarla. Fue derribado el 30, 
a prop6sito de Ia ley-encuadre sobre Argelia, 
pero los ataques inceaantes de las organiza
clones profesionales, y en primer Iugar los 
de los hombres del campo, babian contribuido 
a desacreditarlo ante los ojos de mucbos di
putados. Finalmente F. Gaillard concedi6 a 
los representanlel del campo un rigimen de 
precios tal como deseahan. 

P.l cambio, a Teceo, se ha operado en senti
do illverso, especialmente por initiative de 
los ministros, para medidas cuya respoasabi
lidad vacilaba r.n tornar el Parlamenlo o 10-

bn las cuales no llegaba a decidine. A pesar 
de las illtenninables discusiones las asam
bleas, durante las dos primeras legislaturat 
de Ia IV Republica, ae revelaroa incapacee 
de adoptar un dispositiTO de contzol pare los 
c.~venios profesionales, que. era resistido 
fuertemente por las organizaciones patrona
les. Por Ultimo Ia ley sohre los poderes espe
c:ialea del II de julio de 1953 permiti6 dictar, 
COD fecba 9 de BBOSio, un decmo "reJatiTO ei 
maataaimiaato y restablecimiento de la Jihre -·..a. industrial )' ccmen:ial" (de 
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contenido muy ·modMto por otra pane). Se
mejantes cambios de terreno podran causar 
disguJtoe a los grupos, pero e) proced imiento 
de b poderes especiales ha sido aplicado 1an 
• menudo, que los interesados han aprendido 
tanto a defenderse contra oH como a aprov• 
charlo. 

3. Ia eleedoa de loe medloo. Depende a 
Ia TeZ de las fiiCUitades propias del grupo y 
del terreno a que se decida operar o donde 
elll CDDStl'dido a batine. De alii Ia ventaja 
de los grupos que poseen un registro relatfva· 
mente grande. 

Su acci6n, al menos cuando se los conduce 
racionalmente, se modela sobre los habitos y 
los valores del sector considerado. Asi en 
Francia nunca ha sido dificil obtener, de un 
parlarnentario, que suscriba un texto comple
tamente redactado por las oficinas de Ia or
ganizaci6n interesada. Los grupos se benefi
cian, de este modo, con un autentico dere
cho de iniciativa indirecta (del que algunos 
Do hacen misterio al enumerar, en los periO. 
dicol corporetivos, los textos que Ia orga
nizeci6n ha depositado sobre el escritorio de 
las asambleas, con el nombre -o los nom
brft- de los diputados responsables). Natu
nlmente, prestan el mismo servicio y en frir
ma aoin mas masiva respecto de las enmicn
das. 

Eata fac:ultad resulta bastante mas ,..,.fTin. 
gida CUUldo M trata de textos cuya red
ci6u 1e ha confiado a los servicios administra
ti.os. Sin ember!o el sistema de administra
ci6u CODSUltiva permite a b P"'JJIO recupe
rar parcialmente el derecho de iniciativa c-
diante Ia preoentaci6n. durante una _.. 
WI -;.. campelellle. de un tmD preciiD 
... --'-'- ..... Mrrir ......... 

Gb) •llJot'inl_,. '! :~_g 

--..-k.J ,,., 
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discusi6n, y en el que se inspirara en •eguida 
el servicio interesado en Ia etapa de Ia red
cion final). 

Los desarrollos precedentes justifican qua 
no se multipliquen los ejemplos. Se impone 
no obstante una observaci6n vinculada con 
I• accion sobre Ia opinion. En Ia medida a 
que un gn~po cousigue obrar en nivel minia
terial y administrativo, nria su interes il.
diato en emprender una actividad de inflll'
maci6n y de persuasion; incluso en ciertol 
casos, desde el punta de vista de Ia eficacia, 
tendra m~• m•~res en restringir su publico 7 
disimular cwda<to"llDente las ventajas adqui
ridas. Por e) contrario, desde el momento en 
que se vea constreiiido a batirse a cara des
cubierta, se le toma imperatin a plazo m4s 
o menos largo Ia acci6n sabre Ia opinion. Si 
el grupo descuida este aspecto del problema 
se arriesga a ver desaparecer, el dia de Ia 
prueb• decisive, el apoyo que descontaba. 

En Ia< Ires aspectos cnumcrados Ia activi
dad de los !(I'UJlOS debe adaptarse a los cam
bios en l~s instituciones. £sta es una tarea 
compleja que sera menos dificil si las modifi
caciones se efectuan a ribno Iento (par ejes
plo, extension de las competencies de Ia ad· 
ministroci6u). Pero puede suceder que Ia 
rupture sea brutal como sucedio i:on Ia ace• 
tuacion de Ia declinacion del Parlamcnto pro
vocada por el pasaje de Ia IV a Ia V RepU
blica. Hay grupos que corren riesgo, ento• 
ces, de pe!'der sus instrumentos habituales de 
influencia y no son capaces de poner inme- ,~-"~~ -~"~--

diatametlte en aceion otros modos de inter-
-.encion. Puede resultar de ella un periodo de 
acciones violentat, susceptibles de prolongar-
se basta eliDOJilento en que aparezce de a-· 
vo un dispolitivo que pemaita canalizar liDI 

....... privada de 111 Jlllll!o .-tumbnclo d. 
aplicacilln. ----

· ::.;.;~,r; .·:s;t, .... ~ 

-~ "!!'t(1$'f1·•. tF.:'·t+lfiF¥1t",~ f'.'* ~ !·4 •, 1 

Serie facil suministrar una exposici6a nu
.rida de los exitos obtenidos por estos orga
nismos. SegW1 sus estilos y segUn Ia netura
leza del problema, los dirigcntes esuin prontos 
a cantor victoria o, por el contrario, a dis
minnir y hasta a disimular las ventajas ob
tenidas; aun asi, en muchos pianos el saldo 
positivo de las decisiones favorables a sus 
intereslis seguiria siendo muy grande. Sobnt 
esto se basan generalmente los polemistas 'que 
intentan prevenir a Ia opini6n publica en con
tra de ciertos grupos. Pero sus presen taciones 
olvidan sei\alar el fen6meno de Ia densidad 
de los fracasos. Sin caer en Ia paradoja tam
bien podriamos analizar el tema en funci6n 
de las reivindicaciones no satisfechas o de las 
perdidas no evitadas. 

En Ia casi totalidad de los palses Ia falta 
de documentos serios complica el estudio de 
Ia cuestion. Indudablemente, si se utilizaran 
lot materiales existentes (prensa corporeti
va), progresaria su conocimiento. Apenas han 
comenzado bUsquedas monograficas al res
pecto. 

1 Criterioe .,.... apreclar Joe r.Wtadee 

Por lo mismo que ao poclem.. trotludr nummc.. 
_,. ol potmcial do -*' rtspe<li'"' de loo I!J'U
tampoco tt'neDIOI IMdioa ,.,. eEpi'Htlr en unid•clet 
Cllllnurtet los restdtiMiat • 1111 actiYidades. A •eces l• 
litao<:iola os don. At!, CMDdo los tigoo de lemporoncio 
o~ """ ,.'-toci6a estricta dol <Onoumo do 
olcobol, loo portidorioo do lao OKUOloo amlesionaloo 
......... ._._ p6Wicoo y, .. -lido in-, 
CMDdo loo propioluloo do ~ 1..-.o ao -. 
......... lo ....._..dolo Clamaidocl E-

· • -..td ob:.. I 

CAPtniLO 10 

RESULTADOS DE LA LUeRA 

.., 
dol CorWD T dol Acero o loo .......... do ........ 
ao lognn que oe imponp lo Ill~ do olcollol 
ea Ia ufte, eta!otera. Pero muy • maaudo .a J11190110 
no tiene e111 clandad. Debe ruencion~~ne. por lo IIIIIIIGiot 
tret elementos de intcrprelaci6n. 

I. A.aopU1aol ole loa ....S..... • niKIMl - el 
.. letho. C.si siempre los nspoauhl• cle los pvpDI 
lro,.o do ouporor et objflioo tal do lu ftiriadlla- ------
clones i.diciales. Eate p~IO. ftmdameuto .a. 
ftl'Nl del re••teo, donU.n. perticulumente • mateia 
de ~iTinWcacionft cuantificadu (preci01. sueJdc:.. -~ 
nncionM, ayudas fiscales, etU:ten). RMU.1ta Mi dificil 
•p~iAr, dHde afu~ra, el alcaoce de la resoluci6n de-
finitin pen-que los cli.rigentw ectUan a t'etes COG 8• 
aibilidad. 

FJ estudio de 111 ~acc:icme1 de lc. pupal ante .... 
medida tom11da proporciona. por excepcilm. m.eten.J. 
ualncos. Muc.bos lieneo tenddtill 1 prodamar ,_ 
principia N dftconteolo tobre 1u amcesiones efectul· 
clu o a prwentarlas como UDI; primen et.p11. Ella 
drpreci11ciOn intencionada esU limilada por el cui· 
dado de come"ar Ia atima T Ia c:oaliaDr.a de los adli.. 
renin. La minn• ra~:On bac.P que, a Ia in'l'ei'SII, -. 

pJH~nci• miDiml: sea objeto de dedancions •tu· 
liulu. Asl oe uplico que, oobre ua probl...,.. "-' 
llliudow ceda WJO de los grupos autarQnic.ot m :.
iDtereses !M' proclamt Tictorioso por med.io de la aa(. 
t8d6a de nn ftspPCti"' eritol rarciaiM. 

Tenemot un t"jrmplo m las dist,usiones sobre el 
ntomo cle los a!quileftl a1 Je.rn..ho c;:omUa., IOft~niclu 
•lo Asombt .. Naciaoal ea diciombre do 1957. Todoo 
loo pupoo afirmoroa bobor obtea.ido ....,,.ju; ao • 
lameate Ia• or1aruzaciones de loc.tariol (cuyu ...U, 
.. priadpio, enn bast.nte diftnal) siDo Ia UniOa 
Naioaol do lo Propi.dad Edilicia. 1A ••rdad • quo, 
por WI bal.- bos,.nte outil, Lo dec:ioi6o tomada clobo 
..otiTO de atial..:ci6n a unos y otrol. La m.isma o~ 
9Ki6a Tale p11re Ia ley-encuadre eobre alojamim• 
(publiada ea et 1. 0., diario oliciol, .,. • ..,..., 7 do 
1957). Deatro del <omplejo ditpooiti•o que 10 ....,.bte· 

do cada ..._..... .... --el---
- do ...._rlo - .._ poojcio5D ........ clialola. 

l!oto. qao mcloa- ..-.... Jaobilidod do -
........ __..._......_, ..... lo_ 

_. ....... 1 ~~~,..,.·~t + .. :;.#,~ ~ ;:.s.::.N1l 
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liUoL Coaside......,. eo efectD UD pu ocoatecilllimto, 
tal como La firma del tratado de RomR, que e-;tebl~ 
Ia Commwuwtl kcn<>miq.u nvopi<nrtl! (Comunida4 
EconOmic.~~ Europea). Lol IJ'UPOS de tendencia e~ 
poo puedea declarone oatilfechoo. Sia emborao o1 
ln!aclo b. ,;do pn:>risto de un lar&o pU.ro para IU 

..W.c;o, de aWltipl .. cU...Wu de rosena 7 de 
aal .. cuuda, cload< mucbol mec1ioo oocioleo, 7 "" par
ticular lo. agricuhores, haD encontrado UD 'hli010 

•paci«uamlento. La Comunidad se presentl como Ia 
i!UB•• d•bil;tado (y aua d•IP"'dodo) de ua procem 
tlia.imico de in!elf'BdOn europe'\ y CODStituye autal· 
Dr.amente un compromiso. 

Como es 5llbido cl compromiso es la esencia del modo 
~~tmouatico de gobiern~ tanto .m. 1M re1aciones di
nnas del 10bierno con l01 grupos ( "Yer las concesion. 
.-e h.it.bia heclw a l01 medico~ el seiior Ga.rier mbn 
• proyecto inicial), como en los arbitrajes o tw lu 
JMdj.acioues que realiun lot poderes pUblicot entre 
interesf"S rin.les. De aqui dcriva que los t~:itos o frac:r.
- ob.crndos tengan g<:neralment~ UD .,.a}or rela'tiw. 
1D la mayoria de los casas Iillo se puecle hablar, • 
tlrmiDos np. d.! Ui101 mU o me.DOI podet o 4e 
lncaso& mil o uumos serioa. 

Cuando en !. primnen de 1955 el movimiea.to 
pou.jad.ista impu.so la elrvaci6a de las liberaciones y la 
ra.unc.a a.l control poli•alente para ios negociDI pe-
4Wilol 7 medianos, obtuYo UDa gran 'ricto~ que,. siD 
.-.b.rgo. DO fu~ a~luta, puesto que Ia au:u1ist£a total 
~\Ml tambien relvu-.dicabe. DO luc &Ulrdada. Cuando 
I~ estudiantes fra<asaron en su dPm.anda del presala· 
rio, ro.~ derrota ~stu,·o lejos de HJ' completa, porque 
limult.ineameate obtuvieroa waa elevacl'6o. del zai
me.ro de btc.a y un aumf'uto en Ia CODCftiOa de fM:ili.. 
........ lerial. "" toclo onlm. 

,.. Peraaaeada de Ia eltueiOn. Siempre 1e pueM 
reclamar ante t;n fncac y, en senti do in,·tno, 1u 
eooquista no siempre IOD definitivn. Por lo tanto, a.i 
tDm.uno~ Ja situaci6n t6lo m UD momento prcciso, DOl 

IZpondretnOII a sobreesti.ma.r la fuer-u o la importa.Deia 
de un grupo "" J:)&rticu!M. 

T..,rr.emos el U'ioO de los prolesion.ales que viTm de 
Ia wmta de bt-bid.u alcobOlieaJ (sobre todo l01 de~-
pachant~). Hasta ahora, su triunfo ante lu autori· 
tlades ha sido c.asi absoluto. El en.edo de las fuena1 y 
.. las c~tumbres politicu pa.rece prauti.Jar el c:a,.lel' du.,.acfe.ro de "' relaci6n con las mismu. Sin 
embargo .. "' b. cficbo IOdovw "' ultima pai.bra 
7 ·" posiblt qu~. por mediol TariadOi y, dado el cuo., 
coo modcstas aparieucias., la uusa del aotialcoholi.smo 
... ga .I~ prog.....,._ La moduicaci6a ( 7 d• • ...., 
de 1959) dol ""CO<li&<> do lol de>pacbos de bobidoa 7 
de lu m<didos «>atno el elcoholW.O" .... bleu alcu
CU&D~ por e)e:J:lplo, uncioaa c:iertoli bechos hula -
- DO punibles o cutigacloo muy lf,,....,..,,. (para 
ol ..- doo niacidoacia en Ia _ ........ doo ebriodad, 

- U. lacultad de ouprimir por un aiio el den<ho doo 
CODducir uo nhiculo automotor, o cuando prohibe 
ciertos tipos de publiridad para el alcchol, sobre todo 
m relad6n con los menores, etdten). Hay otru ini· 
ciatins cuhf.rna.mentales ell el mismo wnticlo. tala 
como la elevaciOn de loa derechos fiscales 10bre los 
'riDo5, etcetera. Tampoc:o olvidaremos I. propepnda 
re~lizada por ~1 Haut.Comitl tlEtu.M et d'lnformation 
111r r Alcoolisme (Alto Comite de E.studio y de lnfor
lllllci6D 10bre el Alcoholismo). Es posible que. a Ia 
larp, todol estos Hfueru. tengan u.o ~recto •preciable. 
Alcunos cambi~ de senrido e\'entualmente Iento 1011, 

Pl'f!lo posibles. 
En mucbo& casot, por el contrario, los grupos moo 

meotioeamente derrotldos han teoido Ia ocariOn de UD 

daquhe total .o parcial tobnt el l!fUpo riTa!, oobnt el 
metan.ism\) gubemamenta.l o sobre ambos a la TU. 

Cu•ndo el hel se indina demas.iado es de esperar que 
p~oque Wla resi.Ucncia feroz o UD e:tpiritu de n
ftllCb.a a cualquitr precio, cepaces de producir, eD Ia 
'rida politica9 una discontinu.idad poco propicia a Ia 
oobeiW.a oocW. (As~ do lol acuenlos Mot;-a 10 

pa10 a Ia Carta del Trabajo 7 de U. promocion do lu 
fuen.u obrt>ras en 19++-+S at DO reconocimiento de 1a 
C.G.T, por loo minis- y loo patroao~.) 

3. Rnaluclo aiaiado • influen.ei. •lobaL Si ..,_ 
IU'Y&mos sOlo una operaciiw particulu podemos Uea:ar 
a una conchui6u fals.a. sobre la •cciOn del sruJ.IO con
liclerado. La Clwmbr~ Syndicale Jf! Ia Sidhu.rgie fran
'aise (C8mar1:1 Sindical de Ia Siderurgia Francese) 
pod<a porder Ia bntalla del plan Schuman pen> ,.ri 
tiampre Wl podero50 inatrWneDto de iotenenci6D. X... 
a-Nmbatieote:s oo 5e han oonvcrtido eo una fue.na 
desdeiiable s61o por no ha.ber obtcnido todavia e1 ,.... 
tablecim.ieuto de su.s retiros. La Confh/iration nafio.. 
naLr J.e Ia !oucherie fran,aiu (Conlederaci6D Nacio
ul FnnceM de las Carnicerias) pod ria soportar al· 
JUDOI fracuos parciales siD que ello 1101 autoriz.ara 
a dudu de .su poder de rcgateo. F...!l cambio, el actual 
interet que los podercs pUblicos dedican a los trasportes 
tluviales no dt>bc di~imular que de cinruentl a.Uos • 
etta parte Ja influenc1a de este sector sobre la IUquiDa 
pbrrnameotal ba sido ~o extrcmo mediocre. Este c.uo 
• tao tipico que just.ific;.a alguDU explicaciooes. 

E.n consecut"ncia del desarrollo de los ferrocarrilel 
J'e en menor medici., de los tralportes caminero&, l01 
terYicios fluvial" han aido eo111iderados generalmente. 
m F nmcia. un s:istem.~ caduco de comunicaciOo.. Por 
e10 se les ha a.Ugnado una parte e:r.igua de.otro del 
....-,u..co pU.Dlico. S. traw de UDI. Tieia teodenci.a 
ClQ'U maoifestacioncs aparecen ya a fiDes del si&:ll.l xa. 
Su. resultodo pen ~1 pais consiste en una red cia c:o
muraic:adoo.es bidr.iulicas cuya iufnelti'Uctura arcaica 
7 DM!\\Odo& de e~lotaci6u. atrasadol urutran VA ~ 
tu"do de muc:baa ~ .......... ""-_.. 
cipal - ol Mor<aclo c:-111 (:AJ-aia 7 a-Jus), 

Alton biea, c:aliHcadoo especialiot.u ..,;,.,., que, pa
n el b'asporte pc.osado, la 'l"ia ae •aua mod~izadl 
eaasern importa,ntPS nntajas sobre el tren electrico. 
Pmo hast~~ el prerente las autoridades ban pennmecido 
Dtosibles a este puuto de "fista. como lo demuestra 
Ia diJtribudOa do 101 aecfilol para mnmoaeo. Jlon. 
_,. 161o una cifra para Ia Ultima postguern.: desde 
tet6 bosta 1952 Ia red Ounal l6lo 10 b. baaef"~c:;.do 
• total COD 15,2 billooes (de fnDCOI) d• c:redito (o 
... un promedl.o de un poco mAs de 2 billones pew 
alo), que represents el 1/25 de las sumas concedidu 
a tal titulo a Ia S. N.C. F. durante ese periodo. FJ ... 
adtado (qLte muchos dedaran periudicial para nue~-
tn iadullria .,.._.do) eo que oobre 8.500 kilom..,... do 
tias onqables, solameote 1. t 00 1011 accesibles a chatas 
tie grandes di.mensiones (y .Olo t.eoo ICm a las de me-
DOl d~ 200 toneladas). . 

El Mercado CornUa ha obligndo a rt'fer el problema. 
FJ ComitJ risioruzl pour r AmJMB•rMnt et fEqui,.. 
wwnt Ju Bassin lorrain (Comite regional para la h»
lalaciOn y Equipamirnto de la Cuenca. lonnesa), por 
eiemplo, ha c~ado una Comisi6n de Vias Na.,..bl• 
que aboga por cl establecimiento de una comUDicaci6n 
moderna entre el Rin y f'l Mediterdneo (cuyo trazado 
lennta muchas rivolidadc:s loca.listas). Parece que 1u 
autoridades est&n actua.lmwte deddidas e haeer Wl 
esfuerw. Ha'ta eD el supuesto de que eo lo ~UCe~iTO 
)as asambJeas y las oficl:nas administrative• tengan UD 

poco mas m cumta las reiYindicaciones de Ia A.•.rociQ.. 
lion nalional• U la Navigaticm fluvUzt. (Asociaci6D 
Naciooal de Nuegaci6n Io1u"r'ial), DO es posible ia
duirla entre los grupos que ejercen habitualmente 
una fuerte influmcia en lat determioadona ~ 
micat de las autorid.des politieu. 

Soa ..... !01 criterioo oobre loo CWII• 10 apoya ol 
an81islt de los relUltadOil Y et tobre 4!llte balance como 
M podria -.alorar objetin.mente Ia poteac:.ia y l111 iD
Ruencia de los grupos de presi6o m la actualidad. 
161o ck tra ba101 pacieates 7 apeo• eshozados puede 
'tiDrgir ate baluc:e y, por 110, a 16lo a titulo de ea
.-yo qua p,_.tare11101 ._ 1Up6talio de ..... jo 101 
.faaores Q.'-"' puec:eD determillar la :oituacida 7 • e.. 
1Mci6a ulterior. 

•• _,, 
a! 

D. Facto.-... de Ia aituael&i 

"" Distinguiremos Ires series: el jueso de las 
'lu~nas politicas en sus relaciones con el me
canisme gubernamental; Ia distribuci6n de 
1os intereses, que colocan al grupo considera
'llo frente a indiierentes, a rivalea o a aliados; 
~las reacdones de Ia opinl6n c- sobre una 
~ 8IJl8clfica, - .... la CGDducciciD ..... 

general de los negocios publicos). Una orga
nizaci6n que controle perfectamenle es:os tres 
factores estara bien situada para realizar su 
programs. En lineas generales: este es el caso 
de las asociaciones de ex-combatientes. Por 
el contrario, cualquier d:!bilidad sabre algw» 
de estos tres factores puede provocar o faci
litar el fracasa. 

1. El juego de lao Cuerzaa politi<.... En 
primer Iugar se !rata de Ia acogida dispen
sada por los partidos a las reivindicaciones de 
los grupos. De donde surge para estos Ia im
portancia de Ia acci6n sabre los parlamenta
rios. Pcro hay que tcner en cuenta otros sec
tares del mecanisme gubernamental que ejer
cen una influencia a ,·eces detisiva. 

El autor ingles S. Finer, despues de refle
:lionar sabre el case de su pais, ha creido po
der fonnular reglas simples. Considercmvs los 
proyectos de un ministro que el organism<> 
interesado se empeiia en combatir mediante 
la presi6n sobre el Parlamento. El grupo tiene 
probabilidad de triunfar, en primer Iugar, si 
tiene exito en reagrupar contra el ministro 
no solamente Ia oposici6n sino una fracti6n 
suficiente del partido que esta en el podcr. 
En una situaci6n de este tipo un ministro tuv<> 
que renunciar a un proyecto que aumtntaba 
la contribuci6n de los docentes a sus cajas de 
jubilaciones (1956), y se dio el case de otro 
que tuvo que abandonnr un proyecto que pre
tendia disminuir algunas ventajas {inancie
ras concedidas a los pescadores ( I 955). Er 
grupo estara mucho mh descolocado si ef 
ministro est8 en condiciones de adicionar 
el concurso de Ia oposici6n a! de su propi<> 
partido, que lo apoya sabre el problema en 
cuesti6n. En I 956 un ministro pudo rechazar 
clivers:>S pretensiones de los trasportistas ca
mineros (que querian llevar a {ondo el des
mantelamiento de la obra de nacionalizaci6n) 
fundado en el rechazo de los trabajadores. La 
situaci6n mu corriente es aqw!lla en que la 
cuesti6n considerada ensendra un alinea
miento partidario: el ministro 7 Ill partido par 

~--j 
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un !ado, Ia oposici6n por el otro. E1 ministro 
dispone de una gran libertad de maniobra y 
puede hacer ciertas concesiones a Ia oposici6n 
que las recibira con beneplacitD, puesto que, 
en cualquier momento, Ia aril81thica parla
mentaria puede reducir a nada sus preten
siones. Con referenda a sus propios partida
rio. las relaciones que el ministro mantiene 
son mas complejas y dependera de numerosos 
factores, en parte imponderables, Ia amplitud 
de las iruposjciones que este funcionario acep
te. La facultad del grupo, en tal caso, perma
nece sometida a Indetenninacion basta el mo
mrnto de Ia batalla. 

Ningtin plan teo de este tipo podrla presen
tarse en un •istema tan fluido como el de 
Francia ~aturalmente que se pone sobre el 
tapete Ia cuesti6n del niunero de partidos 
existentes, pero reviste igual importancia el 
aricter socialmente compuesto del electora
.do frances (muchos medios sociales bomoge
neos desde el punto de vista econ6mico acos
fumbran, por razones ideol6gicas, distribuir 
sus sufragios en Ire partidos adversarios por su 
po5irion pcliiica y, a veces, entre todas las for
maciones existente>). 

EI grupo alcanza su mayor fuerza cuando 
no hay d.ivisi6n clara y rigida sobre las rei
~d.icaciones o, si se prefiere, cuando cada 
partido politico recluta sus adherentes en 
.apreciable medida dentro de Ia clientela del 
grupo, o piensa que lo podra hacer. Lcs gru
pos son sensibles a las posibilidades de accidn 
.que les abre una situaci6n semejante. Bene
ficio que no se pierde necesariamente, de 
hecho, aun cuando los d.irigentes, a pesar de 
$US afirmaciones de principios, se inclinen 
bacia el lado de un partido politico detenni
udo. Definitinmente, el e>tablecimiento de 
«alaces u:clusi'9'05 o demasiado estrechos caa 
1111 partido o conjunto da partidos no resul.., 
de ~ intenci6n, un factor siempre fa
rable (c.aso del sind.icalismo obrero en F111D
c:ia y e11 muchos olrol paise$). 

En Francia numerosas capas ~

- .--tnD 8JICI10 pric;ac-ta - IIOdal 

las bancas de Ia. asamblea (agricultores: P,:. 
queiios comerciantes, artesanos, etcetera). lA 
voluntad de no malquistarse a priori con al
guna de estas categorias conduce los partidos 
a transi!(ir inclusive sobre sus ideologias fun
darnentalu v asi se da el caso de Ia defensa 
de Ia pequei;a propiedad rural por los comu
nistas y, aun nr8s cxtrai10, el apo_yo incondi· 
donal que ellos prestan a las reivindicaciones 
del pequeiio comercio. Lo mismo reza COG 

grupos como el de los destiladores de ~o de 
Ia pro pia cosecha y el de los despachan tes de 
bebidas; el M.R.P. (Movimiento Republicano 
Popular) fue el elemento menos permeable 
a sus reivind.icaciones en el curso de los Ulti
mos aiios. En cambio, como el perspicaz 
George Lavau lo ha hecho notar, los grupos 
de vocacion ideologica estan generalmente en 
peores condiciones desde este punto de vista 
y a menudo se ven perjud.icados por el cara. 
ter id<!O!Ogico de los partidos franceses, pua 
es bastante raro que las cuestiones de que .. 
ocupan no sean de las que provocan a lin~ 
mientos partidarios. Probablemente, en iguaf. 
dad de situacion, estos grupos tengan u~ 
mayor fuerza en regimenes con partidos de; 
bilmente seitalados por ideologies, lo-que Ill 
permite jugadas simultaneas (Estad01 Uni
dos). 

La situation d.ifiere cuando las reivindic:c• 
ciones de los grupos provocan una d.ivisic5a 
(aunque trtaU:Il de atenuarla con declaracior·=====~ 
nes de apoliticismo o, eventualmente, a. 
medidas mas concretes ... ). Casi fatalmente. 
sucrde asi respecto de las demandas que pa· 
san por ser las de los grandes negocios o de 
los ricos. Una cuesti6n como Ia "desgrava-
ci6n" de stocks separara los partidos en Ia 
asamblea puesto que afecta, sobre todo, *·----
negocios de · d.imensiones import.antes. lAI 
problemas sociales 1e plantean del zms-· 
modo, muchas veces; asi el voto del FonJ. 
national iU SolidaritJ (Fondo Nacioual de 
Solidaridad), durante el gobiemo de Gu7 
Mullet, KparO ia izquienia de ia derecha. La 
mayor parta de laa rai-riudic.OO... de * 

grupos de voc:.aci6n ideol6gica entra nonllal
mente en esta categoria. 

En much01 caSOI Ia competencia entre los 
partidos interv:iene como un factor de refuer-
1!0 para las organiZAciones consideradas. Asl 
ocurre cuando dos o tres formaciones de e>tilo 
avroximado .. d.isputan Ia clientela de UD 

grupo, por ejemplo, Ia lucha entre el R.P .F., 
los independientes, y el M.R.P. por Ia clien
tela catolica, durante las elecciones de 1951 
(y, 8 Ia in versa, Ia q,ue sostuvieron entra sl 
las d.iversas fracciones de izquierda por loc 
votos Jaicos). De esto resulta uecesariamente 
una puja e inlransigencia que ob!igan luego 
a Ia tendencia triunfante en las elecciones a 
proceder en forma nipida y violenta y 8 DO 

considerar ciert&s aJapiac.iones que, aunque 
no desarmaran a! adversario, atenuarian el 
rencor de Ia derrota. Una vict'lria lograda a 
tales condiciones es inestable . 

No conviene, sin duda, eugerar las con
secuencias de esta d.ivisi6n partidaria. Hay 
muchao ventajas adquiridas que ya son total 
o parcialmente irreversibles (por ejemplo, Ia 
legislaci6n social). lncluso en materia ideo
!Ogica, Ia separaci.Sn de las fonnaciones DO 

eat.i desprovista de cierta fluidez (especial
mente por Ia existencia de las que se d.il*! 
centristas); junto a ciertas consideraciones de 
tactics parlamentari.a esa propiedad puede 
facilitar Ia J>f'nn&nencia de un dispositivo, a 
pesar de que ocurran trasformaciones • Ia 
composici6n de las asambleas (ley Ba~, 
bajo la Ultima legislatura de Ia IV Republica). 
Por Ultimo es bastante n.atural que un par
tido "" haga emplrico al llegar al poder, el 
cual, por variadas razones, lo lleva a tra• 
con moderaci6n a! advenario, quiea, a su va, 
no vacilanl en acercane al venceclor y, lle
pdo el caso, • demonnrle el carKter ClpGI'
tunista de 111 vinculaci6n.. 

Fuera de Ia l'lllaci6D partidari.a, los grupos 
-tran di-- resistanciu ~ 
Ml fnndm....-....m- Mlmecanu- .. ......... 

ID ptaw ...... bq &, -- (CGIIIII-
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tuci6n, reglamento de las asambleas, eld
tera) que traban el ejercicio de las p-. 
gativu parlamentarias. Tomemos un solo 
ejemplo: Ia reglamentaci6n del derecho de 
iniciativa financiera de los d.iputados. La IV 
Republica, especialmente en sus Ultimos alios, 
habia logrado d.isminuirla a pesar de todas 
las artimailas usadas para sort~ar las d.ispj)
aiciones instituidas. La actual Constitucicla, 
en su artiC'..tlo 40, perfecciona Ia tendenda 
al clecidir que "las proposiciones y enmien· 
das formuladas por los miembros del Parle
mento no tendran cw-so cuan<!o traigan ~ 
consecuencia Ia d.isminuci6n de los ~ 
publicos o Ia creaci6D o aumento de una carp 
publica". Tambien hay que tener en cuenta 
Ia voluntad del propio min.istro, quien, como 
hombre politico, e• srnsible, por fuerza, a las 
presiones de sus electore•. pero, como jefe de 
un departamento ministf'rial, no puede des:. 
cuidar los puntos de vista de sus funcionarios. 
Otro elemento es Ia posici6n que, sobre el 
asunto, adopte eventualmente el gabinete • 
conjunto. EI primer ministro, sensible a Ia 
opini6n, a veces se sentira tentado por una 
posicion mas flexible que Ia de su ministro 
de finanzas ( quien 1e defender a de eUo .p.. 
tando, llegado el caso, su amenaza de d.imi
si6n). Si existiera estabilidad ministerial, • 
cambio, dentro del gablnete Ia responsabill
ded pe"'onal por los t'!rOI'eS o a busos se haria 
mas evidente, lo cual produciria f'D los -
ponsables una actitud ma• prudente respec10 
de las demandas de los grupos . 

Queda por fin Ia Adnrinistraci6n. Su paptl 
es importante. Por lo pronto intenicne di,._ 
tamente en Ia preparacion de lo• proyectot 
ministeriales o e11 Ia de las respuestas que • 
ciertas ocasiones los ministros estan oblipdor-________ _ 
a formular ante las proposicioaas de los pal'r-

Jamentarios. Este modo natural de grevitar 
alcanza su mayor upresi6n en el c.aso de 
poderel especiales otorgados al pbinete. A.t.-
mh laa of"Jdnu M ocupan pennanmtementa 
de Ia ejecucit!a de las medidaJ adoptadas. 

Lae aliDI fuDdaaarios ~ bau IUfri. 
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do Ia reprobaci6n de diversos medios sociales 
que los acusan de despreciar y aun de sabo
tear los deseos de Ia mayoria parlamentaria, 
sobre todo si ella se orienta bacia Ia izquierda. 
El cargo es excesivo. Siempre tienen los mi· 
nibll'f~ rnc.:dit.ol d(! luu ... cue olJCdt:u·r I)(Jf &U' 
colaboradores de alta jerarquia. Particular· 
mente, como pucdcn dl'girlos, tnmbi~n pue
den desplazar a su criteria a los mas altos 
funcionarios. Es posible que el argumento de 
Ia 5allci6n no sea el elemento principal en 
este asunto. Cuando un ministro tiene ideas 
claras y un plan preciso, y demuestra Ia fir
me .. oluntad de aplicarlo, los altos funciona
rios, en conjunto, siguen su movimiento. Esto, 
ain embargo, no ocurre siempre. Muchas .... 
ces el ministro no tiene programa propio y, 
para compensar ese ncio, hace surgir una 
actividad un poco desordenada que puede 
comprometer los esfuerzos que los funciona
rios han nnido realizando desde mucho tiem
po atr6s sin IUScitar, de parte de ellos, res
peto y aquie•cencia. Por otro !ado la pt,ctica 
cle Ia delegaci6n de firma (en los zniembro1 
del gabinete y aun en los jefes de serncios) 
pennite pi-ecipitar y ahondar Ia abdicaci6n. 

La resistencia de Ia Administraci6n ha re
-.estido formes mw ti pies. E1 sistematico re
tardo en Ia confecci6n de los decretos de apli· 
caci6n para los textos que ya han sido .. otados 
por el Parlamento (entre Iantos otros, Ia ley
encuadre sobre el alojamiento) ha traido 
como consecuencia Ia postergaci6n de Ia reali
uci6n de las conquistas que han obtenido los 
pupos a trnes del Parlamento y a ncei ba 
tenninado por anularlas. Ei margen de ma
niobra de los funcionarios resulta tanto ma
YI!I' cuanto m6s tknico es el ninl en que M 

aitUa Ia aplicaci6n (reglamentos de higiene, 
nalamen t05 sobre Ia seguridad de las insta
J.ciones eloic:tric:as, etcetera). Las Tiejas Jruro. 
crac:ias administrativu muestran a .. eca una 
llftD terqueclad sabre 1o que c:casideran cl• 
renee c1e1 IDterit publico. Las Direccionea 
Necioaales M asfuerzan por Denr a un mi
Dilao laa t ----que ... ,_.,_,~ 

a los grupos y canstantemente vuelven a II 
carga para obtener que se corrija una falla 
de Ia legislaci6n o que se usen dispositivo5 
rigurosos. Los scrvicios adzninistrativos tienen 
sus propias concepciones, se esfucrzan para 
fJUC ~~-·.m lOIIIJHartidu:, I"Jf d mini .. tru (y me· 
diante diversos rodeos, por los parlamenta
rios), y llr~:ado ~1 cnso trntan d" rralirarlas 
por su cuenta, razon por Ia cual no pueden 
ser presentadas como simples herramientas 
de ejecucion. La ampliacic\n de las tareas de 
105 gabinetes ministeriales es, en cierto sen· 
tido, Ia reaccion de los hombres politicos ante 
esta potencia que muestra Ia Administraci6n, 
Ia cual, no porque a menudo se ejerza en el 
sentido del bien publico excluye Ia torpeza, 
Ia inc(lmprcnsi6n de situaciones sociales a 
cierto culto de Ia rutina y del precedente. 

Esta disposici6n de espiritu se extiende na
turalmente a los servicios publicos organiza. 
dos con autonomia, y en particular a las gran· 
das empresa1 pu blicu que virtuabnen te eaton 
eolotadas en ei. pW!i:o Ue art.it:ul•t:iOn enlre ei 
Estado y los grupos de presi6n. En una de 
elias, que se puede citar como ilustraci6n, los 
dirigentes, cuidadosos de Ia moderniz.aci6n 
del aparato de producci6n y de acrecentar ru 
rentabilidad, creian su deber elizninar de las 
listas de proveedores a los negocios de dimen· 
siones reducidas (lo cual equi .. alia a obligar. 
los • unirse integrando un conjunto mas 
grande, o en caso contrario a cambiar de acti· 
Tided). Larga seria Ia lista de los organismos 
aut6nomos o sezniautonomos capaces de IIC· 

tuar de acuardo con una •i!reciaci6n propia 
de )a situaci6n (rnordimo;; solamente los po
deres de una Oficina de Cam bios). 

Como puede verse, Ia Adzninistraci6n es 
poderosa, pero hay un factor que limite ru 
capacidad de resistenda: Ia ri...Udad inter
administratin que constituya uno de los 
rasgos mAs notables, m.h univenales y pecll' 
conocidos cle b mecanisna moden101 de 
p.iemo. 

1M nzoaea de esto - m61tiples. Hay 
alpDal 'fiDaalaclal CCIII lilllplel ...-a..-

de personas, pero otras tienen un fundamento 
mas sustancial y. por lo tanto, mas permanen
te. Una de las mas ev:identes entre las ultimas 
es Ia que separa a "economistas" y "finan
cic;;tno;"; lo110 :orJtundm: nr.uc;;nn A los prim(I'TOS 
de ~ulwrJU1ar toJo a la ortoUoxiu prc~upues
taria (en menoscabo del equipamiento, creci
mirnlo y armonia de Ia >ocitdad). Otra linea 
de divisiOn existe entre "ingenieros" y "fi
nancistas". f:stos acusan a aquellos de un 
gusto perverso por Ia innovaci6n tCcnica, qua 

. incluye lo inutil, y los "ingenieros" describen 
• los "financieros" como movidos por moti
Yaciones de "tendero". De todo esto prov:iene 
"' formaci6n de clanes -o como suele de
cine, de camarillas- propiciada, sobre todo 
en el caso de Ia segunda rivalidad anotada, 
por Ia diversidad de las escuelas que proveen 
al reelutamiento de los agentes. 

Como deterzninante mas amplio agregue
mos Ia tendencia de los serncios "gastadores" 
a defender su clientele ante lo1 organismoe 
eonuvltuiocei y asignadoret de fondvi. El con. 
cepto de "clientele" es importante porque e) 
fw1cionario se fnteresa fatalment~ ~n aque
Dos con quienes se reencuentra a menudo: Ia 
comunidad de preocupaciones facilita Ia COIU· 
prensi6n. Por esto los gn•pos lajbiles y bien 
colocados tienen aiempre Ia posibilidad de en
contrar defensores o, por lo menos, interlocu
tores atentos en un sector dado de Ia Adzni
nistraci6n. Estes buenas disposiciones, sin em
bargo, a menudo se .... n disminuidas en SUI 

consecuencias y en algunos casos anuladu 
pol' Ia intervenci6n de otro servicio. 

2. La dlotrlbueion de lee lnte..- r.. e) 
segundo de los raclorel que detenninan los 
res'llltados obtenidos y tiene una importancia 
capital. 

En principio no bay reiTinclicaci6o de UD 

arupo de presi6n que no wlnere a otro tee· 
tar cle Ia comunidad. r.. Will condici6n nee. 
saria cle todas las demandu con incidencias 
materiales clirectas o indirecta1. En el nivel 

de - actiTidatlel ~ 0 moralizado.. 
rae, ., camllio, al caaflic:to .. podrla evitar, 

pero solo li los ciudadanos mostraran unani
midad de criterio sobre el problema consid• 
rado, lo cual, Pn una sociedad pluralista, re
suha inconcebible. Asi se explica que Ia 
formacion y actividad de los J!rupos idE'OI6-
gkus ~t! ungltlc ~jctupn.! ~u urtorcs que se 
oponen diamrtralmentP (t!densa de Ia liber
tad de emeiwnza tontra ellaici~mo, etcetera). 

ConsidPremo., por ejemplo, las discusiones 
en Estados U Didos, desde Ia prima.. era de 
t940 basta Pearl-Harbour, soltre Ia politica 
por seguir. V eremos que Pllas engendraron 
gn•pos nwnerosos y de tendencias opuestas. 
Por un !ado los intervencionistas, entre los 
cuales unos propiciaban solo una ayuda a los 
aliados (Committ..e for p<"ace trouf1hlthe r£t·i· 
sion of the ncutralily lAw y Committee to 
Defend American by aiding the Allies). A 
ellos se oponian los no in tervencionistas, unos 
con clientele reducida (el ~nnan American 
Bund de tendencies abiertamente pro nazis, 
el ChristiQIJ Front, de conducta antisemite, 
Ia AmericQIJ Peace 1\ioi>iii:.ation, creada por 
los comunistas y que basta el 22 de junio de 
t94t luch6 contra Ia intervencion) y otros 
de mas nsto alcance y que lograron. el + de 
lletiembre de t940. Ia creacion de un polenta 
organismo, e) AmaiCtJ First, parte de cuy01 
zniembros combatio con aspereza Ia institu
ci6n del prestamo y arriendo). 

La formacion de un grupo puede no pro
.. ocar, en materia ideo16gica, el surgimiento 
de un rival, sea porque Ia nueva formari6n 
es irrisoria, sf.'a porque el combate se sitUa 
en otro plano ( partidos politicos contra "su
fragi<tas" en loo paises donde es discutido el 
derecho de volo para las mujeres) o tam bien 
porque exi,ta una ley que prohiba Ia propa
ganda publica en f&Yor de ciertas ideas (en 
Francia eslo prohibida Ia propaganda racista, 
por ejemplo). En casos de esta naturaleza Ia 
a<:ci6n toma eventuabnente caminos distintol 
cle los que caracterizan el gnapo de presi6n 
propiame."lte dicho, fonnando asi oociedadas 
aecretas, organizacionel ~ lips J*
ra znilitares, etcetera. !n total, en este terra-
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DO es dificil que DO surja Ia respuesta. Por el 
contrario, eu el plano de las reivindicaciones 
materiaJes, UD analisis &UD superficial deja 
la sensaci6n de que DO sucede lo mismo. 

Mur.h'" ~M lrK J'e')Uirimirntoc; dP. una 
cat<'goria de ciudadanos no lesionan los inte
reses particulares de otro grupa sino que gra· 
-ntan sobre Ia comunidad entera. Tal es el 
caso de lu demandas que se materiali1.an en 
una ftclamaci6n sobre las finanzas publicas 
0, mas generalmente, de las que incideD sabre 
los gastos y entradas del Estado. Esto es Jo 
que sucede especialmente en materia fUcaL 
donde cada grupo se CODcreta o fin£e concre
tane a ms propios asuntos ignorando los de 
IU Tecino o adversario ( saJ,.o para extraer 
u-gumentos en favor de su propia tesis). Las 
Iigas de contribuyente< no tienen mas obje
ti..o que obtener Ia desgravaci6n fiscal o cier
to privilegio para determinadas categories. 
Seria posible hacer obse"aciones analogas 
IObre el otorgamiento de subvenciones. En 
caso de esbozane una lucha, aun en tennlnos 
ftBOS, parec:e mas bien, inspirada en funda
mentos jdeol6gicos contra un grupo o cate
ll"rla determinados, que en Ia finalidad de 
defender el tesoro publico. Si por un !ado lo 
embi.Jte el "remolino" de Ia seguridad social 
o de las nacionalizaciones y del parasitismo 
cle los funcionarios "presupuestlvoros", por el 
otro aparec:e Ia mmisi6n del aparatn finan
dero gubemamental al arbitrio de los "tnllll" 
o el prop6sito de hacer pagar a los "ri-". 
Pero loo que denuncian Ia seguridad social o 
lu Dacionalizaciones admiten subvenciones 
para producciones estructuralmente inialil"o 
y quien comprueba el fraude realizado por 
las lfllldes IIOCiedades considera que el con
cepto no debe extenderse a los disimulos de 
las sociedades pequeflas y medianas. Nada 
tiene que ,.. el bien de Ia comunidad coa 
eotas actitudet tomadas para proteger inte
reses tnaterialel, posieioaes ideoJdskas o ,_. 
tktica electanl. Toda..U. DO 18 _. .. 

I""P' cle ..... -•emwclimte al inllril 
J!UblicD ••• 

Otra laguna: Ia defensa del consumidor. 
No hay asociaci6n capaz de organizar sobre 
bases firmes Ia lucha contra elalza de precios. 
Se puede ob~ar, incluso, una extraiia coa
nivencia entre distintns RM'JlOS evidMciada 
durante Ia conferencia del l'alais-1\oyal (ju
lio de 1946) cuando, conlrariando Ia esperan
za un poco ingenua drl gobierno, todos lot 
interesados -<:ampesinos, industriales, ngd· 
eultores-- se entendieron en detrimento del 
consumidor. Decir que finalmente todo el 
mundo vuelve a eufrentarse al mismo niwl 
relativo es olvidar a las capas sufrientes o 
desheredadas, como los anclanoa, las ca~ 
r!as no sindicadas o debilmente organizadas, 
los trabajadores a domicilio, etcetera. 

En realidad, cuando se trata de reivindica
ciones de incidenda difusa el Unico obst8culo 
es constituido por el mecanismo gubernamen
tal. Fl Parlamento, en efecto, por su miSIDII 
formacion est4 mal colocado para organizar 
esa resistencia. Un analisis del funcionamien
to de las instituciones nos ne .. a • declarar que 
solamente el Ejecutivo, apayado par Ia Admi. 
nistraci6n, resulta apto para imponer las liml· 
taciones exigidas por el interes general. Sl 
falla en su taru no hay mecanismo de rem
plaza. 

La cuesti6n se modifica cuando los inta
reses de un grupa lesionan clirectamente lot 
intereses de otro. Esta clase de enfrentamiea
to constituve una f!VP.nh•~lirJad fr~uente eu 
anateria ec"on6anica y social, y ll<'gamos da 
nue1"0 al caso (que es nonnal en materia ideo-
16gica) de ogrupos que se. vigilan eslrecha· 
mente y consagran una buenll parte tie -
fuerzas a combatine. • 

La lucba reviste a menudo un aspecto ll6n 
polar. Las manifestaciones seiialadas exis'-
1!11 todos los eec:tores de Ia vida economic:a-~

:t social. Producci6n de m.a. materiai-.
(productores de Ia metr6poli y de ultriJliUlltl 
paodu~ de nanolacha e ianportadores dll 
petr61eo; tntilel natunles y llin!A!ticos) y ,.. 
ministr.dons .. ~ (f....._...._ ~ 
tnsportal -in-). ~ --

empresas seglin Ia dimensi6n de sus ezplo
taciones C'grandes" 1 .. pequeft:os" cerealistas, 
lfllldes tiendas y pequeiios minoristas) o 
segian Ia naturaleza de sus sectores (sector 
privnrlo y ,..,.,..,.. COOJ"'rntivo). Entre pmfe
sionale• liberales: Ia insatisfaccion en Ia me
dicina grneral; los "omnipracticos" contra los 
especialistas, acu<ados de querer dominar las 
organizaciones profesionales; lucha de los 
medicos contra los asegurados sociales por Ia 
tarifaci6n de Ia asistencia medica. Oposicio
nes en las relaciones de trabajo, como las de 
patronos-obreros y tambien las de los traba
jadore! entre sl (en mucbos paises existe UDa 

actitud desfavorable de los aut6ctonos respec
to de Ia mano de obra extranjera, a veces con 
una actitud inconsciente de discriminaci6n 
racial). Suele ocurrir que ta lud•a tome for
ma triangular. En Francia Ia clasica ri1"ali
dad mantrca-margarina recubre tres inten
MI: productores de manteca "de granja"1 
fabricantes da manteca tipo "lechero" par 
procedimientos industriales, y "margarine-
1'01" (con el80~% de Ia concurrencia a carso 
de Ia flibrica Astra del grupa Uni/ever). Lot 
clos productos mantequoros se unieron contra 
los cuerpos grasos de origen ngetal, p<>ro los 
lnteresados en Ia manteca tipo "lechero" ma
nilestaron una actitud favorable a Ia recon
YerSi6n de Ia producci6n granjera que sin 
dude perjudicaria algunos intereses que ao
ZLI de fubte protec::ciOn poiitica. Se sucecfie.. 
ron maniobros sutiles y pro,~sionalmr.nte se 
lleg6 a un convenio de toleranria reriproca. 

La uni6n, si pucde realizarse, refuerza Ia 
capaddad de influencia. Actuahnente al Co
mitJ national routier (Comito\ Nacional de 
<;aminO!), que agrupa el 98% de los tras
;u!P• · por caminos a large distancia, se le 
opone, en relaci6n con el problema de Ia adop
ci6n de nuevas tarifas, una Con/hence na
tiOIUl/e des Usagers des transports (Confa
rencia Nacional de Usuarios de los Traspar
tes). &ta, qua ...,w.e las grandes industrial 
'Uiliaria• pdYadas 7 Ires grades ~~~~~~ 
MC:ionalizadas, tembien pntmde ...... tr.-

,,~~ .. -,-~ 

te a 01rot modos de tras,.._ (entre ellos Ia 
S.N.C.F.). Un ejemplo mas antiguo lode la 
1111i6n lograda en 1945 entre Ia C F.T.C., las 
asociaciones familiares y los mutualistas, liD 

rnniTa dr In C.G.T. (apoyadn pnr rl 1\finU
terio de 'Jrabajo), para obtcuer los principios 
de outonomia y especificidad para las cajas 
de asignaciones familiBT"S. 

La uistencia de rivali~des otorga sin du
da a los gobiernos bastantes facilidades cle 
Dllllliobra, y podrle espenuw que fueran -
das para lograr soluciones de. arbitraje cle 
acuerdo ccri los intereses del pals. Pero a me
nuda las autoridades 1"acilan en su decisi6n, 
se refugian en Ia i.nmovilidad o, lo que es 
pear todavfa, intentan dar satisfacci6n a todo 
el mundo baciendo intervenir una variabla 
suplementaria: las finanz.as publicas. Desde 
este punto de -nsta la politics llamada de 
coordinaci6n de los truportes ofrece amplia 
materia de discusicla. 

3. ReaeeloDH de Ia oplnl6a. Tomaremot 
el ejemplo de Ia ampliaci6n de Ia Facultatl 
de Ciencias sobre terrenos ocupados par al 
Mercado de Vinas. Despuo!s de varias peri- · 
pecias se dio amplia satisfaccion en el proo 
biP!Ila a los cientificos cuyas rei,indicacion .. _. 
fueron apayadas por Ia casi totalidad de IIi'., 
prensa y un concurso de opini6n muy num•..., 
1'010. ,cual fue Ia raz6n de este exito? ..:If 

Todo el mtindo estaba de acuerdo en Ia D• • ~ -~ =~~ 
cesidad de ampliar los locales de .. ta Facul-4) 
tad. <Habia que coustruir en las afueras ua61 

edificio verdaderamente adaptado a las nece- • 
sidades de Ia epoca, o se permanecerla en e111 

Barrio Latino, erpropiando aqul, para Ia am-'" 
pliad6n, el Mercado de Vinas? Ciertamente..~ 
era una cuesti6n que podia hacer dudar, 10o ---------

bre todo por el costo de Ia operaci6n. La bahi· «- . ~ 
lidad de los organizadores de Ia campa6a, ea 
su etapa final, consisti6 en limplificar el pro-~ 
blema oponiendo el estado tragico de Ia cim- ~ 
cia y el dem!ten. de IUJ porta-.oces • Ia a-n. . 
dez de los -a&ntes de 'liDO: par un lado ' 
............. pala yt. -•d«•der .. -" 
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minorias s'electas y por el otro una profesi6n 
apaz de todas las maniobl'as con tal de COD· 

Mn&r 1111 priTilep.. A partir de ese mo
menta quienquiera hubil!'l! preconitado Ia 
trasferencia de l'l Facultad de Ciencias !uera 
del centro de Paris, como •e ba becbo en for-
1M oemejante en Tarias capitales extranjeras, 
habria sido tacbado de ester a sueldo de los 
~~egUCiantf!S. 

Son numerosos los pupos que por rezones 
-.Jes .e benefician con un prejuicio faTO
nble. Ex-combatientes, Resistentes y Depor· 
taclos, Enfennos, etcetera. Pero este favor DO 

• adquien si los propios grupos no llegan a 
n1111per su muro de silencio. La innumerable 
coborte de lm "econ6micamente debiles" o Ia 
IMS8 de los pequeiios rentistas arruinados por 
Ia inflacion apenas lo consigue. Por .donde se 
a:plica Ia indiferencia de Ia sociedad sabre 
- miseries. Por otra parte, obtenido el apo
,.., no necesariamcnte resulta duradero. Si 
equi'rocadamente o con raz6n el publico uti· 
ma que saba ucedido !: ju>t.o :ned.ido, ;mode 
- suprimido. En Ia primnera de 1936 los 
lluelguistas se beneficiaron con el apoyo de 
Ia poblacion profundamente conmovida por 
Ia renlaci6n de Ia condici6n lamentable im· 
puesta a mucbos trabajadores; pero en el oiO
Io de 1938 el Tiento habia cambiado. 

Como fuerza capaz de retarder Ia acci6n 
tla olos grupos, Ia opini6n debe ser estudiada 
• dos aspectos: su apego a ciertos valores 
toeiales y el juicio dirigido sabre un problema 
puticular. Como se sabe, las consideraciones 
ncionales estan Jejos de determinar siempre 
Ia opini6n, ia cuol es capaz de arrebatm y de 
cunbios nlpidos fundados a menudo sabre 
11118 informacion incomplete o partidaria. Pe
N tal ·como existe, tal como se Ia forma o • 
Ia defonna, Ia opini6n representa tm fac:1or 
que los grupos DO deben olvidar. 

Mucboa autores que ban estudiado Ia Tide 
,.Utica inglesa 1Uinyan el papel de ciertas 
creeacias y, en particular, de Ia idea de que 
aisle 110 "bieD p6blico" que tratciende los 
--~Cilmoesnp•-

-iedad democratica, las posiciones sobre el 
ecmtenido de esta noci6n son diferentes, pero 
eada uno esta connncido de que es algo real 
y que debe ser respetado C.onclusi6n: para 
justiricar una medida no basta decir que es 
"buena para el comercio" sino que debe esta
blecene que es "buena para el pais"' (por 
aplicaci6n de un critcrio comUnmente acep
tado como indice de bi•n publico, por ejem
plo. el pleno empleo). Otro rasgo del caracter 
msles es el respeto por los procedimientos 
constituclonales y por Ia legolidad. Este pue
blo es demasiado eTOiucionado para aceptar 
1111 Hea de que Ia ley est& siempre de acuerdo 
con Ia justicia, pero si cree que desde que ella 
niste cada uno tiene e) deber de respetarla. 
Se comprende que en una atm6sfera a.t ha· 
yan podido perjudicar Ia causa del sindica· 
lismo y, mas particularmente, Ia del CAbot. 
Ptuty muchas huelgas desatada$ en fonna 
"salvaje" (sin previo anuncio cuando era lle
cesario 1 contra el parecer de Ins instanciu 
supeviores) que hacian abstraccl6n de las 
coasecuencias que ese moTimiento podria aca
rrear a Ia Tida del pais. 

La opini6n actUa igualmente · por el senti· 
miento que Ia anima, en uu momento dado, 
sabre las reivindicaciones particulares de un 
determinado grupo. Uno de los factores que 
trajeroa Ia derrota de los sidenlrgicos en au 
lucba contra Ia C.E.C.A., fue Ia fama desfaYO
nble que rodeaba al Comite de Forju del 
cual ellos eran sucesores. En sentido in-, 
lol notables antecedentes to!cnicos de Ia S.N. 
c;;.r. le nlen ua firme pmtiaio. 

....... ... m. DIIIM11tadea p
el aproT...,Ioamiento de loa reaultadoe 

...,. Yirtorio ....... par ... l"'pol de -i6a - .. 
..... politico, ... Ia -:ron· ..... - • ..n. 
clmtooaolmismo. t.leftoiCNO•-ol~ 
......... par ejomplo. ho lido ....... - .... 
-w. ,.IWiao J' • ..... iaduirlo • ol ,__. s._ • _ .... - Ia _ .... _.,.. ,._. ___ ......_,_,_..,_ .......... _...._ ........ , __ 

_.._ ..... situ.._ - ............ bec:hoo por· 
~f'll dll!'ntro del esquema ya traudo. Por e1 con
truio. e:risten caso1 ea qr-e el triunfo politico DO aJ. 
IlDlA a garantitar una "ictoria completa, ni 1iquiera 
1 nitar Ia derrota. Por ejemplo, Ia crganiUici6n 
.. nnce al sobienso de Ia enctitud del punto de 
rilta que susteut.l, y obtiene las medidas deseadas, pero, 
.. oi.,U. modo, lo rolidad oe opDUe o Ia dc<isi6n odop 
tHa. la cual Je ye ul total o parcialmente priYo'l' de 
ntificadOn en 101 .. echos. 

Veamos un ejemplo de ordm ideol6cico. lA lut::ha -tra Ia discrimiuu.iOa racial 7 peniculaJ"'IIeelte con.· 
tn Ia lell"fC•ci6a etcolar e11 Estados Unidos. Los or· 
pnianoo de defeaso de lao a...,. haa obtenido de J.a 
illftlnteiat tuptl"io..- (presideate, Corte 1uprema. etc'
.... ). • _.. -iones, ~icioneo ousceptibleo de 
.,_, ... .., le equipl,nci6a de 101 est.atutos, pero mu .. 
.... de oUao, lia OlllbafliO, hm shlo oplicodao muy 
...... eWnente. C.to tJpico de uoa decisi6a que • 
.. odelontodo o lao cootumbra: el reporto de J.a 
llltennlu qae se desprende del fNenlismo ha per· 
aitido a -.nuda que re refuercen u organicen lu reac· 
Clioa• erpontlineat de lot sector:es • de opiDi6n hottiltt 
• l1 ni1'elecl6n de Ju condiciones. Detda este punto de 
'Obta el onilisiJ do lao ...,....imientos por los -leo 
aucb01 Eatados haD anulado pr,cticamttnte Ia apli· 
Cld6a cle la enmieoda t5• pucda nsulter in1tructi1'0. 

II .. lot pncloe acrlcola• • al malor •J•mfllo .. 

r: • dispone ea al umpo da las batallu econOmical. 
lUI propiu upeD.SaJ lot campesiaol apreuclieron que· 

• • ouliciento 111111 deciai6a pbomamental paro 
.nmt'ar solare lu condicioael Detunles o sobre las 
-loneo del merado. AJi Ia loy del 10 de julio de 
1133 que fijabl el precio mlnimo del tri&O e: t t5 
fnncoo el quintal fuo un lrito politiro ,...ido de 
a fncato econ6mico. La tuaci6n eDtJII!!Ddr6 fraades en 
tletrimmto de lot productons. pun muchos moli.Dei'OI 
electuaroa lUI c:ompnt por debajo de I• coriuci6a. 
ltrpJ: 7 nndieroa. la h•ri.na • b JNin•deros al precio 
llficid (y a Tecet coo at,.... nbaj.e) reaJiuado, a 
.anudo, lteneficioll apreciables. El juep ~I men:ado 
UbiO UIUiodo lo ~ic:i6a odoptodo. 

C.trasbm la relatin ineficaci.a de nriat foi'IDM 
.. .,...S. 1'•~"'·"'"'~1 y ~1 •nw:jl U, '\YI! tipifi(:'! pen 
.. productores una drt11111tancia de acatn ( •unque 
• .. m4l que el producto de manipularioDes enifl. •••>· A e1te respedo 11 muy sip.ificatiYI Ja ne
laci6a ncienta del -.udo de Woo, ospeciahuealo 
-"> .. loo 'rilio- clel r-.,..doc. A pesor .. 
...Utipleo dispositi•oo de -.., J' dol rec:uno do cleo
tilor loo audealol, el 111ft} de prec:ioo oulri6 WI 

..... deoonlea. La lituocio!oo -!riel bruocomente du-

- ol - .. 1157 par - _... - permitl6 
- ,_. illlpaloo -laliou. II olu, ,. pon:eptiblo 
.... Ia .._.. .. 1951-1157 m 1- tocleria mu:r 
...... • -"" • portir .. julio .. 1157 paro ol
- ... -- ...... ---...... Loo pncioo 

de las propacdadcs llll!!&aroll a triplicarw T buta a 
cuadruplicarse (como mb:i.tno). En el mes de julio 
Q 1958, comeoz6 una profunda ..Jepreci.Aci611 'T • 
dnarro1l6 en el mercado 'D que iDY\rtiO el morimieDto 
anterior. Se recurri6 E>ntonces • Ia ayuda del Estldo 
cuyos sen·icios pusieron a punto e1 mesirno plan de 
nalemeatacl6n y apoyo el merct~do de Yino. Et asi 
~o (Ina imuficiencia de 1a producci6n, en rulkfacl 
marginal, nle a los producton• predOJ lsombrota· 
meate altos, mientras la acciOn del aparato guberu .. 
meotal ni siquiera les ut"gun., en Ja mayoria de I• 
~ el minimo de re::atabilidad indis~ble. 

1M productores en este cuo DO tienen mU remeclio 
- ~ 111111 coloboroci6a lode-rio mayor de pu1o 
de J.a outoridades J' If - de Ia simple fiiaci6a de 
procioo o sarontizar Ia oolido dol produdo. Eo -
IIDcel cuando iDtenieaen otrn CODSideracion• para 
limitar Ia coocesi6n de ua rqimen ~emejante: ea. 
puticular let relatins a) costo que tupone penl lu 
finftazu pU.blicas. Aunque nincUD IJ'Upo de preside 
• opone, por cierto, a los deseos de los 1'i.Jil.ateros, Ia 
Administnlci6n y, en particular, lu .. FiDa.nz.u" ~-
plean todes IUS (uerzaJ pan nitar la creedOn o Ia 
atUISiOn de aquellos dispositi'YOI. Dicho de otro modo: 
'- productores no consicuen e1 quantum de eyuda. qM 
Dlcetitarian para Yencer la iDflumcia ed-.eru de lu 
caadiciones neturales y del mercado, lo aaal to. obU,a 
a wlnr conttantfrutl'l,l 1 Ia hacha. 

AJi 10 .. plica Ia poolciAia octuol de clmeo ,..... 
rurales -y particu)armente •• del c~rcU natio,.., -
;.m,.s a,ricult£urs (Circulo Naciaaal de JOnn• Acri· 
cultores )- que, como han ,.erificado )o inArta que ,. 
oalta lo p,...icin politico poro illlpodir Ia decndaci6a 
.. la condici6n campetina, dederan que e1 dt"SUW. II 
aheodono de Ia defensa de l01 preciol •tricolu y • 
aaabio nigea del Estado 111111 poUtica especlol de 
ilweniones 7 que intel'ft'DIJ• en la nettruehlne:iOa 
.. Ia poblad6a •sricola ercede:nte. 

Ll s:ituaci6n es aUn m4.s clara cuaado f'Dt:raD e11 

~Deco los interaeo de otro rrupo. Deode hace muc.bo 
tlempo el peque6o comercio mantiene, m Fnnc:ia 1 
Iuera de ella, una lucha eeria contn lu modemu 
fOI'IIIU .. di.stribuciOn (primero, lu 1J11Ddet timdu; 
desp-..1et los "mcncpris"', que se ccuyoi.rtieroa en tiendu 
populares, camione5 ·ba:zara. dciten). Ea este c:om
t.te hay que atribuirle muchos ptmtoJ m faYOr: II 
ilutituci6n de un sistema fisul discriminatorio CGDtft 
Ill .. pandes"\ e incluso el esteblecimif!Dto de ua CCII· 

t"'l muy estricto para Ia creaci6n y ntemi.6a. de cier
lol lonaao de distribucicin. Sin embor&o lo porci6a de 
CIDIDir'Cio '"ncionalizado". dentro de I• cifra total .. 
aepcioa. M ecreeienta ( el aumento m el 1'0[\UDIII .. 
J.a ftlllol ol detaUe hoaerlcia oobre toclo lao pa .. 
tiaadM 'T casat coa suc:ur.lel mUltiple~ y, por ..,. 
,...... ol - oooperotift). Eo nrdocl quo loo ,.. 
.... p\W:.. podriaa - eodicleo blooa_.... ... ....... ..._.. oclda---
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-a.L ......... ll11atoo! ............... llmitlltl. 
..... alotaocia .. orsuU-loloo- .. ,~ 
..... ,;,w • __ ,.,. • - ~ 

IF ........ Nodaula.....,._ am N ...... Milo 
llplol) .................. w.. .r..-u. ....... _____ _ 

..,_ .............. - - ....... ..w.. 

-.,..._. .. .., 

II luDciaaomiato do Ill tiU politico impiK:e Ill uti
liuci6n de loo "mia" o do lot "chi•oo -ilorioo". 
Lao rosimoa,. dic:tatorialeo lwl becho uoo riste.,.tico 
a. ello. .Ea lot nci-• tlomocritioot loo porticloo, 
OUDqUC odlo ,_ pen rntono l.o UIJWn<DtociclD ob
Joti .. 7 ncioaol quo • JMD~~do IOD inc:apo- do doe 
o lot ciudadADo&, Ill siqwero dndelloa ootoo ......
Pw - 1o iDteDto hay .,..blocor., eli- medioo, 
... lnl dol eoplritu dol pliblko, .. -- do .. 
.....,... _...._ .. ,. todopode..-. Eo iiiDepWo 

- .. ,. heclloo 0 liluOciODOI aidad .. quo iu•tif-
- pooiciWJ. """" lltri par - l-.ftimo Clftt -
_... - calea;zoci6a rlobol dol mecaaismo ,.._. 
-tol o, lo quo • lo'..U.mo, q110 h.)' au ....... 
~ por porte do loo orr..w- coliploo o ... ,.,.. .. """'* do elloo1 tl'l>edo ............ 
.... politico - ... rim. do - ,. 1- 4uncilfol 
• loo - .,... -mpuloa o 111 ulojo La opiai6D ,.._ 
...,. ,. o1 -'-"' a. ..--w 

.... L Ea•:ro de epndad6a .-en~ 

Lo octi•iolool a. -'- .._ tieao alro a. m. 
. porublo pore ol ciucladoao meclio 7 huto pore ol 
ol.enador pral..-aJ li 10 deja Unv par suo iiKJI. 
--. ...-- (fti..U.dicocioMI ~
otiJiudo peN delederLu, meclioo atiliaadoo pen -
ru\M). No ol....._, lila_....., quo • ....._ 

..... loo - plauleOI!oo por elloo - .. 

........... ~~~--- a.Ja--w..l SIW.. 

.. elmo -lot- .............. ..u-
-.bift- ..................... !--. ·' 

Oluolo • tNta ..... IIIOrinlioDto pnll\mdo IIlio -
.. _.;., l"'cioo o loo oawidodeo, quo 1M .. 
Mdo pero DO qoo • lo ~ N~ pniOida .. 
.. .,...._ .. triao 0 do lot _.... .... 

iiDpodir - ol ~- del lliftl ...... -
....... ---.. _do,.. -lloDollde 
ol-do-otlehtoo.~•--..... - ..... .. ,.. 

CAPtniLo .. 

WGAII EN lA VIDA POUitC4 

I. E..Su.U. de Lao ..__. .. P- de ,. 
,...w... quo IUOCito po]Wicu: La '-...ci6a ... 
comiaoo. Se comproade que mucboo • -tD o pecllo 
c:rilicu lot moclot de p,...;o, UNdoo .., di .. nu ..,.... 
Mlidadeo par lot deleo..,... tie lao octind•d• .....U. 
_, 7 ea eopocial par lot tnoponitw. SiD -t.ut
lo ,_;oa do liDO red comiDero adeaaatle ....,.;'
pon ol pols 1111 capitol de iDteria IUI<ioaal a>a -
fundu inci~aciar sobre t. 9ide ecoa6mka (nloriJa
cida del territorio por Ia cleoct~~INiizoci6o iDdu•trlel. 
wpa!"ftda. li es aeteurio, de to. eje. de las Yias fimlel; 
_...- dol hlriomo franco!o 7 ...,..oiero). El ...... 
...uista qDO ,_..., disliotas ....-,_ .. be may 
Wee que en nriat tramos el ma~ea .. II lla 
ftolto iosuliciento por !alto .. cftdik>t odccuocloa. l:lt 
QIUI.to I las IUtmTu.llls, UD "-f)t 10lpe .. .Uta .... 
el lllape .mantra IU ruliz.addn ·~"!~!' etltoude, 1 J. 
cuOI oe alribulo el heber hocho pel~- lo -
ci6o de h•bitacioaea. Dicho do 01ro modo, 11 _.... 

~ loo .......... peN lo edaptociole .. -
camu- o las aecesidacloa do a- ..,_, a. Ill 
"'==ieu ..,Wdao poN ......... La. ·I 

v-... lojaa: - mucbu -""'- oJ -
- ,........_,ol • ftria olllipdo • -· • 
...,....roci6a clenoa problemas •- DO alstloot 
a pvpo que hicien de ellos el ollleto do- .....,. ______ _ 
tlicacioa. porticulueo. Par ejemplo, • Ill yo ..... 
lodo _..., dol M......., Coauia, • .._ - lit-
...,....__ pralolionolea boa lailu.ido ...... .. 

--- ._w.. peN lopv ......... ,. -
~Wades, ..... - .... --. lila olio lot ............ 
..__. .. belu ....... a t l ; acilor loo difiaol. ..... ~uo,...... ..,._ _...... 0 lo .,.....:_ ,. .... ..__ .......................... 

~;m:. '.,' 

ijnl del esquemo p..,_do. Eo bnitil mulliplkor lot 
ojemploo. La ompljoclc5a de Ia l'l!lpolllllbilidadeo
edmi<a 7 -we. 4<1 l!otodo - fotolmmiA! tl -
-to de lot MIIDk>o .. lot quo ftl JliD&Un COlO puodo ............... 

Eo Tenlad quo -ulta lieU hocer """ enumeroci6a 
.. rei•ind.ic.adoae. ajeua• (y basta contnuio11 1 lu 
IIKetidadn del pail 1 al biencstar del conjunto de 
lUI babit.Ptes), pero ~ razouable rspen.r que esta 
U..ta Ylrie st,W. loa autores. Z... hwate n1as profunda 
.. cli .. rreuciu reside ., Ia clifereote iDterpretoci6a 
del iDtero!o .,Ublico. C.N<teriotico de lao sociedadeo plu.. 
..WW, eola rolati-riclac1 debe • percil>id.a, oi DO pon 
4ilipor Lao o~ al - pon ... w- IU ....,. 

Pocu -iooeo boa lido 7 1011 todo.!o tao utilizadaa 
• Ill Jecuo conieate CODlO Ia do iDteri& paerol, 7 
pac.a han lido ateDOii analiudat por Ia cimcia po. 
lllico. Uo eatuclio ripido -bl- qua Ill cooteaido 
tlectint -o. ai H quiere, el coajualo de reprcsea.._ 
claDes Dlfllltalet que Ia c:onstituyen-- es eseac:ialmmte 
wriable. De a. t.hiliuci6u e otra y d~! Ullli a otra 
oollpria de ciudadoooo los hombreo lwl illterpm.do 
• .aodos distia.tot l01 i.J:Qperati~01 capeces de resir Ia 
..W. comunitorio 7 de .., Ia pieclro de toque poN loo 
oeciooeo porticulareo. Eo clilicU especificor qu~ fac
tlrterminan estal posiciooes. Entnn sin duda en el 
-plejo loo ,..Mot icleolocloo -.lea 7 oocialea 7 
... _tiaaiea ... roliP-; ...... - tamlrih> .lot 
r.ctor.o ...,grilicos 7 La -.ideroci6u de ...,tojoo 
-teriolts. l!.ota COD<epci6o del iDteria comW. eo por 
derto criticablo pero .Oio a partir de otra concepci61l, 
• 4ecir, de t111o1 BIOI'al, de UIUI ideologi•. de Will ,._ 

liPm o de uoo ooluntad rsoioto. 
Sin taloo c:riterioo po.. luodar Ill porticipoci6a a. 

caM uno m l•a cargas pUhlic..-~ para esegur.r el ar
"-nje rntre actividades o pretension•' rivales e im· 
pmer a los i.ndi~iduos y a los rrupos tl rHpeto par 
lu DOI'JIIal de iDterft ucional, DO ba v socif"odad qu. 
pucda tubsulu'. lA fOrmula que ve el bien pUbliGD 
-· una resultanta do Ill totali .. ci6n de lao p,._,.· 
ptdones particulate~ es pura dernaaoaia y N apJiaa
ciclo int...-1 u .. ario o lo diooluci6a de Ia -ride -=lol. 
Por 011'0 lodo, el iuteria del p.;bUco 110 oe opooe
IU'iemente • loa interN!~ pri••dol 7 laaste 11 puecle 
pretender que. dmtro de cia1al llmitel, 11 -.atre .. 

• .00.. Pero A bien estu fOrmul• 11 poDeD c6molll_,. .,&,.. ol popel, eo clificil Unorloa o La prictieo. 

Por ejemplo, • obtebdrlli un asentimieato bas~ 
....... li .. declu. , .... prvteeci6a do La aolud • 
-teria .. in ... -1; ,., IIi .. tnta .. a..
.. aW.... do -Wecimiea,.. 7 lot medioo .. ladoo 
-"- el -. 1111Jcbaa • oJocJor.ria m fo- do 
- ...... ~ ollon , .. lot aopedau-
........_ Ia -.. ... ftlado\a ....... •' - .. 
,._ ,. ol ....... ,_ cirurilloo. tDo .... -_ ................ __. _ _,...,.. 

Jorror que loo ciudadllDOO oe abnencao de fumor o 
cliaminu:rOD ou coiiiWII01 tQu6 t>pinan Ill Fll.lrrmon 
ties Pl.ntiiUs u Tab« (Fedenci6a de PlOD....,_ .. 
Tahaco) que deplonha eo su liltimo - (obril 
de 1959) que eJ lrands medio fumara mroot qve el 
~' que temia quo Ia Ultima aha de prtre.ioe: 
tre;era una merma en las compras? Iot~rk particuJar, 
por c;ierto, pcro que reri1te import.a.ncia ronsidenble 
pan muchos hogarw nJralet (especialmente ea 101 
depa,.,.mentoo d•l rudoerte). tQue opinari el miuio
tro de finan.zas que uca l'f'CUI"'GG 1DU7 eprec:i.lttes .. 
•te habito1 (Producto -. do lo aplolloci6a .. lot 
Sonicioo de Tabacos 81 el ,.....,..... de 11159, litiS 
..ru..... de milloaeo.) lo.M ... ineri, - fill, el ,...,. 
--wor? ... 

AI(UDOI pre""'d.., quo eotoo problemu, IDooluW• 
- Wnooi.- _,.leo,- f'cilmmto •luciGI 
oJ Di .. J del ceoo porticulor. At~ elloo ....., pooiblo 
demostnr que li oe p- de lo CA>Dtobilidod _. 
ee puede Il~gnr • e:stebl«er que Ia perforwci6a del tli· 
Del camW~ro bajo el Monte Blaaco ronstitu~ 1111. 

puro derrod>e pon el p.Jio. ~ o Ia contabili<lad 
..U cftdito todeoio de lo quo - 7 admitoDICM ,,. 
liN capaz de ayudamot a imprimir uu pado Clallft

.Dieate de coherencia en Ia acci6a econ6mico-tocial de 
Ju autoridades. En est.s COtJdicioDII!S H pon"We .... 
mortrar que eol proy«IO no es acordf! a,n le m'•imll 
elenciOn del bieuestar, siempnt qur tenpmo~ ea ~ 
Ia 1M bip61esis que tem!.i.aUDOI de tdoptar. Sin ._. 
.. reo ai eligit'rc.mos otns 1Nisf'l obtnu:lria.111a. otnll .. 
taru1 de cohPI"E'ncia distioto. Se dt>,prende que Ia • 
lecci61l de las hipOtesil (por Pjemplo ~ebre Ia orie:ldt
ci6a y amplitud de Ia innni•;o netll) drpeudt de * 
calculo YO)unlario eo el cu.l ocu.- UD prima' ~ 
Ia TisiOn que tieocn los rtspoDN:blf"J del destino 1111• 

donal. £ata ,.. acompaf'tada, ,m duda, de elemeut.- rw
cioneles (como previ siooet tobre e1 det.anvllo ct. Ia 
circulaciOu automotri.r:) pero tambieu acitrn moti"' 
4e orden idf'OlOgico o m(!!1ll {af!n cle a; abruwar a 
Ia (eDtraci6n actual que, ...... a. lode, ......,. oJ. 
ruoa cc.mderaciim). A pon;r de toleo opci01101 el 16· 
•I hajo ol Mouto Bl--- o pienlo ou Jo.. 
plilllided. 

Est .. obsenacioaft DO ,..._ • at.oluto 4e.p,... 
civ Ia DO<i6a de iut ... ptiWioo, liD Ill cuol """ ... 
c:iedad .... • Ia derin; t61o lbtlataa. demornv IU c. 
rioter a>aYencioaal ol ""- otl Ia clificultad a. 
•tabl_,. liDO jonrqm--. - I• ..._. ni
-rilodicac:ioa& 

I.Pe&p. .. looetl.w.d .. loo--Nqle 
paede - qllt!, ,__.., ol aoldo • _._ 
- Ia -wad. All- ..te- Ia ....... -·........-. "!".! Yoi6:. • ......... -.a........_ 
do La ~ _.. ........ ptilolico. Sin ....... 
,.utbo ,. lot portitloo (_,..... por - _.. 

-~·~ 
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la<ia obonl ......... llast.to lo ...U nlftmO domo..,.ia) 
liesMD UDO .... NOpODSObilidooi e - olopocbciola. 
Pe"' t&mpoco ... - poclrioa •• nduicloo do .... 
uaplio participocida OD el p- U lmlt.tolidad -
.- .. iclaalilico o1 in~ere. del poia - 1u m.u.di.-. 
a.. mil qoistal y el eDcemizamieato desple1ado 
,.,. obtenf'r de aobiemos ""am.ip .. la satisfacciOa •• 
eolutll de la1 dmJ.aDd.\ praeDtadaa han Uendo a mu· 
chal fraou•SH • pens.ar (lue. Njo bellas palnbnu, Ia 
ec:titud de las autoriclades pUbliCA:& \iempre est8 enc:.t· 
llliDotlo • delmdor T o eariqi*H lo locci6n domi---.... _ .. _do __ ...... ,....~ 

..... imporcio!ioW-"' de ... ---;,..._ 
7 do quo uo lao uaifaque risteldticamesslo - • 
- cooi bo cleooponcido del esplri"' .,U~Ii"' Ina
a.. Ha~t~ I'D l01 ca101 m qM • liDcera. Ia inTOCa· 
cil5a al hie pUblico se consider• anno u.u h.abilidall 
Uctim o UDI aUstilicaci6a. La comecueocias de todD 
..-to toa aumerosas. Tenemoa u( L. utnma d.ificultad 
7 .. , na Ia casi impo~ibilidad de orsanizar ua aiateme 
fio<aJ ......,mo oa ol cuallao impu•too oobrw '- ,..._ 
- ret......, ........... ploaa .. impuoota ...... lao 
,......_ ta.1iCA1 do que lu catecoria• damiaaalol aa 
~D iatpirwrR aW quo ID Ia clef- do ... -
pioo iD- n ol ..,......, qaa octuolmoalo • clot
analla .. di'l'ft'ICIII amlriea• MN dnmanular el .. 
- de cieftcho oucaorio. . -

Hobr' aia dudo quioa.., ol oboonar que los • 
fuenos de }01 CJ'Upol le IDulUI I'Dtn tf, M aiezatau iD
dizladoe a subestimer el probleme. Pero no sicompN 
• Me el caso. Si bim mucha orpn.iuc.._. M .._ 

-. U'IIIU iruaMI ( .. remolecherot~ '1' ~trole.-.", I• 
.-.rrilot T "camiaerot"), lo ri~olidod que lao ... 
ncteriu DO es 1a Unica desicualdad cle U:ntos sectOI'II. 
Ell priaatr lupr bay desjpaldad en Ia npn-senhcida, 
,_. como 'fimol dnde el pri.acipio. existe dinrws 
......... (ana.- poquoilot rmtist.to1, trabojodo,.. 
• domicilio. otcllonl), olectodoa por uao ...... info
riaridool. S. oboeno ol mitmo retardo denbo dol pl11110 
ttnilorial, puest.o que. but. abon, las que D'Ys .. 

~-·--=•-- .... .._li<iaclo - Ia natoju ditpuost.toa poro Ia 
......-.ni6a 1 dacanliuci6a de la; iuduitri11 baa 
tWo '- nPn- q• T• -- tuporionaeDt.to oqul. 
............ ""'~ -lli4D doti,.,oldod .. •I podor clot-
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dool -to•- lao part.to'niCOI dolooculti..., 
........... ., .....,..._ qiiO diapoaoa do noodiat podo-
- -., Ia ...,. ... ;. que ua empleo jaidaoo del di-
- (quo •Ia .,.celeacia clentro do Ia _.,iDcida) 
_... Suole oox.dor, f"...._te, qao ID ol -

-- ... - _.uucic!oa .. • ..... -- • --.... .........,.. •• __ cuondool ....... 

--- .. --.w. do ........ _.... nplo
................ '1 Ia P........., ....._.. colillca 
....... - • .... fiW'TWCtlaolo do ...... Ill -.tWo -·. .... _..,. ................... ...... 

•eciaaes ya htdlat 10bre Ia riYalidad de b IT\Ipol ea 
el teatido de que le uiateDci. de un rinl. aUDque .. 
nlaliniDftlte debil. • liempN uaa clenmtaja • 
nlaciOn coo situacioaes donde lu demandas no pro'""' 
cu riplica. Pan el mejor orgauiudo aubsiste el 
pelisro de que el otro c:onsip. asrJUnne Ia ayuda del 
aector gubemamtntal. Et Ia d"igualdad, ~DloQUS. 
uno de los ml)tiTos que im;:mi!An a lot sruP't • pro
nuarse el concurso del pndcr rUblico que pan ell01 
es e1 Unico medio de compcns.ciOa. 

l..al grupos abusan desapru~sinmf'nle de lUI faad
tacl.. lhy que seruir atentamente Ia noluci6a de Ia 
opinio!a tobre lo huolra, usoda pur -"" catrpwlat. 
ED D-tro fpoca ..... do ••• <arwcterittiUIS dol 10116-
- • posar dirtctameale tobro Ia ndo do ladm
..... 7 <OI«tiridod .. ajenoo ol CODIIicto. De ahl pro
.,... l1 impopulerid11d innrpble de l11 hurlges de 
-'licoe. de profesores (hu'!lga de cla~~e~ 7 de ed
meoa), de jueces, etce1Prft. Los tnbaiedol'fll 1e .. 1. 
QD de Ia n'probaciOn. SiD emhlrp cier101 parot e• 
Joe •mea nacioNIIiudot que perjudican un1 maM 
llie ....no. mucho men01 pro.-ista finaacieramente qM 
101 bueJcuistas, uriesaan igual impopularidad. Ent 
• lo '1111 1e reliere., tocb:ria, 1 m.mifeltacion• oeta
tlblot. T-bila ebutu lao 11"pol del podor quo !. 
.......... medioo ocuii<Ja, eatro los cual .. h117 at.,._ 
... .,.. contnrio. ala 1._-lid.t~d (rnrn~!'l"iltn) "q-. 
..... a1 mlf'IGl de Ia tolerancia de Ia moral corrimte. 
Ned. cambia en este asunto el hKho de que en 61. 
time iw:taode haye muchos menos ectos de lstal 
que lo que el pUblico suele imagine1'. De aqui p~ 
fteM el l't'proche que • h.ce conuinm•nte a 1011 
l"lpol -7 ae,.m ...,_. 111 moo criticable &IJ'I!CII>
-ut.tontw oa el ditimulo do muchu do lUI oj:ti..;dodOI 
o. pen 11Nr termU.. atutrales, en Ia ausencia de pu
bliddad que J01 caracteriza. 

Mill coloeado pen ~batir este opini6a ae eucum. 
tn el iD•estisedor que.. en muchos c:asos, Te c6mo te 
I• Diep loda documentaci6n ( tirlduso Ia comuniea
r:icla de los nt.totui<Jal). Et eridente quo toolo d ... rroUo 
cle a. infomtaci6n lnorece siempre el espiritu dcmo
ffttic:o en el hntioDIImieatD de lu iattituciouet. IUy 
que ccn':'er~r, sin ~m~rao. en que Ia oriJaniuci6u de 
IIIlA publiddad utislectoria ea 111nejantes materia, 
plaatea problemas complejos 7 que en nincuaa parte 
lla lido relllfha por c.ompleto. Ea alrunos ))li• 
• IN intentHo tupe"lsar na form. indi.recta aiiJWIOI 
do lao aspoctot do - ocriridod ocult.to (control do lao 
...... electorates 7 ohliaaci6n para lot par1id01 .. 
pullticar tu cuentas aauales). Sin 'aimo de ditcutir 
- attd.idu obsernremos que c.asi siempre ru apli
...W. • •-tro porciol • imWJCioate ( oa lo llepol
Wiao Peolonol ~ lao wu- que doa infonnocille 
....,do-~ .. hrw~do .. 
- ... - lo alp Ia '-7 ,.,..._.,, .... 
ID1Iaolo Ill laor. I,- lao a:ialitlot). 

.. ............ attbt_ ................ 

re no debemos ohidar que, en much01 e11os, l01 pu
,. UonoD luncionet utilet 7 llatt.to iD~lolet. 

S. Faacloa .. de lot ..-poe. Tomemos los poUticat 
tiCIDD6mica 7 financiera donde eltas 10n maniliestas 
7 podremos catalosarlas m tres lt'ries. Primt>ro, pro
parcionar informaciOn .:ompleota y detallada sobre Ia 
lituac.i(in. rues, sin una rlocnmf"ntnri~··n nprnpi,Hin. los 
respnnsables de lo• srrvicios edmini~tnHivr><> put"den 
equn·ocane paTemente $;nbre el sPntido y el conte· 
Dido de las mf'didas que van a eplicar o sobre las 
nctificacioncs que habran de produc:ir durante el pro
aso de ejecuci6a. Son lot dirlgentes de las or1aniu
dones profesionales a meuudo los mejor coloeadorl 
pan dar estos datos. En segundO luger los grupo1 
proeurm la aquiesceacia de los interesados p11ra t.s 
mediclas proyectadas. En treinta aflot de economia d.i
ricida Ia~ o£icinas han apreudido cuAn dificil sino im.· 
po~ible· es bacer abstracciOn total del conseotiminuo 
til aqu~llos a quif"nes concieme una politica o una 
kisi6n aidada. Los dirigent('s de lfUpo prf"stan graD· 
AI lt'"icios al consrntir en €-xplicar ante sus adheren· 
.. la acciOn que se df'be •mprender y al recomrn
.. les exactitud en su aplicaciOn. Este acuerdo suele 
e4iemlls no ser 1uficiente de por si, 7 para logru le 
,..HuciOn puede •r nrcesaria Ia par1icipad6n active * !::: i::.!:=~:.:dot (n.e:!i!.e:d-5!! ~'!' '..!!! "'!!f'..!e!'?~ ~~i"l 
,ara erport.ar en un dt't~rminado sector). Coo Taria· 
cioaes corre:spondientes a las car<~cteristicas del pro
Wema, t-1 cumplimif"nto total o parcial de estas fun
cion('s pn('de considerane segUn los cesos Util o in· 
tllpensablt- en tndos los wctores que compr'l'ncle 18 
actiOn gubernamental. 

V ano seria clisimular qu~ en todos los etbdios, e1t11 
ODDpenci6n n acompafiada de peligros pan los K!l' 

fteios bcncfidarios de f"lla. La informaci6D que re
dbeD ercepdonalmente PS imparci11l y l-11 aquietc~te 
particiraciOn de los 1rupos nunca lle1• sin alruna 
c&acesionts. Sin embargo los funcionarios parecerian 
mejor situados para dirigir le bala1la. Por otra parte, 
• bay soluciOn de rKl'lmhio y, desde ya, no seria di· 
fki:l enuml!'nlil" Pjf'mplm m que Ia colaboraciOa he 
re.uliaJu (dt·ittn-oUu de la .-.. -oducci6n del arroa • 
Camarguf", por ejemplo). 

Ea \Cnninos m's IPnf"rales las orpniuciones ,,.._ 
taD a Ia cbmunidad el serrickt de canaliur y "ft. 
cionaliz.ar•· aspiraciones y moTi.mieotol (lU@0 sin eiJM, 
tomarian a mrnudo, fonna d~rdPnada y "io1enta c1e 
eoDSf!Cuenci~ts impft""f'isibiH. FJ error eatj_ "" pn~sar 
que si se suprimiere o rea:lnmentara 11 ftgrupacicSa 
tennioariao las reivindicariones de alcuce ideolOcifi!O 
o material que ('Ill npresa. Sin embargo el nmiiD 
que k.man los acontecimientos cuando los diriaea-. 
...bordados por loo ocitadora ortromisW, pierdea ol 
-trol de Ia tituoci6D, clebe<io bocor ronuioDor. (ED 
.......,.. ......... por Nmplo, loo -'- 'ritioinlcobto 
olol !Aa ....... • ........,......, qaa _...... "--) Pw 

cMno que podemos citn caws en los cuaJ-. la iDci~·. 
ci6a se bizo df"sde 1rribe. tP.ul!'dt>, por esto, considtll'U'W 
errOnt-1 Ia idta de que e1 or1anism.o antral (sobn 
todo cuando reTiste lonna burocritiCI) tieDde • des· 
em~iJB.r un p111pel moderador y se encuentn mf'jor 
m Ia posiciOn para negoc.ier el c:ese del conllicto sobre 
Ia indispensable base del compromiso? 

El IH.•<ho de quf un rrupo fuf'rtrmf'nte orpnizad.o 
1e enrargu~ de Ja dcfen~ de los intl!'re'il.'l de una co
lecti,;dad refut"rta Ia capilcidad de p~i(,n dt la urudad 
y al mlsmo tirmro Ia c.anatiu en un ~('ntido que fa. 
cilita el regateo y despuet La soluc16n pacifica. Tal 
nz Rowseau tenia n:r.da cuanda proecribia 1M ao
ciadad• porticulona, poro poro " uno do lu Olllldi
cioall 4e Ia dPmocracia seria ~ue hubier-. -. "Enado 
muy pequeiio donde el pueblo fuen concrepda COli 

fecilidad y donde cada ciudadano pudirn c6modamea
le conocer • los otros•• (Contnto Social, lib. Ill. cap. 
IV). En nuestnn grandes toci.edadtt. iodUJtrializadu 
la Of'lanizaciOn es Ia Unica ~a que te abre ante el ciu· 
dadono p:ua hun oir su opini6a y aponer Nl 

pnoocupacione•. N01 es tan impoJible TOtTer a una 
IOCi.dad individualist. como a Ia era de 1a 4iJ..iceocie 
'T ol olumbroclo do ftla'. 

4. P- do loo ..-poo .. Ia .Wa polltlca. Coati
derac!as le:! ~!:'d~d~~ e::d~p~de::! e:: fines de !9S8 pen 
uesunr .,t·f~rta1t"Cimiento del franco, .. podria clu· 
dar sobre Ia realidad de ~ prit.a.ci6o.. Varia& p\1· 

pos f"!!timaliot muy podf'rosos T~ian dernunbane en 
un in.tt.ante tl rerultado de un dilatado es.fuerz.o de 
pnsi6n (t11hulaci6n para los II"&Ddes productos •cri~ 
colas). A primf"ra .Uta, Ia li.su de intereMI clirM'tll 
e indirectamente lesionadoe en impresioaante. Por 
derto que un anilisis mfts profunda mortnria UDa 
real l'!lectiYidad tn Ia au-!t~i~ ~ ... sobiemO, pues DO 

10lo las Cllpas acomod.adas eran menos cartiaada• qua 
1as otras sino que se hadan tutiles clistinciones ~tn 
lot trabajadores. Otro raqo de la openci6n fve 11 
au•l'!ncie de negrxiai::iones con los iateresad.os; las au
tDridad", m much01 casoa. procedim como li lol 
ilfUPO' de ~iOn no nistiena . 

Mucho iiempo ha tramcurrido, y despue. de una eta· 
,. de indirerencia Hl't!Da las autoricbdes. inquietas por 
e1 dima social, insinuaron el deseo de •c:en:a.r'se a 1aa 
cate1orias f'D disputa. Ya bubo alcunu coucaioDel 
(ateaurados sociales) o c.ompensaciones. por lo me
DOl parcial., (<Aimpotillos). SiD dudo llaa do ,.,.,;. 
otnl (partic-ularmente una rnisi6D de l01 pred01 
oplcol•• hobido cuoat.to do loa ospirocioaat do lao 
prooluctoros). El of£a Fborntment.tol do ""'"' • !. 
aepciaciones 1!"1 WI fenOmeno toda-ria mU 4ertac:edo. 
Lal tuper-pt"'l!'frctos recibirron inrtnlccioaes ct. IDalltii
Del' un estrec:bo contacto coa lu orpa.iuc::iaaM pnle-
titmalot OD ............ Sipo do - ... ._.._. 

--otroa, ... - (1. 0. -Diuio OliN-
-. • do oloril ... 1118) .. - -c-...u.;.. ...... 
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,.Z, 116rir:ol." (Comisi6a Nocioual Apfeolo) '1110, 
.,.._;dido par al miDiotro do ol!ri<ull'llra, debe ottu 
lawsnda ... .._tan... de 1u orslllliuclooMo 
c:ampeoiaas 7 clo las odministncioaes piblicos. A -
......,._ 10 le ha fijado tl objeti>O ole estucliar lao 
probl...,.s ...,tnl• de Ia agricultun t iD'Ofttipr oa 
que condiciones puf'de trner Ia mejor puticipotci6a 
pGJible u el df'SirrolJo de Ia ecouom.ia, uegurando 
• llivel de Tid. jutto a le po_bJaci6a acr·icola. AI 
..,.... de Ia a .. oti .. do olcaace espectocular • .....,. 

..... -- Ia -cia clo dooipioo 7 clo ..... ...... 
!ole - • Ia tndici6a anita • - nolaociollo 

da Ia pafttllcio!B clo loo pupoo JObro Ia orido poliliao. 

E1 primer - del problema eo nloti•
oimpla 7 coruiste oa clospeiar oquoUo quo, ea el J.. 
-je clo Ia filooolla ..,...;m;~social ea Ia cuol ,... 
laDdea iaspinrse loo .... poruables del poder, eo .,.. 
tndo considerar como ... buso". FJ tolo estudio ... 
ill!onDO de Ia "C..,. *' Comptu" (Cone do Cueata) 
JObro lao riercicioo do 1955 1 1956 obre, oobro -
paa10, mudw ponpoctl.u. Asi ocurro am loo -loll 
~ • lao oponcioaeo oltctuodu ... lao clistiDiel 
faDdoo para ol ...,..mieato de loo productoo opiculao 
(......, locbo. ..;tiTin.icull'llro, otc6tero) 7 CDD loo -
.. ,.a • las internocioaes mbre distint01 ~ 
Tombim iDsiste Ia Corte JObro ol despillarro dedi
pUblic:os producido por el otorpmie.uto de subvencicmn 
a orpi:Usmo& que ni riq~n COD este auxilio laaa 
podido pro1_... ou octindad [poe ekmplo, Motrun 
&Jl,_, (Mot.o,. SeJm..) 7 ScciJtJ deJ Schitt<~ No 
lllmi¥UZ J' A"""' (Sociedod de Esquiotos Bitumiaooao 
de Autwa)], 1 oubra70 lu irrtgularidodes cometidu 
• loo tro- de mll<bo& mucodoo. Es iDiitil mul· 
tipllcM lao ejomploo, Ia loetun de este clocwaeato, II 
bi... omeao de<de Jnuchoo puntoo de •isto. 01 dol..
poro I• coatribuyenta Otro fucate de illlo~ 
odificODtO sobre el poderlo de cie>100 pupoo eN 
CGIIItih.lida por los inlot"'M' anuaiH de Ia Commiuiolt 
II llirification Ur Comptn de1 EntrqriH1 publiqua, 
(Comisicin de \'erificoci6a do Cueat.u de IIU l'.mp._ 
l'llblicat). bte comi•i6n. que porece clestiaade o -
tlicar m •l dnierto sobre 1111"" problemu,. demutltnl 
illlplicitanwnte I• fuHZI de rt'pteo coasiderable q111 

ojeru el """'"'"I de Kt.u empresos sobre las oufO. 
riclodeo. Soria ne«<ario todo ua libro para eotebl ... 
lao JDOdolidedeo que bOD modo lu cottcorias in
oodu (oleoclo loo productoo 4e trico haste Ia -
t:rvccionel ana1ea 7 detcle Ia dn.tilaciOn de alcohol 
llatt.o lao coju de JlfOIOCCi6a poro loo productoo o1t 
.. tromor) pora ,...~oaor IObro lao fia.oniOJ piblic& 

Ua ....,do oopocto del poobl._ lo -lit19e lo 
influencio _. ............................ -
- 4e lo ectmdod ..,......_taL !ole IIIII ..... 
....._.., ... cierto, - .......... lo palitloo -
llllnoiC8 7 ............. p--'"P" ............. , .....,_...__..__.. ... 

t<onomia ,.._... • ol ............ de Ia oc<i6a clo I• 
-Dilmoo profesioaol•. Loo illlormeo del Smllu • 
EtuUI konomiqtW n /inancibll du Mi..Utln .. 
Finane., (Senicio de !'.studios Ewa6mit<JS 1 ,.,. 
a...cieroo del llliDisterio ole Finanzas) --especial
e) que trat. de lu curntas pro'f'io;ionales de Ia N .. 
ciOn en los ai\ol 1951 y 1952-, apoNn elemental 
sianificativos sobre estr problema y, sin que se le 
desmienta seriamente, aquella dependencia he podicllt 
alirmar que ea Fmncia hay muy pocos mercad. 
reolmeute libreo (abundODcia de realomoa~ 
4e protecciooes coafesodu 7 ocult.u, otc6tero). l!mt 
c!ispooiti.., proteccioniste, lruto de nriu IDOIIIobru 
coun,..eutes, ha JUlrido sia embarco, en erte Ultimlt 
tiem.po, anerot emhltes. Frente • lu reac:cicm• ,.. 
cavidu y co~"adora1 de los medias profHiooal• )l 
cliDomWao de di-- 4o J. Atht.iuiotrbococ,lo!JdC~---
bo logrodo olcua• triuafoo. 

AI fin de cueatas, lo elaboraci6a y afecua.!ol .C 
J. politice uterior, espeocialmtnte el ninl de 1u: ........ 
deo deci&ioDts (Pocto del Allaatico, iDterrocl.la -.. 
ro- etc6tero) ponce que aunco fueroo se~ 
por el poder de loo pupot. Lo iDJlueacio ~ 
- haber cor.-..poadido o las COD$1tlacioaol • 
luenot politicos, o lo intenead6a de poderosu ...... 
toJU.lidada (1Nn Monnet) 7 a le• teacciont~ claM~ 
W la opiniOn pUblica. lla ui.stido una situacida tli 
iatencnciOn no exdusiva sobre prnblema1 p~ 
pen lc. medios et))Kialiuclos --«<OlcSmicos, fiuaa~,. 
fOO, sindicol.., etcetera- 7 pora otros cli .. noo IN~ 
eatn loa cuales estj el de 101 e&-comhltimtel. J 

Loo iDtereoeo nordalricenoo haa siclo liDO _-., 

carp pan. ~1 mttanismo gubemament.al. y •10 clescla. 
aaucho tiempo atri• (luch• contra el proyectD Blua
Violeue que, ea. el ticmpo del Freute Popular, ,.. 
puso uaa modesta eziPnsiOn del drrecho de ~ e., 
lo ciudodaaio fnonceso), y bejo Ia IV Rtpliblico ..... 
U•a•do a bloquNr toda soluciOn e,·olu\l"Ya. Si la ~ , 
de HIP ,.f\ITI-n ocurri6 prindp~!:m:·nte a causa da.; 
IU iDcapecidacl para rt'iOIT~r cornctam•nte Ia trufOI'Io.,.--" _.---=---=-=---=

maciOa de )01 estatutos de urios territorios., los I"IPCII.t 
arwe)inoa (y otrot aht• que ellos o con tllDI) ~ 1 
coobibu.ido fuerwmrnte pan que rsto ocurn. ., 

Not q~ por lllt!ncionu le i.nfluencie .. ..) 
INpot de e'r0111Ci6a ld..u.;co. l'.ntre elloo, ...... 
que Ne~~.tan a~~~ ncUJ'IIOI mOcliec~~~ poseeu ua ndia. 
cle kciOa !imit.do pt'TO hay otros que. por el ~h 
tnrio, ejei'C('D una acci&o peruptible y • 1'ecel ~....L-.---
denble. Los medios ''cieatilieo~" It Pn'OC"UJN'D tocl.. 1 

do obtenar IO& c..,.itoo -.didoo para imeslipddD F 
eD~e6anu ( actitud prrfectemeate le1itima pero .-, 
puode troor oiaooboret poro lao cioacio1 b..-lotlcoo) , 
bieo opoyodoo, pora este -7• do ........- e., 
...... ........_...,- .. ponpecli•• • .--., 
<!. sa trobo)G. T- .,__ ai.W... I. _.. 
... lao ..,_ ... Ia ..... bllft, ...... ,.w.. ......... ~ ............. . 

7;Z1 

.., el Porlom011to. IACOtll el pope! de ..,.poo -
4otoo DO CODiisto m Ja CGIIIOJidaci6a 'J' nplotoci6a do 
UDa 1itu.ci6a de Iuera que COD mayor o IDfliOI' epro
zimaci6a resulte do Ia composici61o de lao Asombleu? 

Uep"'"' poe fm ol tercer punto' el peso total ole 
I• I"Jpol so&re el funcioauniento y orientati6a tie 
I• 'rida politice. Not -.entos llendos • tratarlo por I• 
iDii1tc-nd~ con que muc.hos de tllos (peortenecieotes • 
t.odos los sectores de las relecioaes IOCialf'l) ,.. expi
clen sobre problemas que salen de 111 tompetenci.a. l'..lta 
iatnui6n., que a 1'ecet • deounciada ~ eaft'li-. re
... to pr8cticomeate iDeriteblo y o lllODDIIo eN lesi
timode por Ia reloci6n que oo do mtro f...o
•parentemeote alejedot (ai•el que alc:anua 1M ez. 
partacioDel J por Jo tanto Ia actiridad de ua ramo y 
Ia politica esterior respecto de citrto pois). AdetaM. 
dada Ia opotia del ciudodODO oc:erco ole los proble
pbemamentales, 110 .. malo que 1M anndel ca ... 
riM econOmico-sociaJet erpft:len IW opinioaes eoa.. 
cuettioaes de importaDc:ia aacional (con el cuidado 4le 
DO olvidar que a pe~o~r de wt pceten:siones Ia .. cum
lin" DO siempn iaterprete fielmeate lao .,;m
dalo "'bose" ... ). 

tEa pooible "P.....,. aa Jukio oobnt el oeatido 4o 
•ta orirntaciOn 1 Hay mochas rqoakioues recientet 
que eaaeeran probeblemente au alcanee. Podem01 pt.. 
tear est• curstiOn: la teK.era •i<toria con.s«utin .. 
loe COhleJTadnres tobre Jo. labnristaa, l•'-' relaa. 
aode con los moniobroo de los pupot de presi4117 
tHo traduce aco!IO pooic~ y ospiroclolleo quo m. 
.,U. pupo porticulor, por poderoso qao -. puedo lJo. 
pr a iaspin.r o a mauipular1 ~Qu.im, ea Fnnda, 
reduciria a WJa actividad de orpnism01 de presi6a I. 
cruadH mo...imientos populere1 del Frmte Popular ., 
ole Ia Liberaci6a1 Dicbo de otro modo, lo >ide polilica 
ebedece a impul101 que suelea mostnr ua ritmo 7 .
lejoo de originone oa Ia ocli>idod de lao .,_ 
coadicionao 'u elicacia. 

ProponcmflS ahora auestn condu1i6n. Apro'fecha
do su futtt.a potitica mudtot I"Jpol Uepn a be... 
licillne de 1ituac.ionel abuti,... que a 1'ecet sipificaa 
ua po..do deficit poro lao finoa .. s pitblicu. Pw 01n 
perte, tembiU ejercea una accidn apreciable IDin el 
fuDcicnu.miento de le •ctiYidad aubPmamea.c.J. tn
toado, por regia .. aoral, ole P""'"" el onlaa do -
n;isteDte sin que Jll'C'elariamentf! laa r.cciollll .. 
petnnlol 7 obrerot MUa di&imiln ea D~ ,_. 

too (p.......,. tkaico). Sia emb•I'IO 01te iDflMoaclo, 
que nria segUu l01 JeCtorea. DO es Dunce IGtlll -, a 
ftCII 1e rncuentre p1111ta u tela de juicio de _.. 
aen 'riolrate o a tnfts de UDII noluci6n inllau"We. 

Loo pupoo colabona, fia.olmen10, oa Ia 1...
_.,.. ... Ia opiaiOa 7 ... Ia orieatoc:i6a palltloo -----.r-.,_. ... ~7 ... ... ...,.._ 7-. .__ ..-wa del -1--._._- lao,.;-. .._... ... lo 
....... ..... I (AI I I ...w., ..... 

-~;;,t.'\~~'1''J.nt~'lf''.¥Ftr-"f~ .. ~ .. ~. -,······T~......., ;' ,·, 

olct!tml). Uao clo loo nsultolao ,.,.. clortos de -
llCt.iYidad• N 'ttdeYia iDdirecto e iD'ftduatario v co. 
.Ute en 11 clesmentelamieato .. Ia DOciOa de iat~ 
pliblico o, mejor dicho, ea el dacrMito - Ia ofeeto 
eDin loo miembros do lo comuaidod. Lo ocd6a -
despliqaa )01 I"Jpos e& CODiiderabJe e:D -1U totaJidacl. 
pero esta lejos de rt'p~rntar al conjunto de Ia 1'icll 
politico. E1 que se llinite o •tudiv loo pupoo sOlo 
oloteodnl - penpocti.. porciol del <DII!bete por al ...... 

u.v.aw..w-..,.... . .._,_..__..... 
to coteaorii -..,..,.. de pmi6n '"liii oldO Creodo po· 

ra poder informer sobN' la 1'ida politica ea lu o
ciedad,., iDdwtriolizadas de tipo oc:cidOJJtel, 1 s61o ea 
este contuto 1e comproh6 su funcioaamirnto y upt· 
rim~nt6 '" utiJidad. Sin emh:::r;o recientmlcnte 1e le 
ha tntado de e&tender a socied.des dif~reutf't.. Te
niendo en cuente las dimmsionel 7 el espiritu ~ 
preseat• libto DOl limitareaa • aao nococida "' 
tales rnsayo~. 

TomarPmos priml!'ro los pefM!I tornw:Wtu. ED .J1!I 
cunos de ~nos, como "" 1!'1 cato de Polonia., las ~ 
nnidad('S hacen Iugar at aaalisis socio16gir.o tal ~~ 
lo concibe tl Occidf'nte. Una "f'IPZ df'S(artado asi lo qWt
eUot llaman doptatinno ea lu in..-estigattiO!HII • 
dales, lot sabiot polacos nrilican Ia internaciOa .. 
ora•nismot que defiendrn loa intereses perticui.,. '; ~ 
( C\l)"oa nUrurm 7 f>nergia crece ea le mM:ida m -a•• 
Ia planificaci6n y Ia ~ti6a • df"S<:entnliua 1 .,.. 
n!dur.e 1• lrurocracia). Estos lftlpM cuya1 facultad.e"'" 
pueden ter lirn.itadas por el .. endurecimiento"' del ..... 
bierno actual cobbonm f'D la )tftpArac:i6n de actot ~ 
Pl•ti•os fundamentales y suministru. ci~rtos pun_.. 
d'!! riste • !.t: comhim::;o?ii e-ipn..ializadas de ia Dietl. S."'"'t=~=~~~=~ 
desl.aca igualmrnh! f"l repel imJ)Ort!lnte de los grupal 
DO ecoo6micos, al freutr de 1-:. cualet •" Ia Iglesia it 
C.tOiico que ha obt...,ido lo illtroducci6a de Ia - .: 
.Ianza n-li1iou en las escuelM: 4el !ltado, 1iempre .,41 
'I"" ... nclomado por lo ma70rio do lao podreo de loo"" 
olwaaoo clo liDO dose dade. Do oqui mr¢0. ea \"~· 
eo-ria, Ia ronstituriOn de una Auodntion J, routirrt •• 
lo licoU krlqw (A.ocioci6a 4o Apoyo o lo Escuelo .. 
Loico). Sin emberco. las oaologios osl .-oladas ae L 
debea disisaulor lao dif•rt~~~cios entre lao de. lipoo 4e .,. 
.ac:ieciadft; (en Poloni11. por f'jremplo, Ia fund6a eli-..,......_ 
recti•• ejercida por el" partido obrero, •I cual M p,.. · • 
nuacle •utorilariamentf' sobre lu prioridaclet que ... ·• 
.... - -blocidu ....... IO& -· Ia a-no ... 
......................... Occidoa ... -) ...... ,. 

dioo ....;- _...., .. - -u.... ... ·- ~ 
Ja.io 7 loo .-.Jtodao DD hao lida ,.,.._,tel_ "' 
dloliatoo. • 
T_..._ • .._...u-Jsl 1o11oor 
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"- e ao iadustrializa"- obsen.- quo ho7 ., ellao 
aumero101 autores aut6ctonos que afinnan que eJ COli· 

etpto •INPOI de pret:i6D" cooTiene tambi~n a ..... 
.a.d.odes, pero ,.,. Iehan WlUis monosrWco& .que 
~ lf'citi.l:rwr •te juicio mediant. WMI enumen· 
ci6a. uacta 4e ualocias y cW'en.onciu. Uo 010 que 
U.~Da~ particul•rmente )a att-nci6n et el de let IIOCie-
dades ~D Tiu de transid~n. donde conisten fonnu 
uticuu y modernas de organiz.aciOn social. tste es. 
l'lltn mucboo otroo, d caso de El Libano donde • 
oboorYa d j- de arupos de presi6n tradicioaal• 
(pandes lomiliu de cone leudo.l 7 CW~unidedet ,.. 
J.icioou) 7 de .-iacioDa 111r,;dal de las n""u ...,. 
6cicm• IOCiales ( uociacioaes de c:omen:iant• 1 izl.. 
"'-iaaeo, lil>dicaloO obrua~, eulten). Pero tambiolol 
• -ruebe. 7 el punto eo importaDte, Ia pret<DCi8 
tie iDteftlll DO .mattundos 7 que uo disp:anen .. 
modiao propio& de -.-..i6n' los estudianteo, loo .,_ 
peliDal atraidol por 1. ciuda~ que DO let proporci~ 
litueci6a establ~ 7 que constituyen elemeDtol listoe 
,.,. uociane • aa.lquier morimiet~110 ....... La 
_._..de atoo elemonloO taD cliopens coatri~ 
• Mr • Ia politica lillaneoa N upocto compllcaclo. 

N• folie - el preblaDe de Ia ~ m.. ........ ,. ............. --ella .. dooartoiJ.. p---- .... ~ . "'" cleocri--_ ........................... ...... 

tHa:r Iagunas importantes en el cuaclro de 
b grupos de presi6o que acebamos de esbo
ur? Muchos se seotiran tentados de creerlo 
pensando ..,. las numerosas cetegorias que 
esta obra no analiza (mo•imi.,ntos de resis
tencia contra una poteocia ocupante) o no 
laKe m's que mencionar (Iigas paramilita
ftl). Eo lo que se refiere a los organismos 
M inlormaci6o, de nucleamieoto :r de com
Mie, eslreehameate ligados a los aconteci
lllientos del periodo ms ndente, recoaoce
mos qua nuestro .Ueacio puede resultar sor
preodeate y es indispensable justificarlo. 

ED prillcip.io no bahrla partic:ul-. dificul
.... para iotegnr estos f~ • al 
...... tnado. Butaria caasidanr - am-

Primera, ea el plano de leo Eatadoo oisladoo, code -

de .U01 """' de modo ..U • - intemo lo pNii<!e 
de luenu oatoriono. lA -.xtun "1 loo modal .. 
ocdMa - _., di•-• '"""" de alwxe DOCioaal 
poro butante pocleroooo pan u"nder N inllueacia 
..... alia do •• froaten de .. pais de orisen c......
uepiOI c:aritali.stes como las soci~dedet petroleru) 'I 
pupot de ~lutam.iento Ws!camente irlteruecioaal 
[orcaniza(iODn palronalet cumo le Cltambr• U Com· 
rrwrc• inumatiOMU ((A man de Comerdo iDkru
c:ioaol) u orpniza~ do trabeiodores - Ia 14-
Mrotion qndicaU ,.jjaJ. (Fedmoci6n aiaclical ..,... 
dial)). S. notaD uimismo eduenos ,..,.jaqlft al aim 
.. las .,....U..ciaaoo interJUbemamental• (Ia O.N.U. 
7 oao -'"' eopecialiJadoo) quo DO • pooibl• -.wo- - oimpleo iastrumeDioO de las politicu -
cioaaleo. Si ... lo oucesi ... - ~ ... 
.,u.n.."" ....-dedero poder de dec:isi6n (quo impliqut 
Ia oumisi6n de lo minorio • lo moyorla) lo cual sdJa 
ocarn todnie oomo es<epci6D, DO deju4 de , ....... 
cine - illteuilicaci6n de lu ,..._ - ,.. • _ ..... ...,.. 

Ea el ........ •ctual de Ia teoria polltlc:a -- ...... 
............. de ...... _lorio ..... la ......... 
,. ol nlor Murillial .. - ........ ~ .. Ia 
........ "papoo .. pnoi6n". p_. • ,.. ......... ... ,...._ ........... 
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pliaci6a de los obj~tivos de los grupos qua 
lle11ara basta el vuelco violento del orden es
tablecido. Tambien Ia !isla de los medios de
berla abarcar Ia insurrecci6n :r las distintas 
tkticas subvenivas. Eo esta penpecti1'8 el 
ejerciio ~e ire)Conna en uua de las vias de 
acceso mAs eficaces o, A &e quiere, en uno 
de los puntas eseaciales para Ia aplicacl6n de 
Ia presi6o. Vinculos que no tienea solo un 
sentido se estableceo entonces eatre los mill· 
tares en semio actiYO y los represeotanlel 
da estas agrupacioaas. 

E1 tan posible es1AI allimilaci6n que, ea mu
ciiOI -, 1e obeena coatinuidad entre 1u 
dilipacial realizadu respetaDdo el - dal 
riti- 7 1u tmtatiYa _...miaacla• a do-

minarlo o a derribarlo; fracas&lk Ia tentati. 
va de persuasi6n por los medios habituales, se 
llega al levantamiento insurrecciooa~ que "'" 
COIIJiderado como Ia ultima carla. AI querer 
establecer diferencias eo tal proceso, c!no nos 
arriesgamos a "fectuar una scparacion arbi
~aria y artificial? Hay dos motivos que a p<'Sar 
de todo nos han decidido a correr el riesgo. 

El primero se refiere a las dificultades para 
documentarse sabre !<'mas semejaotes, pues 
• pesar de que se han publicedo multiples 
trabajos periodisticos faltan todavia l.os datos 
elementales de Ia cuestioo. Este argumeoto 
no es decisivo, pues aplicando a estos proble
mas las tecnices, en verdad paden tes, de Ia 
investigacion cieotifica, podriamos llegar sin 
cluda alguna a explicacionrs ma• s6lidas que 
las fabulas que se oyeo tan a menudo. Hoy 
IOD muy raras las cuestion"' sabre las cual"' 
un equipo de investigadores no puede aportar 
elementos de Yalor . 

Por el momeato el ultimo obstaculo es to
dnla el mas diflcil de obviar: es el que .. 
refie.~ a Ia coherenda !:\gica del anAibl: .. En 
efecto, ai Ia cetegorla "grupos de presi6n", 
tal como Ia ha forjado Ia ciencia p<'l;tica coo
tanporanea, fuese apia para inr)uir las redes 
y otros organismos clandestinos en los grupos 
de autoprotecci6n y los "servicios de ordeo" 
o las dispositivos armados qua sa levantaa 
para ~istir al gobiemo por el hierro y por 
el fuego tno perderia este instrumento de 
•tudio que Ireta de nluar y describir Ia 
politice corriente, todo su alcance r.omo re
.ultado de hacerlo tan exteosivo? 

Los especialistas anglosajones considerao 
coa naturalidad qu~ los partido• y los gn•P"" 
de presi6n bUtan para explicer las luchas 
por el poder, que los primeros tratan de con
qulstar :r los segundos de influir. Probable
mente Ia posicl6n es realista para los palses 
donde se afirma Ull c:onseotimiento general 
sohe el juego de lea institucion"' guberna· 
mentales :r ea lol cuales pn-t'elece en aen• 
nl el wiclado da Ia legalidad. CUIIDdo 1111 

- ul ......... dualilta deja da -
6tiL 

.... ' 

AI tamar, con algunos otras personas, Ia 
responsabilidad de introducir en Ia cieacia 
politica fraocesa Ia noci6n d<! "grupos de 
presi6n" --con una acepci6n aproximada y, 
por lo tanto, denlro de los mismos limite• que 
le fijan los autores anglosajones-- hemos te
nido todo el tiempo Ia impresi6n de que no 
era un conCt'piO capaz de abarcar Ia totalidad 
de las rivalidades y de las luchas que se ma
nifiestan en Ia esfera gubernameotal de pai
ses como Francia. Se aplite, en efecto, mu
cho mejor a los asuntos cotidianos que a los 
cambios revolucionarios. Los acontf'cimiento~ 
de los ultimos alios han puesto eo evideocia 
esta inca pacidad. Un organi•mo como Ia 
Union pour /e Salut et le Renouveau de r Al
~ri<' fran,aisc (Uni6n en pro de Ia Salud :r 
1~ Renovacion de Argel)a Francesa), escape 
ea muchos sentidos a los esquemas habituales 
del analisis politico. Desgraciadamente, el des
arrollo de los hechos se ha anticipado al per
feccionamiento de los conceptos cientificos. 

Eo .,) estadio actual Ia actitud menos discu
tible pare-ceria !a de cons~rvar !a ~ategcria 
"grupos de presion' , ya que hace posible W
tematizar una pArte con•iderable de las in· 
tervencione• que soportan las autoridades. Sin 
embargo, este cuidado no d"be excusar otra es. 
fuerzo mucho mas complejo: ideotificar todos 
los grupos que este concepto parece incapaz 
de abarcar e intcntar establecer entre ellos una 
clasificaci6o rigwosa (que no se deje sorprea
der por los calificativos adopt ados, como ocurre 
cuando ciertos mo,imieotos de tipo paramili· 
tar loman el titulo de "partidos"). 

Se trata, en primer Iugar, pues, de estable
ter una tipnloglll. 

AI cabo de estas inftStigaciones se podri 
situar las cetegorias, unas respecto de lu 
otras, mostrar sus parecidos :r di!erencias :r 
enundar las relaciones que las unen o -
pasar desde una investigaci6o fragmeotaria 
a una visi6n sinll!tica. Asl estaremos en po
lici6a de evaluar coa mayor ezactitud el pa
pel especlfico :r Ia influencia prop.ia de lol 
.,.....Usmos que beDQ intentado analizar en 
.... pqm.. 

, ... 
..... ..., rJu;. 
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DOS SANTOS THEOTONIO. 
"DEPENDEMCIA ECONOMICA Y ALTERNATIVAS DE 

CAr1BIO EN AHERICA LATINA" 
Ponencia al IX Congreso Latinoamericario 
de Sociologia. 

lfO'l'A PREVIA 

,. 
" 
}J -l1t ·• •• 

,-,.t~:-

Las p6ginas que s1g~en inciden en un campo poco desa
rrollado eu la Sociolog!a que es el de la proepectiva hist6rica 
a partir del &studio de las posibilijades dadas por la realidad 
~istente. Ia eats aentido puedsn parecer muy audacas en mucbaa 
de sua cooeluaionea 7 sobre todo deberin molestar los que de!1en 
den coao viables alternativaa exclu!daa por el autor, o aquelloi 
cuyas alternativaa son contempladas pero se pone en evidencia 
las dificultades para au raalizaci6n hist6rica. 

Otra poaible orltica al trabaJo ser!a la de que trana
rorae l9s deseoa del autor en tendencia's realea convirti~adose 
en un trabaJo m6a 1deo16gico que cient!!ico. Ea tiempo sin em -
bargo, de poner abaJo aquella concepci6n que reaerva a lo cien -
tifico el reaiduo de los problemas aoc1alea: loa aia inodoroa, 
inaalubrea a incoloroa, loa aenoa oomproaetidos con los proble -
aas candentea da nuestro tiempo. 

Serl posible~ente objeto de discusi6n la inclua16n del 
aodelo de guerra popular revolucionaria como una altarDBtiva de 
cambio. Sin embargo, si ae consideran loa hecbos, esta alterna
tiva est' conatituida en la pr,ctica social de nuestros d1as. T 
empieaa a deaarrollarae un campo en la sociolog1a-la aociologla 
de la v1olencia-dedica1o a au eetudio. Lo que puede hacer pare -
cer que ella no ea una alternative constit~11a, es la t~ndencia 
a coaaiderar lo oficial, lo legal, lo ~ue represents el orden 
como a1 tuera lo real 7 lo que lo niega como alfo irreal 7 ut6 -
pico. La hiatoria ha tranatoraado aucbaa vecea os "ut6picoa" e 
"irrealiatas•, en hombres del poder 7 los "pricticos" y •realia• 
taa" en vaiios recuerdoa. Sa puede c.Jncluir, pues .jue no habrl ____ _ 
an'lisis cientifico de laa alternativas de cambio si no ae in -.-
cl~qen las negaciones de loa sistemas aocialee exiatentea. 

Por fin h~ que aclarer el aentido que pueda tener un 
an,liah de conJunto para una reg16a tan d1vera1!1cada co.o A -
alr1ca Latina. lfosotroa diat1~1aoe por lo •~oa trea tipoa 4e 
eatructura8 4e~.tiantes en Amlrica Latina: a~uellsa jonde 11 
reali~6 UD ¥rDCIIO ie inJustriali&aci6n i:rrtante en loa anOI 
30 7 40, (jlquellaa donda eats proceao ••pe• ~ al perlodo poe -
tarior a la ~· guerra 7 aquellaa donda al ao •• produJo o •• 

.. 
! ... 

~!~.- ·~ ~,l~ .... '1'Jn!"' j,\ 

eat' iniciando ahara (.:k) I A ca.:la uno de estos tipos correa- "' 
ponde una legaliJad propia del cambia. Sin embargo, creemos 
que los marcos generales que condicionan sus posibiliiades 
de cambia social 7 desarrollo son loa aismos, a pesar de qua 
la diversidad de situacio~es determioan profundas diferen -
ciaa en la aarcha de esas tendenciaa hist6ricas deacritas -
para el conJunto. Podemos adaitir ioeluso que el mayor o u- ...., 
nor desarrollo de ciertaa eatruc~uras puede paralizar eataa ._ 
tendenciaa. lfada de asto niaga la neceaidad de deterainar -~ 
loa marcos gaaeralea del c•bio que son coaunea en la mayo - 'li· 

rt. de loa palsaa del contienente 7 qui&'• a la de loa pal - ii 
••• 4apendientee. ·• 

• .. 
, .. 

';- .... ·- '4111 
.; "'l 

• ... 
·""'' rn ··-"<I'll..'~ ..- ;'II ............. """- d . .. 

MOR!.!.ul'l•c 0 

l&lil .!_,,.. ····' ·.llq 
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•' 
11 eatu41o de eata tipologla estl llelldo realbado por la ' 
inveatigadora Vania Bambirra en el aquipo de invaatigac16u 
aobra E'SlJ&ci.,IIB a de de,;.e!lie:l.ch e!l .Om6ricil L;ltina del 0::50 •. 
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I. LA CRISIS DEL lr!OD:i:LO D! D!S.\RROLLO LUCIOIUL INDEP~LrnBNTB: 

....,., .. ,.,.lj : · .. ~~ 
En los eetudios realizaios hasta ahara sobre el tema de 

la de~endencia (1) sa logr6 identificar a razgos generales el 
.fracaso del modelo de desarrollo naeioual iodependiente y las 

$contradicciones rundamentales del proceso de desarrollo capi
talists industrial dependiente. 

Bn resumen, actualmente se dis~one de auficiente evi -
deneiaa emp!ricaa 1 alguns elaboraci6n te6rica para demostrar 
que: 

-a 1) La industrializac16n basada en el proceso de susti -
...,tuci6n de importacio~1es, en aquellos paises que la realizaron 
~dP modo mas complete, no c~niujo a una inde~endencia del co-
· •~rcio exterior, Par el contrario, llev6 a una nueva dependen 

cia de importaci6n de inaumJs que, ademds de representar wn
alto peso en la cuenta de importaciones de la balanza de pa -

·- ~sos, cre6 tambUn una extr•a depedencia de la industria ina-
. ,,talaia en relaci6n al exterior. 
'*~;. 

· 2) En el per1odo de la post-guerra eats industrializa-
c16n se bas6 fundam~ntalmente en las inversiones extranjeras. 
Bllo condujo al control de estaa econom!as por las grandes 

~empresas multinacionalea y por los modernos conglomerados nor 
----o,·· teamericanos. A.s1, in.iustrializac16n y dependencia se mostra= 

1'1: ron complementarios, generan·io al mismo tiempo una in ten sa 
- ,deseap1talizaci6o de los pa1ses devsndientes con el aumentq 
-e·:de la exportaci6n de las ganancias obtenidas con las nuevas 
einversiones. P'inal mente, al constatarse el dominic iel capi -

~ tal extranjero sobre el sector mAs dinamico de estas econo -
m!as se perdi6 la ilusi6n de la posibilidad de lograr la in -
depeniencia econ6m1ca en el marco de las relacionea interns -

•cio.L..l'ls .i-.1 ~•.,ital ismo contemporineo. 

') La industrializac16n dependiente condujo a un "d6fi
-•feit" progresivo de la balanza de pagos de estos pa!ses. Bate 
_.,''d~ficit" ae vi6 com;>lement3lO por el proceso de p~rdida en 
-~•:los t~rminos de interc:tiDbio comercial como coosecuencia de la 

caida de los precios de los productos agricolas y materias 
primas exportai3s. La im;:>osibili.hd de pagar estJs "d~fi~its" 
llev6 a un dndeuiamidnto creciente cuyos intereses {solamente 

_ . .,los interesea 7 servicios de la deuda externa) representan 
,,hoy d!a alrededor iel 20~ y 253' de nueatras diviaas. Loa rea-

~ponsables por los d6ficits son eaencialmente elementos in --
tr!nsicoa a la indust~alizac16n devendiante: las remeaaa de 
sanancia, el pago de royalties 1 aervioioa t6enicoa 1 de loa 
fletea 1 de la deuda externa. 

?OH 

4) El esrlcter monop6lico ie esta industral1zaci6n no eon -
dujo a una redistribuci6n de ls rents interns que favoreeiera a 
smplios seetores del pais. La importaei6n de teenolog1a basad& 
en la utilizaci6n intensiva de capital 1 no de la fuerza de 
trabajo ~o permiti6 generar nuevas mercaios, una propore16n co
rrespon:iiente a .la liberaci5n de :nano de obra agricola, a con -
seeueneia de las mu:i,_mzas tecnol6;;icas operadas en el campo. I~ 
cluso no geoer6 empl~os eo la proporei6n correspondiente al 
sumento de la poblaci6n. El resulta:io ru& el crecimiento de las 
llamadas "poblaeiones margioales" en las graodes eiudades 1 
tambi&n.{en una forma a veees mls distrazada) en las zcnas ru
rales. ..w, •• 

5) Daia la devende~cia entre el proceao de iniustrializa~i6n 
7 la importac i6n de maqu inarias 7 ma terias primae ela':lor:J.:ias, el 
sector industrial tuvo que apoyar al sector exportador tradi -
cional { ya sea a;;rario o minero) aliAndose as1 a las oligar -
qu1as minero-agrarias y comerciales vinculados a la antigua es
tructura. Esto permiti6 la sobrevivencia de estos sectores y la 
de la estructura de re1aciones socialea arcaicas al lado y coa
plementando el proceso de inlustrializaci6n dependiente. 

6) As!, el desarrollo industrial dependiente se revel6 in -
capaz de crear un mercaio interno suficiente en las zonas urba
nas y rurales y de atender las de.candas de participaci6n popu -
lar en el proceso de desarrollo. Llevado a un proceso de estag
naci6n cuya auperaci6n depends de la aoluci6n de ,esos problemas 
b&sicoa, el desarrollo dependiente fruatr6 las espectativas de 
las claaes trabajadoras, de la pequena burgues1a, de las clases 
medias asalariadas en las ciudadea 1 las del campeainado. 

' 7) Consecueoeia'lmente, el desarrollo :ierenliente no llev6 a 
la creac16n de eeotros internos de decisi6n econ6mica y politi
es como esperaba el modelo de desarrollo nacional i~ependien -
te. Lle·.r6 si a una sucesi6n de golpes de Estado, "revolucio:::~es" 
y resl:nen?s ruertes ·1ue busca.r·)n inscribirse en una Joctrina .ie 
"interdepeniencia" econ6mica y pol!tica. Paradojalmente, para 
los observadores menos atentos, estos golpes no condujeroo a 
una tentativa de regresar al pasado sino mis bien, intentaron 
.c.Jntinuar el ,t~roce.;;o de Jes:1rrollo de41eniiente {llaDU.:io e:l ge
neral de "moderoizac16n" o "reformas"), asegurando el control 
mediante la !uerza de los conflictos generaios por este proceso. 

Estas son, en resumen, las conclusiones generales que se 
pueden sacar de los estudios e!ectuados basta el presente. La 
doctrina del desarrollo nacionalista baaado en las re!ormas den 
tro del actual sistema y el aodelo que los cient!ficoa socialii 
elaboraron para darle eficaeia te6rica, conatitU7eron un rraca
ao. 
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Para sust1tu1r este modelo de las c1enc1as socislea 
surge 1" teor1:j ie h .ie..,e~de.'lcia como U4 1ntento de ana11zar 
el d~s~•rollo ie los ~a1ses llamadoo sub-Jasarrollaios desde el 
punto ie •tista ie h. r~laci6u .~ntre sus estructur.1s internas 7 
el ,vroceso ie ex.~:~a.1si6n del si:,~tema catlitro.list!l. intern..lcional. 

'!::>! .$ so:l, no ob&t.:.inte, cuestiones ya trata:las en toraa 
g~:1eril en los trabajos citaios. El objetivo del que pressnta
mos es •stuiisr cuoibs son ·las alternativas de c!l!llbio social que 
surgat, .I.e eats s1 tuac.t.a. ~ 

~ 

---> -~---·-·· 

II. Wl ~J3V), <'~R~:J"I\JES SOCI.U.~S J)~ DESARROLLO. 'I 'I 

lates de estui1ar especificaaente cu,les son las nue 
vas al tera"'tivas ie c21..nbio social qu~ sa bo.;.;...1ejaa en el i}re -
.d!l'..e, .iebemos caJ:acte:-iz!lr las actuales fuerzas sociales. Cua! 
quier mod~lo de c~biJ social ~ua asuaa correctamante una pera~ 
o>ectiv<~ critics ~a relaci6n a la experiencl 1 de los 6.ltimos 40 
anos de desarrollo industrial de;endiente en Am6rica Latina de
be eliminar la figura de lJs burgues1as nacionales inde~endiea
tes ( o burg~esi11s industriales, o burguesias progresistas, o 
Impresarios uacionales, etc.), como una fuerza determinante de 
esta reali.la~. El fracaso del modelo de desarrollo nacional 1•
!e. en.lieate re.,resenta esencLJ.l::Jt::lte el fracaso de ese grupo . 
social y .le su fuerza e intereses econ6micos para ofracer una 
opc16n de desarrollo para Am~rica Latina. · {CJ~· 

' 
La pr:mera fuerza que emerge en esta nueva realidad ea'' 

la gran empresa multinacional y conglomerada y los bur6cratasJ 
y empresarios que las dirigen en lo~ pa1sea sub-desarrollados 
como man.:iatarios de sus :lntere::;as internacionales. La segunda 
fuerz3 1ue oubsiste eo est~ realidad, en una ~osici6n secunda -
ria en relaci6n a la gran empress, pero en una posici6n de ful£ 
za esencial para el desarrollo de la situaci6n existents, es 
el ca;italismo de Est~!o. lste se encarna fundamentalmente en 
1~ ~~roc•·~~ia .nilit21.r y tbc:li~a ~~~ s~n los re.~:~rabent~nt~~, de 
la perspectiva del 1nter6s estatal, en el proeeso de desarro ~ 
llo en eurso. Por fin, est6. el movimiento popular que e'llarge ·· ---
en esta reali:iad por priillera vez liberado del control popul1a.~ 
ta, como fruto de la decadeneia de la alternative del capita -
lismo nacional independiente. .. ;...,. 

De este modo, es necesar1o analir.ar brevamente las prtn 
eipales earactsr1stioas de estas fuerzas aociales en la rea11: 
dad lat1noamer1cana actual como introducc16n al estudio de laa 
alternativaa de caabio existentea. 

" ..; • fiJI>., tl''i ;., . .-:>14>.l.lt> , .. .a: ..... 
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l'r A. Jl,Juevo capital Internaclonal ~·\ •; .. r .I 

MUJ poco se aabe todav1a sobre el nuevo capital 1nter
uc1onal. Las invest1ga~iones sobre el capital extranJero en 
Am~rica Latina estln a6n en una trase preliminar. No obstante, 
m!s insuticientes son los estudioa sobre los modos espec1ticos 
de operac16n de este capital y el grupo social que lo represen
t&. Sin embargo, podemos aenalar sus ctracter1at1caa ~eneralea 
y au poaici6n estructural dentro de nuestra realidad (2). 

, B:l capital extranJero que entr6 IIIS.aiv&lllente en el 
per1odo posterior a la 2da. guerra muniial hace parte de una~-------
nueva unidad empresarial que se form6 en al transcurso de la 
primers mitail del siglo II pero, que alcanz6 su plenitud en a-
quel per1odo. gsta es la llamada sm~resa multinaeional que ope-
ra a nivel mun·iial te::1iendo como sede a U.S.A. (algunos palsea 
suropeos y Jap6n tambi6n presentan casos menos desarrollados de 
estas dmpresas). Eatas ya no ae asemejan a los trust y cartels 
de los primeros decenios de este siglo. El proceso de trust1t1-
caei6n ae complet6 en este per1odo. No se trata pues actualmen-
te de conquiatar las fuentes de materias ~i~s usalss por la 
empress central • ni tampoco de garanti zar mercaios para sus pr2 
ductos. 

[;~ 

Habiendo asegurado en parte esta baas en el periodo 
anterior tales empresas~eal1zan U4S nueva taae de la expansi6n 
mundial baaaia en las lnveraiones industriales o en el sector de 
servicios que ,a no ae destinao a producir para los mereados de 
los paises inversorea. 8n eats sentido, a pesar de 1ue el cen -
tro Qegem6nieo continda necesitando de materias ~rimas, las re
laciones tienden a 1nvertirset ya no es la producci6n del pais 
subdesarrollado ~ue ae destina a complementar la del pats inve£ 
sor, por el contrario, el pais subiesarrollado tiene 1ue com -
prar -'quinas y aaterias primae elaboradas del pais inversor 
para transformarlas en productos que son ventidos en su mercado 
1nterno. 

11 proceao de 1niustrializaci6n de los pa1aes aubdesa
~rollados se bass en una sustituci6n de importac1ones pero taa
bi6n, en una sustitu616n de las exportaciooes de loa pa!aes de
sarrolla1os •• 

llesde una ~rspect1va internacional se trs.ta de un 
proceso de cllllbio en la d1v1at·6n internac1onal del trabajo. De
jamos para otra oportunidad un an!lisis m!s detallado de este 
proceao. Lo que nos interesa ahoru es poner de relieve las con
tradicciones tundamentales de estaa nuevas relaciones 7 sua 
conaecuenciaa para el camblo social en Am6rica La~ina. -~ 

'~h 
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et·· 1) La eontradicci6n entre 1:~ neeestda;l de nuevas inver -
alonea pars continuar el proceso de desarrollo y los 11m1tes de 
expanai6n del mercalo interno ~do al caracter monop611co de 
las inversiones ex.t;:oanJeras. ~ em,aresa multinacion~iol opera con 
procedimleatos iob1emente mono~61\Cos: a) debiio ~ la tecnolo -
gla que exige una alta concentrd.Ql6n .le ca;ital y, b) a conse -
euencla de procedimieatos financieros ~ue les otorga un poder 
ac:~mub.tlvo destioaio a absorver sus competiiores y de contro -
lar monop6licamente los .. rcaios en ionie opera. 

Debiio al caracter de la teconolog1a utilizada, crea
da en el contexto de un capitalismo ultra-avanzaio baJo la pre -
s16n de 111ano ie obra menos ab•lniante y mls cara, los efectos se
cundarios de las inversiones externas son ainimizados en lo que 
ae refiere a la creaci6n de emyleos y, por lo tanto, ie quevos 
aercados. Como ya vimos eats es el origen princi~al ie las pobl~ 
c tones "margiad.les". 1 ., 

Debido a sus procedimlantos !inancieros, a la admin1a
traci6n de loa precios, a las t6coicas de control d~l mercado 
existents, a la posibiliiaa de expansi6n a trav6r. de la quiebra 
de los competiiores y :ie su captaci6n, los monop.lios nose 11~-
interesan lnmediatamente en la ruptura de las estructuras agra -
riaa tradicionales para generar nuevo s mercados. No obstante, a 
largo plazo la supervivencia de estas estructuraa agrarias aai 
como la de las pobl•ciones "marginates" impone 11mites baatantea 
claroa a la expansi6n de las inversiones ;y conduce a la e$tag~a 
ci6n. .t!i. 

in este &e3tido, Jesde unl pers;ectiva es~ructural la 
sran empress se transforms en una limitaci6n para su propio ere -
cimiento afectando tambibn esta limitaci6o a aquellas estructu 
rsa que ella integra. 

~ ;}j'~:J~ ::.,! fl.~ 'C''::'""';"":' r ... ~,...!'< '"'! 

2) La contradicci6n eatre la necesidad de las nuevas 
inversiooes para continuar el proceso de desarrollo ;y la desca -
pitalizaci6n produeida por los lntereaes internacionales de 1~ 
empress mQltinac1onal. !1 mayor interAa de la empresa inversora 
es obtener ganancias para cubrir el capital invertido y obtener 
m6.s utilidaies. Debiio a las liaitaciones del mercado interno, 
retira los b~neficios buscando nuevos mercaios que hagan m&s ren
table sua inversiones. Los datos demuestran que la remesa de uti
lidades ea mayor que la 1ntrada de inveraiones (a6n a(s, existen 
las toraaa 1ndireotas de reaeaaa que .on auy ditlcilaa de oonta 
bilizar (}). 

De eata aanera, ea protund1sa la contradtcci6n entre 
loa lntereaea del deee.rrollo aac~onal 7 loa del ca9ital extran~e
ro. 
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-1 ')Otra contraiicci6n ~ue enfrenta la empresa extranjera 
ea aquella entre los intereses comerciales de la casa matriz t 
los de la subsidia~ia. La sustituci6n de productos antes im;or -
taios de las casas matrices fOr la ~roducei6n nacional puede en 
general generar ~eneficios ~a~ elevados para la empresa en su 
conjunto ya que puede generar adem!s un mercado pa~a las ma~ui -
nari·:~.s y materias primas industrializadas producidas por lR. casa 
matriz. Esta producci6n en los paises de~endientes quita, sin 
embargo, a las casas matrices el mercado de los bianes finales. 
La decisi6n de transplantd.r la industria para los paisea per1!6-
ricos depends pues, de un conJunto mu;y compleJo de !actorea ;y 
no s6lo de una deciai6n micro-econ6mica. 

C?' Veremos, posterlormente en que lledi:ia estas contradlc--
ciones arectaron las alternativas de desarrollo en los pa1ses 
dependientes. Anotemos, mientros tanto, dos aspectos del proble-

••· 
Bn priaer lugar •• el caracter de indeci si6n y de su bor -

d1naei6n de la burocracia que iirige los intereses extranJeros 
eQ loa palses dependLentea. !lla no hace parte de las ala altas 
eateras de dec1si6n de la empresa (4) no dieponl~alu de la iude
pendeacia suficiente par':l. :ieciiir lo que es de mayor interh 
para la firma local. !1 interbs :ie la firma local tiene que aer 
Tisto desde el punto de vist3 del conJunto de la empresa multi -
nacional que e) gerente local desconoce. 

En segundo lugar, es preciso destacar el caracter in -
ternacional ;y macro-econ6mico de las decisiones de esas empresaa. 
!1 problem~ del desarrollo de los ;a1ses dopeniientes es ~rte 
de la pol1tica interns de esas corporaciones multinaciooales (5). 
Bn eate sentido, no s6lo las burocracias locales de estas empre
aaa tianen un poder subalterno, tambibn lo tieoen los poderes 

··politicos locales 1ue entran en relaci6n con estas empresas. 

Estoa ios aspectos de laa nuevd.a relaciones empresa -
rlalea al nivel internacional 7 sus repereuslones en los pa1ses 
dependientes demuestran la !utilidad de los intentos del "desa
rrollo nacional aut6nomo" en los marcos del sistema capitalists 
internacional ;y condicionan los 11mitea en que se pueden enten
der laa nuevas alternativas de desarrollo en nuestros paises. 

1. 11 Oapitaliamo de Bstado 

ID 1a realisaci6n del deaarrollo •con6mico de loa 61 -
tiaoa 40 adoa de loa palaea latinoamericanoa cupo al Bstaio un 
rol dec1a1vo. 

' . 
. { -- -- ------ ------- ---------
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!an~ Jesde el aspecto ie la pol!tica econ6m1o~ y otraa poli
ticas, como basta la acci6n directa del ~stado en el seotor 
proiuctivo para generar la inrraestructura (energ!a, trans -
porte comunicaciones), as1 como para la inversi6n en secto -
res bisl~vs Je la econom!a que ganeraron insumos baratos p~ra 
los otros sectores (como la siderurgia y m5s reciente.ndnte, 
la petroqulmica). 

Daia e~t~ situaci6n (que represents una tendencia u-
• Diversal del sistema capitaltsta, particular;nente en el perlo 

do posterior a la 2da. guerra muniial), el Estado se convier.~ 
te an uno Je los m!s importantes proiuctores y compraiores en 
estas ecoaom!as. ~n es"as circunstancias, la burocracia es -
tatal sea civil o militar, ocupa una posici6n clave en el pro 
ceso il iesarrollo actual yen las alternativas futuras del
desarrollo. Analicemos breve;neote las caracteristicas de esos 
sectores. 
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El sector civil est! representado b!sicamente por loa 
t6c~icoa de los ministerios cr~ciales para el desarrollo: 
como los Je planificaci6n, de inJustrias, aquellos relacio -
naioa coo el crecimiento regional, 1e econom!a, etc. Ingenie
rJ&, economistas, cientificos naturales con visi6n de conjun
to, algunos soc16logos, etc •••• (en auchos casos intermedia
rios de los representantes iirectos de grandee grupos econ6 -
aicos) fo~ao una elite que mantiene la continuidad de las c 
Jecisiones J.1:ninistrativ;j.s del sist,..ema, en el medio de sus 
co~stantes crisis. Son parte tambi~n de este sector los diret 
tores 1e las empresas estatales, responsables por la elabora•

1 ci5n e iJL.-le::~eataci6n de bs deci;,i::L1~s fu!liamant~les para at;, 
desarrollo del pals. Esta ca;a social va generando :t desa ---; 
rrollaa1o las con1iciooes de su supervivencia, au expansi6n 7~ 
si.l fuerza relJ.tiva en las decisiones del Estado, cada -vez m!•· 
t~Jns,lJ~-~!~~ ie~ ~ra3 ;olltico-;srla~3ntlr1~ bacia el !rea~
t6cnico-ejecut1v~. t$tO p~rmite a este eector representar un • 
1nter6s espec1fico en el conjunto de las fuerzas naclonalea. 
Su inde~endencia relatlva como centro de decisi6n, au poder 
que adviene ie la admin1strac16n de un vasto complejo produc-·~-----
ti vo, fiuanc iero y compra ior const i tu ido por las empresas JL_ 
estatales, los 6rganos de financiamie ,1to y los gastos de Es ""l 
tado, ia a este gru?O una posici6n decisiva en el actual pro-' 
C.:!"O .ie .iesarrollo as1 como en las 3.lteraativ .. s de c.lesarrollo::> 
de los pa!ses dependientes. 

Se debe dejar en cl~ro que este an411sis nose puede 
prestar a coafusiones. La [tonom1a e indepeniencia de este 
grupo ea relativa· y aub3lterna. Relativa porque esta indepen-, 
dencia est! condicionada por el papel final del !!:sta:lo .ientro,, 
.iel sistec.·l ·lua as "1 .!o entimuL.1r a la emvr·es'.i !JrivaJ:1, ~n 
toios los sectores ~ue el Estado entra, lo hace para garanti
zar 1rivers1oneo b'sic~s para el Jesarrollo del sector privado. 

-~ ,~~"t;·i~;;;;rr:v·"(.r.:.:;rr~n~.··_,.«-:-:- --··".-·-- ·-~,,, ... ,., ..... -·--n.....-:-~~~ 

istoa sOD inclusive loa manoa lucrativoa 7 por ende los que ~o 
orrecen atractivos para l~a empresas•¥rivadas. Por otra parte, .• 
el Estaio ejerce un papal en la centralizaoi6n y concentraci6n D& 
de la ecouomla (ya sea como productor, ya sea como compraior) · 
y sirve de mercaio para la gran empresa. Por esta raz6n su io
dependencia es relativa pues ella termlna cuando comlenzan loa 
intereses del sistema de propiedad privada en su conjunto. 

La autonomia de este grupo es tambi&n la de un grupo 
subalterno. Ya sea subordioado a los intereses .ie las empre -
sas privaias a las cu!les sirven mucho de sus mejores cuadroa, 
ya sea, a los lntereses del sistema capitalists en su conjun
to. Sin embargo, as un elemento im~ortante para el movimiento 
concreto de la reali1ai la ilusi6n que esta autonom!a relati
va y subalterna provoca e!l la cabeza d3 la burocracia t&cni -
ca. Muchos de ellos creen, como consecue~cia de la general! -
zaci6n de algunas experic~las inmediatas en que consiguieron 
imponer sus opiniones sobre sectores de la clase dominants, 
que poseen un poder realmeote aut6nomo, capaz de constituiree 
en una alternativa real de desarrollo. 

'II 

.! 

•• ••• 

Es~e feo6meno ea particularmente importante para la 
comprensi6n del comportamiento del sector militar de esta bu
rocracia. Los militares jovenes representan de una manera ea
pecifica la visi6n tecnocrata-burocr!tica.!n e~te e~ao, la 
ilusi6n del poder aut6nomo gana una mayor tuerza porque la 

'10'1;; 
.:e 

burocracia militarr · · .. ' 
: r. ll II 

a) Tiene la responsabilidad de la aeguridai del r6gi
men existents y en este sentido es necesaria no s6lo para 
planear e implementar su funcionami~nto, aioo cumple tambiln 
una funci6n espec!fica que le da un papel decisivo en una 
situaci6n de crisis, 

.,. 

. 
,...[ 
l:l 
:) 

b) Tiene el control de la ouota a!a alta 7 din6mica 
del presupuesto estatal, usurructuando de reg!menea eapecia -
lea en la utilizaci6n ie ese dinero lo que lea permits una 
gran autonom!a. Un efecto particular de sus compras, las cui
lea lee sirven en gr~n mediia para adquirir un tipo de pro~~ 
to que aumenta au poder en la sociedad, esto as, compra coD 
el dinero iel Ssta~o las ar~as que los hacen cada vez m1s 
fuertds. 

. 
~---

i 

.. 
11 

tl 

c) Dispone e~ varios pa!ses de la Jirecci6n de empre• 
Pas productoras de armamentos, municiones, etc., controlando 
con 3ran autonom!a un sector muy important& del capitalismo 
ie 3stado.~n al6unos paises (como ~rgentina y Brasil) los mi
litares fu~ron llamalos a defender las espresas estatales 
nacion"l~s contr;A el "avance imperialist•"• :aJ ••t .... 
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' Dis~onienio is cuairos ad~inistrativos 1 t6cnicos formados en 
las primerss escuela.s de in:.;enbrb ie esos palses (los estu
dlos de 1ngenier1.a, admin1straci6n, etc. 1 formant en general, 
parte de la ensenanza de las academias militares), les fu6 
f6cil asumir un rol dec1s1vo en el CJntrol iel·capitalismo de 
Est3lo emerzente. 

Por 6ltimo, es necesario hacer notar que debido a la 
naturaleza semi-secreta de las decisiones militares, elloa· 
pueden exigir una gran autonomia de decisi6n !rente a la bu -
rocracia civil y a los sectores directamente politicos en ple 
na iecadencia. .s. -

Por todos estos motivos el grupo militar constituye 
un sector aparte de la buroeracia estatal, que tiene una vi 
si6n especltica de la realidad de sus paises 1 representa un 
elemento fundamental para enterder las alternativas de desa -
rrollo en los paises dependientes. 

Veamos los cuadros en que se desenvuelve el pensamien 
to ailitar en los paises dependientss. Para esto deberemos -
realizar una t~rea de sistematizaci6n 1e este pens~i~~to 
pues en no se encuentra expresado de la forma· g~neral ~ue nos 
ioteresa. Adoptaremos este procedimiento con las otra~ ruer -
zas sociales estudiaias por nosotros. Es un procedimiento 
legltt.o de realizar una descripci6n de tipo fenomenol6gic~ 
de la consciencia, posible de ruerzas soei~les ~ue, inmersas 
en au pr&ctica cotidiana no produce te6ricamente la sistemati 
zaci6n de esta prictica. 31 investigaior pueie as{ adelantar~ 
&e a los agdates eociales y racionalizar su prActica. 

-~-

La doctrina de contra-insurrecc16n es en la actus lidad 
el centro del ;;en::;:..:ai.""to militar. Orisinalmente estimul.1la 
por el gobi"rno e ide6logos norteamericanos a travAs de sus 
escuelas milltares anti-insurreccionales, tenia el objetivo 
de lucha contra el Yidelismo. ~o obstante, ella tu~ siendo 
reinterpretada de aeuerio con las tradiciones del pensamiento 
de los a111tares. Segun ellos, en la Apoca actual las revolu
ciones sociales ser1.an estimuladas de afuera por los comunistas 
contanlo :Jn el sroyo 1~ "~1nor13~~ inil~~n~a. !3 es~a CJili
ciunes les cabria a ellos ?rimordialmente defender la sobrevi
vencia del "sistema democr!tico" amenazado por la "guerra re -
voluoionaria" interna.,. No obstante, el "comunismo" o "eastris
mo" se aprovecharla de ciertas b•ses reales para ex~andir su 
doctrina. Esta base ser1a la situaci6n de sub-desarrollo que 
abre un vasto campo a la •subversi6n•. De &hi que sea elemento 
fundamental en el ooncepto de seguridad nacional la superac16n 
del subdeaarrollo a trav6s de rerormas de estructuras. 
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Dada la demagogia, la dependeacia de las masas y la incapaciiad 
de los gobiernos populistas de los aoos 60, cabria a los mill -
tares ejercer iirectamente el poier para realizar el desarrollo 
e impedir as{ el ava~ce de la insurrecci6n. 

Sin emb3rgo desie la perspectiva de militares educados 
en el sentiio patr1Atico, el desarrollo debe ser realizado esen 
cialmente para fortalecer la naci6n. As!, la uni6n y aliaaza
del "campo democrAtico" contra-ir"coillunismo debe ser entendida 
como instrumento'del fortalecimiento nacional. Por fortaleci -
miento nacional se entiende el aum~nto del poder estatal, la 
defensa de las riquezas basic as del pats, la elabor-:tci6n de un 
plan estrat~gico de desarrollo y al !ortalecimiento de las !US£ 
sas armadas oo s6lo para impedir una agresi6n externa sino tam
bien para garantizar el poder relativo del pais !rente a los 
otros paises del continents. ·II• 

En la 16gica interna del pensamiento ailitar, que aca
bamos de exponer (la cu~l se puede encontrar en varios docume~ 
tos en forma m~s o menos completa), se pueden notar varios ele 
••ntos que es necesario senalar. -

De un laio, los militares ven el muodo desde una pers
pectiva elitists o tecnocratica: o sea, que pretends despoli -
tizar los problemas y darles soluciones t6cn1cas; 7 1 en conse
cuencia son contrarios a la movilizaci6n popular que co:J.Side -
ran demag6gica y presa posible de una penetraei6n eomuoista. 
De otro lado, en contradicci6n con lo aaterior, aspiran a las 
llamadas reformas estructurales, para cuya realizac16n es oe -
cesario contar con el apoyo del movimie~to ;opular. 

La segunia contradicci6n es aquella entre sus senti --
aie atos e items j,)rogram.iticos nacionalist3.S y su leal tad al 00

" 
0~~~~~~ I 

"Hemisferio Occidental, Cristiano y Democr!tico" c~o centro 
es Estados Unidos.Esta lealtad no es s6lo politica 7 ailitar. 
Is tambiAn econ6mica. El capital extranjero as siempre bien 
venido y au ingreso es estimulado por todos los "nacionalistas• 
ailitares. Se trata (micamente de restringir sus "excesos". 
Sin embargo, la relevancia ~ue los militares ian al capitalis-
ao de Estado no es aceptada por los mono~~lios internaciona -
les que operan en el interior de estas economias. Tam~oco son 
aceptadas por estos monopolios las intenciones de organizar 
un eJ~rcito convenciooal de defensa nacional que entr~ en 
choque con los objetivos de la pol1tica externa norteamerica-
na. Esta no pretends fortalecer ejArcitos nacionales sino ~--
nicamente ej&rcitos para la lueha antiauerillera. Esto porque 
un eJArcito nacional coavencional podrra representar un pro -
blema ailitar a largP plazo. Por otra parte, a la industria 
militar norteamericana no le interesar1a vender los arma~entos 
pesados que necesitaria tal ej!rcito, sino ala bien aquellos 
de producci6n tradicional para los cu6lea no encuentra mercado. 
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~aas co~tradicciones iieron origen a varios contlictos 
entre los gobiernos militares 7 los 3stados Oniios 7 la crea-
ci6n de sectores "n3cionallstas" raiicalas en su seno que 
presionaron para la adopci6n de estas conflictivas medidas. 
Presionados entre una o;osici6n popular creciante (particular 
mente en e' caso de los paises ionde estos gobiernos se ins ~ 
tala ron contra un movimie:~t o popubr en ascenso) sus conflic-
tos con los Estados UniJos 7 sus divisiones internaa, estos 
goblernos demuestran su caracter de transic16n. A pesar de 
toio, la couce,;c16n militar del desarrollo, su estrategia de 
deaa~rollo dependiente con rortaleclmlento del Estado 7 del 
poder militar nacio~al, es sun, un poderoso ele~ento de cho-
que y tensi6n con la perspectiva del capital extranjero que 
ace.,t.ar1a l3 "tranqullliad" ofrecida por un goblerno fuerte y 
moieraJo sin esas perspectivas nacionalistas que entran en - -----
cooflicto con los intereses multinacionales de la empress pri 
vaja Jebiio al carActer excesivamente estatista que en gene= 
ral asume. 

Hay, de todos modos, un proble .. politico que da mayor 
tuerzs a los grupos militares. Habiendo basado au estrategia 
de los anos 60 on el fortalecimiento de una elite ailitar ao
derolzaiora en sustituci6n a los decadentes politicos popu -
listas o a los politicos de cualquier tipo, el capital ex --
tranjero se ve ahora politicamente dependiente de este sector. 
Lanzarse a una politics je divlsi6n~nterna de esas fuerzas 
debllitar1a la principal base de sustentaci6n politics del 
r6gimen capitalists en esos pa1ees, en un momento crucial (S). 
Mientras no surja otra alternativa politics para el gran ca -
pital, no le q.ueda otrs posibllidad que 111 de intentar "con
veneer" :1 los mllit-ar=s de las iesvent.:.jas ie la excesiva · 
participaci6n estatal y del fortaieciaiento nacional. 

c. 31 Uovimlento Popular "(',t~: ~ ,. 

Para comprender la diracci6n de las audanzaa que eatlA 
ocurriendo en el eeno de los movlaientos populares latinoa -
aericanos as neceeario insertarlos en el cuaJro del tracaeo 
del "populismo" como esque~ politico 7 del desarrollo •na -
clonal aut6nomo" como es~uema econ6mico-social. 

La crisis de astos es~uemas provoc6 una crisis en el · 
movlaiento popular que tu6 mls acendrada en loa palaee donde 
este era Ilia dependiente de la direcc16n Populists. 

'l 
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El proceso de superaci6n de esa crisis paa6 priaero por uaa 
ditus!6n (que se da paralelam~nte a un proceso similar a 
nivel intarnacional) de las fuerzas que componen este aoYi
miento. Sin embargo, sabemos que, hist6ricamente, a loa 
per1odos de desagregaci6n en consecuencia de la deca1encia 
de una forma pol1tica ultrapasaia, se siguen per16dos de 
reagrupaci6n en base a nuevas orientaciones ideol6gicas ge
neraaas en el momento de 1ispersi6n. Si asi es, esta diagre 
gaci6n iebilita realmente en un primer momento este movl -= 
miento pero crea las bases de una nueva otenslva del movi -
miento popular en bases completamente distintas. Se puede 
prev~er •}Ue, al romper_ el control popullsta, se ere an las 
bases de un nuevo movimiento popular, mAs independiente, 
posiblemente orientado por una ideologla revolucionaria. ---

La previs16n sobre el caracter de la orientac16n ~,., 
ideol6gica del movimiento popular se apo7a en la constata -
ci6n de la imposibililad de coatinuar el camino del •iesarro -~ 
llo aut6nomo" y la consecuente necesidad de romper los coa =~~ 
promisos entre las ruerzas sociales que ilrigieron esta al -
ternativa. Vimos como la dominaci6n de la gran empresa inter 
nacio~al sobre el sector industrial destruy6 la correlaci6n-
de fuerzas que existia en los aaos 30, 40 y 50. Esta ruptura 
llev6 a las clases dominantes a una politics de centraliza -
ci6n del poder 7 de restricci6n a la participaci6n popular. 
Ello conducia al fortalecimiento de la burocracia t6cn1ca ~~ 
(gobiern.os apoyados en comlsiones t6cnicas, aaesores, grupoa t! 
ejecutivos, etc.) 7 de la burocracia militar (formaci6n de tb 
gobiernos militarea institucionales). La esperan:~:a de man -- q· 
t2ner el control ie la situaci6n pol~tica adven1a Je late-,. 
sis que era posible un goblerno de "elite" que 1ncorpo.raae a.~&=-~-
las elites politicas, econ6aicas, militares, t6cnicae 1 sin- --
dicales en una pol1t1ca de "desarrollo" y "modernizac16n". 

Es preciso comprender el caracter de eaa polltica ;• 
de desarrollo y aodern1zaci6n para entender la naturaleza de.:. 
la oposici6n que el aovimlento popular le hace. La trustra - ,II 
c16n del "desarrollo nacional aut6nomo" di6 lugar a la sua - 7-----
t 1 tuc16n pro.gresi va de este conce pto por el de "modern!&& -- f. 
ci6n" y "desarrollo" "tout cour" en el pensamlento social 
latinoamericano. ~o~o veremos, la esencia de este concepto 
es ocultar las mudanz:as cualitatiyaa que un proceso de deaa- _, 
rrollo real implies. tO que ae pretends es continuar el ere- • 
cimiento econ6mico-estagnado en los ados 60 en gran parte -Y 
de los paises latinoamericanos-en los moldes dependientee en • 
que se reali:~:a. El desarrollo nacional aut6aomo era la al -- ~ 
ternativa presentaia por los sectores de la burgues1a iniua- 8 
trial y de la pe queiia burguesia, pero mu3stran su impotencia 1 
en e.stos silos. _)esde el punto de vista politico mAs gdneral, 11 
el movimidnto popul&r se ve en un primer momentc ant~ la al
tarnativa de continuar un camino ya fracssado intentando 
empujar los mtiguos llddrazgos hacia poslciones consecuen -
tes, o por otro lajo, abrir un nudvo camino ~olitico a tra 
v6s Je una alternativa socialists, soluc16n esta 1 a la que 
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'IS pues, Je ests manera que el movimiento ~o;ular 
latinoamericano que est<.~v~ ari.os bajo un lider:1zg::> po;;>ulista
desarrollista (burguesia industrial y pe~ueri.a bu~guesia) se 
ve en una orfandad polltica y tiene que reorganizarse con 
sus propias-fuerzas, tiene qu& reelaborarse organizativa, 
pol1tica, ideol6gica y estrat6gicamdnte. Este proceso de 
reelaboraci6n si~e una iirecci6n g~neral en el sentido is 
una ralicalizaci6n pol1tica tanto en lo ~ue respects al ob -
Jetivo (que se orienta desde la lucha ~or una sociedad nacio 
nal inde~eniiente hacia la instalaci6n de una sociedad so -= 
Cidlista) como en lo ~uc respecta a los m~toios ie lucha 

!Z 

(que evoluciona de una t!ctica electoral o de presi6n sobre 
un gobierno populista hacia un movimiento de enfrentamiento 
directo con los gob~enos dictatoriales, clandestine y armado). 
!n el proceso ie esa evoluci6n se c::>nstituyeron nuevas co -
rrientes pol1ticas que acumularon en los 6ltimos diez ari.os 
una nueva experiencia en America Latina en el campo de la in 
surrecci6n popular (9). Para los efectos de este trabajo nos 
cabe aolamente caracterizar de forma general la evoluei6n de 
eate aovimiento. 

La principal base eon que en un primer momento cont6 
el moviaiento insurreccional rub la de los sectores radicali 
aados veniios del naciooalismo. 3stos sectorss, in!lu1dos -
particularmente ~or la revoluc i6n cub!ina y, !rente a la crl
sis de la alternativa del desarrollo nacionalista aut6nomo 
se encaminaron en el santido de un "nacionalismo rewlucio -
nacio''. :!:n H se ::nnt•J•ri~ron lo3 objetivos anterior~s (obvia 
~~~te radicalizanJulos Bn al sentido de un desarrollo basado 
en reformas raJicales y con una mayor participaci6n estatal 
en la direc~i6n ha:ia el socialismo) agregAn:iole nuevas y mla 
rddi~Jl!s r~rm1s 1e lucha. Pgrticul~rmente, se trat3bl de lan 
zar una lucll" arma:ia tenia.1io como base un foco guerrillero -
que se transformar1a rlpiiamente en un ej~rcito revoluciona -
rio. El ejemplo m~s vivo de este ~rimer momenta de la estra -
.. tegia del roco es la 1nsurrecci6n venezolana: su objetivo era 
la constituci6n ie un :;obi~rno "aa:ionalista y democr<hico'', 
aus m6todos de lucha estaban basados en la ofetlsiva ~uerrills 
ra rural y urbana ~ara 13 toma del poier. ?osteriormente el -
•ro~~iti~o· ~e v" air i~~~~~~Lo ~u&~ ~eua~miento estratl~ico 
basta al~anzar su form!i mAs sistemAtica en el libro de Regis 
~ebray y en la experfencia boliviana del Che Guevara (11). 
La experiencia venezolana fu6 nuevamente la que sirvi6 de 
punto de partiia. ~aateniendo la misaa concepci6n de una in -
•~rrecci6n (10) basada en un nucleo armaio que se irradia a 
~raves del pals (la 1118.D.O cerrada que se abre en varias direc
ciones), Debray c·ritiea las anteriores tormas ecl6ticas de 
.lucha (la auto-de!ensa 1 la _pro;agania araaJa, etc.) para rei
ter~r la pureza ••trategiea del Coco, centrad& en la cuesti6n -----
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:ie la loc"lizaci6a le la direcci5n de la lucha en el "f~co". 
Se tr:~ta tambi·Sn de exten.!~r su ba::e inicial: su objetivo es 
ahor.:1 socialista, su JiJ:e:lsi6n ea co:1tinental, su estrategia 
es a largo pl!izo. Pero, el objetivo socialists inmediato e~
traba en contraiicci~a con al caracter elitista de la conce~ 
ci6n lel foco, o~D~~~ e:1 un ~ru~o ie milit~ntes actJ~nio in
ie,_;P.:lii(}nte.tent:: le Ls :n.1sas para despertarlas; la di:n3nsi6n 
co~tinent~l e~traba en cJntr~Jicci6n con la estrechez ie su 
base :ie operaci6n (particul~r~ente con la insistencia de irse 
·para las regiones des.>obladas); y s:J. caracter a largo plazo 
entraba en coatraiicci6n c~n el se:1tido limitado de su orga 
nizaci6n, que la hacia inca~.u de iesarrollar una tActics de 
lucha a largo plazo. 

C• De este moio, pode:nos ver en la experie~cia bolivia
na y en la teorizaci6n 1Ue de ella hacia Debray una etapa de 
transici6n entre el "foqu is:r:o" y u:1a nu~va estrategia ins.1 -
rr~ccional que comlenza a malurar en el movimie~to popula~ b~ 
jo el titulo general de "guerra popular contin~ntal". Esa es
trategi a no encc~en tra aun au teo ria, mAs y;,. se· vislumbra en 
la pr!ctica de distint~s movimientos nuevos, princi~almente 
los Tupamaros en Uruguay y la Vanguardia Armada Revoluciona -
r~a (Palmares) y la \lianza Nacional Libertadora (:ie Carl~s 
Mariguella) en Brasil. Se trata de la acci6n armada, en un 
principia generilmente urbana, cuyo objetivo es enc::>ntrar una 
ligaz6n con el movimiento popular en una lucha a largo plazo 
por el poder. Sin embargo, sus te6ricos continuan vi!niose a 
s{ mismos dentro J.e la teorb del f~co de Debray al COI\.q:J.istar 
su acci6n actual como una preparaci6n del foco insurreccional 
(12). Marcelo de Andrade considers qu~ la Vanguardia Popular 
Revolucionaria (una :ie las organizaciones que di6 origen a la 
actual VAR) estar1a "superando" a Debray y no "ne:!;S.niolo". ·u . 

En realidad, no hay aun una teorizac16n eonsecuente 
de esta forma je lucha armaio debiio a su caracter a6n embrio 
nario. 3e trate1 ie s:1ber ho.s~·.;. :;.-.~.~ ;>unto es una prol~n~aci6n
de la fase guerrillera anterior, o bien, la apertura de una 
nueva fase. Hay un3 continuiiad en el aspecto de abrir la lu
cha armala indepen·iiente;nente ie una insurrecci6n popular. 
Hasta la revoluci6n china, se CQnceb1a la luc~a armaia como 
forma de Or6anizaci6n y sistematizaci6n :ie U03. insurrecci6n 
popular. En la revoluci6n china y vietnamita los grupos arma
das, diri~iios por un partido co:nunista, pasaron a tener el 
fa;el de organizar a lar6o plazo la lucha armaia. Nuevamente, 
en las revoluciones argelinas y africanas de liberaci6n na -
cional, la resisteGcia clandestina dirigi6 un largo proceso 
le lucha armada. En la revoluci6n cubana, el grupo guerrille
ro eJeree un papel a~n mAs det~rminante en la rase final del 
proceao revolucionario. 3sta nueva realidad militar ru6 in -
tuida por Che Guevara, en su concepto de que el"!oco" puede 
g!!£ las con.ii.eiones para la revoluci6n. No obstante, Che 
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~uevara 1 ~osteriorcente Debr&7 van a reatri~sir eata inatitu 
ci6n al esquema r1gido del toco guerrillero. 

-· ,. d. 

~c6mo apreciar correct~ente el problema? ~ la tsse de ~ 
la guerra tria en -}Ue los blO:JUes socialists y ca.;>italista 1: 
pue:1en llegar a un eq•..1ilibrio de tuerzas al nivel mundial impi-' 
Hendo la realizac16n ie una guerra regular, se crean las con_, 
iiciones para el surgimiento de guerras locales que .o>ueden or -}~; 
ganizar paulatinamente una 1nsurrecci6n popular. En esaa condi-··' 
ciones, la organ1zac16n .t>Olitica de vanguardia no pueden vivir 
m~s en la ex;ectativa de una situac16n insurreccional pero, pue:~ 
den transfornarse en una organ!zaci6n pol!tico-militar perma -~,u 
nente que orga:1ice a largo plazo un movimieato 1nsurrecc1onal •.. l 
El conju~to de esas acetones armaias (que asumen, de acuerdo a --------
caracteristicas regionales, las m~s diversas formas) forma lo 
. ~ue se viene llamando h. "guerra pofular". El concepto de guerra 
iO~ular elimina la tesis del "foco", elimina la contradiccl6n
foco•partiio, la contr~licci6n campo-ciudad, toias ellas alter-; 
natiV!aS artificiales creaias por la aprec1aci6n unilateral de ·t 
1~ exysrlencia de la revoluc16n cubans. :, 

Por lo tanto, la nuev.:l experienci s ·ie lucha armada que ·i 
ae abre en ese mome:1to representa una continuidad con el ante - ~ 
rior movimie:,to arm3io y t!Olitico, una si5temat1zac16n 7 auto - :s 
critica de esa experiencia, 7 al mismo tiem.e;o una ruptura con ., 
las conce~ciones estrat~gicas limitaias que la orientaban. Todo 1 
parece inlicar ~ue se abre una nueva•rase insurreccional en ~ 
Am&rica Latina 7 que c~oa a los c.entificos sociales 1 pol!ticoa 
estu1iarla con atenci6n, esp!ritu critico e 1aaginaci6~ creadora. 

Los c.u:i:1:~s .pe c:>:lSti tuyen esta nueva estratagia ~asaa;: 
,, por una nueva pr(ctica politico-militar, nuevas tol'llllls de organ1!_ll 

ci6n 7 nuevas formas de teorizaci6n. 

~~ Juev~ ;ricti~a se m3~1ri~st~ an tres ti~os de accio-h 
nes politicas: a) las acciones de terrorismo, sabotaje y ~ropa ~
ganda politics-armada en las ciudades: b) las acciones de lucha , 
de masas urbanas, de estuJiantes, obreros y sectores amplios de~ 
pobl:.ci6n que asumen un caracter semi-insurreccional; c) el re -, 
surgimiento de huelgas ger.erales, pero ahora·dirigidas por sec -. 
tares obreroa sin alianzas con los sectores populistas, como en · 
~~ ;~sJio. 1 

a) Las acciones de terrorismo, sa~otaje 7 propaganda 
politico-armada tueron cobranlo auge en Brasil y Uruguay, como 
activilad mis o menos permanente. Ellas alcanzaron su ~lenitud 
con el secuestro del embajador norteamericano en Brasil que fu6 
el golpe mejor articulado de todos. Durante l~·ultima gira de 
:Velson Rockefeller a Am~rica Lat,ina, estas acciJ:~es a,>arecieron 
en otros ,Jaisea ie una :nanera inea_.>e,t>a.ia, sienJ.o l.J. mas exteasa 
la realizada en Arge~tina donde se dinamit6 una cadena ie super
mercados. Todo esto se~ala que en el momento actual estas accio-
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.nea tieneo el caracter de propagania•araada 7 de creac16n de.v 
aoviaientoa inaurreccionalea clandestinos. Lo q~e ha7 de 
nuevo en ellaa es que aparecen como una forma de crear eaas 
organizaciones a trav6s de un nuevo estilo de acci6n. 

·I 
b) Del punto de vista organizativo, ha7 varios aa _. 

pectoa que destacar. Por una .parte, surge un nuevo tipo de v 
organ1zaci6n pol!tico-militar, cuyas expresiones a!s avanza 
das {por lo menos de los que se dieron a conocer p6blicamente) 
son los Tupamaro a en Uruguay y la Vanguard! a Armada Revolucio· 
naris (Palmarea) y la Alianza Nacional Libex·tadora en Brasil':'J · 
Su concepci6n est( en general ligada a la lucha por el socia~ 
lismo 1 dentro de un marco estrat6gico que combina formas de ~.~------
lucha armaia y pol!tica a trav&s de una organizaci6n pol!ti -
co-militar que unificar1a el conjunto de la guerra popular • 

Al lado de esas organizaciones existen hoy en d1a 
nuevas disidencias de los antiguos ~artidos Comunistas que a-. 
parecen en varios pa1ses con formas propias. Otra vez Brasil J 

es un bJen ejemplo. El P.C.B. se dividi6 en varias taccionea -1 
que constituyeron: la Alianza Nacional Libertadora 7a .. ncio-~ 
nada, el Partido comunista Brasileno Revolucionario, el Ala ~ 
Raja de teude.1cia maoista pero ein el reconocimieato oficial 
del P.O. chino, una disidencia se fu6 al antiguo Partido Oo
munista de Brasil de tendencia pro-china, oficialmente reco -· 
nocido por el P.O. chino, otra se uni6 a la direcci6n de la ~ 
R.M. Pol!tica Operaria (que hab1a sufrido una gran escisi6n • • 
que tu6 a dar origena a la Vanguardia Nacional Revolucionaria 
y a COLINA que al final se unieron en la Vanguardia Popular 
~ev~lJcion~ria-~al~lr~s). £n \r~~~tln3, ie una fu3rte ex1s16h' 
del P.C. Argentino surg16 el Partido Comunista Revolucionario' 
que llev6 consigo a casi toda la juventud comunista 7 que tuvo 
un papel destacado en los acontecimientos de Rosario 7 06rdoba, 
~1 hecho mis nuevo en esas organizacioaes es que gran parte J.e 
ellas no se inscribe en una corriente internacional, reserv~n
dose el derecho a la independencia frente a los partidos co --
munistas de mayor prestigio mundial presentando una concepci6D ________ _ 
nueva del internacionalismo proletario y volc§ndose hacia un 
an!lisis propio de la re~lidad latinoamericana. Todas son sxi-
cisiones de.izquierda que se alinean al movimiento de radica-
lizaci6n politics general. 

Esas nuevas tarmas de organizaci6n vienen pues a en·-
groaar cuatro tipos de organizac16n que vienen predominando en 
el escenario politico radical latinoamericano. a) Las.escisio
nes de los movimientos nacionalistas 7 populistas que d~aron 
origen a movimientos nacionalistas revolucionariOs como los 
numerosos Movim19ntos de Izguierda Revolucionaria, de Venezue
la, del Perd, al MR-1} guatemalteco, al neo-peronlsmo en Ar -
ge~tina, al brizolismo en 3rasil, etc, b) 

~ "" '... " "' ,t~_; 
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Loa partidos coaunistas '!US babrlan adoptado la Hnea de la 
lucba armaia, como el venezolano, el ~uatemalteco y el co -
loabiano ~ue sin emb<~rgo, hoy esta1 abandon~t.nio la 11nea de 
lucha armala c) La~ escioiones pro-chinas oficl<tla3 !Ue s6-
lo ~anaron expres16a en el Peru ionde iominaron el ~ovimien 
to est~iiant11 y por ultimo d) Las organizacio~s marxistas 
revolucionarias qu~ buscaban o!recer una concepci6n revolu
cionaria lndepeniiente, dedicaniose a la for~aci6n de cua -
dros 7 a la propa~nia de la lucha i~surreccional y socia -
lista como la O.R.M. :ol!tica Oyeraria an 3ras11 y en Ar -
geatiaa, el MIR chileno, Van~arlia Revolucionaria ea Peru, 
etc. 

P3ra caracterizar este conjunto de aoviaieatos a
parantemente inconexos existe el conce~to de izquiaria ra -
iic•l o revolucionaria para precisar major su posici6n de 
divergencia con los partiios comunistas Je Uneg, pro-sovif
r;ica. ~n se~unio lugar, est! la div~r~encia entre las ten -
dencias nltidamente "foquistas" y lds teniencias Cavorables 
a ld revol~cion cubana pero ~ue no acept~n la eatrate~ia fo 
q.Jista y, toiavb, los ~rupos ,..ro-cbinos que consideran qui 
la revoluc16n cubana sigue un camino revisionista. H~oris 
que bacer alguna referencia a los grupos trotsquiatas, cuya 
secc1.5a latinoamericana ataca al "raviaionismo" cubano pero, 
que nunca lleg6 a ser ex~resiva, s1lvo cuando en un aomento 
determin&Jo ioain6 1deol6gicamente la guerrilla del MR-13 
en Guateula. 

Pero, no ea el objetivo de este trabajo estuliar 
tan en iet'llle las organi Z'lcio:tes de izquierJa la t ino.J:.leric_! 
nsa (13). S6lo no~ c~be hacer res~ltar la tenJenc~a ge:teral 
de ra:Hcalizsci6n polltica que expreaan todas 

4
ellas, seiia -

lando ua proceso de constituc16n de la nueva alternativa de 
izquieria dentro del movimianto po~ular latinoaaericano. !1 
• !'OC)S':' J.e ~;·...: !:::=..i.::i5 .. 1 i ~::t ..!·:c.ult..J.Li~uto l~ ~us ex.:-·drie~ta 
~r&cticas coniucir! obviamente a una nueva slntesis que no -
pretendeaoa discutir por ahora. De la-d1scusi6n ~ue bemos -

·realizado parece gue las caracteristicas generales de esta 
a!nteaia ser!n: a) la adoyc16n de objetivos socialiatas in-
aediatos; b) la adopci6n de luchaa insurreccionales que com
'bienen la acci6n armaia con el aovimiento de masaa• c) la a
~opc16n ie una perspectiva co~ti~~~tjl !~ luch~; i~ la vi -
ai6n de un proceao de lucha a largo plazo. Oreeaoa que la a-

_feptaci6n de ~ue ea~ a!ntesia ae dirige en esta sentiJQ ge
~eral ea suticiente pan~ ~ue coapreniaaos el papel 1ue eatas 
fuerzas deseapeaarln en la noluc16n polltica rscicte en 
Aa6rics Latiaa 7 en el est~iio de las alteraativas de c.abio 
que bareaos goaterioraente. 
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c) Un analisis mis riguroso ie los nuevos estiloa de 
huelga obrera que apareci~ron en -~~rica Latina en los ultimos 
anos no puede aun ser realizado por la ausencia ie est~Jios m!s 
detallaios sobre los mismos. .(ueremos i ~.ucar cuatro ej emplos 
1ue nos parecen significativos del cambio de estilo de lucha 
ainiical. Las huelJaS ie Rosario, C6rloba y Buenos Aires en 
Junio de 1969 que desaftaron las presiones de una dictaiura y 
de una direcci6n siniical auy organizaia 7 que ganaron limen -
sionea inespera-ias, con la Corm'lc16n d-e barrica:bs, el apar' -
cimiento de f:anco-t1ra1orea 7 la extena16n al con~unto de 
laa ciuiades aCectadas. 

-.~ La nueva hual;a general realizaia en Septieabre de 
este ano en dr~Jatina ~u~ la ~anifiasta u~ car3ctar menos ea -
pontineo 7 m&s orglnico. La huslga bancaria en Uruguay que en
treat6 por mis ie un mes un decreto de aovil1zaci6n militar. 
Las huelgas de Osorno y 1e la ciui~J 1niustr19.l de Ulnas Gerais, 
en Brasil en 1968, ~~9 iesafiaroa 1~ iictalura con toma ie fi
bric~s, siendo los obreros desalojaioa ~or las fuerzaa ar~aJaa. 

to que h37 ie nuevo en estos movimiontos es primera
aente au eardcter es;ont!nec, en segu~~o lugar, su ra~ical1Jad 
7 1 en tercer lugar au total independencia de liderazgos popu -
llst~s. Tolo esto, de.eniienio ie un an!lisis m&s profuoio, re 
velan el ~urbimiento ie un nuevo tipo de movimieoto ie aaaas.
Su interes se hace aun als amplio c~nio se relacionan eatoa 
aoviaientos n1tidamente obreroa con otras man1festac1onea de 
aasaa mAs amplias como el movimiento de Mexico en Septiembre 
de 1966 3 los desfiles estudiantiles braailenoa de 1967 a 1968. 
Las tesis de integraci6n del movimiento obrero en los sectorea 
~rivilegiaios je l3s sociedades sub-1es~rrolla1 ~. l~s tesis 
sobre pas1v1JaJ ie los aovimientoa ie ~~sas, de s~ caracter a
pltico, submetidas al control populist& 7 para atender las mo
Yilizacionea orientaias de la cima, etc. ae ven negaias por 
aetas nue•aa rormas ie acci6n de ms3~s 7 exi~en u~~ redefini -
:i6n l~ 1~~ analisio ~a~ preiominaron en 1-s Cieaci~a ~ociales 
Latinoamericanas basta fecbaa auy recientes {14). 

~£ 

m•l ' 
d) !1 vaclo 1deol6gico de loa ~oblernoa de trana1ci6n 

Ea cJnveniente que h~$amoa una recap1tulac16n ie lo 
;ae h.JmJ.:; ll.::cu~i l> h:1st.o~ el !IIO.::le.;to .o;.:.ra no .,erier el hilo 
~el racioc1n1o. Partimos de la constataci6n de una crisis iel 
aodelo de iesarrollo nacional independiente. Luego, como con -
aecaeacia de eata crisis ae destaco la auperaci6n del sistema 
de ide>tB y fuetrzaa ao:i::tl~s .pe la repreaentaban: el rracaso 
ie las bur0ues1~s o~cionalds, iel •~vimiento ~o~uliata, de la 
teorla desarrolliata. De shi sa paa6 el anlliaia de las nuevas 
ruerzaa ~ue eaergen ie eate proceao: la sran earreaa aultina -
clonal, el cap1tal1sao de l&taio, con un 6ntaaia particular 
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en la burocracia ailitar 1 y el moviaiento ~opular raiical e 
indepen.:ilente del control populista. Al analizar toias estaa Jllll 
fuerzas vimos el caracto!r is redefinici6u int~rna en ~ue ae ~ 
an::.u:J.tr:1n .... n hs p§.gina.s siguientes :tueremos analizar laa .,. 
altar:J.~tiv~s de c~bio soci~l a l~rgo pl:1zo que se despen.:ien•lf 
ie esa situuci6n. gste anAlisis debar~ sar m~s abstracto, ~· 
bus:::an.lo com;:renier l:1s iimensionas internacionales del sis- :\ 
tama ca~italista muniial y como sa inserts en el AmArica La- b 
tina. 

No obstao.te, antes de pasar a est a parte debemoa H- -
nalar las caracter!sticas generales de la fase actual, de 
cuy• resoluci6n depends el destino de las alternativaa posi- _____ _ 
blea a hrgo ;>lazo. 0 

De una manera general podemos caracterizar esta rase t 
como de transici6:J.. Est:1 transici6n se manifiesta bajo la - ~ 
!Jrlla ..ie UQ;i crisis seo.er:llizada de toJos los niveles ·18 la .• 
vi.la social: econ6mico, social, politico y cultural. En un 
periodo de transici6n, como el actual, en que las alternati- d 
vas estan abiertas y, m!s aun, sa estAn constit~endo, ae 
conoce una variaia gama do! form~s de aventurerismo, de auda
cia extranamente exitosas, de esquemas imprevisibles, de las ! 
alianzas mis espuraas. De ah1 naca la dificult:id de muchos • 
cisnt1fic~s socialea cu~nio intantan com~render aste presentei 

Nuestra hip6tesis b!sica es que esta transici6n ee 8 
irl d.epurilll:iO en el enrrentamiento final entre el capital • 
mono;>6lico internacional y el movimiento popular. Con todo 1 ·: 

est~ enfrentamiento &Un no estA claro y las fuerzQs en pugna 1 no se i:ientifican to:1av1a como enemigos radiesles. .. 

I 

~ -.... .,f'l"~'i' )jilifo,pl,f ~ 

III. LOS :ro3VOS MODEL~ DS CAt!BIO ~I.lL 

De lo diacutido basta el aomento ae deaprende que 
loa nuevoa modelos de desarrollo econ6micg eu AaArica Latina 
deben partir .:ie la ace,taci6n que el desarrollo capitalist& 
nacional y 1ut6nomo as una fase pasada de nuestra historia, 

I 

una alternativa_qae se pierde antes de coAauaarse, uaa ~o~p~o?r--~------
tunidad coyu:J.tural que entre en cho~~e con las tendencies 
&structurales del sistema ca~italista mundial. ~o es este el 
lugar para discutir las causae de esta fracaso. Este es el 
obj~tivo de una nueva investigaci6n que estamos dirigiendo. 
P~ra loa tines de este trabajo, tomamos esta afirm:ici6n como~-------
un supuesto dado. 

···~ 
Elimioaia esta alt~rnativa y las fuerzas socialea 

~us la conducirian, las nuevas ~osibilidadea de desarrollo 
son aquellas ligadas a las fuersas sociales que emerger&n de 
este proceso h~st6rico: la de la empress multinacional y del 
sistema de relaciones internacionales que represents, la del 
ca~italismo de Estado dentro de los ~rcos de este sistema 
internacional (pues villos que- a pesar de su fuerza inmedia
ta-el capitalismo de Estado tiende a convertirse como resul
tado final en un mero funcionario del gran capital) y, por 
ultimo, la alternativa de las ruerzas populares que, como 
vimos, sa c~nstituyeron reciantemente como fuerza indepen 
iiante y como alternativa radical al sistema imperante. En 
resumen: las dos primeras alternativas aceptan como ~reo 
necesario la dependencia e intentan definir los t6rminoa ge
nerales y posibles del desarrollo en asta sltuaci6n. Oomo 
oposici6n a ella, el movimiento popular tiende a superar loa~~ 
marcos del nacionalismo y proponer el aocialismo. 

ll f ~- "1 1· 
11 eapitalismo d.e Esta:io ea, por ahora, la fuarza 

banet.iciaria de esa indefinici6'l. Bajo la form!!. tecnoerltica 
sea civil o militar, H amorti:;u:i los ~olpes 1 busca conciliar' 
1:-;, i.lt~r~~·JS .!:o t-U0.la :; b.111Ca fortalecer au poai.ei6n J.entro . 
del nuevo sist8ill3 de fuarzas qua se produzca. Esta autonomla l 
re la ti va ·~Ue en la ·aetualiiad disfruta al capitalismo de Ea-

&: .. , Comencemoe por la ampresa multinlcional. 
4~·(1 

t ado le da aparentemente una fuerza m~ su~erior a la que real 
menta tiene. !s1, ayuda a sactores 1ue actOan a~rovech~ndosa 1, 
.:ie esta brecha hist6rica a mantenerse en el poder ;>or un tiea 
~o m!s o manoa largo y explica la auiaeia que ellos adquieren 
.. :.;·..;.':1...1: '1·~-~E!S ~:-2::.~a :.t.l .:·i:'i;~J.~ i.:lt~:-~l~~iJo:J.l 1 :1 los 500lt!r ~ 
:lOS que representJ.n. En estas coyunturas de transici6n as e - ': 
ssneial enteuder esta realida:i para comprendar las situaeio -~ 
nes tan inasperadas que sa producen y que ·a veces se crista - J 

lizan por un per1odo largo, oeultanio la verdaiera dime~si6n " 
de los aeontecimie~tos. 

... .• . .. :q J; 
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A. La Nueva D1visi6n Internacional del Trabajo 

Un examan m4s deteniio de la econom!a mundial de 
post-guerra nos mostrar1a ~ue los Eataios Unidos logran ea -
tablecer una hesemon1a iniiscutiia an el sistema capitalist& 
inter~acional, inte~rAndolo bajo su 1ominaci6n en un golo 
sistema internacional. ~in embargo, m4s important& en este 
proceso, as el hecho de caracterizarse por una gran expanai6a 
del capital nortaamericano a nivel mundial y una baja rela ~ 
tiva de la exportaci6n de bienas de EE.UU. (15). ·&& 

~~ ~81 
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Traducido en t&rminos da sus relaciones con el sistema 
internacioaal que domina, esto signifies que Estados Unilos 
disminuye au sector productivo en relaci6n al ffictor servicios. 
Jato se hace posible debido a los super lucros obteaiios de la 
axportaci6n de capital en el exterior. Ademas, evideatemente, 
del grande excedente econ6mico posibi-lita:io.por el desarrollo 
tenol6gico. Salaries mas caros en el interior, tendencia a la 
ax~ansi6n de las actividades no productivas (sobre todo para los 
servicios diversiones, etc.) y una base internacional para au 
realizaciAn, conforman la tendencia al parasitismo de que habla
ba Lenin. La falta de est1mulo al crecimiento del aparato pro -
ductivo conforms, al mismo tiempo la tendencia relativa a la 
astagnaci6n. Estas tendencias observadas por Lenin ten1an como 
ejemplo a Inglaterra, pero los Estados Unilos parec1an apartarsa 
de ellas. No obstante, hoy, la realidad apunta en esta direcc16n 
.confirmando emp1ricamente una tendencia que se puede encontrar 
an un anAlisis abastracto. 

·",.. , .., --~r~~"' ... 
Bstados Unidos estar1a cada yez viviendo mAs de sus uti

lidades y de la propiedad del sistema productivo mundial obtenida 
a trav6s da la exportaci6n de capital, generando de este modo un 
aector de servicios creciante en au interior. Gran parte del a -
parato productivo interno que 61 monta -industria militar-ea para 
aantener y ex~andir esa hegemonia. ~sta cumple asi dos funcionesr 
a) garantizar el proceao de expansi6n mundfal y b) generar ingr! 
aoa en el interior de la aociedad. 

DetengAmonos con mAs det~lle en esta situaci6n. !1. traa
ladar sectores productivos para el exterior, los Estaios. Unidoa 
no a6lo mantienen el control financiero internacioaal sino tam· -
bi6n, el control de la tecnologia, de la investigaci6n cient1fi
ca, .ie 1•.< ai:ninistraci6n ge.1eral (de caractar multinacioaal, como 
al caso del famoso "general office" ) y de la producci6n de aqua 
llos proiuctos de mayor s1ntesis t6cnica y valor estrat6gico -
como la industria ~u1mica pesala, la electr6nica pesada, la in 
dustri<t 3t6mi~·,, 11 i.n·l~3tic;J.ci6n e~y•.:ial. 

Eats especializaci6n productive que a6n no sa da clara -
mente pero, que es una tenlencia observable de la empress multi
nacional que sale al exterior en busca de mano de obra mAs barata, 
nuevos mercados y nuevas fuentes de materias primas. LOs enormes 
bene!icios del capital en el exterior compensarian (y ya compen
san an buena parte) la inactiviiai de vast~s sectores ie la so -
ciedad 7 ellos aer1an entrenados y pre~aradoa para pro!undizar 
la dominaci6n aD el plano ailitar, propagandlstico, idaol6gico, 
adainistrativo, etc. • 

~ 
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Europa, Canal~ y Jap6n fueron los granies centros de 
inversi6n americana en los aiios .ie post-guerra. lil.~s eats ex
pansi6n ya se estaria agotan:io. Ahora seria el t~rno .ie los 
sub-desarrolla:ios, para los cu~les ya se remitieron inver -
siones importantes en el sector industrial durante los aoos 
50. Obviemos, por ahora, todas las iificultades de can•lizar 
para estos pa1ses una parte sustaucial del excedente generado 
por la expansi6n del capit3lismo monop6lico norteamericano y 
europeo y pensemos en las consecuencias de un intensivo pro -
ceso de inversi6n de capital en esos pa1sea. Solamente desde 
la perspectiva del plena desarrollo de este proceso po.iremoa 
apreciar te6ricamente las dificultades y tendencias q~e sa 
observan en el presente. La investigaci6n te6rica nos !lumina 
la realidad emp1rica y nos permite comprender las veriai~~ls 
poaibilidades de au desarrollo, 

a) Una nueva divisi6n internacional del trabajo saris 
la primers consecuencia a nivel mundial de esta nuava fJrma 
del sistema capitalists internacional. Las econom1as de?en -
dientes sa especiali.arian en la producci6n de bienes manufa~ 
turados de consumo llviano, de los sectores b!sicos menos as- & 
trat6gicos y de los sectores de industria pesada. Tambi6n •• 
eapecializar!an en la pr~ducei6n de Rlguno$ productos, para 
los cu~les, dispondr1an de mejor cali!icaci6n regional. ~ ... 
este sentido, es muy usado el ejemplo de Jap6n, que seg6n se 
cree, babr!a utilizado su abundante mano de obrs calificado 
para la industria electr6nica especializala generanlo de este 
aodo un sector industrial avanza.io, sabre el cual, detenta una 
clara hegemonia mundial. Pesa a la pqsible simplicidai del e -
~eaplo, sa podr1an encontrar, de hecho, en el plano internaci~ 
nal algunas especializaciones de este tipo que realizar1an en 
las con.iiciones de un monopolio internacio~al las aspiraciones 
de las teor1as clAsicas del costo comparado (16) 

b) A consecuencia je esa redistr1buc16a ie las activiia
~es econ6micas internacio~ales se colocaria de forma cala vas 
a!s apremiante la necesidai de formar mercados regionales a 
trav6s de las integraciones, a1 principia comercialea y pos -
teriormente mAs amplias. Para la concretizaci6n de estas aspi
raciones en regionea mAs atrasadas tales como Am~rica Latina 
aa haria necesario crear infra-estructuras de transportes (co
mo la carretera latinoamericana; el plan de loa $iete lagos, 
etc.), comunicacionaa (~or sat6lites, etc.), de energia el&c
trica (coao la utilizaci6n y un sin n~ero de otras medidaa 
deatinadaa a la craaci6n de una realidad regional anteriormen
te balkanisada por los inter•••• del aiaao sistaaa intaraacio
Dal. 

m 
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c) JUAto con sate proceao y para ua& concret1aac16a ~Qe au oaracter ezpeaa1YO antra en ooatra41co16a ooa loa 
poaibilite el tuncionamiento plano de la eapreaa aultiaacioaal~ liaitea del .. rcado generado por Ja apl1cac16a .onop611ca 4a 
en eae nuaYO Aabito internacional el !stado Nacional aerla q la tecnolog1a y, por otro lado, las posib1114&des de des~ 
llevado a un procaso de destrucc16n progresiva, sea en lore -a llo tecnol6gico y autoauatentado qua la·tranaterencia de 
terente a pol1t1cas fiscales y cambiarias, como en la progra -a aectorea industriales iaportantea generar!a en loa pa1aea 
aac16n gobernamental, haata alcanzar sua tormaa culturalea, .. ~ dependientes, encierra UDa contrad1cc16n profunda con al 
etc. :~ caracter eada va& a!a depandianta de las relacionaa aocialea 

d) Para la realizaci6n de esta proyecto ser1a nacesaria q 7 pol!ticaa. En la realidad asta tipo de desarrollo paaa a 
la conati tuc16n de una nueva "elite" en esos paisea rannieD4o ,.. au caractar aparentementa ~Ogl'asista, llO paaa de aer UJi 

I lea direeeionea empxesartates, ainJ.tcales, estudiantiles, caa-· aodo de impedir al daaarrollo de las tuarzaa productivaa qu. 
pesi11aa, intelectualas, t6cnicas, protesionales y, aobre todo . la huunidad podr!a lograr en nuestros d1aa con el gran de -

• .t. ,. 
1la 
•b 
·~ 

milit.1ras ~ue establecer1an · gobiernos de fusrte peso an al 8 _,. sarrollo tecnol6gico alcanzado. La al tarnativa de ~ma nueva 
Jecutivo y de caracter tacnocrAtico, modernizante 8 interns __ , divia16n del trabajo con eaaa bases supone una 11aitac16n d&L---------
cionalista. A ~e tipo de gobierno aa la llamaria rorma de · desarr~llo industrial que podrian alcanzar aatoa paiaee, hoy ~ 
damocracia de par~icipaci6n restricts, 8 este proceso general,' depend1entes, si pasaa~n a organizarae buacando nuevas formaa 'b 
aodernizaci6n. Racional1zaci6n econ6mica cal?italista, produc _ de relacionea. .,_ 
c16n conc:entrada y monop611ca, uniformizaci6n de las decisio -
nes, una caltura cient1!icista y tecnocratica, el control de ~ Por OLtiao, sate procaao ~• expanai6n, al aoaater las 
la in!ormaci6n, la aablima¢1on de las tradiciones locales con-; economiaa localea al dominio de la empraaa aultlnaclonal 7 al 
formarian 7 estu conforman:io las bases ia ase nuevo r6gimeo. .. volverlaa cada vas us eaancialee para el tuncionaaianto dal 
sooial y politico. ~ centro hagea6n1co, genera contradiccionea cada Ye& de agudaa 

· entre las·poaibilidades de desarrollo y las toraaa aocialea 
~1 delinea~, aunque sea ligeramente, las formas mla • 

acabadas del modelo de desarrollo depend1ente monop6lico inte
graio sa pueden eatablecer las di!icultadea para au concreci6o. 
hist6rica. 

La concraci6n de una nueva div1ai6n internacional del 
trabajo aupone la realizaci6n de rarmij3bles mudanzas no solo 
en·las areas depsnlientes, sino tambi~n en los vro~io~ centroa 
de axpanai6n del sistema. De una manera muy general sa podria 
aenalar el crecimiento deaproporcicnal del sector terciario, 

L 

existentes. 

De aetas obaervacioDea ·~ generales ae puede con.olu~ 
qua, an primer lugar, eate o.uevo aodelo de desarrollo protWD
dha las contradiccionea axiatantea, en el sistema actual; eo. 
segundo lugar, que genera nuevas contradiccionea qua eon cada 
v.az mAs &.gudas; tarcero, que para que sa pueda raallzar provo
carA profUndas brechas en el sistema internacional que gene -
rarian una situao16n de cr~aia revoluoionaria an ~ conJunto 
y variaa co7unturaa criticae an au desarrollo. 

Para que enten;li~ramoa eats )rOc9so en su con.junto 
aeria eaencial eatuJiar las foraaa que asumir1a eo. loa paieal 
depandientaa. IQ part• lo ver .. oa aA loa iteaa aisuiantea. 

~ 

~ 
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ill 

~ 

.: 

de la in1ustria ailitar, de la c~rrera espacial y loa efectos . 
inter!"l:>s !'le .;:rovocan; se3 la necesil•d ie altos impu~stos para 
financiarlos internamente, sea el d6ficit creciente de la bala~ 
sa de pagos pan~ !inanciar aata expansi6n exta~na, aaan laa 
toraaa irrao1onalu c1a OI'I&Dhaoi6n col~·,•tiva (burocrathac16a. 1 
deaparaonalizaei6n 1 ausencia de control pol{tico sobre la socie 
dadt masificaci6c cultural, r1gidas estructuras de autoridad, -
etcJ, sea al aumento de la tass de explotaci6n interns (plusva-
113 relativ1 o excedente econ6mico) ge!1er11j~ una ies~roporci6n 
cracienta e:1tre el exce.ieate genet•a.io y al c:>nsumo proluctivo 

B. La uapendenoia Nesociada ·.1folll 

Vimos que el camino del desarrollo nacio~al 1ndepnd1en
ta en t~rminos capitaliatas tu6 trustrado y que las tuersas 
qua lo sust"entaban fuaron arsinadoa del centro de 4eciai6a 
econ6aica. 

Ji'J; 

7 hasta aun el improjuctivo (18). Del punto de vista interns-
clonal, aste proceso obliga a ravisar los sistemas de alianzaa 
locales, las formas !e poder politico y de administracion, la 
ruptura con tradiciones mantenii~s viv~s por el caracter ins~ -
ticienta del desarrollo da~niienta. 

Esto no signi!ica qua ciertos aectores no aspiren a ~· 
conservar parte de las regal1as de que di~on!an. No obstante, 
tien.en que re!ormular su estrategia. Ya no se trata de buscar 
una inde;)endencia inalcanzable, sino m§s bien que, una vas 
aceptaja la "de~enlencia externa" 1 intentar obteuer al m!xiao 
provecho de ella .Para los interesea "nacionalea" que creen 
reprasentar. 

• .:.~ Jo 
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Sa trata, pues, de obtendr las .. Jores conJiciones ie nogoci! 
c16n posible. En realliaJ, no hay una ruptura profunda coo la 
aituaci6n anterior. 31 iesarrollismo1 aun bajo formas m~s ra
dicales de nacionalismo, nunca aspiro a romper con al centro 
hegem6nico, mis sino obtener, un papel mas destacado y con 
una inJ.ej,lendencia relative en el siste:n·1. inter:Hl.CL>~1al al cual 
esas economias y sociedaies estaban indisolublemente ligaias. 
Lo que ahora C3mbia es la forma de entender esa partlcipaci6n. 

Los Jru,>os sociales q.ue representar!an esa posici6n 
ser1an bisicamente la bUrocracia civil 1 milit~r, con apoyos 
eventuales de las clasea medi~s asalariaJ.as, de los meiianos y 
~eque:'ios ,>ro;,Jietarios, de los obrero3 calific,.aJ.os, etc. :J:lloa 
son los he rederos de la fracaaada burgues !a inJ.ustrial de 
base nacional. Su model o de desarrollo sufre del mismo mal que 
el de esa fuerza social en el pasado: un utopismo evidente, pe 
se a que pueian haber alcanzado o alcanzar en el futuro victo= 
rias relativas y limitadas. CuAles serian los aspectos princi
pales de au nuevo modelo de desarrollo? 

a) El Estado debe aer el centro del desarrollo, 61 
'aa la 6nica fuerza capaz de limitar la acci6n de la empresa 
extranjera 'iisminuyendo su poder y coart3ndo los "excesos del 

· capi~al extr~njero". Para asegurar este papel el Estado debe 
no solo utilizar racionalmente las fuerzas econ6micas de ~ue 
dispone (las empresas estatales) sino ~brir nuevas fuentes de 
inversi6n para Al solo donde lo puede y en alianza con el ca -

t pital extranjero donde (como casi siempre) necesite, sobre t6do 
en los nuevos sectores econ6micos. La empress mixta, estatal
privaia, y 19. em;>resa m\.lltin3cio !31 con 1:1 I-''l-rtici:nci6n de 
va=ios 3stdioa y c""ricales ;..·::-iv:>..ms ser1an l!!.s nuevas .tJSD!!.Ceas 
capaces de dar un ~ran poier de negociaci6n a esos pa!ses (19) 

"' b) r~_.osibilit·ilos ie ~nfrentar ra1ia3lm~~te los 
11mi tes del merca.lo intt: rriO busc "-11 en "1 merca.io externo la 
soluci6n de sus problemas. A trav&s de la ~resi6n concertada 
de los paises subdesarrollados sobre los desarrollados, se 

· podr1a obligarlos a abrir la entrada a los productos semi-in -
dustrializados e ind.ustrializaios de los ap!ses subdesarrolla
dos. Esta es la soluci6n colocada por la C&?AL y la UNCTAD 
(20). ~n se~undo lugar, a trav4s de la realizaci6n de l3s in -
tl!(;::'d::ioa~s r·e,;.i.o.ul<!s, od :ibrirli:l. uu m~rc ... lo j.>~ra los .,roluc-

. tos in.iustriales latinoamericanos en la propia lirea, permitie~ 
··do la instalaci6n de las nuev:.1s iniustrias pesadas de escalas 
·aucho mayorJs. Una plan!ficaci6n regional equilibrada parmi-
.. tir1a dividir racionalmente las industrias a ser instaladas 

con colaboraci6n de varios paisEs, de manera de atsnder los 
a6ltiples intereaes nacionales (21) 
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c) Para realizar tal proyecto los Estados nacionales, 
con fuerte apoyo de la clase media (sobre todo militar y tee -
aocr,tica) deber1an instalar reg1menes iemocrAticos de parti -
eipaci6n restrin~iia, en una concepci6n similar a 1:1 del modelo 
de la gran em~resa internacional delineado en el item anterior. 
Un reformismo moderado acompa~ar1a esta politics (22) 

et 
En quA se diferencia este modelo del anterior? 

Blsicamente en el 6nfasis del Estaio nacional, de 
au ~rticipaci6n en la econom1a y en el control sobre el capital 
extranjero. Como v~remos 31 discutir este modelo, este ~nfa.;is 
an el Estado nacional y en lo nacional del Estaio, es el punto 
:~entral del conflicto con el modelo anterior. 

••• B. l Al~Jnas Variantes del Modelo 
.. o! •i 

De acuerdo a 1"11. radicaliiad del Anrasis en lo nacio
oal del EstaJ.o y en el pafel J.e los militares para garantizar su 
inde pendenc ia rel at iva podemos di st inguir algunas vari antes de 
la de~endencia negociada. 

La primera de ellas estfl liga:la a la concepci6n ie 
un "hasserismo" lati noamericano. El modelo de desarrollo nasse -
rista se apoya en la idea de la existencia de una corriente de 
ailitares nacionalistas, o mismo anti-imperialistas, que garan 
tizen la realizaci6n de un programs de desarrollo nacio~al con 
gran participaci6n estatal transformando al ca¥ital extr~Jero 
"'r: :..:1 e~<:'?~.t0 rn·Jr'imente auxi1i'::'. Jel ;>unto de vist!l :iel ~::oielo 
.ie desarrollo esta tenJencia est~ de acuerdo con las 11neas 
generales del modelo de depeniencia negociada. Con tod.o, la 
acdntuaci6n de la participaci6n J.el ~stalo entr:1 en contradic -
ci6n con ciertos aspectos de la ie~eniencia. M~s a~n, existe 
~or ?arte ie l~s corrientes qua defienlen esa linea una awbigua 
actitud en relaci6n a los movimientos populares. Por una parte, 
piensan contar con su apoY.o ~or el caracter nacionalista 1 re -
formista de algunas mediias que defienien, gener~ndo muchas ve
ces una especie de "poyulismo militar". Por otra, temen la par
ticipaci6n organizada del movimiento popular en la vida· pol!tica 
nacional y busean som~terlo a una posici6n de apoyo pasivo. De 
acuer.io a 1:1-a l:ldJor o menor acJntl.U::i.Sn ie -.~no .ie lo.; lo3 l:1.los 
tenemos dos ti~os de "hasserismo" radicalmente distintos ~ue 
pueden ser expresaJ.os ~n figuras como Caamano, de una parte y, 
Velasco, por otra • 

Los pocos te6ricos del n~sserismo no ven estas limita
ciones de los movimientos militares nacionalistas y creen en la 
posibilidai de que se conforme una alternativa real del iesa -
rrollo a partir de ~1. ?or este motivo caracterizan esta co --
rriente militarista ie nasserista,buscaodo con esto ex~resar 
una alternati va••hist6rica que se convertiria en Wl r•giaen po -
l!tico con cierta estabilidad. 

~...,. 

234 I 



--

Bn cierta r,1,.a 1 e11t a ea l• dl1ia1o aFJ&t·a.ruca de at1c.hoa, cuao 
Belio Jaguaribe, quo dt, un rl azu 111 nt6r1 co de l 0 a11oa para re -
vert.ir la actual teGlonf' ~ u de nueot.r11o erc•nomiac 11 aor coa~leta
DINJte 1ntegtudas en un sietelli-' interi:!lc:lo:.al quo tiende " coovor 
tirae en un 1ntps:r1o u:·m<il&l con doJCiJlios locales (2!\). lJespubs
d~ doscart~r las ~o•ibilidadcs de una r•v~lucilo soclaliata in -
moJiata r.omo alternativa rositle (y d€&eable), Ja5uarihe prcsen
i.a uu dromhico dilema, entre la conv~rF16n de An.eri;!a Lat.ina a 
un rllgimsn colonial o un:• a!!c16n :IWD&d!.ew aue rer · · 

llTOc mHlttores d~ir vuel ta a la direcc16n de 
sus cai'icners desvUutiolo::; .jfl mov1m1cnlc popular, que tienen que 
ccntener actualmente p10ra gllll'Bntiur la est&goaciOn a consecuen
cia del des~:>rrollu deru:;dlnnte 1 fill'S vulverlos contra las ruer
zaa externas i•le C'.nd<IC'f!-11 a Am~I"lca I<~t Ina & esta dependencia ~~ 
l-<'4), No otsta.tte, es int.eresante notar· quo el modelo de desa -
rrollc propue2to por Ja@.uari t.t: no eto 11\UY di!erentE.' Rl de lade ... 
pandencia negociadJt. Se tr&t$. soi!r·a todo de dar m6s 6nfas1a a 1111 
Est (!de n.c!ooal y a la ..:a1 acidud de aaninbr&.r internamente con 
Ruf1cient.e autooom1a p!lrl\ reali~ar• un desE.r1•ollo dentro de loe 
marcoa de la deyeod~ncia. 

OtrCt vur·iat'te del des:<rrollo ea1•1 t•Unta de I eu.iiente 
fu6 utudiada I·Or Rey ll11urC1 ll.arini bajo ol t1t ulo de aut:-iare -
r1al1cr-o (Z~). Set.l:n el &utot' l!l dOII:lll"-ci6r. lm,1.:Etrial1sta en !111.6-
rica Lat!n-. t.ea18 que pi:iGer p.:r la exi ft..wcia de c.ua•irol hel5•1i6-
nico!• locnlot: qu~ fBD!\1'1 au u e~orc!r· 1& bP.gl'lmou1(l. rCE;ioual. lira
ail q r('luiblomcntfJ el e~o llrn~ril y ArS,'!Itt1na sen &£.i',nladc.s por· ·. 
el 11utor como ba!it:& putdhles de esta domlnaci6u regional. La po.O! 
11t.1ca e:xterr.a "iot,rdoj•(lud! ente" oio Car,t..::lo B.t'&uco era \'ista . 
ccmo una e:xpr&s16n de e::t< tnndencia. Xt• f:et.A variants, lo do!•el:l;:. 
1e·.c1·! q~~rere tajo un" Lrrn "'"~'' C!llfrl~.~:l. Se I•<:rciuidr. la DO:;·~=== 
C<!LLa..:. .if! ~r.t.~:u~;.i!'icar• la I•cl!tic:<o ~l" iidu<tri:lli?.o.cH·n I:'U loo 
po.{aes dependieutlof', r•ct·o e~e camt:too no couducir1a a una intll -'T ·· 
grac16n regional eutre ig.wles -, sln a la dom1u..t.:i6n de Wl r-'li.a 
sobre otros. Alr,<JUOf'. 1•airwe rodr1an ot. t;nnez· un st11.tuE r-n!fE>r·eu -
.;~al J~r.tru J.t:l ~;i,.'ttt..:•, l:J h.,;., d,:-1 sul:-lrr.J erlallsu..l I<U:> Lt:ce 
ad &J>ro:rimarDol' ala del p'OC'!'t•O de dEtr.t•rrollo potillle dentro dal 
aistea.a C&fJitaliata int cru!lC:it'D!tl. 

T&.•Jto Ru7 Muuro J(~&r! ni cotr.CI Vivian Prins dun el•,pocial 
6nras1a a loe aspectos que c~•1Jd11cen a lo real:lr.&ci6n t.1r.t61'ica 
del sut--1mJ·er1alillmo. Al estn,:Uar las contrad!ccic.neo que 61 
f.tnera ir.L.isten ~~o&r. cobz·e las rc:ltradicciones del c~:ntro sub-1 .. -
J;uriallata con loa pni aer. que ser1an objcto d., au dominaci<'m, 
sin dar suficiuntu tnfaoh a lan cr.ntrn 1lrr.1onns quo el Cfntro 
1mJ•er1al1sta tendrla con t•l centro hgrll.'.,uicc. int:urno.cional (26). 
No obstantE::, ,cr·eettos c}Uu esas contr~l'iict:iunf'c son r.ultamente ia -
port~~.ntt:a. Desarrollr•r ur. centro sub-11~trerial1sta como Brlisil 
aignifica transferir 1'(lra oste r:aitJ, eo~<;O unidad nacional, algu
nos me can icmos de dec isi Gn CUJO. dtnAm ira puede recul tax· en una 
c~ntradirci6n crecl~nte con la coz~ic16n de~eudisnte • Si el 
centro sut•-imperialista ad~uiere ur,a autooou;1u relativa muy a -
ceutuada scr£. di1'1cil g&.rantizar su subordin!lci6n. Oe tr";~ta pu&a 
de un ;rot;lelL.<~ de dM<ilfic:t:ci6n: jo lio~.lt .. ••r lau ftHJciones del 
ce:.tro sub-iu.-<!rlalh.t.u. :lo ub:·t...nt:e, d f•C tr·:;.n(;fieren ciert.os 
l•Odercs ,para esto cuotro periAitiondolo real izar ciertas funcionea 
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1l1111tal1aa. l06Jio e-arllutiz.ar que estoa ah·aoa :rodereo no pueden 
£er ue:::d<:e contra d centro dominante? Y en see;undo lusar, c6r." 
nc deponder dl'm:•ehdo de eu rofier interlllfldiario? Eotoe dilr,a-aa 
no PsUn r11s li'H~s t.eoricaa.ent.e y que su aolucit.o de;,ender1a dt 
ml'didau de fuerza :JUS roJ:·p!l.ll los 1mpaseu cread•'e por el caracter 
couflictivo de la situo.cHm. Esta :llituoc16n de 1ndflcisi6n !avt' -
l'Uce en gran ttr.<Uda a loll grupoOii mis decididoa que RSUJT.en rosi -
donee· de coutrcl al crear situaclones de hecho 

·vas. 

Otra contrad1cci6n que encierra eate proceao eatk rela
cicna.da con la r•eal11od nunca enfrentado. de que para crear un 
centro aub-impeliaJ ista no basta abrir un mercado extemo sino 
que tE.mti&n ee neceuariu crear liD importante mercado i.nte~rno 7 
ac.alerar au rrcces~ de modern1zac16n. Eato genera visiblea co~< 
trl.ldiccioncs C(.D todoe los elementos de 1uov111zaci6n ecou6aica 
1 lildai•tac16n al !' istema de comrro111ieis que illlperaron e itt_peraD 
eu Brasil 1 en .A111t-.r1ca Latina eu general, como reaultado del do
•arrollo d•J'Sn•Honte. C6ao se podr1a inJniar dentro de ester a:ta-
au sistema la docisi6n politica de enfrentllr todos loa r1esgo6 
de una re!(lra:ulac16n tan profundn? Y, por otra ,rt~.rl.e, ai laa 
ll€dida:; de exJ•!luE>if.n externaa ue to:;ao sin re&lizar len re!oraae 
int.l'lnle.r•, las cuntr<~t.i1cciooos inteJ·nas se harltn auu 11•!\s aeu'lao, 
en la 111t>did11 qut: crewtdo una gt·an uAp1rac16n d• deecrr·ollo na -
ciO'Oal nu· ae; f.llmillan los sector.'t' l'etr6gsdoa en el intu·ior. J.l 
C<•nt:ll:ir el.JrOC8EIC de (1J:pans16n ft:ra el aercado ezterDO COIIO 
aoludlln pal'& el problema del mnrcada interne el ceotro aub-ia .. 
I•erio.lisl.a eF:taria, en la realidad, cavando D u pl'Opia tuaba, pua• 
no lfldria coute-rHH' lot• movimientoe uacioMles geuera4oa por e&t.ll 
exrc.t•oi On, nl tampoco seria capaz de resolver lou J;robleauo in - ~
t«truos quo 1Ltont~&n rodear. 

tn lo referents a las contr&dicc1o09s del centro aub-ia 
;,P.rlaliata con l''e ot.ros centros regic.·nalea de poJ.er aeria h: -= 
porter.t.e cc·locttr algunfl8 z•robuao que requieren de un .eierto a .. 
nU1ai~>. El pria<V aspecto qua dat•e cc-nsidera.rse &B que la e:rl•• 
tencia de unt• dom1nilci6n a I•artir de- un aub-cer.trc. aumantn el 
coracter er.rlotador del siateaa en uu ccnjunto llev!udolq a 11 -
aito11 i.n~:orortahlea. Lou pa1aea aoa()tidcs telldr1an que llapr IIIIa 
cax·go. extrA, SUI•erJor a la que ya tienens ' 

n) 3~ lo qu3 reopect.a a laa relllcionea coaerc1aloa pa -
ga:r1an vcr rro·:tuctos manu1 acturados l'L'Ocioa a6a altos de los que 
~·ag11n a.~tuplii.cnte. De ute aodo se repet1r1a a nhel continell\al 
el rrotecr.ioni~:mo que, desde una JHu·apectiva nlilcional, •• reali• 
z6 en el pe.xiudu de sueti tuc16n de iaz•oz·tacionea llll&rando waa 
a1tuac16n inflacionar.i£ inaoportat.le. :»£I· '- 8 . .'.i ?~~ 
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b) En lo referents a tasaa de plusvalia, tendrian que ser 
ala explotadoras que en el pasado para atender las necesidades 
del centro aub-iaperialista. 

Otra dificultad en las relaciones entre el centro sub-ia 
perialista y los otros centros de poder regionales eria la que
sa refiere a la alternativa entre uno o varios centros sub-he -
gem6nicos. Esta alternative se materialize en la dispute entre 
ALALC y los bloques regionales, como el Mercado ComUn Centroa -
aericano y el Bloque Andino o en las divergencies entre Brasil 
1 Argentina. La tesis de los bloques regionales gana cada dia 
una mayor fuerza dividiendo a Am&rica Latina en tres bloques: 
el centro americana (con posible inclusi6n del Caribe) que de -
beria tender a ser un sub-dominic mexicano si se incluye a 
U6xico como un centro sub-regional. Un bloque andino bajo hege
monia chilena y/o colombiana. Un bloque del Rio de la Plata con 
hegemonia brasilena pero, con una gran disputa con Argentina 
(expresado en el plan del Rio de la Plata y otros acuerdos re -
gionales con otro~ paises). 1 largo plazo se pensaria en la ar
ticulaci6n de esos sistemas sub-regionales en la ALALO bajo la 
hegemonia del Brasil, No obstante, son evidentes las tremendas 
tuerzas de conflicto que tal proceso de integraci6n acarrearia. 
No hay duda que para los Esta1os Unidos esta estrategia de in -
tegraci6n se vuelve cada vez mas atrayente pues colocaria a 
Brasil en una posici6n menos clave que en un esquema directame~ 
te sub-imperialista. Por otra parte, es eviden.te, que esta so -
luci6n no conforma a la burocracia civil 1 militar de Brasil. 
Por lo tanto, lo que sa puede asperar as una s1tuac16n de gran 
1ndecis16n y conflictos en todo este periodo, contlictos que· 
pueden asumir las formas mAs inesperadas tales como la de las 
guerras nacionales (27) 

En resumen, la hip6tesis de la dependencia negociada bajo 
sus variadas formas acarrea un conjunto de contralicciones inter
nas con el centro imperialieta que anuncian un periodo de ajusta 
terriblemente eontlictivo. La vision idilica de CEPAL, del BID 
1 de la UNCTAD que busca conciliar los intereses en juego e ig -
norar los tremendos desequilibrios y conflictos regionales ine -
vitables en este proceso se ve contrarrestada por el caracter 
combinado y desigual del desarrollo capitalists, que conduce ine 
vitablemente a la explotaci6n de regiones y sectores mAs atrasa~ 
dos fOr los mas concentrados y monop61icos. El ~roceso de inte -
graci6n internacional del sistema, la interdependencia mlls es -
trecha entre los mdltipLes sectores productivos, no elimina la 
teroz competencia entre.los diversos grupos econ6micos, antes la 
lleva a niveles cada vez mAs altos. La dependeacia se acentba en 
los sectores mAs sometidos y, a pesar de cierto ascenso gen~al 
de la producci6n 1 la productiv~dad generaia por el progreso 
t6cnico aumentan cada vez mAs las distancias entre las grandee 
aasas 7 los centres explotalores·7 sub-explotadores del sistema. 

-~-~--- ---------- -,---·------~-

En este sentido, las resistencias de las burocracias 
civiles 1 militares y de los sectores que las apoyan es al mismo 
tiempo per~ida, e inevitable. Perdida porque a largo plazo seran 
necesariamente reducidas a la posici6n de funcionarios publicos 
del gran capital. Inevitable porque la tuerza que el sistema lea 
da a corto plazo y la dependeacia que este tiene de la burocra -
cia les abre siempre brechas para su reberdia 1 principalmente 
en una etapa de transici6n como la que vivimos. El capitalismo 
de Estado y el militarismo son dos ali&dos tundamentales del gran 
capital monop6lico, son instrumentos tundamentales de su expan
si6n. No hay pues como esoaparse de esa dia16ctica. 

c. El Modelo Socialists 
·~ 'IQ 

En un momenta en que la integraci6n regional pasa a ser 
parllmetro fundamental de las estrategias de desarrollo dentro 
del cuadro del sistema actual, la estrategia revolucionaria tien
de necesariamente a asumir tambiAn un caracter continental. No noa 
cabe puss, analizar aqui las estrategias de cambio hacia el eo -
cialismo que no incluya~ elemento continental puss segQa res~lta 
de nuestro an~lisis no parecen viables en las condiciones de la 
dependencia que surgen en decorrencia del proceso de integraei6n 
aundial del sistema capitalists. Correspoodi6 ot~a vsz 3 Cha 
Guevara tener la intu1ci6n b~sica del problema. En su carta a 
OLAS, llama a la consti tuci6n de varios vietnams t-n el mLI.lldo y 
en Am~rica Latina apuntando bacia esa visi6n continental. Como 
lo seoalamos, la guerrilla boliviana no tenia un objetivo pur3 -
mente local. Pensaba ser el "foco" de otros focos en LatinoamAri
ca, como se puede conclu1r de la lecturd de au diario de campaia. 
La elecci6n de Bolivia se debia no s6lo a sus condiciones inter -
nas, sino tambien a su caracter estrategico por ser una zona de 
vinculaciones entre varios paises de Iberoam~rica. 

~o obstante, una vet m~s, como en la teoria del ~roco" 
al nivel nacional, las intu'iciunes historicas d.e Che Guevara 
entraban en conflicto con la estrechez del m6todo utilizado. La 
1ntuici6n <le que la insurrecci6n en los tiempos actuales no ra -
_Testiria m~s el carActer espontAneo que tuvo por ejemplo, la re-
.Toluci6n Rusa, sino que tendria que ser organizada por un largo 
proceso de guerra revolucionaria, como se pudo apreciar en los 
casos de China, Vietnam, Argelia, Cuba, etc. era contradictoria 
con la estrecha concepci6n de un foco insurreccional, al cual 
aegUn creia, cabria iniciar esta insurecci6n. Como s• pudo obaer 
Tar en el transcurso del tiempo, al despreciar la necesiiad de
una organizaci6n revolucionaria que realizar1a este proceso de 
guerra revolucionaria Che Guevara contradecia exactamente la 
premiss de la cual partia. Si, segUa 61 lo planteaba, la lucha 
revolucionaria asume en nuestros dias este caracter de guerra 
revolucionari~ a largo plazo, ser1a 16gico deducir que su con-
creci6n deberia ser objeto de un enorme trabajo de preparaci6n 
organizacional, de lucba 1daol6gica y de formac16n de cuadros, 
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de acciones de propaganda araada, de experimentos ailitarea b) eata estrategia estaba sin embargo, en contradicci6a 
que deber!an ser sistematizados y auto-criticados por una -~ con la concepc16n del instrumento utiliiado, con la elevaci6n a 
organizaci6n que, por la extensi6n de sus tareas, no podr1a · la categor1a de valor estrategico de la ca\umna guerrillera que 
limitarse a la organizaci6n de una guerrilla ni a la CJndic16n a seguir la l6gica planteada por los supuestos no deber1a pasar 
estrategica de un "foco" insurreccio~al. El instrumento era . de un elemento t!ctico en esa nueva concepci6n estrat~gica. Bn 
pues muy limitaio !rente a las tareas que le cabr1a realizar.'~ segundo lugar, la concepci6n de que cabr1a a un grupo de revo-
En consecuencia, se sustituye la tarea de formar esta organi - lucionarios crear un "foco" (nacional y continental) e irra ---
zaci6n, de eiucar los cuadros, de realizar las labores ideol6- diarse para todo el pais y el continente susti~~ la tesis de 
gicas, etc. que estal:an implicitos en la idea del pape.l.-4-e-la la teoda de -ta guerra popular de que las vanguardias, aW1 
voluntad organiza~ en la creaci6n de la situaci6n insurrec -- siendo pol!tico-militares, tienen que estar liga1as a las masas, 
cional, por una valorac16n mlstica de la capacidad creadon~de formarse CJn ellas y formarlaa, explicarles por la propaganda 
la lucba, de la acci6n armada en ella misma. ~ y por la acci6n el sentido de su actividad (28). En este caso, 

la concepci6n de un "foco" es demasiado limitada pues les quit__..--
a las vanguardias armadas la tarea de organizar el conjunto La misma 11mitac16n se puede encontrar en la nueva rase 

continantal de su estrate3ia. Al plantear que en esta nueva 
etapa revolucionaria el im~erialismo tendr1a que ser golpeado 
de varios frentes para dispersar sus fuarzas de represi6n 1 ' 

concentrb la actividal ~nsurreccional en una regi6n totalmente: 
aislada, preocu~andose solo m1nimamente con el apoyo continen
tal que pe rmitiri dispersar las fuerzas adversarias y con la ' 
organizac16n m~s madura de un movimiento continental. En la ~ 
realilai, 0~~. que como todo lo iQ1ica, deber~ cum~lir este ~ 
pa;el, no era una organizaci6n articulada y con suficiente uni· 
dad 1deol6gica, pol1tica y organizativa. Como en el caso de -· 
los "foco'!. :1ac io:1ales, el ap oyo pol1 tico a la guerra continen
tal era e::~tregajo a organizaciones politicas amorfas, movimien! 
tos am~lios y aun a organizaciones de 11neas politicas contra=~ 
rias a su realizaci6n como los Partidos Comunistas. 

Del anUisis real izajo resalt= los elementos: 
•• 
::1 

a) La estrategia de la Guerra Popular como sustituc16n 
de las antiguas insurrecciones espont~neas (del tipo de la re -
vol~~i6n francesa o r~sa) corrcs~onle a una nueva etapa revo -
lucionaria que corresponde a la etapa actual del sistema capi -
talista muadial. su caracter continental es tambi&n compatible 
con esta etapa y llega a ser en la realidad una consecuencia 
16gica de las tendeacias integradoras que se manifiestan en 
este sistema. Trat~dose pues de una guerra prolongada es tam -
bi~:l 16~ica la consecuencia de que en tal situaci6n la vanguar
dia reval1-.:io:n:-i:J. iabar!a s2r pol!tico-militar y no sola.-:~ente 
pol1tica puss solo una organizaci6n pol1tico-mil1tar podr1a 
conducir un proceso pol1tico-m1litar a tan largo plazo. 
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del movimiento popular e integrarlo en su estrategia. De abi 
el abandono de las cuestiones 1deol6gicas, del an~lisis cient1 
fico, de la formaci6n de cuadros, etc., que estAn inclu1das ne
cesariamente en la estrategia de la guerra popular, 

Es necesario decir tambi&n que faltaba una teorla cobe -
rente de las sociedades latinoamericanas orientando-esa-concep -
ci6n estrat&gica, Como en el pensamiento nacionalista, que ponia 
el bnfasis en los obst~culos al desarrollo veaidos de la econom{a 
subdesarrollada que deberian ser eliminados para permitir el de -
sarrollo, la estrategia del foco pon1a el 6ntasis en el sub--de -
sarrollo como el creador de las condiciones revolucionarias obje
tivas. En la realidad, como bemos venido insistiendo 1 no s6lo en 
este como en otros trabajos, laa coodiciones revolucionarias y laa 
crisis que las permiten no vienen del sector atrasado de nuestra1 
economlaa eino de los impases y de las contradicciones ganeradas 
por el desarrollo de~eniiente, es decir, su sector m4s desarroll~ 
do. 

Este aspecto es fundamental para anten!er el papel de 
las clases sociales en el proceso revolucionario. El ~nfasis en 
el rol revolucionario del campesinaJo, (o en el papel revolucio • 
nario de los sectores marginalizados por el sub-empleo como estl" __ _ 
de moda ultimamente) (29) vino de esa concepci6n equivocada del~ 
proceso dial6ctico que genera las.revoluciones, Para Marx, que • 
la analiz6 en un texto de una s1ntes1s genial 00), la situaci6a' 
revolucionaria se genera cuando el desarrollo de las fuerzas 
proiuctivas entra en contradicci6n con las relaciones de produc -
ci6n que lo generan. -"'n esta concepci6n, la crisls no ae genera 
en el sector m!s atrasado y si en sl m!s adelantado, La crisis 
latinoamericana no se explica por la resistencia y los obst~culo• 
al desarrollo impuesto por los aectores atrasados (ya sea el 
agrario o bien el m•.nero ·• exportador ) sino, por la incapacidsd: 
del sistema capitalists dependiente de continuar el desarrollo . 
de nuestros paises a trav6s de la eliminaci6n de los sectores j 
atrasados y a trav6s de la superaci6n de sus contradicciones • 
internas, 
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La crisis viane exactamente del hecho de que el desarrollo depn -
diente da origen a nuevas contradicciones internas que no permiten 
aolucionar ni sus problemas internes ni sus relaciones con los 
sectores atrasados. Si verdaderamente estos sectores.atrasados son 

11os puntos mls neurllgicos del sistema noes por si mismos, sino 

l
por la incapacidad del sistema capitalista dependiente para supe

. rarlos. Cuba no era s6lo el mayor receptor del capital norteameri
~ano en Am6rica Latina, sino que tenia tambi6n la economia capita -
lista agraria mls avanzada del continente.Fu~ la extensa propiedad 

~
rteamericana de los ingenios de azucar que la obligaron a plantear 
llevar a la prlctica una reforma agraria anti-imperialista y fu6 
caracter capitalist& avanzado lo que permit16 su rlpida trans -

rmaci6n en cooperativas y granjas del pueblo. Por su atraso, ni 
it!, ni Paraguay !ueron o ser6n las lreas mls revolucionarias de 
6rica Latina. Del mismo modo no !u6 el atraso feudal que cohdujo 
la Rusia zariata a la revoluci6n, sino mla bien la incapacidad 

de au capitalisao industrial en plena expanai6n de elimiuar el a -
traso feudal. 

'•· Bsta disgresi6n teorica era fundamental para colocar en 
aua marcos adacuados la alternative revolucionaria en Am6rica Latioa 
Su eatudio tiene que derivarse del eatudio de las contradiccionea 
del proceso de desarrollo que incluya como elemento fundamental 
la alternative de la integrac16n continental. Como vimos, esta al • 
ternativa as y pretends ser una soluc16n para dos problemas: por 
una parte, pars las limitaciones del mercado interno y la incapaci
dad del sistema existents de realizer las re!ormas capaces de per· -
aitir au ampliaci6n. Frente a la alternative de las reformas estruc 
turalaa internas cuyos peligroa politicos y limitaciones eco~6micaa 
7a destacamos se presents la aparente soluci6n del mercado externo. 
?or otra parte, esta aparece como un escape al enfrentamieoto con 
el imperialismo del punto de vista externo. En vez de enfrentar la 
dauda externa con medidas radicale s de moratoria, de la trans!or -- ·• 
aaci6n revolucionaris de sus relaciones comerciales mundiales, de • 
paralizaci6n del ira::l::..Je de las gaaancias del capital extra.nJero, 
los sectores burocr4ticos, las fallidas burguesias aacionales, las 
clases medias re!ormistas y sus ideol6gos buscan el camino de la 1. 

expanstn de la receta de las exportaciones para pagar el "d6ficit" 
de la lanza de pagos. Por lo tanto, se trata del camino de una 
aumisi n mls estrecha, de redoblar la intena1dad de axplotaci6n de 
la ruerza de trabajo para pagar al explotador externo. Soluci6n 
que se ase~eja a 11 de un e&cl~vo ~or deudas que ~a~ase su vida 
con la aaperanza de Juntar alg6n dinerillo para comprar au libertad 
definithuente. 

ue eata Jlllllnara, DO •• trD. al sector atraaado donde ancon
tramoa la claYe de la aituac16D reYoluciooaria, sino en la aoderna 
eapreaa aul1o~o1~!.oMlbe6o,a · 4411 allll4o aeg6D sua 14eol6soa-
••• eapuja uaa au~ ·oorri .. ._ 4e explotaci6D por hl1fe • 
veces invisibles !rente a los cuales cabe a la ciencia social hacer
los visibles y ciaros para a~uellos qu~ son objeto de esa explota -
ci6n. Una estrategia revolucionaria tendr1a pues que interrelacionar 
los puntoa distantes de esa cadena de explotaciOn. Si no logra al -
cantSr el coraz6n del sistema que est~ en las grandes f~bricas y en 
las graodes ciudades (o sea la clase operaria) dificilmente podr~ 
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tener 6xito. Al menos en loa paisea que alcanzaron un grado de in
duatrializaci6n importanta. 

La conclusi6n •JUe se puede sacar de sse an«Hisis no es 
la ~e que ls estrategia revolucionaria tendria que ~aftir de la 
organizaci6n de la clase obrera para obtener un triun o. Si todos 
los hilos del sistema estan concatenados, el ataque a sus puntos 
marginales deberA alcanzar los puntos centrale&. Partiendo de una 
aituaci6n de crisis del sector agricoia se puede generar una crisis 
en el sector industrial moderno. Lo que es b~sico es que si la 
crisis no llega a este sector no podrA tener coneecueocias revolu 
cic·narias. En los momentos actuales, sin embargo, la crisis se -ruel 
ve cada vez m&s aguada precisamente en los puntos centrales del si~ 
tema por su incapacidad de resolver las ya deatacadas contradiccio
nes internas. Si en este per1odo ae a una organizaci6n revo -
lucionaria en loa puntos mls avanzadoa del sistema, tal hecho, sari 
crucial para el momento posterior en que la crsis se generalizarl 
hacia los puntos m&s debile~. Es ~ecesario entender esa dial6ctica, 
pa~ entender las posibilidades hist6ricaa de una eatrategia reYO -
lucionaria en Am6rica Latina. No corresponde a este trabajo est~ii~r 
de un modo elaborado las caracteristicas que asumiri• una altern~ti
va para el mc·;iaiantv revolucionario latinoamericano. Nuestro obje -
tivo es 6nicawente estudiar l~s condiciones sJciales en qua puede 
darse esa alternativa y sacar de eae analiais las consecuencias te6-
ricas g~nerales que le corresponden. Del mismo modo c6ao estu~i&IIIOS 
las condiciones que permitirian la realizaci6n de las otras dos a1 -
ternativas y las contradicciones que las limitan. En este caao noa 
cabe hacer la aisma oparaci6n. 

&Ill 
El modelo de guerra popular revol~cionaria responde 

puea a las siguientea circunstancias hist6ricas1 

t !q 

a) Al !racaso del camino nacionalista 7 la inse'rc!6n d 
--~desarrollo en el cua::iro de ·Una eco:~::~m1a mu:J.dial basais B!l la eXi;J!lD

ai6n de la gran empresa multiuacional, que exige una rede!inici6n 
profunda de sus r~laciones tanto al nivel internacional como en el 
interior de caia pa1s. 

l ~. (, 

A b) 1 la incapacidad revelada por el sistema a nivel aa -
cioD&l de ofrecar una respuesta inmediata a las contradiccionea ge
neradaa por el deaarroll~ capitalists dependiente, tanto en au sec
tor als avanzado como en lo que res~ecta a la aliminaci6n de loa 
aectorea ala atraaadoa de la econom1a, combinado-a en el per1odo an
terior delltro del aiat-. del capitaliamo depenc11ente (deaarrollo 
deaisual 7 coabinado). 

o) .ll cet'acur .l*liaUYO de las aolucionea propueataa 
por el aiateea 
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t 
d) A la fol'll&ci6n de un aoviaiento popular iDdependiente .i'.l 

del liderazgo burgu6s en consecuencia de esta crisis. 

e) A las dificultades de las tuerzas hoy dominantes de " 
retoaar el liderazgo de este movimiento por la ausencia deal-,; 
ternstivas inmediatas y a la consecuente necesidad de recurrir ( 
a politicas de fuerza y anti-populares, abriendo as! a este 
:f:;:!e~!~t!:n~~~~tunidad de liderar un amplio !rente contra la~ 

t) A la consecuente legitimidad dada por el sistema a la J 
acci6n radical ~e este movimiento, debido a la violencia insti ~~-------
tucionalizada de las clases dominantes. De esta forma tiende a • 
generalizarse a nivel continental un contl~cto sumamente radical~ 
como producto de las propi~s necesidades del sistema de aumentar, 
las relaciones de dependeocia en el nivel regional, con la apa -; 
ric16n del sub-imperialismo o sub-centros dominantes. d 

La estrategia que nace de esa situacbn, en un principio de 
forma e~pirica, mas que tiende progresivamente a sistematizarse 
adoptar1a por tanto las sigu ientea direccionea: ., 

a) Estar1a concebida como una estrategia continental que:; 
obligar1a al sistama (tanto su centzu dominants como los domi -
nadoa) a atacar por todos los lados, dispersando sus fuerzas y l 
permitiendo la intensificaci6n del cerco revolucionario. 

1 
b) Se concebir1a como una guerra revolucionaria a largo ~ 

plazo que intentar1a reunir progresivawente fuerzas para crear las 
condiciones de un asalto final. 

c) Seria concebida como una guerra popular que organizar1a 
progresivamente a las masas pars generalizer la lucha y fortale -
cerlas organicamente para el asalto final; en este sentido se coa 
binarian las mAs distintas tormas de lucha, con predominio rela = 
tivo de una de ellas en cada momento de la lucha. , 

l 
d) El asalto seria concebido partiendo del ataque a uno de 

loa hilos mas trtgiles de la carriente, o sea, a aquel punto doDde 
las contrad1ccionea del sistema sean aas agudaa. ~ 

II 
e) La coQducci6n de esta proceso exigir1a la formac!6n det 

organizaciones politico-militarea coordinadss entre a1 que diri • 
girian el conjunto de la lucha en los trentes armado, ideol6gico t 
y orga.nizativo y !o:n~~ar1an los cuadros capacea de orientar una t 
lucha tan co~pleja. 

-"~• a&! *" Olrt-.llaq " !'~·.t'IM U (e -'•.&• l.e ,...,, 
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Como en loa caaos anteriorea, preteriaoa analizar el aOdelo 
estudiado desde una perspectiva te6r1ca general. Es claro que la 
realizaci6n pr!ctica de ese'modelo paea por etapas intermediariae 
que tienen su propia especit1cidad y liaitan au plano desarrollo. 
En este caso, actdan varios elementos en la realidad inmediata 
contra au etectivaci6n. Destacar1amos solo tres de ellaa: 

El primero es el empirisao que caracteriza a la 1zqu1erda 
latinoamericana, reflejo de la de~endencia general del continente. 
Eats empirismo conduce a la copia woc~nica de las experienciaa de 
otroa paises, a una !alta de sistematizaci6n te6rica de la prop1a 
experiencia vivida y, por lo tanto, a una gran diticultad de un1r 
la teor1a a la prictica. Sin embargo, de la misma manera como el 
pensamiento nacionalista latinoamericano contribuy6 a la teor1a del 
desarrollo (pese a todo el ecle ticismo de sus tormulacionea) • 
intent6 un esfuerzo aualitico propio, as! tamb16n el penaamiento 
revolucionario de nuestros paises tiende a alcanzar cierta aadurea 
que se eXpresa en la contribuci6n Otambi6n ecl6ct1ca y muy pragal -
tica) del castrismo al pensamiento revolucionario auodial. On an( -
lisis cr1tico de ambos podrl ofrecer 1mportantes indicaciones para 
alcanzar au madurez teorica en Alll6rica Latina. 

El segundo elemento que opone obsticulos a la realizaci6o 
del referido'modelo ea la dispersi6n politics y organizativa de 
las tuerzas que constituirian sus bases orgAnicas. La dispersi6n de 
la izquierda rajical o revolucionaria, el caracter indefinido de 
sus luchas in~ernas, sus matices no muy bien delineados, las condu
cen a una gran p6rdida de eficacia. Pese a que correspondan a tuerw 
zas sociales muy amplias, contando con un gran numero de cuadroa 
de vanguardia, estes cuadros no enthn organizados y diseiplinadoa, 
lo que lleva a un gran desperdicio de recursos humanos. Sin embargo, 
en este sentido tambi6n se est!n produciendo cambios que indican 
un proceso de reorganizaci6n y reagrupamiento puede ser i~cidental 
a las propias experienciss prlcticas. Este reagrupamiento puede aer 
incidental pudienJo por lo tanto desarticularse en un mome3to de 
reflujo de las acciones armadas y de maaas de que le s1erven de 
punto de aglutinaci6n. Lo que puede garantizar au eficacia ea sobre 
todo un aclaramiento de la linea politics que le airve de base. 

El tercer elemento estl relacionado con las tendencias a 
acciones politicas que ignoran el grado de desarrollo politico de 
las m~s~s y tienien ~ sustituir el trabajo de organizarlas por la 
acciOn de grupos aislados 1 esto es lo que se llama en lenguaje 
marxista "aventurerismo izquierdista". ,, '&P 

Este es uno de loa probleaaa mAs complejos que entrenta 
toda la acci6n revolucionaria: la capacidad de unir la acci6n voll • 
tiva de las vanguardias a las nec,esidades y desarrollo real de las'"~ 
masas. En 1a medida que el empirismo domina estas organizacionee, ~• 
dif!cilmcnte i'o1rlin a:;egurar la correcci6n de sus posiciones !rente 
a las grandes !IW3as. 

1~ rll • ~ " 
f 

l '• ',1 '~ I. o > I I !. ,;. f, r' _i ~ .'1 t:' ..t- " 
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La oapacidad de generar intor.~cionea correotaa, de retlexionar 
orlticaaente aobre au propia experiencia 1 aobre las experiaociaa 
4• otroa 7 de incorporar eato ID una visiOn te6rica 7 doctriDaria 
aieapre en renovaci6n •• producto de un largo prooeao de toraa -
oi6o polltica de cuad!oa, tormaoi6o eata descuidaia 7 deapreciad& 
eo ia6rica Latina, Lo que podrla neutralizar eate deacuido aerla 
la lofluenoia de algunae organizacionea 7• reterldae que ae 
4e41caron a eata tarea. Ba •UJ dit1cil decir (no'b81 inatruaen
toe de evalucaci6o diaponiblea) basta que punto eate trabajo 
r1Ddi6 trutoa. ,, ... 

Por lo viato, el aodelo de guerra popular continental 
eooueatra aeriaa liaitacionea a eu realizaci6n. Tales limitaciouaa 
no fueron preaentadaa bajo toraa de contradiccionea como en loa 
4oa aodeloa preoedentea. Por 10 tanto, •• aupooe la poaibilidad 
de au auperaci6n sin contluictoa radicalea. Sin embargo aupone 
oonflictoa internoa graves aobre todo ai ae to~an en cuenta laa 
relacionea de eataa liattacionea con el aoviaianto retoraiata, 
eaterao a la iaquierda radical o revolucionaria, siendo abl donde 
ae podrlan encontrar contradicciones baatante protundas. Si es 
verdad, como buacaaoa demoatrarlo, que la i&quierda radical ae 
aliaent6 7 todavla en parte contin6.a alimentln<De de la deacompo
a1ci6u del ratoraiamo uacionaliata (o de la concepci6n denominada 
•pro-aovi6tioo") ea de auponer que a partir de un cierto momento
(en que laa detinicionea ae barln ala radicalea) aparecer&n con -
llictoa au, agudoa, Por dltimo, opera aobre eate moviaiento la 
aooi6o de loa aovimientoa de derecha en emergencia 7 la reprea16o 
ioatitucional que liaitan en gran r.rte au &cc16n. El becho da 
que las tuerzaa araadaa 7 la polio a del continent• eat6n deaa -
rrollan1o sua tActicas anti-inaurreccionalea lanzan un gran deaa
tlo a eataa tueraaa. .Ill aetas circunatanciaa, la p~·eparaci6n t•o
nioa 4e aua ouadroa paea a e•r un eleaento vital 7 el apo7o po -
pYlar ea, inoesableaeate, la clave de au iapunidad polltioa. 
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In el an'liMia que biclaos bast• abora ~usiaos de relieYe 
el !racaao del aodelo de desarrollo nacional aut6noao y el surli
·aiento de tres tuersaa aocio-econ6aicas coao posibles aoportea de 
nuevos modelos de desarrollo (la gran empress internacionalt el 
capitaliaao de estado 7 el aoviaiento popular independient•J· A -
nalisaaoa, en segu1da, loa modeloa de desarrollo que podrian in -
tentarse por parte ~e estas tuerzas (la nueva d1visi6n internacio-
nal del trabaJo, la dependencia negociada y el aocialiata ). Tai-
bi6n viaos las contrad1cc1onss 7 liaites que la realizaci6n de ______ ___ 
cada una de eaas alternativas presentan. Nos cabe abora volver 
a estudiar este proceso en au conjunto.7 analizar las contradiCC1! 
nes entre los diatintos modelos sedalados, reestableciedo la v1 -
a16n del aoviaiento en eu totalidad, que nos habia hecbo ~erder 
au aeparaci6n analities. 

Ooao viaoa L& alternativa de la nueva divia16n iDteraa
clonal del trabaJo li) bajo el control de la gran empresa inter -
nacional es al alamo tiempo coapatible e incompatible con la al -
ternatlva de la dependencia negociada (II). Las contradiccionea 
aurgen ouando se toaa en consideraci6n el aspeoto nacional y ea -
tatiata de la alternative II. Lo que todo indica, si ae abstrae 
la aco16n del aoviaiento popular, despuAa de un perlodo de con -
flictoa 7 entrentaaientos, la alternative I seria la v4~toriosa 
sin eliainar completa,ente los aectores que sustentan la alterna
tiva II. Lo ~ue sisnitica que las contradicciones entre I y II no 
son antag6nlcaa, a pesar de senerar aomentos auy crlticoa. Pero 1 
la introducci6n del aodelo de guerra popular revolucionaria (alter 
nativa III) an el anllisis complies la s1tuaci6n. El tortalac1 --
aiento de III puede acelerar las contradiccionea entre I y II, en 
el aentido de que por una parte I quiera resolver r'pidamente sui 
oontl1ctos con II para eliainar en aeguida a III aientras que II 
intent& usar III para chantajear ala a I y obtener aayores conce
aionea. No obstante, en la medida en que III se perfil& cpmo una 
poaibilidad real e 1nae4iata tanto I como II tienen que aliarse 
para destruir a III. La eoluci6n final del oonflLicto depends de 
la capac1ia1 de III para dividir ! y II en un primer momento y de 
ah11 en aegu1da, entrentarloa unidoa y vencerloa, o por otra parte, 
4e ·~ oapacidad de I 7 II para unirae y denotar a III. 

En t6rmlnoa .,nos abstracto& esto significa que la graa 
eapreaa aultiDacional eoaeta de.tinit1vaaente al capital estatal 
7 liquids el aov1aiento revoluolonar1o.Para realiaar esta opera -
ci6n bastante d1t1:11 tendr!a que contar con tueraaa de repreai6a 
aucho ala et1cacea que laa que le otoroan la sola acci6n ailitar 
e 1Dat1tgo1o~l.La suerra de Yietnaa deaostr6 que la victoria 
aobn ·una parra populal' 110 puede ael' alcaaaada 6nio&MDte por 
lu araa. 
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' '• ' Is naoeaar1o, pues, disponer de un sector dentro de laa ·~ 
aas•a para derrocar un aoviaiento insurreccional popular. En 
sate caao aer1a un movimiento tac1sta que ae apoyar1a en loa 
sectores decadentea de la vieja aociedad (lati!undistas, classes 
aed1aa tradioionales en deoadeneia, la pequena burgues1c.. empo -
bleeida 7 desplazada socialmente por los monopolios, o!icialea 
ailitares medios desilusionados con las solucionea militares 
instituoionales, el subproletariado dtsponible para una movi -
lizaci6n violenta) que se organizan cada vez mAs para combatir 
el comun1smo que ellos visualizan como el oausante de sus males. 
:In un segundo plano estos atacan taabi6n al monopol1o, pero, 
ain tener una contradicc16n antag6n1ca con 61. Sin embargo, un 
aov1a1ento tacista de este tipo solo puede llegar al podar aliln 
dose al gran capital. A mediano plazo, estos sectores !acistas
deberb ganar auficiente importancia para oonst1tu1rse an un 
instrumento de la alternativa I. Pero, serl un instrumento con -
tr~d1ctorio puea no le faltartn a estos movimiectos facistas ban 
deras nacionales 7 anti-capitaliatas, mAs as1 coao Muasolini 7-
Bitler pud1eron eliain~loa aectores social1zantes de au movi
aiento para aervir tranquilamente la politic& de los grandee mo
nopilios, tambien en nuestros pa1ses el movimiecto tacista podrl 
4estru1r au sector nacionalista para servir major al imperialia- ' 
ao. De aeracter de!ensivo, este tacismo vendr! para asegurar la 
aobrev1vencia de la aociedad dependiente 1 mantener la estagnaci6n,' 
auaentar la explotaci6n de las aasas, incorporando una parte del 
aub~proletariado urbano 7 rural a eatas condiciones de explota -
ci6n, generando las oondicionss para un futuro retoaar del desa
rrollo capitalists dependiente dentro d• una divia16n interna -
cional del traba,1o. .... 

:ID eate oaao, as1st1r1aaos, coao ae eaboaa 7a en alsu -
naa parte a, a la conatl tuc16n de la barbarie aoderna coao una · · 
real1dad cotidiana. .dMt 
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Brasil, cuyo intorae preliminar !u\ publicado en la Revista del 
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aafio ala !rgentina", Primera Plana, lo. 29?, 3 de Septieabre
de 1968. 
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t1rlidaa , 1964. 

BID, linanciaaiento Buropeo eA 11&6rica Latina, CIIIJ.i 1 Mexico, 
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3) Se etectuo recientemente UDa amplia discusi6n aobre re .. saa de 
utiliiades en las entidades oticiales latinoamericanas. Un ba
lance del probl•ma esta en CI~, "El Financi3miento EXterno 
~ara el Desarrollo de la AmArica Latina", Doc. CIES/1382, 1969. 
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c-> Loa director•• aaoionalea de loa paf••• 4ependientea an geAeral 
eatAn aubordina~a al departamento iDtemaoional de las ;raadea 
eapreaas que por au lada eatAn a11bo.dinados a los ~rec~orea 
generales. Algunas eapresas eat'n transtormando sus direccioDea 

•' ,, Dacionales en loa palaea dependientes al nivel de departaunto. 
"Yer Fortune No. del 15 de Oxtubre de 1968. 
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- !! 

••• .. ., 
-------~ 

Claude McMillan,Jr. y Richard F. Gonz~ez destacan en au libro 
(International Enterprise iD a Developing Economy , Michigan 
State Univ. 1964) la posici6n de inferioridad del gerente de 
estas empresas en los paises subdesarrollados 1 tanto en relac16n 
a las decisiones de la matriz como en relaci6n a la oligarquia 
industrial de origen nacional 

Hay toda Ull8 literatura sobre el "aabiente• adecuaJo para las 
inversiones extranjeraa. Hay taabi6n iocumentoa O!iciales. V6aae 
"The involvement ot u.s. Private Enterprise 1a Developing leo -
Domiea•, Report o! the Subcommittee o Foreign Economic Policy 
ot the Committee on ForeignA!taira, House or Representatives, 
U.S. Government Printing O!!ice, Washington, 19681 Son iapor -
tantes tambien las idiscusionea sobre "International Aspects ot 
Anti-Trusts", 2 tomos, Hearings before the subcomaittee on 
Anti-trust and Konopoly.u.s. Gov.Printiog Offica, ~aahinston 1 
1967. De loa sactores seai-oticiales, adeals de las publicacio
nes de la ~ational Planning Association ya citadas, v6ase Thomas 
I.Gannon (ed), Doing Business in Latin Am6rica , American Mana -
gement Association, New Yori, 1968 y Frank Brandemburg, The De
velopment ot Latin American Private Bnterprise, Jatiooal Plannlns 
Association, Washington·, 1964. 

(6) Sobre l~s militarea 1 8U papal eD la aociedad latinoaaer1caaa1 v6ase JOSE NUN: "Aa6rica Latina: La Crisis Begem6nica y el Gol -
~e Militar" Revista Desarrollo Econ6mico, Julio-Dicieabre, 1966, 
Buenos Aires, Vol. 6! lo. 22-23. len _viDcula el ailitariaao coD 
el proceso de aacens 6n de las •claaea aedias•. En eata aisaa 
linea de interpretaci6n, pero coA una visi6n ideol6gica liberal 
esta el estuiio de John J.Johnson (The Military and Societf 1D 

··~ Latin A.m4rica, Stanford Univ. Preas 11964). f!Acuialiio all! arl! 
' · ao e inestabilidad social eat' el in!lUJente eatudio de ldwin 

v Lieuwen: Aras and Politics in LatiD America para el Council OD 
'··· .. Foreign Relations. El 11ismo tieuwen preeent6 un intome para · 

los Survey of the Alliance !or Progress: The American Milita;r 
para el Coamittee OA Foreign Relation•ot U.S.Senate, U.S. 

,,. 
Gobernment ?rintinf Office, lash., 1967. La revista Current 
Hiefol dedio6 UD nuaero e~~cial a •u.S.Military co.attaeDta 1D 
lit n america" Junio de 1969, en donde son rediscutid&a las 
tesis b!aicas de loa autorea citadoa aobre los ailitarea y al 

~ ~~~~ aailitarismo en America Latina, expresanjo las nuevas lineae de 
ac.." interpretaci6n qua deberian orientar la politica externa del 

gobierno norteaaericano para Aa6rica Latina. 

- It,."•• .. ,. ' ----- ~---- -· 
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"El principal probleaa ell proveer la aeguridad intern a ea.·, 
que laa fuerzaa araadaa latinoamericanas han estado de este 
aodo aparentemente reacias a aceptar la red1f1n1ci6n de 
Washington sobre au tunci6n militar, revelando poca dispo 
aic16n en poner un 6nfasis fundamental en el cambio de de 
tensa externa a seguridad interna. Los militares uesean 
tanques modernos, la tuarza aerea desea maJores aviones a 
reacci6n y los marinas desean buques de guerra modernos.• 
ZD'I!lf LIEU"IfEN, op. cit., plg.28 

"Revoluci6n en la Revoluci6n?", publicados en los Nos. 29, 
,o, 26.27 y 28 de la revista Punto Final, Santiago, Chile, 
1967-

La discusi6n de las tesis de Debray que tuvieron repercusiOn 
latinog.mericana comienzan con el articulo de Henri Edm~:"Re
voluci6n en America Latina?", publica.lo en el No.3 de los 
Cuadernos de Marcha: En la discusi6n de la experiencia pe 
ruana se cuestion6 la teor1a "foq;.lista" en los articulos de 
Silvestre Oondoruna, publicado en la Revista Estrategia, No.3 

Ia preciao destacar que algunos sactores que orientan la -- lbril 1966, Stgo. y A~6rico PWIIarlma, "Peru: re"':'oluci6n in -
pol1tica norteamericana son francamente ravorables a los 8· surecci6n: guerrillas , Cuadernos de Rue~o Iber~cof6' Paris, 
gobiernos militares con todos los riestos que puedan tener Abril-Mayo de 1966. Monthly Review~ publ c6 un amp Io debate 
Thoaas K. Killingto~ eras que los golpes militares son mu -· sabre "Revoluci6n en r~ Revoluci6n.".en v~rios numeros de la 
chaa veces un recurso para reestablecer la Jersrqu1a dentro revista y mis tarde re~idos en un l~bro: De?ray 1 la ¥evo -
de las :ruerzaa Armadas. "Es, sin embargo deseable cambiar luci6n Latinoamericana', Editorial Nuestro T1e~po, rAlix~co, 
la democracia politica por un gobierno •ilitar el cual re - !"969:-lliiilt'()Flna! publ1c6 tambUn una amplia ducusi6n sobre 
presenta una mayor eficie~cia 7 manor politica en la admi - el tema. 
niatraci6n p6blica, asi como la habilidad para tomar medi - Un balance de la ex~eriencia insurreccional en algunos pa1ses 
das pol1ticamente impopulares (por ej. congelamiento de sa- latinoamericanos tu6 becha tambien por James Petras: "Revolu-
larios y control de huelgas) las cuales pueden crear un aa- tion and Guerrilla Uovemlnts in Latin America: Venezuela, co-
biente eatable para las inversiones de la class media•. Ba- lombia, Guatemala an.l Peru", en Latin ,\merica::Ref.:>rm Revo --
te comsntario es mu7 si~nificativo:"La usual insisteocia de ~. Fawcet. N. Y.,l968. ~1 International Socialist Journal 
Washington de que los gobiernos militares llamen a eleccio- ded1c6 su nU.ero 21 al tema, Roma, Junio 1967. 
Des basada en el supuesto no critico de que los gobiernos 
•ilitares inso facto son indeseables, juega a favor de loa (12) El primer balance te6rico de esa experiencia en Brasil se 
militaristas a excusas de los profesionales" "~he Latin A - encilentra en Marcelo de Andrade "C.msiderations sur les theses 
merican Military Elite", Current Historz, June, 1969, p!g. de Regis Debray", Temps Modernos, Mayo 1969. Sobre los Tupama-
~54 7 ~. ros: Tupam~ros:estrategia y acci6n de Antonio Marcader y Jorge 

• J) de Vera, Libras Populares Alra, Montevideo, 1969 7.Tupamaroa 
!1 trabajo de Va~ia B~mbirra en ~re~ar~ci6n sobre "10 anos Jracaso del Che?de carlos A. Aznarez y Jaime E. Cacas. 
de JXperlencia Insurreccional en Am~rica Latina", va a ser 
publica.lo en breve en la colecci6n Am6rica Nueva de la Edi- ----- (13) una vision mAs coherente y completa del problema ae encuentra 
torial PtA, Santiago Chile. En el trabaJo menclona.lo se ha- •~ el 7a cita.lo trabajo de Vania Bambirra. 
ee un an1lisis b~staate profunio de este ~erio.lo. La bibl!o 
grafta sobre el periodo comprendido se encuentra dispersa (14) En el citado trabaJo de Vania Bambirra se desenvuelve con .le -
en un conjunto muy grande de revistas y publicaciooes. Las talles la tesis de que bubo una ofenaiva del sistema ca~1ta --
mAs importantes son las sigu1entes: Punto Final, s~ntiago 1 lista mundial en los anos que van de 1962 a 1966, y que esta 
Chile, Monthl{ Review, Selecciones en Castellano 1 Buenos •• ofensiva se estarta terminando con una crisis general del sis-
Aires 7 despu s Santiago, fricontinental, La Habana, ~. tema que abre paso a una ofensiva del movimiento revoluciona -
Santiago, Marcha, Montevideo. rio que estaria en su comienzo. Tambi6n en nuestros trabajos 

anteriores desarrollamos la tesis de que el caracter del movi-
Los documentos de autocritica realiza.los posteriorment• miento obrero latinoamericano desde los anos 30 estaba deter -
en la fase de la "paz armada" insisten bastante en esta -- minado par su inscripci6n dentro del proceso la ex~ansi6n del 
percepci6n estrat6gica, nunca explicitada de forma muy clara. 1 110 capitalismo mundial 7 dependiente en particular y su domina --
Ver los docuaentoa de Po!peo Marques 7 Teodoro Petkotf. ci6n ideol6g1ca y organizativa por el nacionalismo burgu6s. 

Esta rase entraria en crisis a partir de 1960 y abriria el 
Loa textos de Che Guevara aobre la elaboraci6n inicial de la campo para una nueva forma del movimiento popular en Am6rica 
teor1a del toco. VerLa ~erra de guerrillas, Cr6nicaa de la Latina. V6ase eapecialmante: Bl Nuevo Caracter de la Dependen-
guerra r.evolucionaria y 'guerra de guerrillas, un altodo" . cia. 2a. parte 
publica.ios en varia a ediciones. Los textos de REGIS DE'BRA.Y · •.:· -
aon: "Am6rica Latina. alsunos problemas de estrategia revo 
lucionai•, "Bl Castriaaoa la gran marca de Aa6rica Latina• 7 
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•aa laa doa dlcad"a deade el tin de 1a 2a. pern IIUDdial 1 
el coaercio exterior de &etadoa Unidoa ae expaD416 con una 
tuerza iDigualable ( ••• ) Deaguls de a~ustar loa cambioa de 
grecioa que han teniio lugar deade 1946, el alaa en lae 
ex~ortaclones se ha doblado aientras que las t.portacionea 
han a~oxlmadamente trlplicado au valor•. 

"En 1959, por ejemplo, el valor de las exportaciones exced16 
al de las importaclones por algo menos que u.s. sa.? mil 

'millones yen 1964 u.s. S 6.0 mil millones" "ID el perlodo 
estudiado, como se ha visto han habido programas substan -· 
ciales de asisteacia e~on6mica el que ha hecho subir el ni
vel de nuestras exportaciones, por ejemplo, ayuda a Gracia 
7 Turquia, el plan Marshall, Ley P~blica 480, programaa 
agrlcolas y programas de la Agencia para el Desarrollo In -
teraacional".Declaraciones de Francis L.Hall, Jirector del 
International Trade Analysis Divisi6n, Departaaent o! Co 
mmerce, International Asnects o! Antitrust, Subcommittee on 
~ntitrus~-iOnopolj, .s. Senate, Printing Ottice, 
Washington, '1967. 

Para tortalecer nuestra teals, tomeaoa el teatimonio del a
sistente jete de la Divisi6n de Balanza de Pagos, Sr. Sa -
muel Pizer: "~1 crecient~ impacto de las inver~ioues de las 
a!iladas en el exterior se demuestra claramente por las ea
tadisticas sobre el valor de la venta de bienes producidoa 
en plantas del exterior. Esas estad1sticas son aantenidaa 
a la !echa sobre la base de una muestra bAsica de las em -
presas manufacturer~& a!iliadas y muestra un extraordinario 
crecimiento en sus ventas de u.s. Sl8.3 mil millones en 1957 
a u.s. 3 3?.3 mil millones en 1964. ~sos cuadros son mucho 
mayores que el total de exportaciones manutactureras de loa 
Bstaios Uniios, el cual era de u.s. S 12.7 mil millones en 
1957 y U.S. S 16.6 mil millones en 1964.•, En el mismo libro 1 
p!g. 103. 

!1 inter6s ;or la experiencia japoaesa llev6 a1 BID a tra -
ducir un articulo aobre el tema para la I !aamblea de Gober 
nadores: Hiaao Hanamori. "Problemas y condiciones para el
desarrollo de industria& de exportaci6n en los marcos nacio 
nal 7 regional". Doc.AB- 146 - 5; Guatemala, Abril, 1969. -

CHARL~ P. KLINJLEB~aG resume muy bLeD la vision iieologica 
de la empresa multinacional que reorients hoy la propia te~ 
ria economica, como bien lo demuestra su traba~o presentado 
para la discus16n d3 los aspectos internacionales del anti
trust: •rnsiste:~cia sobre la produccion ientro de las fron
teras nacio:~ales por nacionales puede tener sentido politico 
pero es econ6micamente costoso. El crecimiento de grandee 
corporaciones int~rnaci~nales con operaciones multinacionales 
;~osiblem<!nte promoverA ampliaiJ3nte U!W. mayor e!iciencia eco
nocica mun.iial, au,que ocasio.:~almente trabajara en .iireccion 
a rastringir el comercio". p!g. 173 
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Para eataa .. P~••• todaa las barreraa suberD&aeatalea eon 
obatlculoa a au expana16n. 4ai lo atiraa el aiaao Charles 
p, Xlindlaberg. Resuaiendo !os tactores negativoa que act6an 
contra las empreaaa aultinacionalea nos dice otro patrocina
Jor de esas empreaas, Gustavo Lagos, que entre otros existen 
"los obst!culoa de tipo fiscal, legal o cambiario, a la cir
culaci6n de capitales; los obstaculos legales y !iscales al 
establecimiento de personas !iaicas y de sociedades comer -
ciales; y los obstAculos a la circulac16n de mercaderias 
derivaios de tari!as aduaneras, de impuestos internes, etc.• 
En resumen, los Estados nacionalea. "Empresas multinacionalea: 
aspecto aocio-econOmicos, juridicos e institucionalea", en 
Las rnversiones Multinacionales en el Desarrollo y la Inte -
graci6n de Aa6rica Latina, BID, Bogot,, 1968. 

Bl an411sie m4s complete del problema de lae diticultades 
para la utilizaci6n del excedente econ6mico estll en S'.VEEZY 7 
BARAN. El Capital Monop6lico, ed. Siglo IXI, Mexico, 1969. 

El Banco Interamericaao de Desarrollo realiz6 una Mesa Redon 
da sobre las inversiones multinacionales p6blicas y privadai 

: ,, en el desarrollo 7 en la 1ntegraci6n de J.m6rica Latina en 
Abril de 1968. Lo~ result3lo~ de ~~a discusi6n, precedidaa 
de variaa investigaciones !ueron publicados en el libro ya 
citado en la nota 17. Es necesario senalar ~ue ya ea bastan
te grande la bibliogra!ia sobre las empreaas multinacionalea 
7 aixtas en Aa6rica Latina. 

·"liD el seno de la UNCTAD ae ban detinido 109 objethos tun -
daJUentales de la acci6n internaciollal de los palses en vias 
~· desarrollo en materia de ;roductoa blsicos. Ellos se re -
tieren a la regulaci6n de los mercadoa internacionalesl. el 
aejoramiento de acceso a los pa1ses industrials~, la d verai
ticaci6n ie los mercaios y a los regimenea de preferencias 

. es.;JecL.1le s exist<>nt es".... "Se d.ljo que l3s ex,.;ort<~ciones ma
~ufactureras representan un elemento-importantiaimo de una 
nueva politica de desarrollo en Am6rica Latina( •••• ) Ia 811-
pl~a la variedad de los rubros manutactureros que siempre 
serA posible apreciar condiciones tavorables para promover en 
cada caso determinados rubros de exportac16n industrial. Y 
asi lo revelan los primeros estudios que se han realizado en 
CO~.lb~r:.1ci6n CO:l la UNCT\D" 

Se estan produciendo cambios en la ooa~osic16~ de ~nutacturaa 
entre los paises industriales que pueden abrir grandee posi -
bilidaJes a la participaci6n de los pa!ses en desarrollo. Si 
loa paises industriales acer.tuaran un proceso de creciente 
ea~ecializac16n en.la producc16n de bienes que requieren alta 
tecnologia y gran densidad de capital, los pa1ses en desa -
rrollo podrian beneficiarse con el cometcio de manufacturaa 
tradicion3les ie mayor densidaJ de ~an~ de obra, y de bienea 
que escapan a la especializaciOn y escalaa de producci6n de 
loa paises dominantes". 
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Todae estas ci tas fueron aacadas del 4ocumento: "11 Segundo 
Decenio de las Baciones Unidas para el DesarrollO! aspectos 
b6sicos de la estrategia de desarrollo de America Latina". 
CEPAL, Lima, Peru, p6gs. 75 7 80. 1969. 
Uno de los principales te6ricos de la politics de exporta -
ci6n de manufacturas es Albert 0 1 Hirschman, "La economia 
pol1tica de la 1ndustrializac16n a trav~s de la sustituc16n 
de importaciones en America Latina". El Trim~stre Econ6mico, 
vol. XIXV (4) Mexico, Octubre-Diciembre ie 1966. No. ~ 

Bl documento de CEPAL cit3do anteriormente (nota 20) expresa 
"La 1ntegraci6n economics en el Ambito latinoamericano, en 

(2"') 

•• 

~,..; 

sus diversas formae, constituye otro instruoento .fundamental---------------
de la estrategia del desarrollo. Ella puede contribuir de •• r 
inmeiiato ( •••• ) a la soluciOn ::lel deficit potencial de co "'"' J..-
mercio. Y, adem6e, al ampliarse el mercado externo para loa 
palsea latinoauericanos, se brinlan posibilidadea erectivas 
de avanzar en un proceso de 1ndustrializac16n mls eficiente 
que el del pasado", op. cit., ptg. u~. 

La major expresi6n de esa concepcion se encuentra en el tra-
bajo de Osvaldo Sunkel: "Politica ~acional ie Desarrollo 7 
De~ende'1cia Externa" Estudios Internaciouales, Aiio 1, No. 1 1 
Abril 1967, Santiago,Clii!e. Dice Sunkel: "Lit cuesti6n fun -
iamental que plantea una politica nacional de desarrollo no 
es sin embargo lograr la viabilidad del tradicional modele 
"centro-periferia", sino por el contrario, superarlo defin1-
t1vamente. Y para ello me parece que lo central raiica en 
lograr cambios en la estructura productiva interna en los 
pa1ses eubdesarrollados, asi como cambios en la naturaleza de 
sus vlnculaciones externas. Si se logra esto, entonces las ~-==-~ 
concesiones, ventaj~s 1 a7uia de los paises desarroll~los 
~odran dar su verdadero fruto, puss cont£ibuiran a llevar a 
cabo la polltica nacional de desarrollo"(pl§. 61) Dentro de 
una vis16n reformists senala mla adelante: La esperiencia 
sefialaia ant~s y este concepto de la coproduccibn abren las 
~uertas a formas nuev3s de vinculacion con la em~resa ~rivada 
extranjera en que es posible conservar los elementos alta 
mente (SIC) positi~s que la empresa extranjera aporta-recur 
aos financieros 1 capacidad 1 experiencia tecnologica, ad -~ 
ministratiYa 7 de organizaci6n 7 a la vez superar sus incon
venientea• (p6g.69). "Todo esto requiere, sin embargo, que 
determinados grupos aedios est6n iispuestoa a asumir el lide 
r!iz<;J le lJ. m3.;;3 Q~r&in ... ~a uri>aaa .1 rural en t~r.:.i.D.; J.e or= 

(25) 

(26) 

'(.:'~ ~ 

(2?) 

Dice JiGUA.RIB'Ia •:sn verdad, laa ruerzas nacionalaa 7 sateli -
zantea dentro 7 fuera de la reg16n se percataron, a fines de 
los aaos 50 7 en el curso de la d6ca::la actual, que eataban 
en vias de perder inevitablemente, au poaici6n de privileglo 
7 control ie que no ii~nian mas de otro recurso sino, a 
corto plazo, lanzar contra las democracias populistas los 
planteles militares de los respectivos pa1sea. 51 bien es 
cierto que tuvieron 6xito en au cometido, no es manoa cierto 
que pagaron por esto un procio que ahora les puede ser fatal. 
Ese precio fu6 promover, aunque en nombre del liberalis~o 
econ6mico, una enorme concentraci6n de poder en las manes dPl 
Estado, 1 dentro del Estalo en las manoa del poder ejecutivo, 
baj o el c:>ntrol de las fuerzas arma.iaa. Montaron, as1, rric -

- ticamente, la estructura del sistema necesario para e~prender 
una profunda transformacion de las sociedaies latinoamerica -
nas, !altando ahora, sol!lmente, en un plazo no mls corto del 
que diJron a esas fuerzas, dotar esa estructura de un nuevo 
esplritu, sustituyendo l'i. ideolog1a de la depenJ.e:1cia sateli
zante por la del desarrollo ~ut6oomo e imprimier un giro de 
180 gradoa en la iirecci6n gue apuntan los tanques"Op.cit., 
p4g. 65. 

RUY IIAt:m:> ~RINis "La interdepend.eocia brasileiia 7 la inte -
graci6o imperialiata•, Monthley Review- aelecciones en Caste
llano, No. ~1, Abril, 1966. 
Ver tambien VIVIAN PRIAS: Imperialismo Y Geopolltica en im6rica 
~. Eliciones Sol, Montevideo, 1967: 

En un trabajo posterior RUY MAt:m:> MA.!UNI se refiere m&s a lu 
c~atralicciones interoas eatre el ce3:ro sub-imperi«lista y 
el centro imperialist&. Para el autor, el gobierno de Costa e 
Silva representarla una mudanza de tActica para alcanzar los 
mismos objeti vos. su polltica nuclear est a en tendida como "tor 
mula de s':llvacioo para sacar al ;..·a1s del callej~ sin salila
en que sa ancontraba sus aspiraciooea sub-imperialistas". R~ 
Mauro Mari~i y Olga Pallicier de ~rody:"Militarismo 7 Desnu -
clearizaci6n en America Latina:1 Foro Internacional, vol. VII, 
No. 1, El Colegio de Mexico, 1~7-1968, pag. 21. 

La integraci6n centroamericana y las contradicciones regioaalea 
en el interior de esa zona, ]Or ells acentua1:~, tienen 3ran 
res;onsabilidad en la crisis entre 3alvalor y HJnduras. Los 
contlictos de la cuenca del Plata amenazan a Uruguay de una 
poeible invasion, admitida ~or muchos urugua7os. 

ganizaci6n e 1ntegraci6~ en el proceso politico 1 en la vida 
econ6aica, social 1 cultural de la naci6n" (pat.49). (28) La concepci6n de la estrategia de la guerra popular !u6 elabo

rada ~or llao-Ts6-tung, Military Works , ediciones de Lenguas 
ExtranJeras, Pekin 7 por el general Ngo-Vo-Giap, Guerra Porular Ver BILIO JiGUABIBAa "Dependencia 7 iutonoa1a en ta6rioa 

Latina•. Doc .tG. 8/68. CLACSO, Lilla Per6, Octubre 1968 

.r • .,. .... Jll 
"~ .:*f!Jl 
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Guerra del Pueblo. Su aplicac16n a Am6rica Latioa b&Jo la or~ 
continental se encuentra en el trabajo de RamOn Cuellar, ~sl 
caractar contineatal 4e la Be.ol~;i6n". 
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Jatratesla, aaa\1-.oi 1 Olea ill._, •tea ~· aa la teorla 
tel hco•. IOptb.ly n1!!· 
1D loa doouaentoa ~ pr,raaaa 4e .arlaa orsaalaaolo .. a 4a la
tulerda lnaurreoolonal • teal• de la au•rra popular apareo• 
en loa 6ltlaoa tleapoa con retere~claa llseraa a la ltea de la 
continentalidad. Vlaae taabl6n la elaborecl6n 4e eata eetrate
tl• en loa docueantoa del Partid.o 01)aun1ata Doalnlcano ("lte --
9oluci6n 1 tucha lraada") ~del P•rtl4o Guate.alteco del !ra -
ba~o l''Situtlcion y p•rapecU..aa de la R•Y-.llucl6a Guateaalteca• 
Joletln de Iuf Jt'mllci.6g, iU1torial l'u 1 &ociaU.•o, Pre.sa, 

ETZIONI A. E. : I:LOS CAl-1BIOS SOC I ALES. Fuentes, tipos y 
consecuencias 11 Editorial FCE-Hexico 

1968. Mo. 10). 

Ver el trab~Jo de JuAN )~VI~ 1 SRA~OM!lLA Dl UI\L1a1, "the 
Working Class in Latin laerlcat Soae Theorectlcal Probleaa"• 
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CAPfTULO 15 

C. WRIGJIT MILLS 

LAS FUENTES DEL PODER f\E LA SOCIEDAD 

Medio personal '1 estructura socitll 

Necesito aclarar una distincion simple y muy descuidada que, para mf, es una 
de las mas importantes de que disponemos en los estudios 10ciol6gicos. Ea 101 
distincidn entre medio personal y estructura social. 

Podemos pensar en ello de esta manera: Cuando un puiiado de hom· 
bres no tienen empleo, y no lo buscan, indagamos las causas en su situa· 
cidn inmediata y su car:icter. Pero cuando doce millones de hombres 
estlln sin empko, entOIJCes no podemos creer que todos se Yolvieron "hoi· 
gazanes" subitamente o resultaron "inutiles". Los economistas Haman 
a esto "desempleo estructural" -queriendo decir, por lo pronto, que los 

--------------~~------~~-----------~-~==~om~esmcu~ti~~p~~nronu~u~~mhm~s~o~nu~~~~ de empleo. El desempleo estructural no se origina en una f;lbrica o en 
-----na poblacion, ni se debe a que una Ubrica o Ull.l poblaci6n hagan o 

no hagan algo. Por oua parte, es poco o nada lo que el hombre de una 
----- ------------·-

-,_----'---"~=--.=:---'-'--"--'-~-
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fllbrica en una poblacion pueda hacer pan resolver el fenomeno cuando 
ate invade IU medio persona). 

Pero ~acaso no estan en algun Iugar las camas de I~ grandes cambi~ hill~ 
ricos? 'I ~acaso no podcmos encontrarlas? Sin duda que sf est!n, y que tambien 
podrmos hallarlas. Siroplcmente par.t ponerlas un nombre, las llamaremos cam
bios estructurales, y las definimos adYirtiendo en nuestra definicion que son 
cambi~ que trascienden los ambientes de Ia mayor parte de los hombres. Tras· 
cien~n estos ambientes personales no .Olo porque afectan a una gran divenidad 
de ambientes, sino porque, por su naturaleza misma, los principios estruCiura
les del cambio. tienen que ver con las consecuencias no intentadas. y por ello 
inesperadas, de lo que los hombres, asentados en diversos ambientes y limitadc.s 
por ellos, pueden estar tratando de hacer o de evitar. 

Pero no todos los hombres son corrientes u ordinaries en este sentido. 
Como los medios de informacion y poder est4n centraliz.ados. algunos 
individuos llegan a ocupar posiciones en Ia sociedad norteamcricana d& 
de las cuales pueden mirar por encima del hombro, dig:lmoslo asl, a los 
dem:h, y con sus decisionea pueden a{ectar podcrosamente los mundos 
cotidianos de los hombres y lu mujeres corrientes. 

tste es el sentido general m;la importante que quiero dar al u!rmino "elite". 
!sta es Ia posicion de Ia "elite''. 

La "elite" est;l formada por los que tienen el mando en las instituciones ciirec· 
Iivas, y cuyas posicionea de mando los colocan de tal manera en su estructura 
social que trascienden, en grado mayor o menor, los ambientes ordinari<K de los. 
hombres y Ju mujerea ordinaries. 
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DeRIIfTollo de ltn medio1 de pod" ,;t't'll')r;l';~· •: '! ~·ir', #'" 

Aun el estu<lio mils superficial de Ia historia de Ia JOCiedad occidental na. en· 
lelia que el poder de las pcrsonalidades dccisivas cst4 liruitado ante 1odo 1•or cl 
nh·el de Ia tc!cnica, por los medios de fucrza, violencia y organizacion que preva· 
Jecen en una sociedad detenninada. En este respecto, nos cnsciia tambi~n que 
hay una linea recta ascendente a Io largo de Ia historia de Occidente, y que loa 
medias de oprcsion y explotacion, de violencia y destruccion, asl como los me
dios de produccion y reconstruccion, han sido progresivamente ampliadoa y cen· 
tralizados. 

Como los medioa institucionales de poder y los medioa de comunicacion que 
los unen se han ido hacienda cada vez m:U eficaces, los que ahora tienen el mando 
de ellos poseen instrumentos de dominio que nunca han sido superados en Ia 
bistoria de Ia humanidad. Y todavla no hemos llegado al punto maximo de au 
desarrollo. Ya no podernos descansar ni apoyarnos cornodamente en los altibajos 
Jaistoricos de los grupos gobernantes de las c!pocas pasadas. En ese sentido tiene 
raz6n Hegel: Ia historia nos enseiia que no podemos aprender de ella. 

Para cada c!poca y para cada estructura social, tenemos que plantearnos y resolver 
~ problema del poder de Ia elite. Los fines de los hombres muchas veces son 
meras esperanzas, pero los medias son realidades controladas por algunos hombrea. 
Esta es la raz!)n de que los medios de poder tiendan a convertirse en fines para 
Mna minorla que tiene el mando de ellos. Y tambic!n por eso podemos definir 
Ia minorla del poder en relacion con los medios de poder diciendo que est4 for· 

------liaada por quienes ocupan los puestos de mando. Los principales problemas acerca 
de Ia minorla norteamericana actual -su composiclon, su unidad, su poder- tie
nen que plantearse ahora prestando Ia debida atencion a los asombrosos medioa 
de poder de que dispone. Cc!sar pudo hacer con Roma menos que Napole6n 
con Francia; Napoleon menos con Francia que Lenin con Rusia; y Lenin me
nos con Rusia que Hitler con Alemania. Pero, lquc! fue el poder de Cc!sar en 
su cima comparado con el poder del cambiante clrculo interior de Ia }\usia sovi6-
tica o el de los gobiernos temporales de los Eltados Unidos? Los hombres :de unft 
y otto drculo pueden hacer que sean arrasadas grandes ciudades en una sola 
110ehe y que en unas semanas se conviertan en paramos termonucleares continentea 
enteros. El que los instrumentos del poder se hayan ampliado enormemente y se 
hayan centralizado decisivamente, significa que las decisiones de pequefios grupoll 
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tlenen ahora mayores consecuencias. . 
En Ia sociedad norteamericana, el m:lximo poder nacional reside ahora en los 

dominioe econ6mico, politico y militar.. . Dentro de cada uno de los Ires grandes, 
Ia unidad institucional dpica se ha ampliado, se ha hecho administrativa y, en 
cuamo al poder de sus decisiones, se ha centralizado. Detr:ls de estos aconteci· 
mientoe est4 una tecnologfa fabulosa, porque, en cuanto instituciones, se han 
asimilado esa tecnologla y Ia gulan, aunque ella a su vez informa y man:a el 
ritmo a su desenvolvimiento. 

La economla -en otro tiempo una gran dispersion de pequellas unidades pro
ductoras en equilibria aut6nomo- ba llegado a estar dominada por dos o tr6-
cientas compaiilas gigantescas, relacionadas entre sL administrativa y pollticamente, 
J:u cuales tienen conjuntamente las claves de las resoluciones ec:onomicas. 

El orden polldco, en otto tiempo una aerie de~eentralizada de varias ~oce~ 
de Estadol OHl una mHula espinal d~bil, se ba ClODftl'tido eo ana iDICJIUci6o 
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ejecutiva centralizada que ha tornado para d muchos poderes previamente disper· 
sos y ahora se mete por todas y cada una de las grietas de Ia estructura social. 

El orden militar, en otro ticmpo una institucion dt'bil, encuadrada en un con
texto de rccdos alimentados por las milicias de los .Estados, se ha convertido en 
Ia mayor y mis costosa de Ia~ caractcrlsticas del gobicrno, y, aunque bien instruida 
en Cingir sonrisas en sus rclaciones publicas, posee ahora toda Ia se,·era y upera 
eficacia de un confiado dominio burocr:ltico. 

En cada una de esas zonas institucionales, han aumentado enonnemente los 
medias de poder a disposicion de los individuos que toman las decisiones; sua 
poderes ejecutivos centrales han sido reforzados, y en cada una de elias se han 
elaborado y apretado modernas rutinas administrativas. 

AI ampliarse y centralizarse cada uno de esos dorninios, se han hecho mayores 
las consecuencias de sus actividades y aumenta su tr:lfico con los otros. Laa 
decisiones de un puiiado de empresas influyen en los acontecimientos militares, 
politicos y economicos en todo el mundo. Las decisiones de Ia institucion militar 
descansan sobre Ia vida polltica asL como sobre el nivel mismo de Ia vida econ6-
mica, y los afectan lastimosarnente. Las decisiones que se toman en el dominio 
politico determinan las actividades economicas y los programas militares. Ya no 
bay, tie una parte, una economia, y de otra pane, un orden politico que con· 
tenga · na institudon militar sin impPrtancia para Ia polltica y para los negocios. 
Hay una econ~mla polftica vinculada de mil maneras con las instituciones y las 

-----decisiones militarea. A cada lado de las fronteras que corren a travl!s de Ia Europa 
central y de Asia hay una trabazon cada ve;r mayor de estructuras economicas, 

------ militares y political. Si hay intervencion gubernamental en Ia economla orga· 
nizada en grandes empresas, tambit'n hay intervencion de esas empresas en Joe 
procedimicntos gubernamentales. En el sentido estructural, este tri:lngulo de 
poder es Ia fuente del directorio entrelazado que tanta importancia tiene para 
Ia estructura hist6rica del preseme. 

El hecho de esa trabaz6n se pone claramente de manifiesto en cada uno de 
=====Jos puntos crLticoe de Ia moderna sociedad capitalista: desplome de precios y 

n.lores, guena, prosperidad repcntina. En todos ellos, los hombres Jlamados a 
decidir se dan cuenta de Ia interdependencia de los grandes ordenes institucio
... les. En el siglo XIX, en que era menor Ia escala de todas las instituciones, au 
thtesracion liberal se consiguio en Ia economla autom:ltica por el juego autonomo 
• las fuenas del mercado, y en el dominio politico autom:itico por Ia contra· 
tacion y el voto. Se suponla entonces que un nuevo equilibrio saldrfa a su debido 
dempo del desequilibrio y el rozamiento que segula a las decisiones Jimitadaa 
entonces posibles. Ya no puede suponerse eso, y no lo suponen los hombres ai· 
IUados en Ia clispide de cada una de las tres jerarqulas predominantea. 

Porque dado el alcance de sus consecuencias, las decisiones -y las indeci.sio
lla- adoptadas en cualquiera de elias se ramifican en las otras, y eri consecuencia 
r.. decisiones de las alturu tienden ya a coordinarse o ya a producir Ia hdecisi6n 
de los mandos. No siempre ha sido asl. Cuando formaban el sector economico 
lnnumerables pequeftos empresarios, por ejemplo, podlan fracasar muchos de ellos, 
Y las consecuencias no pasaban de ser locales; las autoridades pollticas y militares 
110 .intervenlan. Pero ahora, dadas las expectativas pollticas y los compromiaos 
atluares, ~pueden permitir que unidades claves de Ia economLa privada caigan 
ea quiebra~ En CIO~~~eCUencia, intervienen cada vez mia en los asuntos econ6miCOI 
'I 11 luarlo. Iu dec:iiloDa que CIOIIaolan cada uno de loa 6rdenet ton inspec-

:1~. ..•. 
''1> 

262 



fi'i#:P'""~\f';~.~\""""¥il . ..fJiii)MifhiijiJiQi!MWii!A~W¥~~.9P!!SMfM#$WW.~~#Jif4-

263 

FUENTES Y TIPOS DE LOS CAJIIBIOS 

cionadas por agentes de los otros dos, y se traban entre IJ las estructuraa econ6-
micas, militares y pollticu. 

En el pin:kulo de cada uno de los tres dominios ampliados y centralirados se 
han formado esos clrculos superiores que constituyen las elite1 econ6mica, poll· 
tica y militar. En Ia cumbre de Ia economla, entre los ricos corporativos, es 
decir, entre los grandes accionistas de las grandes compafllas an6nimas, estan lot 
altos jefes ejet.'Utivos; en Ia cumbre del arden politico, los individuos dd directo

. rio politico; y en Ia cumbre de Ia institucion militar, Ia elite de estadistas -sol· 
dados agrupados en el Estado Mayor Unificado y en el escal6n ~as alto del 
ejercito. Como cada uno de esos dominios ha coincidido con los otros, como las 
decisiones tienden a hacerse totales en sus consecuencias, los principales indivi· 

' duos de cada uno de los tres dominios de poder -los seflores de Ia guerra, los 
altos jefes de las empresas, el directorio politico- tienrlen a unirse, a formar Ia 
minorla del poder de los Estados Unidos. ., 
Formacion de Ia "elite" del podeT" 

Si el poder para dccidir cuestioncs nacionales como las que se dccidcn fuera 
compartido de un modo absolutamcnte igual, no habrla minorla poderosa; en rea· 
lidad, no habrla gradacion del poder, sino solo una homogeneidad radical. En el 
extrema opuesto, si el poder de decidir dichas cueuiones fucra a bsolutamcute 
monopolizado por un pcqueflo grupo, tampoco habrla gradaci6n del poder: sen· 
cillamente, tendrla el mando ese pequeiio grupo, y por debajo de el estarlan las 
masas indiferenciadas, dominadas. La sociedad norteamericana actual . no repre· 
senta ninguno de esos extremos, ma.S no por eso es menos uti! tener idea de 
ellos: csto nos ayudara a comprender m:ls claramente cl problema de Ia estructura 
del poder en los Estados Unidos, y, dentro de ella, Ia posicion de Ia minorla del 
poder. 

Decir que en Ia sociedad moderna hay gradaciones manifiestas de poder y de 
oportunidades para decidir, no cs decir que los poderosos esten unidos, que sepan 
plenamente lo que hacen o que participen conscientemente en una conspiraclon. 
Estas cuestiones se ven mas claramente ii, como primera providcncia, nos inte· 
resamos m:h por Ia posicion estructural de los altos y poderosos, y por las conse
cuencias de sus decisiones, que por eJ grado en que sean conscientes de su papel 
o por Ia pureza de sus m6viles. 

La formacion de Ia "elite" del podcr, tal como ahora Ia conocemos, tuvo Iugar 
durante Ia segunda Guerra Mundial y con posterioridad a ella. En el proceso de 
org'.mizar a h• naci6n para ese ron!!kw, y 'on Ia consewente estabi!i•~don de Ia 
postura guerrera, se seleccionaron y formaron ciertos tipos de hombres y, en el 
transcurso de estos desarrollos institucionales y psico16gicos, han surgido entre ell01 
nuevas oportunidades e intenciones. 

Como el ritmo de Ia vida norteamericana en general, las tendencias a largo 
plaza de Ia estructura del poder han sido grandemente aceleradas desde Ia se
gunda Guerra Mundial, y ciertas tendencias mas recientes en la1 instituciones 
dominantes, han contribuido tambien a dar forma a Ia elite del poder y un sig
nificado historicamentc espedfico a su quinto periodo: 

I. En Ia medida en que Ia clave estructural de Ia elite del poder reside boy en 
el sector politico, dicha clave es Ia decadencia de Ia polhica como debate autcn
tico y publico de solucionea -con partidos nacionalmente raponsables y de cohe-
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1encia politica, y organizaciones autonomas que relacionan los niveles inferioru 
y medias del poder con los ni\·c:Jes mas elevados.. Los Estados Unidos son ahon, 
en gran parte, m:is una democracia polltica formal que una ntructura social de· 
mocr;itica e, incluso, eJ mecanismo politico formal es debil. 

La "icja tendencia de que el gobierno y los negocios se entretejan intrincad~ 
y profundameme cada \'ez, ha ll<"gado en Ia quinta cpoca a su mas clara C:\'Qo 

iuci6n. Ambos elementos no pueden ,·erse ya como dos mundos distintos.. Y el 
acercamiento ha sido m:ls decisi\'o en los organismos ejecutivos del Estado. E.J 
desarrollo dd poder ejecuti\·o del gobierno, con sus organismos vigilantes de Ia 
compleja economia, no significa s61o Ia "ampliaci6n del gobierno" como una espe· 
cie de burocracia aut6noma: significa el ascenso del hombre corporativo como 
t~nencia polltica. 

Durante el Nun·o Train, los caudillos corporativos entraron en el directorio 
politico; desdc Ia st·gunda Guerra Mundial lo han dominado. Unidos de~de hace 
tiempo con el gobierno, ahara dirigen abiertamente Ia economla de los esfuer
bCJicos y de Ia posguerra. Este desplazamiento de los dirigentes corporativos bacia 
el directorio politico ha acelerado el arrinconamiento de loa politicos profesio
nalc:s del Conlt'J'C!IO en los niveles medios del poder. 

II. En Ia medida en que Ia cJa,·e de Ia eliu podcrosa se encuentra hoy en d 
Estado amplio y militar, dicha cla\'e se e,·idencia en el ascendiente ejercido por 
los militares. Los sei10res de Ia guerra han Jogrado una importancia poUtica de· 
cisiva y Ia estructura rnilitar de los Estados Unidos es ahara, en gran parte, una 
estructura polltica. L, amenaza belica, a) parecer permanente, pone en gran de· 
manda a los militares y su dominio de hombres, material, dinero y poder: vir· 
tualmente, todos los acros politicos y econ6micos se juzgan ahara de acuerdo con 
definiciones rnilitares; los militarcs de m~s categorla ocupan una posicion firrue 
til .!:!. elite podt:rosa de b quinta l'poca. 

Esto sc: debe en parte a u11 simple hecho historico, trascendental desde 1939: 
d centro de atencion de Ia elite se ha desplazado de los problemas internos, con· 
centrandosc alrededor del 30 en Ia quiebra, hacia los problemas internacionalts, 
concentrados dtl 10 al 50 en torno a Ia guerra. Puesto que el mecanismo del 
gobierno en los E~tados Unidos ha sido adaptado y utilizado por larga tradici6n 
hist6rica ·para Ia oposici6n y el t"quihbrio dombticos, no tenia, desde ningun 
punto de vista, organismos y tradiciones aptos para el manejo de los problemas 
internacionales. El mecanismo dcmocratico formal surgido en el sigio y medio de 
desarrollo nacional anterior a 1941, no se habia extendido al manejo de los asun· 
tO» internacionalcs. La elite del poder credo, parcialmente, en este \'ado. 

111. En el grado en que Ia clave e$\ructural de Ia elite del poder reside hoy 
en cl sector ccon6mico, dicha dne consiste en cJ hccho de que Ia economla es 
a Ia \'Cl una cconomia de guerra pcrmanente y una economla corporath·a pri· 
\'ada. El capit;1lismo norteamericano es ahara, en gran medida, un capitalismo 
militar y Ia H:lacion mas importante entre la gran corporacion y el Estado se 
Iumia en Ia coincidencia de intereses de las necesidades militares y corporativaf. 
tal como la5 definen los senores de Ia guerra y los sc:iiores de las corporaciones. 
Dentro de Ia minorla en conjunto, dicha coincidencia de intereses de los altos 
:nilitares y los je!es corporativos, fortalece a ambos y ademas ·aupedita el papel de 
'as hombres meramente politicos. No son los politicos, sino los jefes de las em· 
;>resas 'luienes consultan con los militares y proyectan Ia organizaci6n de lot 
ttluerz. belicos. 

<rtMl • 
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La inquieta coincidencitJ de los tres poderes ~,.- '1.'- \"f 

La forma y el significado de Ia elite del poder de hoy scSio puede entendene 
cuando estas tres series de tendencias estructurales se contemplan en el punto en 
que coinciden. El capitalismo militar de las corporaciones privadas existe en un 
.Utema democritico debilitado y formal que encierra un sector militar ya muy 
politico por IUS puntos de vista y su conducta. Por lo tanto, en Ia cima de esta 
•tructura, Ia llite del poder ha aido formada por Ia coincidencia de intereaes 
entre los que dominan loa principalea medias de produccion y los que controlan 
los instrumentoa de violencia recientemente incrementados; por Ia decadencia del 
politico profesional y el ascenso al mando polltico de loa dirigentes corporativos 
y los militares profesionales; por Ia falta de un autl!ntico servicio civil adiestr1161o 
e fntegro, independiente de los intereses creados. 

La llite poderosa se compone de hombres politicos, economicos y militares, pero 
ata llite establecida no se halla exenta de cierta tension: s61o se une en determi· 
aadoa puntas coincidentes y en ciertas "crisis", Durante Ia larga paz del siglo XIX, 

los militares no formaban parte de los altos consejos del Estado, ni _del directorio 
politico, como tampoco eran hombres del mundo econ6mico; haclan incursionea 
en el Estado, pero no se incorporaban a su directorio. Hacia ei 50 dominaba el 
hombre politico. Ahora el militar y el empresario ocupan los primeroa puestos. 

De los tres clrculos que integran Ia llite del poder de hoy, el militar es el 
que m;ia ha aprovechado su aumento de poder, aunque los drculos corporativoa 
se han atrincberado asimismo de un modo mU abierto en los drculos donde If: 

elaboran las decisiones publicas. El politico profesional es quien mlls ha _perdido, 
tanto que al examinar los acontecimientoa y las dccisiones, sentimos Ia tentacion 
de hablar de un vaclo politico, donde gobiernan Ia riqueza corporativa y el ae
lor de Ia guerra, con interesea coincidentes. 

Pero, historicamente, debemos ser siempre concretos y admitir las complejl· 
dades. El criterio marxista limple hace del gran personaje economico el YJnda
flrro depositario del poder: et simple punto de vista liberal hace del gran politico 
Ia cabeza del sistema de poder; y tambil!n hay algunos que consideran al seftor 
de Ia guerrx como un autl!ntico dictador. Cada uno de estos criterios est4 excesi· 
ftlllente aimplificado. Para evitarlos, utilizamoa e) tl!rmino "llite del poder" 
mejor que, por ejemplo, "clase dirigente". 
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"Clase dirigente" es una expresion mal entendida. "Clase" ea un tho 
mino economico: "dirigir" es tl!rmino politico. As! Ia frase "clase diri· 
sente" contiene Ia teorfa de que una clase economica dirige pollticamente. 
Esta teorfa resumida puede ser o no cierta a veces, pero no queremoa 
trasmitir esa teorfa, bastante sencilla, en los tc!rminos que utilizamos 
para definir nuestros problemal; queremos exponer las teorfas explfcita· 
mente, empleando t~rminos de significado mlia preciso y unilateraL Con· 
cretamente, Ia £rase "clase dirigente", en sus connotaciones pollticas co
munes, no concede bastante autonomla aJ orden politico y a aua asentes. 
y ao dice nada de los militares como tales. El lector debe saber ya a aw 
alturas, que no aceptamos el simple punto de vista de que los grandes 
hombres del sector econ6mico toman unilateralmente todas las decisiona 
de imponancia nacional. Sostenemoa que este simple aiterio de "deter
miniamo econ6mico" debe aer elaborado por "determlniamo politico" 'I 
"determiniJmo militu"; que lol mil altc.t .,eota de cada uno de acot 
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tres sectorcs disfrutan ahora de un grado visible de autonomfa; y que 
s6lo elaboran y aplican las decisiones m4s importantes con los tr4mita 

t a menudo intrincados de una coalicion. Estas son las principales razonea 
por las que preferimos "elite del poder" a "dase dirigente", como ex· 
presion caracterfstica que denomina los altos cfrculos, cuando los consi
deramos en tl!rminos de poder. 

En Ia medida en que Ia elite del poder ha llegado a ser objeto de Ia atencion 
pUblica, lo ha hecho como "camarilla militar''. La elite del poder debe su forma 
actual al ingreso en ella de lo~ militares. Su presencia y su ideologla constituyen 
sus principales legitimaciones, siempre que dicha minorfa siente Ia necesidad de 
recurrir a elias. Pero lo que se llama Ia "camarilla militar de Washington" no se 
compone s6lo de militares ni existe unicamente en Washington. Sus miembros 
se encuentran en todo el pals y se trata de una coalicion de generales que des
empeftan el papel de directores corporativos, de politicos disfrazados de almiran· 
tes, de directorea corporativos que actuan como politicos, de. empleados civiles 
que Degan a alcaldes, de vicealmirantea que son tambil!n colaboradores de un 
funcionario del Gabinete el cual es, de puo, realmente un miembro de la mi
aorla directora. 

Aqul no re&ultan adecuadas Ia idea de una "clase dirigente", ni de un simple 
____ _.auge monolltico de "politicos balrocriticos", ni de una "camarilla miliw". La 

minorla poderosa induye a veca, en faquieta coincidetaci8. loa poderea econ6-
_____ mic:o, miUtar 1 politico. •• 
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I lilt ERNEST W. BURGESS :l .. '4 ll!!'fl 

LA FAMILIA EN UNA SOCIEDAD QUE CAMBIA • 

NVNCA, en Ia historia de Ia humanidad, estuvo una sociedad compuesta de tantO& 
tipos diferentes de familias. Las familias dilieren por las regiones del palt, por 
las comunidades que existen dentro de Ia ciudad, por los grupos «!tnicos y reli· 
boiosos, por las clases economical y sociales, y por las vocaciones. Son diferenta 
segun el ciclo de vida de Ia familia y por el numero y papel de sus individuos. 
Varian por Ia localizaci6n de Ia autoridad dentro de Ia familia y por estilos de 
• ida ampliamente diferenteJ. Hay familias de los indios hopis (maternales pri
mitivas) , de los antiguos amish de Pennsylvania (patriarcales) , de los montaftesa 
ozark (control del parentesco), de clase media baja (pattic«!ntrica1), de Ia cua 
de departamentos (igualitarias), y suburbanas (matric~ntricas) _ 

~ 
Unidatl en la divnsld4d -"oa1 .........., :.i:l """' • l 

Con el debido reconocimiento de toda la diversidad de familias norteamerica: 
nas, aun es posible 7 deseable enunciar un concepto de 14 familia norteameri
cana. En cierto sentido e1 una construcci6n ideal, pues lntenta concentraz: Ia 
atenci6n sabre lo que es distintivo de las familias de los Estados Unidos por 
wmparaci6n con las de otros palses. Las caracterfsticas diferenciales se relacio· 
nan en gran pane con procesos y no con Ia estructura. y representan diferenciaf 
relativas y no absolutas con las familias de otral cuhuru. Las prindpales de esu 
tendencias distintivas son las 1iguientes: 

I. Modificabilidatl '1 atlaptabilid4d en respuesta a las condiciones de cambio 
social rjpido; 

2. UrbaniUJci6n, no meramente en el sentido de que Ia proporci6n de famillas 
que viven en ciudades va en aumento, sino de que tanto las familias ruralea 
como las urbanaa adoptan cl modo de vida urbano; 

3. &cularimci6n, con diu. ·~uci6., del control de Ia religi6n y con aumento 
del papel de las comodidades materiales, de aparatos que ahorran trabajo y otros 
dispositivos mednicos, como el automovil, Ia radio y Ia television: 

4. lnestabilidatl, como lo evidencia el constante aumento de divorcios, que llq6 
en 1945 a Ia proporci6n de uno por cada tres matrimonios: 

S. EspecialiUJci6n, en Ju funciones de dar J recibir afecto, de concebir y criar 
a los niftos, y en el desarrollo de Ia personalidad, que sigui6 a Ia p«!rdida de 
funcionel extrlnsecas, tales como producci6n econ6mica, educacion, enseftanza re
ligiosa y protecci6n; 

6. Tendencia al comiHJIInismo, dando importancia al acuerdo, a los intereses 
comunes, a lu reladones demoajticas y a Ia fellcidad personal de los individDM 
de Ia familia. 

• De Ernat W. Jllllp!ll. en The Ammccn ]oumal of Sociology, Ull (1941). DOlL f. 
pp. 4•7-4n. Derech01 de propiedad editorial, 1958, de la Uniftnity of Chlcap P..
y ttproduddo COD autorilacl61l !'d autor y de la Uni\UW~ty of Ollcap Pre-. 

~---~------ ','l~.f!'f;~ ~ 

LA F,\MILIA EN UNA SOCIEDAD QUE CAMBIA 

L4 familia 'Y 14 socied44 .,..,..,.~\:~~.A""~~ .• ,"'· ,,;~ ~---

Con todaa Ju diferenciaa que existen entre laa familias norteamericanas, a 
manifiesto que toda.s estjn en mayor o menor grado, pasan por un proceso de 
cambia bacia un tipo naciente de familia que quiz.is a ddinida de Ia mejor 
manera posible como forma de "compailerismo", palabra que subraya el pun1o 
de que los vlnculos esenciales de Ia familia se encuentran ahora cada vez mu 
en las relaciones interpersonales de aus individuos, en comparaci6n con los del 
derecho, Ia costumbre, Ia opiru6n publica y el deber en las formas inatitucionala 
mjs viejas de Ia familia. 

No a que e) compaiierismo, el afecto y Ia felicidad est«!n au.entes de Ia fa
milia institucional. Existen en ella en mayor o menor grado, pero no son sus 
objetivos primordiales. Los objetivos centrales de Ia familia institucional son los 
bijos, Ia posici6n y el desempeiio de una funci6n IK'Cial y economica en Ia sociedad. 

Las caracterlsticas distintiva.s de Ia familia norteamericana, como de Ia familia 
en toda sociedad, son una resultante de: 1) supervivencias de fonnas anteriore. 
de Ia familia, desarrolladas en condiciones econ6micas y sociala anteriores o di
ferentes; 2) Ia situacion social y econ6mica existente; y J) Ia ideologia predomi
nante y evolutiva de Ia sociedad. 

Supervivencias. La familia norteamericana tuvo una rica y variada berencia hiJ. 
t6rica, con ramas que 1e remontan a todos los paJses europeos y a las ideologlas 
religiosu de laa creencias cat6lia, judla y protestante. Pero lo distintivo de Ia 
familia norteamericana fue resultado de su papel, primero, en Ia antigua situacion 
rural del periodo de los iniciadores, y segundo, en el ambiente urbano modemo. 

El desarrollo de Ia democracia en Ia familia annw en interacci6n con el 
desarrollo de Ia dco10cracia en la aociedad. Lu cundiciunes de los iniciadores 0 
pioneros promovieron Ia emancipacion tanto de l:\11 mujeres como de los jovenes 
de Ia aubordinaciOn a Ia familia y a Ia comunidad. Los arreglos matrimoniales 
pasaron de Ia intervenci6n de los padres al dominio de Ia gente joven. 

La familia rural de los Estados Unidos antes de Ia primera Guerra :MundiaJ 
avanz6 hacia relaciones democrtticas entre sus individuot, mas no lleg6 a Jo. 
grarlas. E1 control estaba centrado en el padre y marido como cabeza de Ia 
economfa de granja, con disciplina atricta y objetivos de familia que tendlan 
aun a dominar a sus individuos. A los bijos •e les estimaba en relaci6n con IU 

valor para las actividades agrarias, y Ia tenencia de Ia tierra y las operaciona 
agrlcolas estaban estrechamente interrelacionadas con Ia organizaci6n y los ob
jeti\•os de Ia familia. 

El ambiente evolutivo urbano. La ciudad modema, que se form6 alrededor de 
Ia fjbrica y sirve de centro comercial a una extensa rona, proporciono las con
diciones para el desarrollo de las caracterlsticas distintivas de Ia familia norte
americana, ., promovio mas aun ·~ igualdad de los individuos de Ia familia J • .., 
interrelaciones democruicas, iniciadas y fomentadas en cierto grado por el am
bientll.-,ruraJ inicial. Hn Ia comunidad urbana Ia familia perdio las funcione .. 
extrfnkas que habla po.efdo desde tiempo inmemorial y que perduraban, aun
que en pado cada vez menor, en Ia familia rural. La familia urbana dej6 de ser. 
en medida apreciable, una unidad de producci6n economica. Este cambio biiO' 
plllible que el jefe de familia suavizara Ia autoridad y Ia regimentacion. Des
pub, el empleo real o potencial de Ia aposa y de los bijos fuera del bogar lig
nifim tambiia au independencia econ6mica y crc6 una base nueva para Ju rela· 
c:iones fuoiliua. En Ia ciudad, los miembrot de Ia familia tendi~ a dcdlcant 

~ 
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a actividadea recreativas aeparadamente, en sus grupos de aexo y edad apropiadoa. 
. Cada generacion presencia Ia decadencia del control paterno sobre los hijds. 

Este aumento de libertad e individualizacion de los individuos de Ia familia 
1J 111 liiM,aci6n de Ia intrrvrnrilm c:strkta de Ia vccindad rural, se rrrlrjaron, 
. como es natural, en Ia inestabilidad de Ia familia. La proporci6n de divorcios 
liegeS a aumentar en promcdio del ll por ciento annal despucs de Ia Guerra Civil. 

~ La urbanizacion implica mucho mas que Ia concentraci6n y el crecimiento de 
. )a poblacion. Supone Ia comercializaci6n de actividades, particulannente de las 
1~creativas; Ia eapecializacion de vocacionea y de intereaes; el desarrollo de nue
.:wos medios de comunicaci6n: teMfono, telegrafo, cinemat6grafo, radio, periodicos 
-"iarios y revistas de masas. Todo ello promueve mas aun Ia urbanizacion y Ia 
,,ecularizacion de familias residentes no s61o en ciudades sino en zonas rurales 
_f'emotas. 
t ldeologla de 14 sociedad norteamericana. Democracia, libertad y oportunidades 
t~ara expresarse son conceptos centrale& en Ia ideologla norteamericana. La si
t~Jlaci6n de frontera favoreci6 au ell.presi6n en Ia vida social, econ6mica y polf
aica de las gentes. AI encontrar au ar-Jculaci6n en el aedo norteamericano, re-
forzaron las tendencias existentes bacia Ia democracia y el compaiierismo dentro 
de Ia familia. 

La vida urbana en sus aspectos econ6micos proporciono menos oportunidades 
que el ambiente rural para ejemplificar Ia ideologfa norteamericana. Por ejem
plo, e1 desarrollo de grandes negocios y de industrial enormea disminuyo las 
oportunidades para que el marido 'I padre tenga su negocio propio. Pero Ia 
dudad aument6 grandemente Ia libertad y Ia independencia ecooomicas de Ia ea. 
posa y de los hijos proporcionandoles trabajo fuera de casa. Las condiciones so
dales de Ia ciudad moderna llevan a Ia emancipaci6n de los individuos de Ia 
familia de los controles institucionalea de Ia familia rural. La familia urbana 
tendi6 a convertirse en un grupo afectivo y cultural, unida por las relaciones in· 
terptt1011ales de sus lndividuos. 

La familia en marcha. La paradoja entre Ia unidad y Ia diversidad de Ia familia 
norteamericana puede comprenderse en gran parte por Ia concepCi611 de Ia. fami
lia en marcha. Esto signiiica, ante todo, que esta en transici6n desde .formas dh-er· 
tentes anteriores y actuales bacia un tipo generico naciente; y segundo, que est4 
en experimentaci6n y desarrolla una variedad de tipos correspondientea a las aub
culturas de Ia socicdad norteamericana. 

La familia en transicion. Gran parte de lo que ae llama "inestabilidad" de Ia 
familia. norteamericana proccde de Ia transici6n al tipo de compaiierismo demo
mtico desde Ia antigua familia rural de este pals y desde las fonnas de familia 
trasplantadas del viejo mundo por grupos inmigrantes. 

Muchos de los problemas actuales de Ia familia deben explicarse por las con· 
eepciones antag6nicas resultantea en las•ex~ctativas y los papeles de maridos 
y esposas y de padres e hijos. El marido puede esperar que au esposa aea una 
abnegada esdava del hogar, como lo fue su madre, mientras que el aspira a hacer 
carrera o a actividades sociales o dvicas Iuera de cua. Los padres inmigrantes 
intentan imponer nonnas de conducta del Viejo Mundo a 101 hijos, que est4n 
decididos a aer norteamericanos en aspecto, conducta e idea 

L4 familia en experimenlacidn. Los cambios que tienen Iugar en Ia familia 
amstituyaon un gran experimento de democrada. Centenares de miles de ma· 
ridoa 'I esposas. de padres e hijos, participaron en ~L Laa parejas se nqaron 1 

MJUir d &ipo de mau-baonie de - padres, y esdn cledicadaa a elaborar dpoa 
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nuevos de familia que vive m;ls o menos segun sus propios proyectos. Esta con
ducta estaba plenamente de acuerdo con los ideales y las pricticas de Ia demo
cracia y fue ejemplo de ideologia norteamericana relativa a Ia iniciativa individual 
y a oportunidadt·s para manifr•tarsr . 

.Este experimento soiJre Ia lormaci6n de Ia familia, aunque aparentemente avan
Z.1 por parcjas de individuo5, en cscncia fue una wnduua colcctivista y no plu
ralista. Cada pareja acariciaba Ia ilusi6n de que actuaba ppr su propia cuenta . 
Indudablemente, habla iniciativa y riesgos individuales.l Mochas empresas indi
viduales tenninaron en desastre. Pero en realidad fue un experimento colectivo 
en el sentido de que las parejas actuaban hajo el estlmulo de las crlticu corrientes 
sabre Ia vida de familia y trataban de realizar en su matrimonio las nuevas con· 
cepcionea de Ia vida familiar divulgadu por Ia literatura actual, presentadas por 
matrimonios de amigos o desarrolladas en discusiones por grupos de jovenes. 

Adaptabilidad contra estabilidad 

En el pasado, Ia estabilidad era e) gran valor de que era ejemplo Ia familia. 
y lo que de ~ta eaperaba Ia sociedad. Eato. era cierto, porque Ia familia era Ia 
inatituci6n buica en una sociedad estatica. Pero Ia s<><iedad norteam!:ricana no 
es estatica, sino dinamica. La virtud de aus instituciones no es inherente a su 
rigida estabilidad, sino a su adaptabilidad a un ritmo rapido de cambio social. 

Los re~ultados de dos estudios recientes subrayan Ia importancia de Ia adapta· 
bilidad para Ia familia nonearnericana. Angell empez6 su estudio de Ia familia 

___ durante Ia crisia, con Ia hipotesis de que su grado de integraci6n detenninarla 
IU exito o su fracaso en acornodarse a Ia crisis.' Pero hall6 que necesitaba recurrir 
al concepto de adaptabilidad para explicar por que! ciertas familias, muy inte-
1fadaa y estables antes de Ia crisis, fracasaron, y por que algunas familias modr
radamente integradas lograron ajustarse a Ia crisis. Un nuevo estudio de estos 
psos indiceS que Ia adaptabilidad era mas importante que Ia integraci6n para 
permitir a las familias acomodarse a Ia crisis. 

"~==~: Otro estudio • lleg6 a una conclusion a••·Hoga. Para predecir el l!xito o el 
fracaso en el matrimonio, ae obtuvieron datos de parejas durante el periodo de 
JIOVia:rgo. Ciertas parejas con baja puntuaci6n para Ia predicci6n resultaron des
puea estar bien ajustadas en su matrimonio. La explicaci6n parecfa estar en Ia 
Jdaptabilidad de uno o de los dos individuos de Ia pareja, lo cual les permitfa 
hacer frente a los problemas que ae iban presentando en el matrimonio 'I resol· 
werlos con exito. 
• La adaptabilidad como caracterlstica personal esti compuesta de tres casas. Una 
es psicogenica, 'I representa d grado de Oexibilidad en Ia reaccion emotional de 
una persona al pasar de una situacion acostumbrada a otra diferente. La segunda 
ea Ia tendencia de una persona, en cuanto cultural o educativamente determinada, 
a obrar de un modo apropiado cuando se encuentra en una situaci6n nueva. La 
tercera ea Ia posesion de conocimientos y deatrezas que favorecen los ajustea con 
wto a lituadonea nuevas. 

1 Vl!aae LINtl in Gremwicli Yillap, por Floyd Dell (Nueva Yort, Doubledar. Doran 
and Co., •9•6). 

• 1be Family Encounters the Depreuion, por llobert C. Ansell (Nueva Yort, Charles 
Scribner's Sona, •9!6)· 

a V&ae N~ent and Marriage", ,_ E. W. a.uaas 'I hul Wallla, capitulo 
1D1ne "Adapeabillty" (maallltrito IDHito). .~,. , 
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El matrimonio con bdto en Ia aociedad moderna, con sus penonalidades di· 
Yergentes, Ia divenidad de ambientes culturales y las condiciones cambiantes, 
depcnde cada ve1. mds de Ia adaptabilidad de los maridos y las esposas y de los 
padres y los hijos. Lo decisivo, pues, es Ia cuestion de Ia adaptabilidad de Ia 
familia como grupo, que puede ser algo difercnte de Ia adaptabilidad de sus 
individuos. 

La creciente adaptabilidad de Ia familia de compaiierismo fnorece a Ia larga 
su estabilidad. Pero es una estabilidad de un tipo diferente a Ia de Ia organiza· 
cion de Ia familia en el pasado, que en gran parte se debfa a las presiones aociales 
extemas de Ia opinion publica, las costumbres y Ia ley. La estabilidad de Ia 
familia de companerismo nace de Ia fuerza de las relaciones interpersonales de 
IUS individuos, manificstas en su afecto, simpatfa, intereses y objetivos comunes. 

La flexibilidad de Ia personalidad no basta para conseguir Ia adaptabilidad 
de Ia familia a una sociedad que cambia. Sus individuos debieran estar cultural 
y educativamente orientados bacia Ia nccesidad de hacer reajustcs. Por ejemplo, 
las perspectivas de matrimonio con lxito mejorarfan mucho si los maridos, al 
entrar en Ia vida de casados, estuvieran tan predispuestos como lo est4n las es
posas a ser adaptables en las reladones matrimonialea. Finalmente, Ia adaptabi· 
lidad en el matrimonio y en Ia vida de familia exige conoclmientos y destrezu 
por parte de los individuos de Ia familia. Eaas cosas ya no se trasmiten suB· 
cientemente por tradicion en Ia familia. Pueden adquirirse, desde luego, por el 
duro camino de Ia experiencia. Pueden obtenene mejor porIa educaci6n y el c:on· 
sejo basados en los resultados de las investigaciones de Ia ciencia social. 

lA familitJ y Ia ciencitJ socitJI 

La inestabiiidad de Ia familia norteamericana, evidenciada por el ascendente 
fndice de divorcios, ea, en general, concomitante con el mc!todo del ensayo, por 
el cual las personas divorciadas encuentran al fin Ia felicidad en un matrimenlo 
c:on lxito.• Pero el procedimiento del enuyo es ruinoao. Implica plrdidas tr£si· 
cas tanto para los maridos y las esposas como para sus hijos. En Ia m~dida cle lo 
posible, debiera sustituirse por una planeacion mas racional y menos. arriesgau. 

Pero Ia soluci6n no est:i fundamentalmente en Ia leglslaci6n. Las !eyes, dentro 
de ciertos llmites, pueden ser utiles para conseguir seguridad social y economic:~, 
para mejorar Ia vivienda y Ia alimentacion, en Ia exenci6n de impuestos aobre 
loa ingresos de eaposaa e hijos, y en pensiones familiares para los hijos. 

Los gobiernos federales y estatales han tornado medidu para reforzar Ia bale 
econ6mica de Ia familia, y probablemente ~ If's P"dir:i md1 ayuda. Pero Ia ayuda 
a j6venes que se casan y a Ia familia, para que alcancen IUS objetivos culturales, 
procede de otras instituciones y agenciaa. 

La escuela y Ia iglesia mostraron duraate algdn tiempo un Intern creciente 
en asumir Ia responsabilidad por Ia educacion para el matrimonio y para Ia vida 
de-familia. &toes mu sefialado en colegios y uniYersidadn. una gran mayorla de 
las cualn. a peticion del cuerpo estudiantil, ofrecen ahora uno o ..U ~ .,. 
bre Ia familia, las relaciones familiares. el matrimonio y Ia familia, y de prepa
raci6n para el matrimonio. Las escuelu 1uperiores hacen experlmentos c:on dife
rentes tipot de aa..- sobre relaciones humanas j aobre relaciones familiares. o 
c:on Ia introducd6n de matuial educativo de vida familiar en curaos ya existent& 

t •Pndlallli Marital AdjiiiUIIeat by c--parills a DIYOiad and a Happily NanW 
Croup•, p1W Haney J. '-ke. ca .... me- I r'rl ,at ......... XII (1947). •tr-•t•• 
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Las iglesias, mediame 111 clases de las efcuelas dominicales, las aodedades de 
jovenes, los clubes de matrimonios jovenes y las reuniones de las tardes de loa 
domingo~. han fomentado programas de f'ducaclon para Ia vida de familia. Se 
han organizado programas de comunidad bajo los auspicios de Ia Y.M.C.A., Ia 
Y.W.C.A., mlonias, cemros sociales, asociadones para Ia vida de familia, aaocia· 
clones para el enudio de las relaciones paterno-liliales, y otros organismos. 

Los consejos sobre matrimonio y familia se desarrollan bajo .auspicios viejos y 
nuevos. El publico aun se dirige al eclesi4stico, al mc!dico y al abogado para quf' 
lea asistan en los aspectos espirituales, ffsicos y legales del matrimonio. Las escuelas 
de teologfa, medicina y derecho empiezan a darse cuenta de su responsabilidad en -----
Ia preparaci6n de los estudiantes para esa actividad. Los trabajadores sociales para 
familiaa. particularmente los que tienen preparaci6n psiqui:itrica, son en Ia actua-
lidad las personas mejor equipadas profesionalmente para aconsejar sobre el matri· 
monio y Ia familia. La confusion en Ia mente del publico entre sociedades de 
servicios a las familias y Ia ayuda material, limit6 en gran parte este servicio a 
familias necesitadas, aunque en algunas ciudades se han tornado provisiones para 
ampliar los consejos sobre matrimonio y familia a clientela de Ia clase media a ba~ 
del pago de una cuota. 

Los centros de consejo sobre el matrimonio bajo auspicios independientes empe· 
zaron con el lnstituto de Relaciones Familiares. de Los Angeles, fundado en 1950. 
y el Consejo del Matrimonio, d~ Filadelfia, creado dos alios despots, y ahora fun· 
cionan en un numero cada vez mayor de nuestras grandes ciudades, en algunas pe
quenas comunidades y en colegios y universidades cada vez mu numerosas. 

La actitud cada vez m4s frecuente entre los jovenes es, como ya vimos. hacer
propios planes para e) matrimonio y Ia vida de familia. AI mismo tiempo, est:in 
interesados en los medios disponibles de educacion y consejo, y en los resultad05 
de las investigaciones en ciencias psicol6gicas y socialea. Los dirigentes del JDOYi
miento pro educaci6n y consejo para Ia vida de familia tambien est:in atentos ·a 
las investigaciones que proporcionen los conocimientos que puedan emplear para 
dar un aervicio m:is eficaz. 

Este trabajo intenta exponer el papel de Ia investigaci6n en relaci6n con Ia ao
-luci6n de los problemas de Ia familia en nuestra sociedad modema. Su papel es 
pt;oporcionar los conocimientos que un numero cada vez mayor de j6venes CltM 
deseosos de usa.r para planificar el matrimonio y Ia paternidad. 

La prueba principal de esta actitud y esta expectativa es Ia confianza que mumo. 
padres de las dases alta y media poncn en Ia ciencia para Ia crianza de los niftoa. 
cuya dicta se establece por consejo de un pediatra, y su educaci6n se gufa por d 
ultimo )ibm sobre psire!cgfa inf~n:il. bte es un iimplio e importantC' alejamiento 
de Ia vieja polftica de criar al niiio de acuerdo con los mc!todos practicadoa por 
tradici6n en Ia familia. 

Otro ejemplo es el creciente intern de los j6venes por los faetores que favoreun 
Ia prudente selecci6n de un compaiiero, y por los que producen el hito o el &acuo 
del matrimonio, derivados de estudios psic:ol6gicos y sociales. 

Un tercer hecbo importante n el amplio intern public:o por el libro de A. C. 
Kinsey titulado SeKIUII Behtn1ifw in the Human Male, que c:ontiene Ia primera in
formacion sobre Ia conducta sexual de 5 500 norteamericanoa, basada en un plan 
muy c:ompleto y entrnistas minuciosamente organizadas. 
. tstos no son mil que tres de los indlcios de Ia receptiYidad de los j6Yenes inte

hgcntes para los raullados de lu ciencial paic:oJ6gicaa y sociala y de 1u buena diJ. 
poairi4n para utiUrarloa en Ia planeaci6n del macrimonio y de Ia patemidad. En 
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•ftSUIIlen, se aaca a atu actividadet del campo de las COitumbres para truladarlaa 
( l Joa domini01 de Ja dencia. 
~ Lot resultados de las invrstigaciones no proporcionan en y por 1f 10101 los dat01 
para un proyecto de matrimonio y de vida de familia. Pero Ia mial6n de las invea
·tigacionca en cicncia social ca recogcr y analizar cl londo de expcricncia de los jO
IIftnes en - diferentea cxperimentos para conscguir Ia felicidad en el matrimcmio 
"t ea Ia 'rida de familiL En consecuencia, los reaultadol de Ia fmeat.igad6n debie
. na poaene a diapolid6n de aqu~llot mediante librol, rniatu y periddicoe; me
diante el cine y Ia ndio; y mediante coaaejo •bre el matrimaldo y ,......_. de 
M.-do\oo pua Ia 'rida e fuDilfa. •• 
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CAPITULO 14 

BERNARD BARBER 

EL CAMBIO Y LOS SISTEMAS DE ESTRATIFICACioN 

· Bl cwmbio '1 lol1islelfUU de tstratificacidn en Ia Francie 7 Ia lrtflalnTa fnd4lel 7 
• comimun de IN tiem'tU modemtU 

• La cxtcnsa historia de Francia e Inglatcrra desde los tiempos leudales en el aiglo XI 
Lbaata 101 comienzos de 101 tiempos modernos en el siglo XVIII, no puede describinc:, 
• naturalmente, en t~rminos sencillos. En ese largo pcriodo bubo cam bios en todos 

los aspectos de csas IOCiedado y en el mundo europeo que fue su ambiente. Pero 
. hay un sentido en el cual es posible decir que tanto Francia como Inglaterra per· 
tmanecieron relativamentc: constantes durante ese tiempo. Aunque todos los dife
. rentes cambios sociales que ocurrieron modificaron en alguna medida sus sistemal 
de estratificaci6n, esos sistemas conservaron, ain embargo, el mismo tipo estruc· 

. &ural blisico y los miamos procesos a lo largo de seiscientos o setecientos anos. Nues
tro prima caso, o casas, son, opues, ejemplos de cam bios en sistemas de estratifica· 

;d6n que 1011 cambios dtratro dtl tipo, no cambios de tipo. Esos carobios dentro 
..del tipo son importantea con frecuencia, desde luego; pcro sociol6gicamente son 

...... ______ ,,.d ... iferentea de los cambios de tipo . 
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·' Esendalmente, en los tiempos feudales y comienzos de los modernos, Francia e 
·lnJlaterra tuvleron sistemas de estratificaci6n que estaban m's cerca del tipo de 
casta que del tipo de dase abierta. Ea decir, en general las normas institucionales 
.predomlnantes desaprobaban Ia movilidad social! y de hecho ocurri6 relativamente 
~ movilidad. Pero ... habla qna mezcla importante de normas de clase abierta 
· JIUe daban a loa sistemas de estratificaci6n de esas sociedades un car,cter un poco 
.IIIlis mixto. • Adem;ls, hubo siempre una corriente constante, aunque relativamente 

_ ~ ~. ~uefia, de movilid~d social real en Francia e lnglaten:a durante Ia ~poca feudal 
..f comienzos de ioa tiempoa modern01 .•• 

Aunque aiempre ocurri6 una pcquefla cantidad de movilidad durante esa t!poca, 
Ia mayor parte de ella gradual, Ia importancla relativa de los diferentes proeesos de 
movilidad se modific6 un tanto. En el periodo feudal, desde luego, el ser armado 
caballero era un proceao importante de movilidad. En el primer pcriodo feudal, 
huta el aflo 1100 aproximadamente, podia conseguirse con lrecuencia el grado de 
caballero mediante proezas en el campo de batalla. Fue aquel un tiempo en que 
Ia sodedad francesa e inglesa estaba relativamente desorganizada, sujeta a conti· 
Dllal guerru privadas dentro de Ia clase de los caballeros, y en que las gentes vivian 
temerosu de violendas ilegales. La destreza caballeresca era altamente valonda, 
pero el adiestramiento y el equipo necesario para obtener 'I pra-:ticar eaa destreza 
eran tan costOSOI, que habitualmente a61o estaban al alcance de individu01 de lal 
dues altu. Como ha dicho Coulborn, el caballero en cieme "necesitaba una pre
)llraci6n especial desde Ia edad de doce alios, un caballo espedalmente criado para 
Ia cuerra, y una armadura costosa".l Cuando un caballero rico querfa co.tear el 

------ • .._... Barber, Lfl alrtttifk•eldrt Hdlll, l'fhico, F. C. E., pp. 47•·47S. 415·491· 
I ,...,.... Ill Hlr,.,, ed. por Jbuhton Coulbom, PriiiCdOD U. Prea. agsll. p. • ... 
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equipo de un buen guerrero a quien deseaba tener como vasallo y auxiliar militar, 
estaba abierto ese camino a Ia movilidad. Con Ia aparici6n de los Estados feudales 
centralizados en los siglos XII y xm, los caballeros tuvieron individualmente pocas 
ocasiona para entregarse a sus pequellas guerras privadas. Despus de mediados 
del alglo XII en Francia, dice Painter, "un noble que deseaba seguir Ia ocupaci6n 
traditional de su clase estaba obligado a hacerlo bajo Ia autoridad de un prlncipe 
feudal o de un monarca £eudal''.2 El caballero no era ya, por asl decirlo, un pe
quefto empresario, sino una especie de empleado o criado de los grandes prlncipea. 
Tambi~n durante el siglo XII, dice Bloch en su exposici6n de Ia sociedad feudal 
francesa, "el derecho a ser armado caballero ae convirti6 en un priyilegio heredi· 
tario",l Pero aim habla cierta movilidad bacia Ia clase caballeresca mediante Ia 
destreza y el valor en el campo de batalla, aunque menor que en el periodo an· 
terior de Ia aociedad feudal, m;is violento y mu deaorganizado. 

Pero si Ia aparici6n del Estado feudal centralirado hizo menos frecuente Ia mo
vilidad individual mediante proezas militares, ampli6 el campo de otros proccaos 
de movilidad social. Ahora un individuo podia aubir m;ls frecuentemente me· 
dlante el aervicio en Ia burocracia administrativa }' jurldica de los grandes princi
pes y monarcas. Pero los individuoa que hablan acumulado riqueza en e1 comercio 
urbano podlan comprar tierras y una patente de noblera. Los reyes y los grandea 
principea aiempre necesitaban dinero para reforrar sus posicionea. Desde el siglo xm 
y el reinado de San Luis en adelante, hay pruebas de Ia concesi6n de tltulos de no
bleza por Ia Corte real. El rey aun usaba a veces su derecho de armar caballeros 
para premiar algun acto o una hoja de servicios de valor militar o de eficada ad
mlnistrativa; pero con frecuencia lo usaba tambi~n simplemente para conseguir 
fondoa. Hacia UOO habla en Francia comisarios reales que viajaban vendiendo tl· 
tuloa de nobleza a comerciantea rlcos y Ia libertad a siervos del rey. lndudablemen· 
te, esta venta de tltulos de nobleza, aunque fluctu6 en cantidad, estuvo aiempre 
bajo control tanto en el periodo feudal como al comienro de los tiempos modernos: 
Esta puerta de entrada en Ia uoblera nunca fue abierta m.U que de un modo rela· 
tivamente parco. Tiene raz6n Bloch cuando dice: "En realidad, el periodo que ae 
exticnde de 1250 a 1400 fue, en el Continente, una ~poca en Ia que bubo una jerar· 
quizacion mu rlgida de los estratos sociales." 4 Lo mismo podrla dedne, a6Jo COD 

ligeras Jimitaciones, no s61o de Inglaterra en el mismo periodo, sino de Francia y 
de Inglaterra en los cuatrocientos alios siguientes ... 

Aunqde ae registraron algunos camblos en el equilibria entre los procesos de mo
vilidad durante este largo periodo, no hubo ningdn cambio fundamental en Ia 
estructura de Ia influencia ni en Ia concepci6n ideol6gica predominante de Ia natu· 
raleza de !:. prcp!ed;:d ; del sistema de e:tro:t!fi::aci6n. La estructur• de influenda 
estribaba fundamentalmente en Ia posesi6n de tierra "! derechos aaociados a ella, J 
Ia tierra permanecla en manos de los nobles o Ia compraban quienes querfan llepr 
a ser nobles. Ocurri6 algdn cambia e~el predomlnio relativo del rey y de Ia corte 
aobre el resto de los nobles durante ese largo periodo, naturalmente. El nacimiento 
del Estado centralizado en Ia ipoca feudal marc6 un aumento de Ia lnOueacia del 
rey. Pero en los siglos xvn y xvm -un poco anta en lnglaterra, ua poco desp'* 

I '"'"" Chiwl'7: Chivlllrie 1"- lllt4 rr.cticu In ltfe4Juwl ,_, por Sldllef 
Painter, Johaa HopkiDI P-, llaltbaole. -ttNO, p. 17. 

I lA 1«1111 E.,.,., por Marc BlodJ. 1 ~ Edi~ Albin Michel, Parfl, ,.,. ,,.._ 
901.11. p. st-
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en Francia- Ia influencia del rey en Ia sociedad, en relaci6n con Ia del resto de los 
nobl«, habla decaldo algo. Pero Ia dase noble terrateniente en au con junto tuvo 
siempre influencia predominante, cualesquiera que fuesen los cambios en Ia parte 
relativa de influencia propia del rey coq~o primer noble. 

Esta duradera eatructura de Ia influencia fue apoyada por una concepcion ideoi6-
Jica igualmente duradera: Ia com:epcion organica de Ia sociedad en que se atribuia 
uu valor predominant~ a los papeles de los guerreros nobles, de los gobernautes 
nobles, de los eclesi.Uticos nobles ..• Ninguna contraideologia adquiri6 fuerza entre 
las gentes no nobles de clase media ni en Francia ni en Inglaterra. Los elementos 
de Ia clase media -los comerciantes, los pequel\os hacendados y los labradores aco-_____ _ 
modados- deaeaban, en cuanto indivlduos, modificar su posid6n de clase en Ia ao-
ciedad, deseaban subir • Ia nobleza; pero no ae adherlan a ninguna ideolog!a que 
recomendara uu cambio en el tipo de castas del sistema mismo de estratificaciJn. 

Una esfera en Ia cual ocurri6 considerable-cambio durante el periodo feudal y el 
comienzo de los tiempoa modernos en Francia_e Inglaterra f11e_ cl "estilo de yida" 
dombtico de Ia clase noble. Pero esc: cambio no ejerci6 _ningliq influjo fundamCJl· 
tal aobre el sistema de e~tratificaci6A. En el prtmer periodo feudal, en el siglo XI, 
por ejemplo, el nivel de vida aun de Ia das;: caballeresca era bajo. Un noble de 
poca categoria tenia que contentane con ropas bastas de lana, comida abundante 
pero corriente, y una casa de madera de dos habitaciones rodeada por un foso J 
una empalirada. Un gran \Ciior podia disponer de suficiente trabajo aervil para 
hacer un gran montlculo artificial y construir encima su grande y bella reaidencia. 
Podia tener siervos artesanos que haclan ropas y armaduraa de bastante buena ca· 
lldad. Pero ni aun los mols poderosos aellores del siglo XI tenlan hellos castillos de 
piedra, ropu de seda ni especias para aazonar Ia comida. Pero a linea del siglo XJ 

Ia clase noble francesa recibio riquezas de diferentes fuentea. La conquiata de Et-
palla, de Tierra Santa, de Inglaterra y de Sicilia produjo no a6lo riqueza en forma ~0"~ 
de oro, sino tambit!n nuevas destrezas, nuevos ilimentos y nuevos tejidos. 

Des pus de Ia Conquista, • este nuevo "estilo de vida" dom~tico pas6 a Inglate
rra. AdemU, en el siglo xu emper6 a haber ms y mayores poblaciones, y mols ferias 
comercialea, en Francia e Inglaterra. De las poblaciones y de las feriaa reciblan 
los nobles rentas en dinero que pagaban los comerciantes, y tambi~n artlculoa nue· 
vos de todas dases que mejoraron su nivel de vida. Los nobles mu podezoeos ae 
enriquecieron extremadamente y podlan disponer de grandes recursos de iuano de 
obra J de todos los artlculos que estaban en el mercado. Se construyeron hellos 
castillos de piedra, usal>an ropas de aeda costosaa importadas de Oriente y pieles 
raras traldas del Norte de Europa, empezaron a beber buenos vinos y aftadieron , 
Ius mesas rarezas como el arucar y las especias. .• 

Y desde el siglo xv1 en adelante, con Ia explotacion del mundo occidental y el 
constante y Iento progreso econ6mico en Europa, el nivel de vida de los nobles 
mtjor6 mols aun. Pero ningun cambio en este campo de Ia aociedad, aunque fuera 
considerable e importante durante el periodo de aeiscientos alios en otros respectos, 
produjo un cambio fundamental en el tipo de caatas del aiatema de estratificaci6o 
en Francia e Inglaterra. 

Si el sistema de caatas no hubiera tenido mezdu de elementos de dues abiertu. 
quiw hubiera aobrevenido primero un cambio fundamenlal en au carolcter, ya me
diante una revolud6o o poco a poco. QuirU, ai no hubiera habido oportunidadet 
de 1110viliclad IOcial, oportuniclades para que los fncli'rid- ucendieseo eo Ia Jcle-

• 1e re11e1e a Ia -.qullla de lflllatena llecha ,_ J'nnda llajo el __., de Guillftl. 
.. ea o.q~~~~~aa~or rr.J. 
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aia, en el aervicio d!!l Estado o comprando tierra y tltulos con el dinero acumulado 
en el comercio, hubiera ocurrido primero un cambio fundamental en el sistema 
de estratificaci6n. Pero esas oportunidades existieron constantemente en Francia e 
Inglaterra, y sirvieron para disolver tensiones sociales y resentimientos personales 
que de otro modo hubieran apoyado a ideologlas y movimientos opuestos a Ia so
ciedad existente y· a su sistema de estratificaci6n. Se dice con frecnencia que "Ia na· 
ciente burguesla" constitu!a un grupo que sufrfa a causa de esas tensiones socialea 
y esos resentimientos personales y que, en consecuencia1 formaban un elemento 
intrlnsecamente revolucionario en Ia aociedad francesa e inglesa. Pero .•. hay bue· 
nas pruebaa de que, aunque algunos individuos de Ia burguesfa ascendieron du· 
rante todos los siglos del periodo feudal y comienroa de los tiempos modernos, el 
grupo burgues en su conjunto no tuvo en absoluto conciencia de clase ni fue revo-
lucionario. Un burgub. como vimos, estaba fundamentalmente de acuerdo con lal 
normas y las ideologfas de casta. Fundamentalmente, lo que queria era trasmitir a 
sus hijos su posicion de clase o subir el o sus hijos a Ia clase noble. No crela en 
Ia igualdad para todos, por lo menos no aqui en Ia Tierra, aunque podia, si era 
un fervoroso creyente cristiano, esperarla en el Cielo. Si el burgut!s pr6spero tenia 
aentimientos divergentes acerca de Ju virtudes del univenalismo terrenal, no tarda· 
ban en ser elimlnados per =~ ascenao a una due aoci;d nobie en Ia que dichoa aen· 
tlmientos y;;. no se acomodaban a sus propl01 fntereses aociales. 

tC6mo, pues, tuvo Iugar en Ia Francia y Ia Inglaterra modernu el paso de un 
tipo de estratificaci6n fundamentalmente de castas a un tipo fundamentalmente de 
clases abiertas? No podemos, desde luego, dar una respuesta muy satisfactoria. F.n 
Francia fueron Ia Revoluci6n y los cambios sociales en todos l01 aspectos de Ia 
sociedad que Ia Revoluci6n trajo consigo, loa que abrieron Ia puerta al cambio 
bacia un sistema de estratificac16n de dases abiertas. Pero no hay acuerdo entre 
los historiadore~ acerca de cu"es fueron Ja1 causu de Ia R.evolucl6n. Casi todo1 los 
factores socialea concebiblea han aldo definidos por algun historiador como Ia causa 
esencial. Mientras no se hagan otras muchas investigaciones hist6ricaa y no surja 
el tipo de teorla del camblo en las sociedades consideradas como conjuntos que ex
pusimos al comienzo de este capitulo, careceremos de una explicacion utisfactoria 
de los origenes y desarrolio de Ia R.evoluci6n Francesa. Y no podemos explicar 
mucho mejor los cambios fundamentales en e) sistema de estratificacion que tuvie· 
ron Iugar en Inglaterra. Aunque no se han recogldo aun pruebas hlst6ricu para 
demostrar el punto con Cirmeza, parece que Ia mezcla de elementos de clases abier· 
tal puede haber sido un poco mayor en lnglaterra que en Francia y que esoa ele· 
mentos qui:ui.r fueron suficientes para evitar una aolud6n revolucionaria a Ia nece· 
aidad de cambio social. Ademils, el ejemplo de los costos aoclalet de Ia Revoluci6n 
en Francia probablemente tuvo inOuencia importante para mantener los cambi01 en 
Inglaterra aobre caminos en general padficos. 

~Con cu6nta exactitud podemos asigJar una fecha hist6rica al paso del 1i11ema 
de castas al de clases abiertas en Francia e Inglaterra? No con mucha precisi6n, 
porque no tenemos teatimonios respecto de los cambios en el equilibria de nonnu 
institucionales y en las cantidades reales de movilidad, que aerlan los mejores indi· 
cadores de lit transformation social fundamental. ~abemoa que en Francia los cam· 
biOI jurldiCOI b;bicos tuvieron Iugar duratate Ia R.evoluci6n; pero no sabemoa con 

-----qu~ rapidez produjeron e101 cambios !01 cambi01 correspondientea en lal normas 
estratifialtivaa y·en lal IU1II8I totales de mcmlidad. Gran cantidad de cambiOI en 

~--- e101 respectol t.meron Jupr durante Ia lleYoluci6D miiDIII, y es01 cambi01 1e am
pliaron y CIOJIIOliduon en Ia primera 111itad del aiglo XIX. En lnglaterra, donde 
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los cambios en todos los aspectos fueron m's graduates, menos violentos, menos 
planeados, quillis es a.Un m;is diflcil fijar una fecha definida para Ia transfonnacion 
del sistema de estratificacion. Probablemente alii, como en Francia, el cambio no 
tuvo Iugar hula alglin momento de Ia primera mitad del siglo XIX. En ambas 
tociedades, naturalmente, persistio una imoricacion de elementos de casta despub 
del establecimiento de un tipo fundamentalmente de clases abiertas. En todas las 
sociedades complejas ocurre alguna imbrication de ele111entos institucionalea y de 
procesos sociales. El sociologo debe ten~r siempre ese hecho en cuenta, ya que Ia 
fmbricaci6n es con fr«uencia Ia fuente de cambios sociales (undamentalea. 

El camhio 7 •I siltema de estratificacidn en Rwia 

Los cambios sociales ocurren no s61o a diferentes velocidade1, sino como conae
cuencia de cantidades variables de planeaci6n social. En nuestro tercer caso tene· 
mos un ejemplo de una sociedad en que el paso de un sistema de estratificacion 
fundamentalmente del tipo de castu a otro de dases abiertas ae oper6 mediante 
una revolucion y por una planeacion social general del Estado. 

En tenninos jurfdicos, Ia R.usia prerrevo!\!!:ionaria era, como Ia Francia del ai· 
glo xvur, una sociedad de "estados" o estamentos. La ley definfa los derechos y !01 
deberes e•peciale• de cadi uno de !01 trea ettados: el clero, Ia nobleza hereditaria 
I_ un tercer estado formado por los campeainos y los comerciantes y obreros urba· 
001. En tl!rminos de estr;;tificlci6n social, Ia Rusia prerrevolucionaria era, tambit!n 
eomo Ia Francia del aiglo xvm, del tipo de castas fundamentalmente, pero con una 
imbricaci6n mucho mayor de elementos de cl:~ses abiertas. En realidad, como Rusia 
habfa empezado a industrializarse, y esto con velocid:~d creciente, en el siglo xx, 
Ia mezcla de elementos de dases abiertal era ya bastante grande para que algunos 
eruditos hayan podido afirmar que R.usia ya eataba mu cerca de una sociedad de 
dues abiertas que de una sociedad de castas. Habla, ciertamente, un numero pe· 
quefto pero creciente de industriales, comercian'tes y obreros calificados; adem's. 
muchos intelectualeJ de clase alta eatauan ardientemente entregados a valor~ e 
ideologial universalistas. De ahf el atractivo de las Cilosoflas sociales democriticaa, 
constitucionalea, socialistas y marxlata1. Pero muchos de los burgueses movilea no 
aprobaban en principia Ia movilidad social para todos, sino que, como aus mode. 
101 francesea del aiglo xvm, no querlan m;ls que entrar personalmente en Ia due 
noble hereditaria. No sabemos con exactitud cu'nta mo,·ilidad social real y cu;lnt~ 
aprobaci6n inatitudonalizada existlan en Ia Rusia prerrevolucionaria. Solo podemos 
aventurar Ia conjetura de que los elementos de dases abiertas probablemente eran 
algo aubordinado al tipo de sistema de estratificaci6n fundamentalmente de casta1. 
Esto no lmplica, naturalmente, que a Ia larga no hubiera tenido Iugar inevitable· 
mente un aumento Iento y·gradual de loa elementos de clases abiertas, lo que aca· 
barfa en una sociedad fundamentalmente de clues abiertas. 

Pero en Rusia el cambio social no iba a tener Iugar gradual ni paclficamente. 
Una revoluci6n violenta inici6, y Ia planeaci6n social llev6 a tt!nnino, cambios 
fundamentales en todaa lu partes de Ia sociedad rusa: en Ia organizaci6n de Ia 
producci6n, en e) sistema de propiedad, en los sistemas politico y jurfdico, en Ia en
seftanza, en Ia ciencia, en Ia familia, en Ia religion y cosa que no es Ia menos. 
importante, en los valores y laa ideologlu. La forma precisa en que ae inicii) Ia re
voluci6n o c6mo ae realiz6 h transformaci6n social, no son cosu como ·IDuchol 
Plnde. acontecimientOI hilt6riclol, eateramente daru ni aun para quienes han es.
tucllado DIU in&eftlllllellte Ia bii&Gria 'I Ia IOCiologfa lk Ia IOciedad 11111. Ea indu-
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dable, sin embarJo, Ia importancia fundamental de Ia teoda marxista-leniniata y de 
Ia organizaci6n del Partido Comuniata en Ia iniciaci6n y consolidaci6n de Ia revo
luci6n. En realidad, al prindpio Ia teorla marxista-leniniata dio a Ia revoluci6n un 
aago ut6pico. Proclamaba que estructuras aocialea tan fundamentalea como el aiJ. 
tema de estratificad6n, Ia burocracla del Estado y Ia familia acabarfan por aer 
inneceaarias. Perq al fin, aunque se realizaron cambios fundamentalea en esu J 
otraa eatructuraa, loa ruaoa tuvieron que desiatir de sus opiniones ut6picas, c por 
lo menos anunciar el aplazamientc de au realizacion para un futuro indefinido. 

Aun en una revoluci6n. los cambioa aociales fundamentales no ocurren de Ia 
noche a Ia puaftana ni, a vecea, en el tranKUno de una sola generad6n. La mor
tandad y Ia destrucd6n, Ia expropiaci6n de Ia propiedad, el despojo de derechol 
polfticoa y aocialea de lu dues antes privilegiadas, produjeron, en d periodo de 
vlolenda revolucionaria e lnmediatamente despub, un gran aumento en Ia moYi
lidad aocial ascendente y descendente en Ruaia. Pero, como Lenin reconoci6 en au 
"Testamento", hay un limite a Ia medida en que "nuevos" hombres pueden tamar 
lnmediatamenu ellugar de los "viejos" grupos sociales. Requiere tiempo en espe
cial Ia preparaci6n de eapecialistu tknicoa; tambibl requiere tiempo permitir a loa 
"nuevoa" hombres adquirir Ia experiencia neceaaria aun en puestoa que no exipn 
una preparad6n tknica especial. Lenin y loa demu jefes revoludonarioa ae vieron 
obligados, en consecuencia, a permitlr que algilieran en lUI antlguoa pueatoa mu• 
choa expertoa industriales, burOc:ratu J profeaionistas de las vieju dase media J 
altll. Pero, mirando hacia el futuro, loa comunbtaa empezaron a preparar a lUI pro
pios expertca. Durante ·el decenio·de 101 1920 ae concedieron privilegios especialea 
en Ia enseftanza a loa trabajadores industriales y sus hi jos. Esto facillt6 Ia IDO'Vili
dad aocial de 101 grupos "proletarioa". Pero, indudablemente, algunoa hijol de Jn
dividuos de las viejas dasea altas que hablan lido retenidoa en puestoa devadoa 
pudieron aprovechar lu ventajaa de IUS familiu J conservar 1ln cambioa Ia posici6n 
de daae social en que hablan nacido. :bta es Ia consecuenda, o el "precio", de 
conaervar algona continuidad eatable en una sodedad aun cuando haJI sufrido una 
revolud6n social fundamental. 

Probablemente el periodo de movilidad IOCial mwma y de aumento m4a ripldo 
en lu normu e ideologfu de clues ablertas tuvo Iugar en R.usia de mR ncwecien
tcl veintltantos a mil ncveclentos cuarenta y tantos, periodo en el que ocurri6 Ia 
mayor expanai6n proporcional de los aiatemaa industrial, gubernamental, militar, 
dentlfico J clocente ruses. El numero absoluto de puestos de media y alta catego
ria en Ia aociedad sovi~tica aument6 grandemente en esc periodo, y probablemente 
Ia proporci6n de esoa pueatos en relad6n con loa de baja categorfa aument6 tam
bibl algo. Esot aum.,ntoa IUilpliaron mucblsimo laa oponunidades de movilidad 
social de alto J de pequefto grado. Simultineamente con Ia ampllad6n resultante 
de Ia lndusttializaci6n, lu "purgaa" recurrentea de grupos prerrevolucionarios de 
los pueatos de alta categorla tambim QJpliaron las oportunidades de movilidacl 
«Jcial en loa de~nlos de los 1950 J los 1940. 

Ell Ia actualidad, Ia sociedad soviftica. ae ba li jado con un alatema de estratifica.. 
cl6n de dues abiertal muy parecido al de los otrOI pafses industrializadoa de Eu
ropa y al de los Estacloa Unidos. • • El listema decente es abora en R.uaia uno de 
loa elementoa davea de 101 procesoa de movnidad tanto como en Jaa demAI aode
dades lndUI1riales de dues abiertaa que requieren el &ftc indiYidual J propordO
IWl lol mediCI Jll!l1l eDo. •• El aetaO real al que es ~te un aiatema docente 
abierto a toclo el mundo, esti inDuldo por Ia poaici6n de c:lase IOdal ell llusla COIDO 
a 01n110Ciedada de cia-. ablert& La Bjad6a de Ia IDdedad na ~ 

-~ . ~~~·· ·,3;:1·. •'J }·' ·:'~·~~·; ~"-~ 
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te redujo, en relacion a loa decenioa de los treinta y loa cuarenta, Ia cuantla ·det 
movilidad social que ahora tiene Iugar... Probablemente una minorla bastaQte·· 
grande de Ia pob)acion permanece en Ia clase en que nacio; otra minorla grande· 
sube ~baja en grado relativamente pequc:fto; y una pequefta minorla aube o baja 
un gran trc:cho en Ia ntructura de clases. Mientras no teng;amos mejores prutbas 
cowparativas para Rusia y otros paises industriales que noa re\'elan diferencias au
tiles en Ia cuantla y loa procesos de mo,·ilidad, Ia eatimation rob segura del sistema 
de eatratificacl6n nlSo es considerarlo formado por normas. estructuras y procesoa 
bUicamente an,logoa a los de otraa aociedades industriales de dases abiertaa en. 
Europa y en loa Estadoa Unidos. !ata es Ia estimati6n que apoyan todu las prue-----
bu convincentea de que ae diapone ahora. 

-~ 

El Cllmbio ' el sutef1UI de estrtJtificacUSn en Ill Groan Brelll#ltl 

Se ha dicbo con frecuencia que durante Ia aegunda Guerra Mundial y desput!a ' 
de dla Ia Gran Bretafia habfa experimentado una "revolucion aocial". Loa cam· 
bios de Ia Gran Bretafta tuvieron Iugar realmente en los ultimo& quince aiios 
en mucbaa partes diferentes de Ia sociedad, y fueron importantea para casi todoa loa 
indlvJduoa de Ia socledad. tPero son cambios revolucionari011 Quiw lo aon, en 
cierto aentido; pero no en e~aentido de que impliquen camblos fundamemalea de 
ti,o en algunas de las grande. institucioncs sociales. Los cambios fueron planeadoa 
y realizadoa mediante tknicas pollticu democrjticu ex.istentea desde bacia mucho 
tiempo, J estuvieron de acuerdo sobre ellos, en general. los partidarios de los dos 
pndes partidoa polJticos. En 1uma, ae realizaron 10bre Ja base de un consenso 
IOClal muy duradero. En este .•• caso, pues, examinaremoa c:ambioa recientes en el 
aistema de estratificaclon de Ia Gran Bretaiia como ejemplos de cambios dentro de ~ -~ -
un sistema eatable e inatitucionalizado de dases,abiertas. -

Como indicamos al comienzo de este capitulo, Ia Gran Bretalla quid$ tuvo un 
tipo de estratificad6n de dasea abiertu por lo menos deade Ia primera mitad del 
aiglo XIX. Durante todc aquel aiglo y basta el presente, una aerie de cambios gra
dualea tendieron a flacer que ei si11ema de estratificaci6n ae acercara cada vez DIU 
al tipo de dues abiertas. Loa cambios sociales con frecuenda no ae produjeron ni 
tan riplda ni tan t£cilmente como deaeaban muchos ingleses; ha habido siempre 
muchu penonu que criticaaen ia peniatencia de elementoa de castas en Ia aociedad 
britbica. Pero Ia direcci6n general del cambio en el sistema de estratificaci6n fue 
constante. Y en esta perspectiva especialmente, los cambios ocurridos en Ia Gran 
ilretaila po•t~riormente a Ia segunda Guerra Mumiial representan otro gran incre
mento de una larga tendencia del cambio dentro del tipo de sistema de estratifi
caci6n de dases abiertas. Durante los dltiu:os ciento cincuenta aftos, por ejemplo, 
1e Yino ampliando Ia insuucci6n en Inglaterra tanto en cantidad como en calidad. 
Loa aumentos recientes de beca1, el mejoramiento de las eacuelu para los grupoa 
DIU pobres, J el "&anqueamiento" de lu "escuelas publicas" y de Oxford y Cam
bridtle aon. pues, c:ambioa sociales que construyen aobre cambios an£logos anterio
res en el liltema docente. AdemU, Ia dilminucion de lu ventajas de familia para 
Ia con&en8Ci6n de una posicion de daae aocial alta mediante los impuestoa progre
lhoa 10hre lol inpeaal y10bre laa herendaa. tampoco es cosa nueva en Ingiaterra, 
a1UKJ11e e101 imtrumeatoa de una IOdedad de dues abiertu ae aplicaron mu vip
...._.te ell el perioclo de Ia JXIIIuenL Finalmente. ai Ia inDuencia polJtica de 
._ d-. bajll 1Jeao6 al .-...o ea 11f11atema despul:a de Ia para mediante e1 
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partido y el gobiemo laboristas, tambi~n esto lue un desarrollo Iundado 10bre una 
la:ga hiatoria de influencia polltica Jentamente creciente entre las clases bajas. 

~· 

Una larga serie de cambios sociales padficos, lentos y relacionadoa entre sf han 
hecho que eJ sistema de estratificaci6n de Ia Gran Bretaiia se acerque cada vez m4s, 
aunque no lo realice completamente, al tipo de clases abiertas. Parece haber teni· 
do Iugar un "aplanamiento" general de Ia estructura de clases, es decir, se mani· 
fest6 una tendencia a que hubiera relativamente menos individuos en las clases 
mas altas yen las mu bajas. Ha venido aumentando Ia proporci6n de individuos 
en el amplio margen de Ia estructura de clases definido ideol6gicamente como "las 
clases medias". Aun existen di(erencias de valoraci6n y de los privilegios sociales 
asociadas con elias, pero son menos notorias que antes porque estan mu sutilmente 
paduadas y mu sutilmente expresadas. EJ aumento del nivel de vida de las clases 
baja y media baja -tu mejor alimentaci6n, au mejor instrucci6n, su mejor salud, 
au mejor vivienda y sus mejores ropas- no s6lo aumentaron sus probabilidades de 
movilidad social, sino que eliminaron algunos de Ia. m;ls Jlamativos entre los anti· 
guos sfmbolos de su inferioridad de clase social. 

talfr· 

t 

.. &l 

-.. 
•. ··1 

•• .Asf, parece haber por todos Iadas sentimiento. vigor0101 de aprobaci6n de Ja 
movilidad social; Ia igualdad de oportunidades para el ~ito individual en todo. 
los papeles socialmente valorados es ahora el ideal m4s comun en todas las dues 
sociales. La Gran Bretaiia, pues, no es ahora una sorif'flad !in clases, ni ha aulrldo 
una gran revoluci6n social romo Ia francesa de 1789 y Ia rusa de 1917. Mia bien 
ha dado pasos uQ poco mu largos que en otro1 tiempos por el camino del cambio 
bacia un sistema de estratificaci6n m;ls cercano aJ tipo de clases abiertas, camino que 

;:.ol • ha venido ligui.endo durante mucho tiempo. .. ; 

"" El cambia y el sistema de estrati[icacidn en los Estados Unldo1 

Nuestro ... ultimo caso son los Estados Unidos ..• , los Estados Unidos 10n ejemplo 
.t de una sociedad en que los cambios del sistema de estratificaci6n son cambios den· 

wq 0'1 tro del tipo. . . No podemos decir con exactitud Ia cuantla del cambio registrado 
.elL en el sistema de estratificaci6n noneamericano de clases abiertas. Ni podemos estar 

---• absolutamPnte seguros acerca de Ia direcci6n gcneial del cambio que tuvo Iugar 
dentro de ese tipo. LOI cambios sociales que han tenido Iugar recientemente puc
den orientarse, como han pensado algunos norteamericanos, en Ia direcci6n de una 
sociedad de clases abiertas, pero en menor grado. Parece m;ls probable, sin em· 
bargo, que tales cambios hayan, en general, re(orzado las condiciones necesarias 
para un.sistema de estratificaci6n de dases abiertas y hayan hecho ese sistema un 

-. 

~r.' 
poco mH realizable en Ia pr4ctka. Por ejemplo, no hay pruebas de que los norte· 
americanos aprueben ahora menos Ia movilidad social que en el pasado. En reali· 

., dad, los eatudios que expusimos en el capitulo IX apuntan todos a Ia penistencia 
de sentimientos y aspiraciones de clases aJliertas, aun en presencia de Ia crisis social 
generalizada o del "fracaso" del individuo. Y los del capitulo XVI parecen apuntar 
a una cuantla igualmente penistente de movilidad IOcial. Aun los negros, respecto 

. 6J.•·de quienes fueron siempre mu Iuertes los elementos de casta en Ia IOCiedad nor· 
• teamericana, conquistaron recientemente un conjunto de mejoras IOciales entre las 

cuales no es Ia menor Ia debilitaci6n de los prejuicios contra eUo. entre sus conciu
dadano. norteamericanos blancoa. 

___ Podemos, ciertamente, seftalar nume-~ y cambios IOCiales que tal vez: 
sinieron para refonar el sistema de estratificaci6n de clues abiertaa de los Estados 
Unidos. La inscrucd6o y las oportunidadea para instruine, aunque todaYfa DO son 
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aguales para todos, van cambiando en el sentido de una igualdad y una oportuni· 
dad dlayores para todos. La influencia politica y otras formas de influencia social 
comienzan a ser un poco menos desigualmente distribuidas entre las clases sociales. 
El desarrollo de las organizaciones sindicales obreras y su participaci6p en Ia poli· 
tica nacional y local fueron una de las luetltes (undamentales de Ia reducci6n de 
Ia desigualdad politica y social entre las clases. Lo mismo que en Inglaterra, el 
sistema tributario norteamericano sirve para disminuir las ventajas diferenciales 
que proporciona Ia riqueza familiar acumulada; este sistema se ha convertido re· 
cientemente en un instrumento aun mu eficaz de esta funci6n de clases abiertas. 
La ciencia y Ia tecnologfa han venido creando incesantemente en Ia sociedad nor· 
teamericana nuevas oportunidades para Ia capacidad emprendedora y trabajos 

. nuevos que requieren conocimientos y pericias social y tecnicamente valoradas. Y 
estas cosas a su vez proporcionan oportunidades constantes para Ia movilidad social. 
.~n general, o no hubo ideologfas y movimientos conservadores o reaccionarios anti· 
igualitarios, o fracasaron de manera impresionante en sus peticiones de apoyo. 
Otros cambios sociales por lo menos no debilitaron, y algunas \'eces fortalecieron 
activamente, el conjunto de condiciones necesarias para ampliar Ia realizaci6n de 
un tipo de sistema de estrati£icaci6n de clases abiertas en los Estados Unidos . 
. A muchas personas Jes parecer4 excesivamente oprimista Ia informacion que ofre
cimos arriba acerca del cambio social y de) sistema de estratificaci6n norteamerica· 
llOII. Pero quizu parezca asl "nicamente porque los noneamericanos han tendido a 
sustentar expectativas ut6picas respecto de su sistema de estrati!'icaci6n y se han 
mostrado impacientes por cualquier obst4culo a Ia movilidad social completamente 
libre. Hemos analizado algunas de las razones por las cuales no tiene Iugar esa 
movilidad. En consecuencia, los norteamericanos pueden ser optimistas sin ser utO. 
picos. Optimismo no significa, naturalmente, que se sientan satisfechos. Como el 
sbtema de estratificaci6n es un sistema en proceso, se necesita una acci6n social 
constante de muchos tipos diferentes para conservarlo en el estado que los norte
americanos desean o para me.jorarlo. Por Jo tanto, de ben prestar atenci6n constante 
a los arreglos y las pollticas sociales que Iomentan el tipo de sistema de estratifica· 
ci6n social y lo~ cambios que desean. A medida que se desarrolla Ia ciencia social, 
ada vez es m;ls posible planear y prever el cambio social. Los norteamericano. 
no tienen que elegir ahora entre un sistema de estratificaci6n de clases abiertas o 
un wtema de estratificaci6n de tipo de astas, sino entre grados de aproximaci6n al 
sistema de dases abiertas y a lol ideales norteamericaaos. Quid esto sea •enlad 
&ambi~n ahora para todas Ju IOCiedades del mundo. 
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.. 
E~ objetivo .:le 11te ~rticulc:. cou111ate l'!ll !sllalizar cr!tic&.neHta :1 

retutar varia& lleaa aobre ieaarrollo 1 aubuea~rrollo social que 

t1enaD a1tua16n en A£6rica Latina. Sl al tono general del ar

ticulo ea !rauco y pol&:uico, ello ae iebe a que las •teals• 7 

•antiteala" que preaenta ae encuentran en relaci6n iirecta con -

loa !r~ndea problemas politicos e 1deol6Qicoa que ~~eric3 Latina 

tiene boy ante ai. """' 
ED la voluminosa literature relative al desarrollo 7 aubde! 

Mrr~llc:. s>cial ¥ econ6mico, que se ha vublicado an estos dltimoe 

anoa, aparecen muchaa tesia dudoaaa, err6neaa 7 ambiguae. Ve• -

rlaa de allaa con aceptadaa como verdadea, 1 conatituyen una pa£ 

te l:11portante del .:Darco conceptual de loe iutelect:uall!a, polhi· 

coe, eatudiantee, 1nvest1gadorea 7 proteaorea latinoamericanoa. 

~1 lea hechoa, ni lea inve~tigacion•a recientes, qu~ contradicen 

a dichaa tesia, han logrado debilitarlaa. La constante repet1-

c16n 8~ innuQerablea libros y articuloa, en particular extranje• 

,~;•ua, ha otor::;ado a estoa conce,.toa una crt:clente vida J:ropia, 7 

a pesar de las pruebas aD contrario, los ha convertido an dog~••• 

En este articulo exa~nar~ dichas teaia aoc1ol6gicae, puee 

ti• fl~ nc.t.v a111p!ia d1tu.'1lon el <1ebate sobs-~ JUtec\d"~ t.e~i3 eGon6-

~1caa equivocadaa. 

28:! . 

Esta es una vers16n auetancialnente r~viaada y arnpliada da 
"Sieta teaia err6neaa aob!•e Ar:.>!rica Latina", que bparec16 an 
junio de 1965 en el diaric maxicano El Dis, Una vers16n ingle 
sa de "!.;te articulo, ~011 trel:.~~~i6n ~o Fain:•tein, spare: 
ci6 an l1811o U:livarsit,Y T:".OUjjht, V11l., IV, nuJt, 4 1 ir.•Jl~rnc (l.t 

,1: ... :~,,,, ~·'·'"·',... l'~~ .... 

La priaera teeiea n 

LP• palaae latinoa~ericanoa eon aocieda4ee 4ualaa ·"{ 

En asencia, eata teaia atirma qua en loa paieaa latiDoamerica

nGa axiaten dos aociadadea ditsrentaa 7 en ciarta ~e41da independie! 

tea, aunquenecesaria~ente vinculadas entre aia una as arcaica, trad! 

clonal, sgraria 7 estancada o regreaivaJ la otra aa ~oderna, urbana, 

induatrializada, din6mica, progreaiata, 811 daaarrollo. La "aociedad 

arcaica• ae caracteriza por relecionaa peraonalae 7 de familia (de -

perentasco)l por institu~ionea trsd1c1onalae (compadrasso, ciertoa • 

tipos da trabajo colectivo, c1ertes tormaa de dominac16n politica 

peraonallata 7 relacionea patr6n-cl1enta)J por una rigida aatratiti

cecion de poaicionea aoc1al8a aaignades (as dacir, cuando la poai- -

ci6n del individuo en la estructura social aa daterminada por el na

cimiento, con pocas pos1b111dadea de cambio aD vide)l 7 por normae 1 

valorea que axaltan -o por lo manoa aceptan• el status quo 7 lea fo£ 

aaa de vida social tradicionalea 7 heredadaa, que &8gUn sa dice con! 

tit117an un obat6culo para el penaa~ento aoon6mico •racional•. Por 

otra parte, la •aocladad moderna" consists supueatamente 8n al tipu 

de ralacionea aocialaa qua loa aoci61ogoa denominan aecundarioa, de

ter~inadoa por accionea 1nt8rperaonales que son =otivadaa por objeti 

voa racionalee 7 utilitarioa, por 1nat1tuc1onee de or1entaci6n tun

clonal 7 por eatrstit1cac1onea aoeialea relativaJtente llexiblae, en 

laa cualea la pcs1c16n social ae logra por ~edio del eatuerzo perao

nal 7 aa express en indices cuantltativoa (como tl de loa 1ngreaoa o 

1966/6?, pp. 25-371 7 el presente texto •• baaa aD dioha versi6n, 
eon ioportantes agregadoa 7 ~equenas revisiones por al autor. 

•11Q1l: 

"" la.t wp' . .,.,Jill!~. ,. -· flj':;- .• ~-~~· 

~~~t\ll ~\) m: \~\JH~\t.R\r ,,._tt~r,.·, l ""' . '.:.' .. ' ~ 
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al del nivel de educac16n) 7 por la fUDci6n social (coco la ocupa- - daJar paso a UD ca;.·ital1811o progreaiata, que aerA d .. arrollado por-

c16n). ED la llamada "aociedad ooderna" lea nornaa y valoraa de la 

gente tienden a orientarae bacia el cambio, el progreao, la 1nnova

o16n y la rac1onalidad eeon6m1ea (por e~e~plo, loa ~§x1aoa bene£1- -

cioa a lo~ eostos mas bajos). 

Se;Un esta testa, cads UDI d~ lea ~oa sociedadea que se enfren

tan en los peises latinoamerieauo~ tiene au propia dinamics caracta

rislOica. La primers, la "aociedad arcaica", tiene sua or!genaa en -

la 'poca colonial (o quizAa antes) y conserve auchoa eleoentoa cult~ 

ralea y sccialea antiguos. Caabia poco, o con sum" lentituu. Por lo 

aenoa, loa cambioa no son angendrados deada adentro, sino que sa loa 

1arone la aoeieda~ moderna. La otra aociedad, la "moderna", oe 

crieuta bacia el cambio, engendra Jentro de ai miaaa aua propiaa: 

tranaformacion~a y oonatituye el ~UDto rocal del desarrollo econ6mi

co, en tanto qua la aociedad •arcaioa" repreaenta un obst4culo para 

4loho desarrollo. 

La i:<taia ie la aoc1edad dual ue exr·reRa an UD plano m4a retina

do poatulando una preuunta dualidad entre el teudaliamo 7 el capita• 

lismo en. loa paiaes lat1noa3er1canoa. En rigor, ae afirma que en 

qa~. parte 1e Ar.l~r1ca Latina existe w:: tipo .~P. ilociedod y de f!Btruc

tura econ6mica feudal, que conatituye la baae ~· grupoa aocialaa y -

econ6m1coa rosreeivos 7 eonaervadores (ea decir, la aristocracia ta

rrstenienta, la oligarquia, loa caudillos poltticos locales, etelte-
• 

... ). &\J;.' ut.-a .,ar;a, o!irma la caoria, existeD DUCl808 de una ICOD2, 

~a cspitaliata, eo loa c~alea enco~tra~a a la3 claaaa ~edias ea~r~ 

sariaa, P~!r~sistaa, urhacizadaa. En esta dascr1~c16n aatA iaplic! 

ta la idc:1 de qu"J <!l "luudalis.:.o" re;.::-e;;;er.ta un o':lst4culo ;ara ttl 

~aaarrello en loa paiaaa latino~~ericanos y debP ser !liaiLaio para - '1.1111 .a •"' ;,:·· M laivct .t"IJ.;,~ .• ....... 1.1 ·.~ j) .• ~ ·- 1 # -:.4 ' :.. ' 
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los capitalistas eopreaarioa en beoefioio del pais en au conjunto. 

No cabe dude de que en todoa loa paisea latinoamericanoa exis• 

••n grYndes 11f9reno1as oocialea y econ6~eaa: entre las zonae rura

laa 7 las urb~naa, entre laa poblacion~a 1nd1aa y las no 1od1aa, an• 

tre la maaa ae campesinoa y laa !!!!!! urbanas 7 rurales, y entre 

lae reg~ones mu~y atrasadas y laa relativamente deaarrolladas. 

Pero aataa diferanciaa no autorizan el empleo del eoncepto de -

•ooiedad dual, por doe aotivoa principalea. Primero, las ralacionas 

antra laa resionea 1 grupoa "arcaicoa\ o "teudalea" y loa "aodernoa• 

o ·"capitalistaa" repraaentan el tunc1onam1ento de una sola aoc1adad 

uniticada ouyoa doa poloa acn parte integraute ~• la ~ismaa y segun

do, estoa doa poloa aa originan en el transcurao de un aolo prooaao 

hiat6rico. - ~-- --- __ ..,__ -:---------- -- - -::;---

.:.... Toaeaos el priMr pUDto. Lo qua laporte no as la" staple exia• 

ta~cia da doe •aoo1adadea", o de una "aociadad dual" -doe poloa aD 

contrasta, en loa extremoa de un continuo aoc1oecon6mico-, sino a6a 

bien las ralacionaa qua exiatan entre eatoa doa "mundoa• y qua loa -

UDen en un todo !UDcional. En la aadida an que el desarrollo local! 

aado da ciertaa ragionas de Am6rica Latina se basa en el empleo de • 

aano de obra barata (~ no ea acaso prinoipalmante 6so lo que atraa 

al capital extranJero a nueatroa paiaes?), las regionaa atraaadaa 

-laa ;ue proporcionan la mano d.e obra barata- oumr.len una !UDe16n e! 

pacifica an la aociedad nacional, 7 no aoD si~leaente aonaa an laa 

01.111laa, por un 110tivo o por otro, no aa ha producido el ciaaarrollo. 

KAa adn, por lo general las zonas arcaicaa aon axportadoraa de mate

riaa priaaa bacia loa oentroa urbanoa del paia 7 bacia al axtrapJaro. 

\~ . . , .... 
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Como veremoa .&a adelanta, laa zonae desarrolladaa de loa peisaa aul 

deaarrolladoa tunoionan como un mecanisme de boabao, axtraen de au • 

hinterland atraaado, aubdesarrollado, los ele~entos que contribuyen 

a au desarrollo. Eats s1tuac16n no es nueva en loa paises aubdesa~~ 

rrolladoa. Ea al reaultedo de un largo proceao h1st6rico que come~ .. 

a6 con la expanai6n de la Europa .. rcantiliata y colonielia~a. ''~" 

Vayamoa ahora al segundo pun to, al proceao hist6rico Wco qua:• 

dio aacimiento a los doa poloa de la aocieded latinoamericana. La -

conquiata de Am6rica Latina •• llev6 a cabo principalmenta an al coa 

· texto de aataa comaroialaa. In aaancia, rue realizada per una aerie 

de emp•eaaa aercantil .. con,juntaa (privadaa y eetatalea). lb algu• , 

naa regionea aa crearon verdaderas zonas teudalea por aedio de enco-

aiendaa 7 aercedaa (raapectivamenta, concaaiones d• aan~ de obra in-

dia 7 de tierraa, con laa cualea le Corona espanola recoapenaaba at4 

loa conquiatadorea). Lea poblacionea ind!genaa conquiatadaa tueron 

aoaetidea a la opreai6n 7 axplotaci6n a4a brutalaa por parte de loa:t 

aapanolaa. Del miamo modo, la aaclavtzac16n de loa negroa atricenoeu~=====-

an las plentecionea de azuvar del Caribs 7 an al Braail, que aatiatjp 

cia lea neceaidadea de una econom!a aarcantiliata orienteda hacia ~ 

loa •ercados de oonaumo europeoa, no sa oaracteria6 por una econom!aa 

carrada, autoauticienta {como aucedi6 an al teudaliaao europeo cl••!• 

co), sino qua .&a bien aatiatac!a laa neceaidadea de la industria ~· 

nr.r"' <ie exportiic16n y de la agric:J.ltura que abastec!a a eaoa centroa• 

aineroa o a loa mercadoa europaoa. " ~ 

Durante toda la 6poca colonial, la tuerza impulaora de la econa• 

mia latinoamericana rue el aietama mercantilieta-capitalieta. Lea JV 

coloDiaa eapanolaa 7 portuguaaaa eran grandee productoraa de mate• ~\ 

riaa priaaa que abaatacian, en rorma d1recta o 1ndiracta, a varioa -
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aercadoa europaoa, 7 qua de tal modo contr1b~aron al posterior 4ea

arrollo industrial de Europa occidental. La econoaia •teudal•, a1 -

alguna vez ex1ati6, era aubaidaria de loa cantroa dinAmicoa -laa m! 
naa y la agriculture de exportac16n-, que a •~ vez reapondian a 1 .. 

neceaidades de la metr6pol1s colonial. $ • ·. 

11 dnioo factor conatante de la aconom!a colonial era .la bdaqu! 

da de mano de obra barata -~ al control de la miama- para las empre

aaa colonialea. Loa colonoa trataron primero de esclavizar a laa P.2 

blacionea ind!genaa1 luego ae introdujo la eaclavitud de loa atrica

noa. Deapuea aa aaeguraron una mane de obra india aervil per med1or, 

de una aerie de diapoaicionea que iban deade la encomianda haata 1.-. 

d1stribuci6n torzada de loa trabajadorea indioa. Las condiciones de 

vida 7 de trabajo "!eudalea• da la .. yoria de la poblac16n campeaina 

india reduc!an al m!nimo loa coatoa de producci6n en la mtneria 7 aa 

la agriculture colonialaa. Per conaiguiante, •~ puade conaidarar • 

~e el •teudaliamo• en laa relacionea de traba,jo rue una tunci6n del 

desarrollo de la eoonomia colonial en au totalidad, la cual a au vas 

tormaba parte integral del sistema mercantilists mundial. JJJ/1.0'l ..,b 

La economia colonial eatuvo aomatida a tuertea variacionea cf~l 

clicaa. En Brasil crecieron 7 luego declinaron, una traa otr.a, la• ~--

grandee industries. Aa! auced16 con la extraoci6n primitive de mad! 

ra, con la produooi6n de azucar en lea grandee plantacionea de eacl! 

voa del noreste, en la miner!a de la parte central del ~ais, en la -

extracc16n de caucho del Amazonas y por dltimo, durante eate aiglo, 

en la producci6n de car' en el sur y aureate del Braail. Cada uno ~ 

de eatoa cicloa trajo una fpoca de proaperidad 7 crecimiento a la.zi 

na en que ae producia. Cede uno correapond!a, en au memento, a una 

demands. T al cabo cede uno iejaba una econom!a eatancada, aubdeaa-· 

rrollada, atraaada, 7 una eatructura aocial arcaica. En una gran • 
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parts de Brasil, entoncea, el aubde8arrollo 8igui6 al desarrollo, no 

lo preced16. El aubdeaarrollo de eatas zonas 88 en gran aedlda el -

r~sultado de UD per1od.o anterior de de8arrollo, de corte duraci6n, -

aeguido por al desarrollo ~a nuevas act1vidade8 an otraa partes del 

pais. 

Eats esquema puede obaervarae tambifn en el reate de AmAr1ca L! 
tina, principalmente en laa zonas mineras que tlorecieron en una fp~ 

ca y cuyas economies deeayeron luego. Los cielos econ6m1coa de la -

Am6rica Latina colonial eataban determinadoa en gran medida por loa 

del mundo occidental. ED Am6rica Central, comunidades indiaa que 

ahora son cerradaa, alaladaa y autoauticientea no lo tueron alempre. 

por una parte, los colones desplazaron a las poblacionea indies, que. 

tueron empuJadaa a zonae 1nhoapitalar1aa y a1aladaa 9 en lea cualea -

au nivel de Tlda qued6 reducido a la simple ~bsiatenclaa por otra -

parte, durante 1~ periodoa de deprea16n eoon6m1ca las comuo1dadaa -

que antaa hablan S8ta4o relat!Tamente inqsndaa a la econolllia ale

bel 8e aepararoa «el !llundo 7 4aec1tnd1eron • wa lll.hel de aubalatencla 

d.eb1do a la necaetda4. Va110a, p~a~~e, q11e en ·•frminoa hht6r1coa el • 

cleaar.&"nllo y· el subdeau-rol.lo de una zona 1JIIl)l1ca el .subde~~errollo -

de ocrea. Va~, adem6a, que lea condiciones •teudalea• raaponden -

en graa mec11da • laa DeceaidadH de la •tr6pol1a colonial y da la -

!!!!!colonial, a la que dl!!cilmeate ee puede def1a1r como feu~. 

El tipo de relaciones que ae eatableci6 entre una aetr6polia ca 

lonial y eua colonise se repit16 dentro de loa propioa pe!aea eolo

nialea, en lea relaeionea que 8e desarrollaron antra unoa pocoa ,,._ 

lea de crecimiento• y el reato del pa!a. Lo que Espana rue para sua 

colonies lo tueron loa centroa del poder colonial en Nueva Eapana (y 

en el reate de Amlrica Latina) para las zonae exteriorea, otrasadaa, 

que loa rod.eaban. 
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En Yarded, las regionea atrasadaa, aubdeaarrolladaa, de nuea- -

troa pa!aea han rapreaantado aiempre el papal de colonise internee 

en relaci6n con loa centroa urbanoa en desarrollo o con las aonaa 

agr!colaa productivaa. r para avitar la idea err6nea de que en loa 

pa{sea latlnoamericanoe tuncionan doe (o Mia) aiatemaa soclalea y • 

econ6micoa independientas, no8 proponemos describir la aituaci6n en 

tArminoa de colonial1smo interne, y no en tfrminoa de •aociedadae 

dualea•. Eato ae her' a6a claro cuando analicemos la sltuianta te

aia. 

La segunda tesiaa 

El 

La teals dlatunaioniata ae encuantra en varioa niTelea. 1lgu--

- aoa hablan de una oultura urbana -u occidental- que ae d1tun41r• 11"! 

dualmente por todo el 1111Ddo 1 y q~.&e poco a poco altaorber& a todoa 1• 

pueblos atrasadoa y prlaltiToa. Otro bablaa de loa etectoa de la ~ 

4ernizee16n como el aa tratara d.a una aancba de ace1te que ae ext1e! 
---'--'·- - _ .. , __ 

de con lenUtud bacia atuera, a partir de un toco central. Otroa -

atirman ~e todoa loa eatt.a!oa para el camb1o en las zonae ruralea 

pronanen neceaar181ae1!1la de lee so-• urbanaa. Para reapaldar aatoa 

argumentoa ae clta el ~c~~ de que lea radios de tranaietorea. lea -

bicicletaa, ~o~ daw•!fricos y la Coca-Cola puedan encontrarae en loa 

rinconea us apartadoa del mundo. 

Eata taaia laplica otraa tree, que no alempre •• toraulan OOD • 

tents claridadr 1) el desarrollo del 3ector moderno, que en aaenc1a 

ea expanaioniata, acarrea lpao facto el del sector tradiclonal 7 ar

caicoJ 2) la "tranaici6n• del tredicionaliamo al moderniamo ea UD -

proceao actual, peraaaante e inevitable que eTSntu.l..ate &bare~ a· 
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todaa laa aooiedadea tradicionalea, 7 3) loa propioa centroa del mo• 

derniaao no aon otra coaa qua el reaultado de la d1tua16n de raagoa 

•moderniataa" (tecnolog!a, conoc1m1entos, el asp!ritu del cspitalis

ao 7• por aupueato, el capital) que provienen de los pa!ses 7• desa

rrolladoa. La teals puada conaidersraa aquivoeada, por los siguian~ 

tea motivoat 

1. 81 bien es ciarto que en loa dltimoa anoa ae ha distribuido 

una gran cantidad de bianes de consume en las zonas subdesarrolladaa1 

allo no 1mplice autom6ticamente el desarrollo de las mismaa, si por 

desarrollo entendemos un aumento de la producc16n de bienes 7 servi• 

cioa por habitant• 7 del bienestar social general. MU7 a menudo as• 

ta d1tua16n de productos no es otra cosa qus la ditus16n de la cult~ 

ra de pobreza eu las regiones atrasadaa, ruralea, puaa no produce • 

cambioa inatitucionalel fundamentalea. 

2. La d1tua16n de laa mercanc!aa industriales manutacturadaa ~ 

an laa zonas atrasadaa deaplaza con treouancia a llorecientea indus-· 

trias o tabricantaa locales, 7 por lo tanto, deatr'!Q'e la base produ9F=-~-~~-·· 

ti.a de una parte importante de la poblac16n, con 1~ cual provooa lo 

que ae conoce como proletarizac16n rural, 6xodo rural 7 estancamieD•· 

to econ6mico de eaaa zonas. 

3. El miamo proceao de d1tus16n ba contr1bu1do al desarrollo • 

de una claae de comeroiantes, uaureroa, 1ntermed1ar1oa, monopolistaa 

7 prestamiataa en las zonae ruralea at~asadaa. en cu7aa ~ahoa aa co! 

centra una parte oada va: m&JOr de la rente regional 7 que, lejoa da 

conatituir un elemento de progreao, repreaenta un obat&oulo para el 

uao productivo del capital 7 para el deaarrollo en general. 

4. A menudo la "d1rus16n" ea apenaa la extena16n de loa monoP.2 

lioa a laa zonae ruralea, con conaacuenciaa negativaa· para un deaa

rrollo equilibrado 7 ara6n1oo. 
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5• El proceao de d1tua16n del capital •• ha producldo ~ 

las zonas atrasadaa bacia las modernaa. La conatante dascap1ta11za

c16n de las zonas aubdaaarrolladaa de Am6rica Latina acompana la mi

graci6n de la parte m6a capacltada de la poblao16n tuera de laa zo

nae atrasadaa, de loa J6venes con alguna educac16n que buacan .. jo

rea oportunidadea en otraa zonae. Lo que determine el nival de dea

arrollo ode aubdesarrollo de estaa zonas no ea.la preaencia o auae! 

cia de mercanc!aa manutacturadaa, aino eaa tluJo deatavorabla bacia 

atuera de laa zonae atra~daa. 

6. Bate proceao de "d1tuai6n•, al cual ae le atribUJeD tanto• 

resultados ben6t1coa, visne produo16ndose an Am6r1ca Latina deada ~ 

ce 400 anoa, 7 aparte de ciertos puntoa rocalea de crecimiento, al -

oontinenta algue tan aubdeaarrollado como aiempra. 

ED realidad, la teaia corrects ser!a'la s1gu1entar el prograao 

de lea zonaa modern••• urbanaa a 1ndustr1al1sadae de Jm6rioa Latina 

•• ha producido a expenaaa da laa atraaadaa, arcaicaa 7 trad1c1ona

laa. ED otraa palabraa, la canalizac16n de capitalea, materiaa pri

mae, alimentoa abuDdantea 7 mano de obra provaniente de laa zonae 

atraaadaa permite al r6p1do desarrollo de eaoa poloa o puntoa toea

lea de crecimiento, 7 condena a las zonae abaatecedoraa a un crec1ea 

te eatancamiento 7 aubdeaarrollo. Las relacionea de intercambio an

tra laa zonae urbanaa 7 laa atraaadaa eon deatavorablea para eataa • 

11 '.;i:..as, .lt!l ::.i.; . .;o codo que las que ex.:.:3ten e.ctr;! los ; >isea Jubiea-

arrolladoa 7 loa deaarrolladoa an escala mundial eon deatavorablaa -

para loa primeroa. 

La tercera teaia: 

La exiatencia de zonae atraaadaa, trad1c1onalea l arcaicaa conatitu• 

ze un obat6culo para la tormac16n de un mercado interne l para el 
deaarrollo de un cap1tal1amo progresiata l nacional 

292 

. l 



&a etirma que el caritalismo nacional progresiata~bicado aD 

loa centroa induatrialea 7 urbanoa modernoa- eat6 intereaado an la -

retorma agraria, en el desarrollo de laa comunidadea indiaa, en la 

elevaci6n de loa salarioa ainimoa pagados a los trabajadore~ agrlco

las y en otroa pro~ramaa de tipo aiailar. Eats teats ea err6nea por 

las aiguientea razoneaz 

1. Con raraa excapcionea en Am'rica Latina no exists un cepit! 

~iamo progreaiate o nocional, ni exiaten lea condiciones internacio

~ales que permitan au desarrollo. Por capitaliamo "progreaiata• 7-

•nacional" entendemoa el que eat6 comprometido de palabra 7 en loa -

hechoa al desarrollo econ6mico indepandiente del pals, ea decir, de 

las masaa da la poblaci6n. Ello aigniCicarfa la tormulec16n 7 acep

tac16n, ~or la ~lase capitaliata, de una politics economics que t.-. 

pulsara: a) una grioultura diveraiticada para el mercado internoa b) 

la tranetormac16n de las pr1nc1palea matariaa primae del pals para -

au util1zac16n en el pale miamoa c) una creciente induatrializaci6na 

d) una elevada taaa de reinvaraionea an la agriculture del paia1 a) 

una crecienta part1c1pac16n del Estado an grandea empreaaa econ6mi

csa; t) un eatrioto control de lea inveraionea axtranjeraa 7 au aub

ord1naci6n a las neceaidades nacionaleaa g) un eatricto control de -

las exportacionea de capital 7 de las gananciaac h) pretarencia para 

laa e~reaaa de propiedad nacional aobra las compan!aa de propiadad 

axtrenjerac i) eatricta 11mitac16n de las iaportacionea inneceaaria~ 

j)hs•.dt:::·l 1LJ1ta:i6n de l'J fabricac16n de bianea de .;onaumo no as~ 

cialea, y otroa objetiTOa aiailarea. 

Eeta politics no ae lleva adelante en la m~oria de loa pa{aea 

latinoawericaooa, 7 los que en uno u otro :co·c!!Dto trataron de poner

la en pr~ctica autrieron tremendaa preaionea pollticaa 7 econ6micaa 

exteriorea. La hiatoria raciente de Brasil ea un ejenplo de ello. 
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l,uego del golpe milltar producido en eae pafa en 1964, 7 reiiJialdado 

por Estadoa Unidoa, la politics econ6mioa anterior, qua hab{a eat~ 

lado a UD capitaliamo progreaista 7 nscional, tue erroJada por la 

borda en tavor de un control cads vez aa7or an la econom!a por laa 

corporaciones norteamericanaa. Lo mismo sucedi6 en la Argentina, 

Chile, Bolivia 7 otroa palsea. Con excepci6n de K6xico (7 en una 

ocaai6n, de Brasil), le "burgueala nacional• de los peiaea latinoam! 

ricanoa no tiena suticienta podar o 1ntluanc1a coao para hacar aan

tir de verdad sua interesse. 

2. Basta eete memento -7 en el tuturo predecible- exiate un -

mercado interne importante en la poblaci6n urbana, un meroado que 

crece continuamente y que adD no est~ abastecido del todo. Por otra 

parte, en las miscas zcnas urbsnas hay un sector industrial que tra

baja.a manoa de au capacidad total, por motives que tienan poco que 

ver COD 8~ uiercado'. interno 1 sino US bien COD las gananci&SJ 7 dura~ 

te mucho t1empo no habrA neceeidad de que ease induatriaa hagan algo 

m4a que abastecer a las crecientea eonas urbanaa. 0 sea, que zonas 

aetropolitanaa como Lima, Callao, San Pablo, Santiago 7 oiudad de 

~,~- IIAxico p'ueden crecer econ6micamente basta un tuturo 1ndet1nido ain • 

proVocar necesaria~ente ningao cambio Cun1amental en la estructura 

da las zonas ruralea atraaadas, las colonies internes. 

El problema del mercado interne ea, en esencis, un problema de 

diatribuc16n de ingreaoa. Los economistas 7 los soei6logos hablan -

a cads pado ~e la necesidad de incorporar al campeeinsdo -atrasado", 

de subsistencia, a la econom!s monetaria a tin de tortalecer el mer

cado interno a impulsar el desarrollo econ6mico. Pero en ninguna 

parte de Am~rica Letina as tan grande la brecha entre rices 7 pobraa 

como an las ciudadee, en las que la poblac16n urbana •marginal•, de! 

eaperada~ente pobra, de las villas aiaeria, creca con rapidez. 81 -
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al mercado interne tueaa an verdad la tueraa im~ulaora de la bursue

a1a latinoamaricana, loa capitalistaa mexicanoa no buacarian, como -

lo hacon, oportunidadoa da invers16n en Am~rica Central, o Brasil en 

paraguay y Bolivia! no exportarian millonea de d6lares anuales para 

ponerloa a reaguerdo en banco& euro~eoa o norteamericanoa. Serian -

en cambio psrtidarioa de una politica impoaitiva m4s equitativa, de 

m!rg~nea da gansncia m!s bajoa y de cayorea volUmanea de vente, de ~ 

precioa m4a ba~oa para $UI productoa y m!a altos nivalaa de produc

ci6n. Pero en general no son partidarioa de ninsuna de eataa coaaa. 

La c1111rta teaiaa 

La bur~Jea!a nacional tiene intar&a en quabrar al podar 1 el dominit 
~oli~~rJuia terra~enlente. 

A menudo ae ha iicho que h~ un pro!undo con!licto de intereaea 

antra la nueva !l!l! (o la nueva claae alta) repreaentada por loa ~ 

demos empreaarioa ooaereialea e industriales 7 la antigua ~ (o 

cl•ao alta tradicional), cuya poa1ci6n deatacada derive da la propi! 

dad de la tierra. Aunque la ariatQcracia lati!undiata !ue alim1nada 
~=== 

por cedioa revolucionarioa en algunos paiaea latinoamericanoa (pero 

siempre por el pueblo, nunca por la burguea!a), no pareca exiatir UD 

con!licto de intereaea entre la burgueaia y la oligarquia an loa 

otroa paieea. Por el con~rario, loa intereaea agricolaa, !inancia

roa a industriales sa encuentran a manudo an loa miamoa grupoa econi 

alcoa, en las miscaa compaaiae 7 aun an las miamaa ram1liaa. 

:?or e ,1<!:!plo, ::;ran parte ::!Ell car-1 tal rroveni•:mte l·J loa l3tifun-

dios arca1coa del nor4eate del Brasil es invertido por sus duenoa aD 

lucrativaa empreaaa de San Pablo. Y en PerU las grandee familiae de 

Li~, asociadas al capital extranjero progresiata, son tambi'n due

~ •• de loa principalea lat1!und1oa "!eudalea" de loa Andes. Bo ha7 
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mot1voa estructuralea para qua la burguee!a nacional 7 la oligarqu!a 

lati!und1ata no sa entiendan entre a!. Y en los casos en que h~ 

una posibilidad delconfl1cto de 1ntereaea (como aucede con algunaa -

leyes qua bene!ician a un grupo y son perjud1c1ales para el otro, 

por ejemplo), no falta el gobierno burguAs o militar que otorgue a~

pliaa compenaaciones al grupo cuyoa interesse rosultan ~erjudicados~ 

El lamentable ea~ect4culo de algunaa recientes "reformas agra- ~ 

rias" as un ejemplo. Acuciadoa por la experiencia cubans 7 preaio~ 

dos por Estadoa Unidoa muchos gobier.noa latinoamericanoa coneerva·~ 

rea aprobaron, en la conrerencia de Punta del Eate en 1961, la pro~~ 

a1ci6n de que era major aoportar c1erto tipo de re!orma agraria qua 

correr el peligro de la revoluci6n campesina. Mucha publ1e1dad se -

ha hecho en torno de las •retormaa" colombianaa 7 ven~aolanat 7 de -

laa la78s o pro7ectoa de reforms agraria an Brasil, Chile, Ecuador. 

Perd 7 otroa paiaea. Cuando tales proyoctoa no !ueroD enterradoo an 

loa parl~ntoa, an medio de diaouraoa (co%0 en Chile), o elud1doa -

por madio de ch1canaa·legalas o mediante barreraa institucionalaa e! 

pecialmenta conatruidaa (como en Braa11, Ecuador 7 PerU), los exper-

toa admiten qua lo qua ae hace (como en Colombia y Venezuela} ea m~ 

poco, mU7 tardio, costoao, mal planiticado 7 ejecutndo, y que las 

•ra!ormaa" son aancillamenta ine~icientea para co1no1dir e!quiara -

con el crecimiento natural de la poblaci6n oampesina, y no hablemoa 

ya de red1atr1buir la tierra o quebrar la estructura del poder rural. 

I ninguno de eatoa gobiarnoa eat6 controlado por la "aristocracia t! 

rrateniente" en tal med1da qua pueda decirso que la "burgueaia" lo• 

cal se encuentra axcluida de elloa. Muy por el contrar1o. 

La desapar1ci6n de la oligarquia lati!undista he sido exclusiV:! 

menta el resultado de mov1m1entos populares, y no de la acc16n de la 

burguas!a. Esta encuentra un buen aliado en la oligarquia terrate-
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r' nienta en lo retarente a aantener e1 colonialiamo intarno, lo cual 

an dltimo an&liaia beneficia por igual a ambaa claaea socialea. 

La quinta tea1ar 

El 

Ea probable qua no h~ otra teaia aobre Aa6rica Latina m&a 41-

tundida que Aata. La reapaldan invoatigacionoa, periodiataa 7 poli

ticoal ea el tame de aeminarioa 7 oonteranciaa, de YO~uminoaoa 11- -

bros, 7 uno de loa aupueatoa, 1mplic1to paro tundaaental, de la alia! 

za para ol Progreso. Se ha convertido en un dogma virtual. Pero ·~ 
ta teeia •• talea por las siguientoa raaonear 

1. ID primer lusar, al propio ooncepto de •claaa media" conti! 

ne aabigUedadea 7 aquiYOcoa. 81 •• re!iara, coao aucede a aenudo, a 

srupoa de ingresoa aedios, aituadoa antra loa doa axtremoa de deter

ainada eacala econ6mica, entoncaa no ae trata de una claae social, -

sino de un conjunto eatadiatico. Paro por lo general el concepto aa 

refiore a personae que tienen cierto tipo de ocupaci6n, especislmen

te en ol sector terciario de ls eoonomia -en el comercio o loa ae~ 

oioa-, 7 caai aiempre en laa zonae urbanas. In sate caao, aa retie

re a loa trabajadores de cuallo blanco, la burocracia, loa hombrea -

de nesocioa y ciertaa profesionea. En oca1iones el concepto sa ra

tiare tambi6n a daterminadoa grupoa aocialea que no tienan lugar en 

al modelo aatructural trad1c1ona1 de Aa6rica Latina, an la cual au

puaatamente ax1ate a6lo una ar1atocrac1a terra .. eniente 7 jorualeroa 

agricola sin tierra. 4 todoa loa dea6a grupoa, deade loa pequaAoa -

propiotarioa de tierraa basta la pobl.ac16n urbana en au conjunto, aa 

:t ~· '·,·,/~' 
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loa agrupa bajo la denominac16n general de •claae media•. Kiantraa 

no exiata una det1nic16n clara de eae t6rmino, la 1ntormao16n ra8pa~ 

to de las virtudee y cepacidadas potencialea de oaa "claae media• •1 

r& solo una op1n16n aubjetiva de quienea la formulan. 

2. ~ a menudo el t6rm1no •claae media•, aa un euteaiamo de - ~ 
•claae gobernante•. Cuando ae habla de loa empreaar1oa, los tinan-

cierca 7 loa industriales an relac16n con el desarrollo de loa pai-

aea latinoamericanoa, ae hace reterencia a una claaa que poaee el P2 
der en la sociedad, que ocupa la cuspide de la pir,aida social, eoo-

D6aica 7 polit1oa, 7 que como tal adopta lea deo1a1onea genaralea • 

que atectan a eaos paieea. ED otraa palabraa, la claae en oueat16n 

DO.ea an modo alguno "aedia". 

Cuando loa autorea liberalea (como John Johnson 1 Robert J. 

ilexande~, por e~emplo) exaltan las virutdaa de eata •nueva• claaa 

-------en la politica lat1noamer1oana, aa evidonte que raaulta aenoa aolea

to uaar el t6rm1no neutral •clase media• que detinir con exactitud -

la naturaleza de eate srupo qua ae anouentra en la oiaa de la •••ru! 

•ur• de poder coao nueva claae gobernaate o !!£!! de poder. 

~. lata teals aobre la claae media aug1ere por lo comUn. la 

Idea de una aaaa de poblao16n poteno1almente aa7or1tar1a, reolutada 

pr1ncipalmente en las capae bajas de la eociedad, 7 que tarde o tea

praDO ocuparA por oompleto al un1verao social. Be insin~a qua en -

eae aomento las olaaea altaa 7a no tendr'n 1mportancia econ6a1oa, n1 

las baia• import.ncia num6r1ca. Nada podria ser mAa ut6p1co o err6-

Dto. !l crecimiento del sector eoon6m1co terciario Do ea una saran

tie de desarrollo, n1 el crecimiento de loa aactorea aocialea aedioa 

(ticc16n eatadiatica) gerantizar& la deaapar1c16n de las deaigualda

dea acon6micaa 7 aoo1alea de la .aciedad. Por acelerado que putda -
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ear el creclaiento de eaaa capas medias en Latinoam6r1ca en au con

,1UDto1 el creciaianto de loa grupoa de 1Dgreaca in1'er1orea en el Oil! 

po 7 la ciudad, por Wl8 parte, 7 el de la aind.acula cape de iDgreaoa 

auperiorea, aiguen aiendo mB7orea. 

4. Loa aectorea que componen la claae media en au aent1do res

tringido -agric~ltarea pequetios y medianoa, pequeno& hombres de ne~ 

oloa, emplaadoi pdblicoa, paquaAoa emprea&rioa, arteaanoa, diatiDtoa 

tipoa de pro!eeionalea, ato6tera (ea dec1r, aquelloa que traba,1an 

por au cuenta o que raciban un aalario·por laboraa n9 manualaa)- DO 

poaaan por lo general las caractar1at1caa que ae lea atriouya. Por 

el oontrario, dependan eoon6aica 7 aoo18lmenta de laa capas supario

reaa eat&n vinculadoa politic..ante a la class goberDantea son cOD

aervadoraa an aua guatoa 7 opinionea, datanaores del status quo, 7 -

a6lo buacan privilegioa individualea. La,1oa de ear nac1onal1stas 1 • 

lea agrada todo lo extranjero, deeds las ropes iaportadas haste el 

Reader's Digest. Constituyen un verdadaro refle,1o de la claaa gobe£ 

nanta 7 obtianen auatancialea beneticioa de la a1tuac16n colonial tD~-=-=-=-=~ 

terDa. Eete grupo repraaenta el reapaldo .Sa import&Dte para laa -

dictaduraa ailitar .. en Jafrica J.atina. 

5. .l TSCea tamb16n ae ent1eD4e el concepto "olaae M41a• en -

t6ra1noa de loa h'bitoa de cpnaumo de cierta parte de la poblec16n. 

.la1, por ejeaplo,. alsunoa oonaider&D que el hecho de que loa campea! 

noa co~ren oerTesa en botella en luger de chica o pulque, o de que 

la poblac16n urbana oom#re muablea o ~tac~ •lfotricoa a cr6dito, 

conatituye W1 ai~o indiecutible de que h._.a dado grandee paaoa en 

la urcha bacia W1B c1v1lizaci6n de •claae uclia•. En .11116rica Lati

na, nos clicen eeoa autorea, todoa •tienen las eapiracionea de la cl~ 

ae aeclia•. Ea a6lo c-..st16n de tieapo para qu3 cliches aapirac1CIIlea 
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sa realicen. Eats atiraaci6n aa 1ncorrecta por las aiguientea raao-

nasa 

una class social no sa define por los art!culoa que consume, nt 

el nivel de lea ••plracionea revels la eatructura de laa inatitucio

nea aocialea ni la calidad de laa ralacionea entre loa grupoe. La -

difusion de ar~iculos manu!acturadoa tiene r~1ac~6n ~ir~cta con el 

n1TB1 general de la tecnologia, as! como con la demanda etactiva. 

La m«7oria de la poblaci6n -en aspdcial an lae zonae urbanae- ~ueda 

gozer en clerta aedida de eaa tipo de conaumo, pero allo no axige 

Dingdn oambio tundamental•en la eatructura de class, D1 an laa daa1-

gualdadaa de loa 1ngreaoa, la poa1ci6n aoci~, el poder pol{tlco.o • 

laa ralacionea da trabajo. 

La craaci6n de •asp1rac1ones• o •nacae14adea" de clerto tlpo ••• 

cada Tea an aa7or proporoi6n, al raeultado de una poderoaieiaa ~ 

tria publlciterta que ha iaprasnado todoa loa aed1oa eocialea. Loa 

nivala• de aspiracionea van en aacenso an todaa partes, pero lo aia

ao aucade con loa n1velaa de laa aapiraclonea 1naatia!echaa, 7 esto, 

coao puede contirmMrlo cualquiar paic6logo, conduce a orec1entea ni

TBlaa de truetraci6n 7 a aentimientoa de privac16n. De tal toraa, -

laa aaplraoionee de la claoa aadia poclr!an muy bien conTSrtirae an 

conc1eno1a revoluclonarla. 

AdeaAa, loa eetudioe econ6aicoa han deaoatrado que en .lm'rica -

Latina la proporc16n de loa aalerioa reepacto de la rente nacloDBl -

-de loa cualea depende la mayoria de 1~ poblac16n- ti~.~• a d1aa1nu• 

ir, en tanto que lea gananciaa 7 las rantaa del capital de una aino-

ria tienden a aumenter. Eats tendencia que en loa dltiae• &Doe ha .~~ 

aido acelarada por el procaao de 1ntlac16n (eapecialmente an pa!aea 

ooao la .trsentina, Brasil, Cbile, Bolivia 7 Colombie), no coincide • 

con la idaa del oreoia1ento lento 7 armonioao de la claae aedie. 
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6. El tortalecimiento de la claae media, como aeta de la pollt! 

ca aooial, no eat& deat1Da4o 1 en eaanoia, a eatiaular al daaarrollo -

eoon6mioo de wa pau, airao .&a bien a crear WI.& tueraa pol1tica oapu 

4e apo7ar a la claae gobe:rne.nte exiatente, 7 de aenir coao perapl• 

pea &a lea luchaa de olaaaa que ponan en peligro la eatabilidad de la 

eatruotura social 7 eoon6a1oa ax1atante. Loa ide6logoa de la claae -

aedia ae han laaenta4o de qua eaa olaaa no tuue lo baatante tuerte -

an Cuba ooao para oponerae a la rnoluc16n aoc1alia11a. Por otra puo

ta, anote.n en al or6d1to de la "olaae media" el hacho de qua laa ra~ 

lucionee mex1cana 7 bol1Yiana aa ~an •eatabiliaado" a "1Datituo1oD! 

li .. ad.o". 

""'' Laa lla.actaa olaaea .. diaa tlenen eatrechoa ~ouloa ocm la ee-

tructura acon6aioa 7 polltica ex1atente, 7 oareoan de la d1Dlaloa 1D• 

~erna que pueda conTBrtirlaa en proaotoraa de UD desarrollo eoon'-loo 

.J4epen41eate. U'lla coaa •• au 1aportanoia awaArioa nlatift1 7 otra 

Uatinta au coDdle i6a 7 oapaoldad para adopter ooao clue deo1a101lea 

lUa puedan ateotar aatruoturaa 7 proceeoa eooD6micoa. Ea dipo de -

tenc16n el hacho de que loa autorea que ala apeso .ueatran por la 

.dee del cno1m1ento de la claae media aaipan poca o ninguu iapor

ancia a la oirouaatancia de que laa oapaa 1Qter1oraa aisuen coaati~ 

endo la parte ua •pl1a de la poblao16n lat1aoaaer1cana. 

?. Por dl.timo, la teaia de la claae media tiende a velar el he

~ de que en Am6rica Latina ex1aten tena1onaa 1 opoaicionea 7 coDtl1~ 

•• antn srupoa ftniooa, aal como eatn c1 .... , que al daaarrollo 112. 

.al 7 aoon6mico de loa paieea latinoaaericanoa depende, ea 6l.t1aa -

atanoia, de la adeouada aoluo16n de dichoa coDtlictoaa 7 que el cr.! 

lliento de loa "aectorea aedloa" (ooao loa daoaiua WI. autor norte

~oano), BWlqQe i~aicmante ea· oiertaa reponea, DO ooani'bu;re a ------ , 
aoluo16a de talea pl"'ble•a. · aa ooaa1onea1 •• o.reciai•to ~· 
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ltegar iDcluain a poatarsar la eoluci6D 7 a1U4J.aar loa oontUotoa. 

La salta teah • 

La integraci6n aaoional en Am6rica Latina ea el producto de la aeaola 
de rasa 

Eata teaia ea trecuente en pa!aea que tienen grandee problemas -

ltnicoa, loa que poaeen WJ.a gran proporo16n de indios en la poblao16n1 

7 Braail, con au poblao16n negra. Sa atirma que la coloniaaoi6n ••P.l 
ilola 7 portul'llll•• de All6rioa aDtrent6 a doe srupoa racial .. 1111port1Ul• 

tea1 doa ciYiliaacionea 7 que el proceao de 1Dtegraoi6n naoional re

preaenta waa ••ola blol6g1oa 7 cultural. ED loa pa!aea latinoaaeri

oanoa ae cree qua la lad1Dlaao16n (aoulturaoi6n de loa 1D41oa) conat! 

tu;re UD proceao UD1veraal1aador en el oual !eaapareoer&A laa grandee 

diterenolaa antra la alnor!a blanca doainante 7 las ..... campeainaa 

1acl1aa. 8e dice que • la eatructura aocial bipolar tradioicmal a~ 

race ua el•ento b1ol6.g1oo 7 oultiral 1DterMdio -•1 lad1Do 1 o cholo, 

o .. at1ao1 o .ulato, aes6n eea el caao-, portador de la "eaeno1a• de 

la aac1onalidad 7 poaeedor de todaa lea Tirtudea neceaariaa para el -

progreso en loa pa!aea latinoaaericanoa. 

La talecia de eata ~ea1a cona1ate en que la aeaola biol6gioa 7 -

cultural (proceao oosdn en auchaa pertea de Aa6r1ca Latina) no repre

aenta por al alaaa UD oaabio en la eatruotura aoolal eld.atente. La -

1Dtegrae16n naeional, como proceao objetivo, 7 el nacimiento de una -

conoiencia nacional, co~ proceao aubjet1vo 1 dependen de tactorea ea

nuoturalea (ea deoir, da la naturaleaa de las relacionea entre loa.

hoabrea 7 entre loa grupoa aocialea), 7 no de loa atributoa b1ol6si

coa o culturalea de oiart~a indiT1duoa. La 1Dtegrac16n nacional (en 

el ant14o de plena participaoi6n de todoa loa ciudadanoa en loa ai-

---~-- ftlorea culturalea, 7 de la relative 1gualdad de oportunldadea 82. 

oialea 7 eoon6aioaa) •• lograr& •n la• aouaa 1DG1aa1 DO con el· deae- · 
----
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rrollo de una nue~ catesorta biocultural, aino con la deaapar1c16a -

del ooloaialisao iDterDo. ED laa coloDiaa interDaa de nueatroa pal

•••• loa ••U•a (o poblaci6a con aaacla .racial) eon, en r1sor1 ft.. 

p.raaentaatea de la claae soberDaate local 7 regloul., cp&e qudaa a -

aaatener a la pcblac16a 1D41a en ua eatado de opraa16D. Bo tiaaen el 

~~eor 1Dtarla ea una ~rdadera 1Dtegrac16n aacloaal. Por otra parte, 

ea loa cantoca urbeDoa oada ns .a. illportaDtea, la poblac16n ~ -

illllipoallte, a aenwlo de .raza 1D41a, ea rlpidaaente •iatesr-.!a• 4eM8 

el punto de 'ftata naoloul.t pero eUo ae debe ala blea a laa poalcio

••• qua ocup& 8D la aRrua tv.1'a de Olaaea, 7 DO al p1'00aao de aasclJ • 

racial. 

-----

Lo cp&a •• ala, la t .. ia de la uzcla de razaa ooulta II1Q' a MD'Qoo 

do un prejUicio .raciata (que paeda aer 1Dooaaoiente). Bra loa pal.ae• 

an que la •JUri• de la pcblaci6n thne raapa 1Dd1o•, la uscla b1o-

16s1oa de nasaa aipinoa el IIJil,anquealento•, 7 en eaa aentido, la -

aenc16aa de laa Yi.rtudea de laa •aclaa .racialee oculta en realiclad - · 

prejuioloa ut11Dd1oa. 8e paede encontrar el a1- preofulcio en 1a -

nra16n cal.tural de •eta taoria1 en wrdad1 repreaenta la denperl- -

oi6n de la cultura 1D41a. Por couisdaDte, hacer de la uacla de 1'! 

sa a e1 requiai to pre'fto pare la 1.Dtegrac16D aacioaal. c.a.eaa a loa 1! 
dioa de Am6r1ca, un grupo c~a coaponentea aoa decenaa de aillonew, 

a una leota agoaia cultural. 

La a•ptiM tealaa 

El progreso en Aalrica Latina a6lo ae 
aa entre loa -obrel'OIIi7.:.Ioa c&lllpee1noa, 
dad de intareaaa de laa doe claaea 

Bo po4•01 teraiaar eate adllala de .a.lrlca Latiu aiD re.fartr-

aoa a waa teld.a cae tteaa butate nseaota • 1a i.scp&lercla ortodaa. 
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Sobre la base de laa teortaa deaarrolladaa por LeniD 7 Mao ~·1-TUDs, 

ae dice que el 'xito de la reYOluc16n deaccr4t1ca en Am&rica Latina 

depeDde de la oapaoidad de la olaae obrere 7 OU1p .. 1Da pas-a .forjar • 

un .fraate co.&D ooatra la bursueaia reacc1onarla 7 contra el imparl! 

liaao. 

Awaque eato puede Mr correcto coao ideal re-.oluc1onario o -

oeao la aata deaeada para la orsaniaao16a 7 la aoc16n politicaa, ea __ 

preciao ae6alar que ai el an611a1a de loa aeia puntoa preoedentea •• 

correc~, 7 en especial ai •• rilido el concepto de •coloDialie., ~ 

terDo•, entoncea laa eatru!turaa aooialea eziatentea 7 aua actualea 

teD4enc1aa en AmArica Latina Do .faYOrecen •naturalmente• eaa llianaa 

ideal, aunqu DO ••AU'~ 81D ala D1 ala au poal 'b111da4. La expar1•-

c1a hiat6rioa raoieate DO aueatra un aolo oaao ea t"ue an al.ianaa •• 

ha7a produoido ea la pr&otica. La re-.oluc16n c&~apeaiDa MJ'.icana tu-

't'O lqar OWIIldo apenaa eziat!a una olaae obrera urbana dipa de aea

o16D. Aullq'IM la reYOluc16n boli'f'iaaa .tue graade•nte benef1c1oaa P! 

.ra loa oaapeainoa, c01latitlq6 pri.Dolpalaente la obra de loa aineroa 

del eat&&» 7 de una !!!!.! 1Dtelectual.. Loa reYOlucioaarioa cubanoa 

lograroa el reapaldo de la olaae obrera urbana orsaniaa4a, a6lo ha· 

oia al .final del le~taaiento araado ouando eataba aaegurada la ca! 

da de latiata. La claae obrera de San Pablo (la mAa graDde conceg

trac16n de obreroa 1nduatr1alea de Brasil) ha elegido aieapre a loa 

SOberDedorea ala canae~dorea -unque •pcpuliataa•- del pat., 7 por 

ciarto que DO logr6 unir aua .fueraaa a laa de loa obreroa ruralea 1'!, 

llitl~•nte bien orsaaiaadoa del aordeate pen aal~ al r•st••a de

aocr6tico de Goulart clel cte:rrocaa1aa10o aili'-• :Ill la ArgentiDa loa 

obreroa urbaaoa ozopn1ae4oa (l'Srolllatu o •Uperoolataa) DO·pudie-

,., '4 ... 
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·ron o no quiaieron eatablecer una alianza con loa campealnoa 7 loa -

obreroa ruralea. Ell otroa pa!aea la e11per1enc1a •• aiaUar. 

ZQ el futuro, a M41da que la ma;yor parte de JIIArica Latina 

oe welva cada Tea da aubdeaarrollada 7 cads ns us dollinada por -

Zatadoa Unidoa, por medio de regfmenea mllitarea o aeudodemocrf~icoa, 

es posible que 1& a1tuaci6n cambie. .Wuchos gobiernos continuarb -

tratando '\e llnar a cabo oierto tipo de retorlll& apoaria, 7 aiD duda 

las tuersaa pol{tioaa de la iaquierda aeguirln preaionando por ella 

en todae partes. ID relec16n con eataa retormaa agrariaa (sean 

ellaa loa primeroa paeou de una revoluc16n de.oor6tica o la aoc16n -

postergadora de una barpea!a cada na mb atemorisada) reaulta per

'ilaente aubr&Jar loa a1suientea puntoaa 

1. uno de loa pasoa indiacutiblea de toda livoluc16n de~

orhioa ea 1a retoru •Faria. Pero la adquie1o16n de tierra por al 

oupaainado, udiante una retoru agrar.la no coleotin, loa conrier

ta en propietarioa ou;,oa inter•••• de claee aon los de loa otroa ~ 

pietarioa territorialea. 

2. Loa interesse obJetivoa de loa campeaiuoa 7"loa obreroa 

DO eon 1d6nt1coa en lo que reapeota a la retorma agraria. Por lo Oi 

a, una retoraa •srari• 1a~p11oa una diam1nuo16n in1o1al de laa en

tregae de alimentoa a las ciudsdee, 7 la claae obrara •• la priaera 

en aentir los eteotoa de d1ch4 diam1nuoi6n. 81guitioa tlllllbUn la c~ 

.. 11aao16a de las inTBraionea p6blioaa haole loa aectorea rur&lea1 -

oon al conaiguiente preJuicio para el a~otor urbane, qua co~ he.oa 

viato ~• csai el 6nioo sector que •• benetiola en realidad con al -

desarrollo econ6mico en una a1tuaci6n ~e colonialiemo interDO. 

l• La lucM de la cla .. obrera urbana (que ea polttio8MDta 

... podaroaa q1M al oa11J1881.Da4o) por u;,orea aalar.loa1 ua 7 •Jorea 
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aervicioa pdblicoa aoclalea, controlea de precioa1 eto6tera, no en

ouentra apo;,o en el aeotor campeaino po~e loa benaticloa que obti! 

De la claae obrera de eaa aanera aon logradaa por lo geaeral a ooata 

de la agr1oultura, ea deoir, de loa campeeinoa. 

En Lat1noamAr1ca caai la mitad de la poblac16n econ6micamen

te activa trabaJa an la agriculture, 7 sin embarso el aector agrico

la reoibe poco ua del 20 por olento de loa illgr~a to~aleo. 7 au -

·' parte en la reata total ha venido declinazdo COD IIUcha aa;yor rapidea 

que au proporc16n reapecto de la poblac16n total. La tor•ci6n de -

capital sa mucho Ilia illportanta en el sector DO agricola, 7 lu in

TeraioDea priT&daa (ea aervicioa publico•• educao16D, aalud, aesuri

dad aoc1al 1 etc6tera) beaetioien prinolpal..ue a laa poblaoionea U£ 

·· banaa. 

ID otraa palabraa, la claae obrera urbana de aueatroa pa!aea 

----- •• tambUn beneticiaria del colonialismo interoo. Zaa •• una de laa 

· rezones de que en .&mlrica Latina DO eziata un _,Tilliento obrero TBl'

daderaaente revoluciooario. 

4. Zn la IDglaterra del dslo nx, la expulai6n de loa call-

peaiaoa de la tierra 7 au lligrac16a a lea eapreaaa induatrialea re-

'preaeot6 uaa d1allinuo16n de au DiTBl de TldaJ eD la Buaia sariata la 

~llda4 rural-urbana eataba eatrictamante limltada, 7 la alianaa -

obrero-cupeaina ae lln6 a oabO en el cupo de batallel 7 ea la Ch! 
aa Popular eaa alianaa ae torj6 eo la lucha contra loa iDTBaorea ja

:poaeaea. I:D traaoo ooatraate coD todoa eatoa eJeaploe, la llipoaci6n 

rgral DO a6lo ea poaible para loa deacontentoa del ca~ aD Aa6rica 

l.atina, aiao que aa la •JOrl& de loa oaaoa repreaenta waa Mjora clto 

la aituaci6n econ6111oa 7 aocial (aun ea laa tanlaa, laa barriadaa, 

lo• rencboa o laa ooloaiaa prole~ariaa -1•• Tillaa lliaeria- de laa -
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ciudadea latiDoamericanaa), en comparaci6n con la aituaci6n que exi~ 

~· en el campo. Be puede teoriaar qus la conc1enc1a revoluclonarta 

de 101 oampealnoa auaenta en proporci6n inveraa a la poaibilidad 4e 

au ~11484 social aacendente, 7 que dioha proporci6n regir{a coD -

..,or tueraa aun a1 esta dlt1 .. lapl1ca ta.b16D la ao~l1da4 seosrf-

1'1ca. 

5• Pod.eaoa tambib auponer que cuaDto da 1Dteuo ••• el 02, 

lon1al1811lo 1Dtemo en 11116r1ca Latina (ea decir, cuanto llll)'Or la cU.!'~ 

reDcia entre la aetr6pol1a 7 sua colonies inte.rnaa), da ae reduct

riD las poaibilidadea de UDa verdadera alianaa polltica entre obre• 

roa 7 campea1Doa. 11 e~e~o de loa recientes aconteoialantoe en • 

Brasil 7 Bolivia Uuatra este punto. 

11 ouadro preaedente de A116rica Latina podr!a parec:er exo••! 

ftllellta paaillhta. Ill ese eeao, lo •• s6lo porque e1 que DOJ propo£ 

oionan loa •expertoa• tme perpetU&n las aiete talaclaa •• optialata 

7 carente de aentida cr!tico, 7 conduce con taailidad a una aubeat1-

.. o16n de laa tr ... D4aa tareaa que Alt6riaa Lat1Da tlene ho7 ante al. 

Ea poaible que el 11a10r obat6culo pera el desarrollo econ6aico 7 so

cial de All&rica Latina (7 no para el creeimi .. to localizadc) sea la 

exlatencia del oo10Dial1sllo interno, una relae16n orglaioa, eetruc~ 

ral, eatre wa polo 4e ereoimiento aD desarrollo, o aetr6pol1s, 7 au 

colonia interne, atrasada, aubdesarrollada 7 en aubdea~rollo. CoD 

8llll8 trecuenola, Di ai~era loa aejorea 1Dtencionadca formuladcrea 

de prograaaa politicos tienen concienaia de eata relac16n que exiate 

en loa planoa eaon6mico, politico, social 7 cultural. Aunque no ca

be Cluda de que loa sobiernoa progreaiataa pueden adopter d1 veraaa II!. 

didaa de Daturaleaa parcial 7 lillitada para poner remedio a eata a1• • 
tllaoi.&a, la Uioa .alac16D, a la larp, parece aer la 110T1l1&ac16n -

.ao1al 7 poUUoa 4el oaapeaiDado •ooloniucto•, que teldft que ata-
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blar sua prop1aa batallaa, aparte del ap070 habitual que pueda abri

pr la esperaD&a de reeib1r de loa aectorea extrelliataa de la inte• 

lectualidad, loa eatudiantea 7 la claae obrera. Ea preciao aeilalar 

que ni aiquiera loa sobleraoa que reconoc1eron toraalaeDte la neae•! 

dad de la retorae agrar1a eatfn dispueatoa a tolerar organ1zac1onea 

campeainaa independientea. 

El llito de 1a claae udia •• otr. talaa p&Daaea. Ello DO -

a1SD1flca que loa hi~oa diplomadoa de las capas de ingreaoa medica -

no tanga.n un papal que representar en el desarrollo de au pais. :is 

pr9babla que alsunoa de elloa diri~an las pr6xiaaa revolueionea c ... 

paa1Daa. Por aupueato, otroa continuarh dirigiendo la industria • 

del petr6leo, las retiner!aa de azucar, loa hoapitalea, lae univer•! 

dadea 7 las ca4enae de•tiendaa. liAs bi&D •• trata del probleaa de -

dac1d1r en 1Dter4a 7 benet1c1o de qu16n •• .ane~arin eaaa organiaa

cionea. Y en ••• aent1do la "claae .ad1a• caai nunca tue capas de -

._r m6a all6 de au propio bolsillo. As! lo demueatran loa millaraa 

4e t6cD1coa 7 proteaioDalea latinoaaericuoa que elligran to4oa loa -

aAoa a Eatadoa Unidoa 7 a pueatoa •ejor pagadoa. 

En la actualidad exiate en Jm6rica Latina una creciente coD

o1ac1a, entre todoa loa aectorea de la poblac16D, en cuanto a cu'

lea eon loa verdaderoa obat6culoa para el crec1111ento aoc1oecon6mieo 

7 pare el desarrollo politico demoer&tico. Laa peraonea que aabeD -

penaar •• preocupan cada ._. 11enoa por tactorea alaladoa tales co110 

la •talta de recuraoa•, •al tradicionaliamo del C811p8s1nado•, •1a ~ 

perpoblaci6n• 7 •la heteroseneidad cultural 7 racial•, que todarla -

tienen Tiseuia antra alsuno• aatud1oaoa. Henan cacla ._. ala con

cienc1a de la eatructura interoa 7 la d1D'-1ca de la aociedad total • 

7• por aupueato, 4e la relac16n 4e depaD4aD01a de eata aoc1edad rea-

• 
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SUNKEL,OSWALDO. 
"EL MARCO HISTORICO DEL PROCESO DE 

DESARROLLO Y SUB-DESARROLLO EN 
AMERICA LATINA" 
r1exico-CEPAL 

~-,; 

1. DF.sARROU.O Y SUBDESARROLLO 

La division del mundo entre un pequeno grupo de pafses que abarca una redu
cida parte de Ia pobladon mundial, y donde prevalece un elevado nivel de 
vida, y Ia mayoria de los palses que abarca a Ia enorme mayoria de Ia pobla. 
cion mundial y donde imperan condiciones de vida muy precarias, es un fencJ. 
meno relativamente reciente en Ia historia de Ia humanidad. 

Hacia 1750, haec apcnas dos siglos, Ia poblacion del mundo vivfa ,alin, y en 
su abrumadora mayoria, en condiciones materiales de existencia no caracteri· 
zadas por diferencias fundamentales entre las dh·ersas regiones del mundo. Es 
sabido que, con Ia formacion de los modernos imperios mercantiles a partir 
del siglo XVI y el consiguiente auge del comercio colonial, en ciertas regiones 
de Europa se estuvo operando un importante proceso de acumulacion de capi. 
tales.1 Tambien es cierto que hacia mediados del siglo XVIII, en vlsperas de Ia 
era del maquinismo, ya existJan en Inglaterra y Escocia verdaderas economlas 
de mercado. No obstante, con Ia excepcion de Ia nobleza, el alto clero y algu-
nos funcionarios y comerciantes de unas cuantas ciudades y regiones enriqueci-
das por el auge mercantil, el resto de Ia poblacion europea y del mundo en 
general seguia dependiendo de actividades agrlcolas y vivla a nivelcs cercanos 
a los de subsistencia. Esto queda reflejado en los elevados indices de mortalidad 
y de natalidad y en el escaso crecimiento demogr:Hico que registra el perlodo: 
se estima que entre 1650 y 1750 Ia poblaci6n mundial creda al 0.3 por ciento 
anuaJ.2 La actividad manufacturera, por su parte, se limitaba a Ia produccion 
artesanal de textiles, y en escala rcducida a Ia de productos met:Uicos. ·El trans. 
porte se realizaba esencialmente por agua (vias maritima y fluvial) pues no 
exist/an formas ewnomicas de trans porte terrestre para bienes de gran volumen=····· • · 
y peso. Practicamente toda Ia actividad manufacturera y minera se localizaba 
junto a los rios, y canales puesto que el agua constituia Ia principal fuente de 
energfa y transporte. La educacion y Ia cultura estaban restringidas a minorlas 
muy reducidas, que eran tambien las unicas que disfrutaban del consumo de 
bienes de lujo, podlan viajar y por ende tener un conocimiento algo mas am· __ _ 
plio que Ia nocion restringida y local que del mundo poseia Ia mayoria. Aun ;M 
cuando no sea posible precisar los niveles de vida predominantes en las distin- >1J1! 
tas regiones y ciudades en Ia epoca, los hechos historicos antes mencionados, .!illlA>~ 
conocidos y bien documf'ntados, expresan situaciones que en modo alguno po. 
dian generar niveles de vida elevados para las grandes masas de Ia poblacion 
mundial.• 

1 Henri Pirenne, Historia econ6mica 7 IOrial de Ia Edad Media, tract. de Salvador licha· 
nrrfa y Marti Soler-Vinya. M~ico, nz, •95•· pp. •8s·•8f. 

2 Nacionca Unldas, The Determinantes ond C~m~eq~U~ru:es of Populotitm Trends, Nue\-a 
York, •g6s. 

I Para ampliar Jo expreudo, y con particular rderenda a Franda, 10bre todo en fund6a 
de Ia relad6n entre pred01 y ulari01 99le R.qine Pemoad, Hiltoirw Ill lo Bovr,oirie "" 
,.,_, !dltionl du Scuil, Pula, Jgllo, p. 577• 
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Cien afios m<is tarde, hacia 1850, se advierte un cambJO significativo. El rit
mo de crecimiento de Ia poblacion mundial, se habfa elevado a o.g por ciento 
durante el perfodo 18oo-185o, cspecialmente como consecuencia del aumento del 
ritmo demogdfico de los pafses europeos en pleno proceso de Revolucion Indus
triaL Por otra parte, algunos paises habian incrementado sus nhcles medios de 
vida en forma notable, en tanto que otros conservaban los de epocas antcriorcs. 
Estados Unidos, por ejemplo, habria alcanzado un ingreso por habitante (en 
d6lares de 1952-54) de alrededor de 200 d6lares en el afio 1832; el Reino Unido 
habria llegado a esa cifra en 1837; Francia en 1852; Alemania en 1886; e Italia 
en 1909. En Hneas generales podria decirse que los palses que hoy dla se deno
minan industrializados o desarrollados habrJan alcanzado una renta media por 
habitante entre 150 y 170 d6lares en 18so, mientras que para Ia misma epoca 
los actuales palses subdesarrollados habr!an tenido una renta media por habi
tante de alrededor de 100 d61ares.4 

Alrededor de mediados de Ia present~ decada esa diferencia de un 50 por 
cienro se acentu6 dramaticamente, a tal extremo que el ingreso por habitante 
de los pafses mas desarrollados oscila ahora alrededor de los 1 500 d61ares 
(d6lares de 1952-54), en tanto que el ingreso medio per capita de los pafses 
subdes;urullados estaria m<is bien en torno a los 200 o 300 d61ares por habi
tante; en otras palabras, una relaci6n promedio de 1 a 1.5 se ha transfor
mado, en el transcurso del ultimo siglo, en una rclaci6n de 1 a 5 o m<is.•· 

Durante los tiltimos dos siglos debi6 producirse algtin fen6meno de extra. 
ordinaria trascendencia para que unos pocos paises alcancen elevados y ere
dentes niveles medios de vida, en tanto que los restantes mantienen niveles 
muy prccarios; evidentemente ese fen6meno fue Ia Revoluci6n Industrial, 
cuyas primeras manifestaciones, de acuerdo con Ia mayorfa de los autores, apa
recen a mediados del siglo xvm. La Revoluci6n Industrial Cue fundamental
mente una revoluci6n productiva, es decir, una transformaci6n en Ia capaci
dad de producci6n y de arumu!aci6n de !a humanidad. No se trata simpie
mente del desarrollo de Ia actividad fabril; es un acontecimiento mucho m<is 
amplio, es una autc!ntica revoluci6n social, que se manifiesta en transforma
ciones profundas de Ia estructura institucional, cultural, politica y social. En 
lo econ6mico se expresa fundamentalmente por Ia creaci6n y utilizaci6n de 
nuevas tipos de bienes de capital, Ia aplicaci6n de nuevas fuentes de energia 
inanimada a las tareas productivas y, en general, por el desarrollo y Ia apli
caci6n de tecnicas y principios cientfficos al proceso productivo. En ultimo 
tc!rmino se !rata de transformaciones sociales. y tecnol6gicas que generan un 
austancial aumento de Ia productividad; esto, a su vez, posibilita Ia captaci6n 
de un excedente cada vez mayor, dando Iugar a un proceso acelerado de 
acumulaci6n. 

La Revoluci6n Industrial no es, sin embargo, un proceso que pueda ex
plicarse y comprenderse s6lo en terminos de pafses aislados, como Inglaterra, 
o de regiones aisladas, como Europa noroccidental. En realidad, se desen
vuelve dentro de un sistema econ6mico y polftico mundial que vincula aque. 

t S. JC.umeb, Six uduru on Economic Grftltlt, Glencoe, Free Prea, 1959• p. 17• 
I Vhle, por ejemplo, lu atimadona de J. L Zimmerman, op. nt,. ag66. 
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llos pafses y regioncs entre ci y con sus respecth·as areas coloniales y pafses 
dependientes; dichas vinculaciones contribuyeron de manera importante al 
proceso mismo de Ia Revoluci6n Industrial a traves de Ia generaci6n y ex
tracci6n de un exccdente, Ia apertura de. mercados y el apwvcchamiento de 
los recursos naturales y humanos de las areas pcrifcricas. Contribuycron, por 
otra parte, a adaptar estruclllral e institucionalmcnte las economfas y socie
dades de las areas perifericas a las neccsidades del proceso de Ia Revolucion 
Industrial en los centros. 

Por consiguiente, eJ distanciamiento creciente entre paises desarrollados y 
aubdesarrollados producido durante los ultimos dos siglos no es, como implici
tamente lo suponen ·las teorias convencionales del desarrollo, e) resuhado del 
hecho de que Ja Revoluci6n Industrial solo haya ocurrido en los primeros y no 
en los segundos. Por el contrario, el amllisis historico de conjunto revela que 
Ia Revoluci6n Industrial abarc6 simultancamente a ambos grupos de paises, 
transformando radicalmente sus estructuras y creando, en los centros, sistemas 
socioecon6micos capaces de generar y autosustentar un crecimiento dinamico, 
y sistemas dependientes en Ia pcriferia. Se comprende entonces que las estruc
turas de ambos tipos de sistemas estan funcionalmente vinculadas y por lo 
tanto se explican unas a otras en sus interrclaciones y en su evoluci6n. El 
analisis de Ia Revoluci6n Industrial por consiguiente permitira estudiar las 
Iormas concretas que adquirieron dichas interrelaciones as£ como su evoluci6n 

_____ durante el proceso. 
El £en6meno de Ia Revoluci6n Industrial pasa por divcrsas fases que im

porta destacar. Si bien es obvio que sus orlgenes se remontan a periodos an
teriores a Ia mitad del siglo xvm, no es menos cierto que Ia centuria que va 
de esa epoca hasta mediad•1s del XIX es e) periodo durante e) cual Ia Revolu-

···· ci6n Industrial comicnza a manifestarse en forma clara, decisiva y abierta en 
algunos palses y, principalmcnte, en Inglaterra. Fs significar.ivo ana!izar este 
perlodo porque durante c) mismo se producen precisamcnte algunas de las 
grandes transformaciones en e) orden social, jurfdico e institucional que posi
bilitan el avance de Ia Rcvoluci6n Industrial, como as{ tambic!n Ia transfor
maci6n agricola que preparara el tcrreno para dicho proceso. 

En el pcrfodo que sigue, desde mediados del siglo pasado basta el presente, 
Ia Revoluci6n Industrial da sus frutos mas visibles y espectaculares en Europa 
noroccidcntal y Estados Unidos de Norteamerica; y tiene enorme significado 
para los pafses subdcsarrollados de hoy por cuanto Ia enorme expansion de Ia 
economfa industrial moderna en los pafses originarios de Ia Revolucion In
dustrial -.;a creando, desde entonces, una economfa internacional cada vez mas 
integrada donde comienzan a participar en forma creciente los pafses que 
actualmente ae consideran subdesarrollados. 

En cfecto, esa expansi6n de Ia economfa capitalista significa asociar los 
pafses de Ia periferia a) proceso de desarrollo y de industrializaci6n, no 
solo creando importantes corrientes comerciales sino tambicn a traves de con
siderables aportes tecno16gicos y de factores productivos a los pafses de Ia 
periferia. A medida que btos crean o desarrollan actividades productivas de 
exportaci6n de gran importancia, que alteran au estructura productiva, con
lorman Iu c:aractedaticas de au mmercio exterior, infiuyen tobre Ia estructura 
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social y polftica, y detenninan, basta cierto punto, las politicas economicas y 
socialea; en esa medida el proceso de desarrollo de los pafses industrializados 
y el proceso de subdesarrollo de los paises de Ia periferia constituyen elemen· 
tos de un mismo proceso global. Dicha asociaci6n entre centro y periferia 
conformarfa de esta manera un mismo proceso con resultados diversos: por 
una parte, un grupo . de pafses desarrollados, y por Ia otra, uu grupo de 
pafses subdesarrollados. 

Se comprendera, en consecuencia, Ia trascendencia que tiene el amUisis 
hist6rico concebido no s6lo como un estudio individual de cada economfa. 
subdesarrollada, sino como el estudio de dichas economfas dentro <lei con
texto de Ia evoluci6n de Ia economfa internadonal. Dicho an:Uisis deberfa 
estar en Ia base de una teorfa del subdcsarrollo que, a su vez, constituye Ia 
fundamentaci6n de Ia polftica de desarrollo de estos pafses. Este analisis de 
tipo historico debe ser precisamente el punto de partida para realizar una 
apreciaci6n crftica de Ia teoda econ6mica y de las teorfas del desarrollo que 
hemos heredado y constituye el apoyo generalmente aceptado de Ia interpre
taci6n y de Ja polltica de desarrollo. Dichas teorfas derivan principalmente 
de Ja experiencia recogida de los procesos que siguieron a Ja Revolud6n Indus
trial en los pafses donde esta se origin6, lnglaterra en lo esencial, asf como 
de Ia fase posterior de crecimiento acelerado que esos pafses experimentaron 
durante el ultimo siglo. En Ia mrrlida en que el subdesarrollo de los pafses de Ia 
periferia se caracteriza por estructuras, instituciones y modos de funcionamien
to diferentes, esas teorfas aparecen claramente desajustadas; as(, por ejemplo, 
es insostenible el enfoque que supone que el proccso de desarrollo es unilineal 
y continuo, y que en el se va pasando de etapas tradicionales o primitivas a 
fases cada vez mas modcrnas y avanzadas. Lejos de tratarse de un proceao 
aemejante, consiste mas bien de un fen6meno aimultaneo de propagaci6n y 
evoluci6n de Ia economfa capitalista modema que conduce, por condiciones 
y factores que es preciso estudiar, a resultados enteramente distintos en uno 
u otro medio. 

El desarrollo tampoco puede concebirse en estos pafses como un proceso 
que afecta una economfa cerrada, es decir, como un fenomeno estrictamente 
nacional. Por el contrario, las relacionea econ6micas internacionales constitu• 
yen probablemente el elemento capital para explicar de que manera se con. 
forman las economfas perifericas, asf como sus posibilidades y aptitudes para 
transfonnarse en sistemas industriales dinamicos y modemos. Por consiguiente, 
desde este punto de vista, el analisis del proceso hist6rico del desarrollo cona
tituye un elemento fundamental de referenda para el examen de Ia teorfa 
del desarrollo. 

•• LA. ltEVOLUCii>N INDUSTRIAL E.N .MARCHA: 175o-1850 

La extraordinaria expansion que, a partir de Ia segunda mitad del aiglo XIX, 
experimentan las economfas industriales, tiene sus antecedentes mas inmedia. 
tos en el periodo de gestaci6n y triunfo de Ia Revoluci6n Industrial; lapso 
que, por comodidad y para simplificar, podrfa fijane en los den aiios que 
corren entre mediadoa del aiglo xvm y mediad01 del XIX. No se trata, detele 
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luego, de hacer aqul un estudio profundo y exhaustivo del fenomeno de Ia 
Rcvolucion Industrial; sobre este periodo y sobre este fen6meno hay una abun. 
dante y excelente bibliograffa.• lnteresa destacar, sobre todo, algunos de los 
fen6menos basicos que caracterizaron a Ia. Revoluci6n Industrial, y principal· 
mente los cambios de ordcn institucional, social y poHlico, asi como las trans. 
formaciones tecnicas en diversas actividades productivas, que impulsaron al 
extraordinario auge y desarrollo del sistema de produccion fabril, como ex· 
ponente mas caracterizado del proceso de evoluci6n de Ia economfa moderna. 

Uno de los elementos esenciales en Ia gestaci6n de las condiciones que po
sibilitaron Ia Revolucion Industrial es Ia acumulacion de recursos financieros 
originada por Ia apertura de nuevas areas al comercio internacional y Ia 
polftica mercantilista inglesa de cpocas anteriores. El enriquecimiento y for. 
talcdmiento de los grandes comerciantes y emprcsas mercantiles, prin(ipal· 
mente debido al tr.Hico colonial, significo Ia incorporacion de un nuevo tipo 
de empresa y de importantes recursos de capital tanto en Ia actividad manu
facturera como en Ia agropccuaria. Ya sea por razones de prestigio social, por 
Ia ruptura de las trabas que encontraba Ia nacientc burguesfa mercantil des. 
pues de las revolucioncs sociales y pollticas de comie1uos del siglo XVIII, o 
bien por las ventajosas oportunidades lucrativas en Ia actividad agropccuaria 
a rafz del auge de las exportaciones textiles, bacia mediados de Ia misma 
ce1_1turia se produce una rcnovacion en Ia clase propietaria inglesa como con· 
secuencia de las adquisiciones de tierra realizadas por [amilias de comerciantes 
enriquccidos. Estos nuevos propictarios, asf como muchos de los antiguos 
terratenientes, estimulados por condiciones econ6micas fa\·orables, introdu. 
jeron sustanciales innovaciones en materia de cu!tivos y actividades tradiciona· .-~. 
les, y renovaron Ia tecnica de Ia explotaci6n rural. Todos estos cambial~· ·-
tuvieron• ademas importantes repercusiones sobre Ia organizaci6n social. -

El incremento de Ia demanda de productos textiles exigi6 Ia expansion de 
las areas de pastoreo disponibles para as( aumentar el numero de ganado 
ovino. Desapareci6 de estc modo el tradicional sistema de cultivo medieval 
de las tres fajas paralelas de cultivo: una con granos, otra con hortalizas y pro. 
ductos alimenticios, y Ia tercera en barbecho; tambien se pierden las tierras 
comunales destinadas al pastoreo del ganado de Ia aldea. La destrucci6n de. 
este sistema tradicional penniti6 una ampliaci6n considerable del area dispo-' 
nible y signific~ !a.mbien el desplazamiento de Ia poblacion rural que ya no 
encontraba pos1b1hdad de su~tento en Ia nueva organizaci6n del trabajo 
agricola. 

Estos cambios institucionales y sociales en Ia agricultura estuvieron acompa· 
fiados de importantes inn"ovaciones tecnicas en Ia ganadeda y en Ia agricuJ •. 

G l'u<~lc consultane entre muchos otros: H. E. Friedlaendcr y J. Oser, HisloritJ econtlmictJ 
d11 ltJ Europa modflmtJ, trad. de Florentino M. Tomer, M4!xico, FCE, 1957. pane r; Frede· 
rick L. Xussbaum, A Hi <lory of· lh11 Economic Institutions of Mod~~m £uropt, Nueva York, 
F. S. Crofts and Co., 1937; G. Renard y G. Weulersse, Hisloria uontlmictJ d11 It~ Europa mo• 
dllnua, Buenos Aires, Editorial Argot. 1949: H. E. Barnes, HistoritJ tltt It~ 11conoml• tlttl mundo 
occidllntal, Mbico, trrEHA, 1955; Paul 1\fantoux, LtJ Revolucitln IndustritJl .,. •l liglo XYIII, 
M.-lrid •• -\guilar, 1g6a: H. L. Beales, Th• Iruluslrial Rnolfllion, 17Jo-11,0: An lrtlroducun, 
&.,, Nuf:\-a York, A. M. Xelly, 1958. 

316 



II 

~if; 

EL MARCO HIST~RJCO 

tura; se introducen en Ia primera procedimientos cientlficos de cria, seleccion, 
higiene, sanidad y alimentacion mas racional del ganado; en cuanto a Ia 
agricultura, se incorporan nuevos sistemas de rotaci6n basados sobre Ia incor
poracion de algunos m.:evos cultivos, principalmente tuberculos, que pcrmi
ten intensificar Ia produccion agricola. 

Todas estas transformadones estimulan un fuerte movimicnto migratorio 
de Ia mano de obra rural, Ia incorporacion de nuevas tierras, Ia utilizaci6n 
m;is intensiva de las ya cultivadas y el desarrollo de otras formas de cultivo y 
nuevos productos.T Como consecuencia de todos estos fen6menos, Ia produc. 
tividad de Ia agricultura inglesa se elev6 sustancialmente entre mediados del 
aiglo xvn y fines del xvm.• 

El estlmulo para Ia expansion de Ia ganadcrla procedi6 principalmente 
del proceso que ampli6 Ia producci6n de textiles de lana tanto para el merca
<fo interno como, y muy especialmente, para el mercado exterior. Esto hizo 
't·'e el capitalista comerciante, surgido durante Ia fase mercantilista previa, in
trodujera modificaciones sustanciales en Ia actividad manufacturera de natu. 
raleza artesanal y domestica, en gran medida rural, que prevaleda. El ca
pitalista comerciante reorganiza el trabajo individual o familiar f'n talleres 
(work-shops), donde reune un grupo importante de artesanos a quicnes sumi

nistra materia prima, energfa mednica y un Iugar de trabajo, encarg;indose 
~1. por su parte, de canalizar Ia producci6n bacia los mercados intemos y ex
ternos.• 

Durante una primera fase, este desarrollo manufacturero adquiere las ca. 
racterlsticas de un proceso disperso pues son los rfos y canales los que pro. 
veen energla y transpcrte, en tanto que Ia materia prima y Ia mano de obra 
provienen principalmcnte de las areas rurales aledaiias. Las innovaciones t~c
nicas mas significativas para el desarrollo de Ia manufactura s6lo comienzan 
a inlroducirse en una segunda Case; se trata de las mllquinas que remplazan 
y uniforrnan Ia actividad humana, como por ejemplo los telatcs mecanicos, y 
el desanollo y perfecrionamiento de Ia mllquina de vapor. Esta ultima inno
vaci6n significa independizar el abastccimiento de energla de Ia vecindad del 
agua y, posteriorrnente, el desarrollo del transporte ferroviario. Estos cambios 
estimulan Ia concentracion urbana y permiten Ia transforrnacion del artesano 
en obrero y del capitalista comerciante en empresario capitalista. 

El desarrollo del transporte ferroviario, Ia aplicaci6n de Ia maquina de 
vapor y del metal a] transporte maritimo significan un estlmulo considerable 
para Ia mineria del carb6n y Ia industria metalurgica, promovicndo diversas 
innovaciones entre las cuales sobresalen • particulaqnente los altos homos y 
Ia producci6n de acero. El uso de los metales y de Ia in~quina de vapor oca
siona una transfom1aci6n fundamental en Ia organizacion industrial que im
pulsa el desarrollo de Ia gran empresa manufacturera modema, y da Iugar 
tambien a una .verdadera revolucion en los transportes. 

El transporte _terrestre y maritimo estaba limitado, basta comienzos del 

T V~ase Friedlaender y Oser, op. cit., parte r, ca~ n y nr. 
8 Zimmerinan, ofl. cit., p. r88. 
t Sobre Ia tnnaformaci6n de las formas del trabajo, v&se 101 capltulos pntineatea de C. 

Renard y C. Weulmsse, ofl· eit., y Freidlaender y Oler, op. eit., capftulos " y "· 
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siglo xrx, a bienes de alto valor por unidad de peso y volumen. El velero 
metalico constituye una primera y muy significativa .innovaci6n pues permite 
aumentar decididamente Ia capacidad neta de carga del barco de madera, 
cuya quilla estaba limitada por el tamafio de los arboles. Aunque en ciertos 
paises se habia desarrollado un importante sistema de transporte intcrno gra
cias a Ia construcci6n de una amplia red de canales, Ia maquina de vapor revo
luciona fundamentalmente el transporte terrestre ya que su aplicacion al 
ferrocarril permiti6 por vez primera el transporte relativamente barato y 
rapido por tierra.IO La innovacion de la maquina de vapor de combusti6n in
terna, que pcrmite desarrollar mayor energia y ahorrar considerablemente 
combustible, significa un nuevo cambio de enorme trascendencia en Ia nave. 
gaci6n maritima. Gracias a esta revoluci6n en los transportes se haec posible 
trasladar, entre regiones distantes, biencs de gran peso y volumen, como ali
mentos y matcrias primas; de este modo surge Ia posibilidad de ampliar Ia 
genera.cion de excedentcs en regiones apropiadas para producir determinados 
bienes y comerciar, en gran escala, entre regiones y naciones. cercanas y dis
tantes. Este becho permitira transformar Ia Revolucion Industrial inglesa, que 
posteriormcnte se repite cumo ienomeno nacional en otros palses europeos y tam
bien en Estados Unidos, en un ,proceso de expansion bacia otras areas y bacia 
Ia creacion de un sistema econ6mico intemacional integrado. 

Desde el pwlto de vista puramente econ6mico y tecnol6gico, algunos de 
los fen6menos basicos de Ia Revoluci6n Industrial reposan sobre Ia aplicaci6n 
que se da en las actividades econ6micas a materiales duraderos, especifica
mente los metales, esto significa, por ejemplo, que es posible construir bienes 
de producci6n que puedan conservarse durante un perlodo prolongado produ
ciendo nuevos bienes, lo que implica una considerable rebaja en Ia tasa de 
depreciaci6n de los medios de producci6n por el aumento de su vida util. 
Esto equivale, en realidad, a que dada una inversion bruta total constante, 
parte creciente de Ia misma queda disponible como inversion neta para aumen
tar Ia capacidad productiva. Por otro lado, estos bienes de capital no tienen 
uso alternativo como articulos de consumo, como ocurre con las semillas y 
el ganado. Esto introduce una cierta especificidad en Ia produccion y apro
vechamiento de los bienes que produce el sistema econ6mico y facilita asi 
los procesos de acumulacion e innovacion tecnologica; el uso de los metales 
aignific6, ademas, como ya se ha seiialado, reducciones considerables en el 
costo de transporte, tanto maritimo como terrestre. Por ultimo, el gran au
menta del uso de Ia energia inanimada, en especial Ia proporcionada por Ia 
maquina de vapor, permitio una mayor flexibilidad para localizar Ia produc
ci6n manufacturera, con lo cual el esfuerzo humano basta entonces en buena 
parte destinado a producir energia, podia dedicarse casi por entero a Ia pro
duccion de bienes y servicios. 

Desde el punto de vista de Ia estructura productiva, Ia Revoluci6n Indus
trial aceler6 1a profunda transformacion ya manifestada en Ia actividad agro-

to Sobre el desarrollo del tnnsporte, conadltese Friedlaender y Oser, op cit., capitulo vm: 
Barnes, op. eit., capitulo xr, y W. Aahworth, Brew historl4 th 14 wconoml4 i11terruu:itm4l IIJ0-
'9JO, trad. de Manuel SAnchez Sarto y otl'OII, Mhlco, Fondo de Cultun Ealn6mlca. 1958, 
capitulo u, apartado m. 
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pecuaria, principalmente por Ia introduccion de nuevas tecnicas, nuevos bie· 
nes de capital y nuevas formas organizativas que permitieron intensificar el 
uso del suelo e incorporar al cultivo nuevos recursos naturales. 

La Revolucion Industrial implic6 tambien una transformacion de Ia estruc. 
tura de Ia sociedad; asf, por ejemplo, provoco una reorganizacion del agro, 
destruycndo, en forma creciente, Ia servidumbre y Ia organizaci6n social ba
aada sobre Ia aldea campesina, estimulando una fuerte emigracion rural 
hacia los centros urbanos.u La transformacion de Ia actividad artesanal en 
manufacturera primero, y en fabril luego, tambien ocasiono cambios profun
dos; estos significaron, en ultimo termino, Ia creaci6n, por una parte, de un 
proletariado urbano remunerado con salarios y sin acceso a Ia propiedad per
sonal de los medios de producd6n y, por Ia otra, de un empresario capitalista 
piopietario de I~ fanores productivos cuya funci6n era precisamente organi
zar Ia actividad de Ia empresa. 

La Revoluci6n Industrial signific6, por esto mismo, el fortalecimiento y 
ampliaci6n de una nueva dase social que se venia perfilando desde periodos 
anteriores sobre Ia base de Ia actividad comercial y financiera; esta clase 
pasa a tener influencia considerable sobre Ia creacion tie las condiciones ins
titudonales y juridicas necesariaa para su continua expansion y fortaleci. 
miento. Las condiciones que requiere el florecimicnto de Ia clase capitalista 
ingksa son precisamente Ia disolucion de las relaciones sociales existentes en 
el campo y en los gremios artesanales de las ciudade3, as{ como Ia creaci6n 
de condiciones qne pcrmitan comerciar Iibremente y sin interferendas con 
ou·as nacioncs, ya que en e! comercio exterior residfa una de las principale1 
fucntcs de cxp.,mion de los mercados para sus productos manufactnrados. 

J..a Revoluci6n francesa de 1789 es el fen6meno hist6rico que refleja en 
forma m;is acabada las aspiraciones y exigencias de la nueva burguesfa en pro
ceso de comolidacion; esta Revoluci6n y Ja Industrial que se desarrollaba en 
forma casi simultanea en Inglaterra constituyen las dos caras, una, con 
rasgos m4s acusadamente politicos, y Ia otra con elementos mas economicos, 
de un mismo proceso: la consolidacion del regimen capitalista moderno.n 

!1· .WGE. DEL CI':NTRO: 1850 A 1915 

La Revoluc:i6n Industria! cs, en tUtima instancia, el comienzo de una nueva 
era en Ia historia de Ia humanidad, caracterizada por su mayor capacidad 
para acumular, en forma indefinida, po~lad6n y producci6n. Las transfor· 
maciones de orden econ6mico, politico, social y cultural ocurridas en el 
perfodo antes reseiiado, alcanzan su culminaci6n desde mediados del siglo XIX, 

principalmente en Inglaterra, pero tambien en Francia, Alemania, los Pafses 
Bajos y B~lgica, e incluso Estados Unidos. EI pedodo que va aproxima. 
da"mente desde 1850 hasta Ia primera guerra mundial, se caracteriza por un ere-. 
cimiento notable de Ia poblacion y de Ia economfa de esoa paises, que se traduce 
en un apreciable mejoramiento de laa condiciones de vida. 

U Friedlacoder y Oler, ofl· ell., p. us y grillca g. 
Ul E. J. Hoblbawm, Th• q. t1f f"ft1011t1i011, I'Jifl"ll41, Nuna Yort, Mentor, 1g6t. 
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La accleracion del incremento demografiw en los ultimos dos siglos debe 
apreciarse en &u perspectiva hist6rica y geogralica; al respecto importa se•ia
lar que en toda Ia historia de Ia humanidad, y hasta mediados llcl siglo X\"111, 

Ia poblacion mundial no habfa logrado superar Ia cifra de alredt>dN de 'jeo 
millones de personas. A partir de esa •~poca, cpte coincide con los albores de 
Ia Revolucion Industrial, Ia poblaci6n mundial ..:orniema a acelerar su creci. 
miento y ya no vuelven a obsen·arse, como en cicnos perlodos anteriores de 
Ia historia, disminuciones absolutas del volumen de Ia poblaci6n mundial como 
r.onsecuencia de las g~·andes hambrunas y plagas que afectaban scriamente el 
crcdmieuto de Ia pvblaci6n. La revolud6n en los mcdios produc th·os -y en 
el transporte, que permitio desplazar alimentos de las areas excedentarias a las 
dcficitarias, asl como descubrimientos cientlfkos en el campo de la medidna. 
higiene, etc., pcm1iticron una rcducci<'>n de Ia tasa de mortalidad que produjo 
un incremento sostcnido de Ia po1Jlaci6n del mundo. Sin embargo,. es preciso 
destacl!r que Ia fuerte aceleracion en el credmiento poblacional durante el 
siglo XIX se observa precisamente en las 4reas donde se origina y difunde Ia Re· 
voluci6n Industrial, es decir, F:uropa as{ como tambicn America dd ]l;orte, 
America Lati.na y Oe<·anla. Solo en rsta centuria Ia acelcracion· del rirmo den!o
gllifico esta detcmdnarla prindcalmente por Ia expt;\ion de Ia poblacion e1 
las areas subd::sanolladas; entretanto dicho rirmo de crecimiento se atenita 
en los paiscs desarrollados como consecuencia del descenso de Ia tasa de 
natalidad. u 

El r:lpido incremento de Ia poblaci6n en lo~ pafsl'S europeos estuvo. acom. 
pafiado por aumentos muy sustancialcs en los nh·cle5 medias de ingreso por 
haLitante; as!, por ejemplo, en Francia el ingreso real por hombre ocupado 
crecio en un 50% entre 185o y 1900, en tanto que durante el mismo pcriodo 
se registraba en Alemania uno del orden del 120 a! 1go por ciento; en el 
caso de Gtan Bretaiia dicho in::rrmcnto, entre tSio y 1910, es de un 45 %· 
N6tcse que dichos incremcnros en el ingrcso real por ftabitantc en todos los 
casos van acompaliados de lonsidrt aLlt:s reduccir.oncs e11 la jomo;Jda de crabajo, 
lo que equi\"ale a un incremento todavfa mayor del ingrcso reaJ.lt 

Por otro lado, Ia Hevoluci6n Industrial se manifesto tambien por un ace· 
leramicnto considerable de Ia producd6n; e-n especial a traves de hs f.tcrtes 
aumcntos que se rrr,istran en scctores tales como la prodt•cd6n de carbon. 
·alero y o•ws vinculados a Ia prod11ccion metalurgica en los di,erw~ pafses de. 
E_uropa y Estados Unidos. (V~anse cuadros 1 y .2.) Y todo esto estuvo muy 
\'mculado a otro fcnomeno de gran envergadura: Ia revolution en los trans
partes. 

Como ya se indico, una de las consccuencias fundamcntales de Ia Revolu. 
cion Indu:;tri~l en el siglo XIX fue la extraordinaria transformaci,jn que pro; 
v~ en e) s~stema de transporte, tanto terrestre como n)aritimo; para el 
pnmero, las crfras del cuadro !I expresan Ia enorme importancia que adquiri6 
el desarrollo ferroviario en Ia .egunda mitad del siglo XJX, por ~~ parte. el 

11 Nadones Unldaa, op. ell. 
u W. Athwort, ofl. cit., p. 59-
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CUADIO J 

DUAUOLLO RUOVIARJO liN ALGUHOI PAfsu. 1840.1900 

(MillN u filM abinlM al trtlnsito) 

.411o 1IIIIId01 Unido• Reino Unido 

1840 2820 858 
1850 9020 6620 
1860 50650 10450 
1870 55400 15540 
1880 84595 17955 
1890 161 597 20.075 
1900 194262 21855 

• lxduymdo lol ferrocanila eWc:triCOI de aerviclo local. 

'·<I 
,;':! 

Tr4'11Ci4 • Alem11ni• 

560 541 
1890 5640 
5880 6980 
9770 11 no 

14500 20690 
22700 26750 
25000 52550 

JPWNn: G. D. H. Cole, lntrodU«itht • r. /tidoria eeondmka, ,,,.,,.,, Mblco, J011do de 
Culuua &on6mica, •ols· 

transporte maritimo tambi~ experimento transformaciones fundamentales, 
como Ia introduccion de Ia belice met.alica en J836, el cruce del AtUntico por 
los primeros barcos de vapor en J838, Ia gcneralizacion del uso de barcoa metli· 

-----ucoa a partir de J8!jg y, posteriormente, Ja utilizacion de barcos dotadoa de 

I 1874·11 El elemento tal vex mu aignificativo en esta aerie de innovacionea c:a 

------

EL MARCO HISTOJUCO ~-

primas agrlcolas tendfa a quedar rezagado frente a Ia colosal expansion de Ia 
demanda de esos productos. Los cambioa ranicales en loa medias de transporte 
marftimo y terrestre posibilitan entonces supemr las Jimitaciones a Ia produc
ci6n de alimentos y materiaa primu eo loa· pals~ '!:uropeos incorporando nue· 

j '~ ' 
CUADRO .f 
'I'OifELAJ:& DB tot JLUCOS DE 100 0 )1.(, TOHI:IAJI,U POa I'RJMCJP.U.U PAbu, 1886, 19H, 1920 

(~n milet de toM111d41 brulM) 

~· zUI ,,,, IJ20 ... 
Bncos B11rcos Barcos lib/ ,. 

lie wpor du .. por de vapor 
P•ls ymotor J'eler01 7motor J'deros 7motor J'eluos 

Gran Bretafta e 
Irlanda 6162 1249 18892 !65 18 )II 220 

Estad01 Unid01 496 1587 H50 j 058 H574 1475 
Jap6n 78 52 1708 ... 2996 
Italia 195 705 1450 258 2118 124 
Francia 758 .,.9 1922 597 2965 282 
Alemania 604 806 5155 525 419 255 

rui:Hn: Encictopedio 6ritthtic•, Chicago, kntoo, 1gll1, vol. xx, p. 548. 

VOl recursos naturales en otras regiones del mundo. El desarrollo de nuevas 
mas en el resto del mundo ocasiona un traslado masivo de recursos producti· 
VOl, tanto de capital como bumanos, de Ia economfa europea bacia las zonas I

.'· . listemu de refrigeraci6n especial mente para el trans porte de came, a partir de 

. el ernpleo de los barcos de vapor, pues cada uno de elloe podia llevar, como 
promedio, trea vecea Ia carga de un barco de vela de igual desplazamiento, y a "~~~-~~Alonde existen recunos naturales favorables que intercsa explotar. 

I~~ 

•· ·,·· 

una mayor velocidad. El cuadro 4 indica eJ crecimiento en It capacidad mun
dial de transpone mar1timo y de lu Ootaa mercantc:a de lu principaJea poten· 
das marftimu, aaf como el proceso de rempJazo de Ja oavegacion a vela por 
el barco met,lico de vapor. 

El considerable incremento demognfico de los pafses centralea, ad como el 
npidfsimo proceso de urbanizacion que en ell01 ae registraba, conjuntamente 
con Ia elevaci6n de los niveles medica de vida de esa poblad6n, y con el creci
miento de Ia producci6n industrial, asociado todo ello ron trascendentalea cam· 
bios tecnolc)gicos en el transporte terrestre y marftimo, posibilitaron el desarr()o 
llo y aprovechamiento de nuevas recursos productivos en otras regiones del 
mundo. En efecto, el crecimiento de Ia poblacion y de Ia economfa europeas 
significaron un aumento considerable de Ia demanda de alimentos y de materias 
primas. Loa recun<>S agrfcolas de Ia et:onomla europea presenraban limitado. 
nes importantes porque, entre otras cosas, el desarrollo industrial y Ja urbaniza
ci6n restaban recursos humanos al agro, 1' Ia agricultura ae orientaba en parte 
importante a Ia producci6n de materiaa primas para Ia expansion industrial. 
Lu invenionc:a tambit!n ae dirigian predominantemente bacia el desarrollo in· 
dustrial y urbano, de manera tal que el abaatecimiento de alimentoa y materias 

11 Friedllellder y Oler, of'· rit._. pp. aM y •'7· 
.ah •¥' ·""" . ,'{ ...,_ 
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Sobre Ia aportaci6n de recunos de capital, es intercsante seiialar; en primer 
Iugar, el extraordinario volumen que alcanza Ia inversion extranjera, especial
mente britlinica, en el resto del mundo. Durante el perfodo 1865 a J9J4, el 
Reino Unido invierte un 4 por ciento de su ingreso nacional fuera de Ia me
tr6poli; proporci6n que se eleva durante las primeras dos decadas del presente 
aiglo al 7 por ciento.18 Esta dfra representa probablemente entre una tcrcera 
parte y Ia mitad del total de Ia inveni6n bruta inglesa de esa epoca. Para 
fonnaue una idea de Ia extraordinaria magnitud de este volumen de inver
aioncs podrfa compararsela con las inversiones directas, prestamos y creditos 
que realizan actualmcnte los pafses industriales. Dicha cifra es inferior al 1 por 
dento del ingrcso nacional de estos pabes, .Oio Francia llega al J por ciento. 
Si Estados Unidos, por ejemplo, que actualmente constituye el principal cen
tro econ6mico mundial, desrinara el 4 por ciento de su ingreso nacional a Ia 

18 G. M. Meier y R. E. Jlaldwin, Desarrollo economico: teorf11, hlstori11 '1 politic•, trad. 
de Javier lra•tona, Edi10rial Aguilar, Madrid, 1g64. Friedlaendcr y ()ler, op. cit., p. 574 
dkm que: "EI volumcn de Ia itn·ersi6n exterior inglesa subi6 de un promedio de unot 
I soo 000 d6Jares en 1875-79 a unos goo ooo ooo de d61area en 1910.1 5· En ,-!speras de Ia 
primera guerra mundial Ia lnYenion exterior anual ucendla aproxlmadammte a Ia mitad 
del ahonv nad011aL La inversion exterior Iota! uandfa a unot veinte mil millonrs de d6la
ftl, o -. Ia aaarr. p~~rte de Ia rlqueza nadoaal". 
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ayuda extranjera, ella representarla una suma anual de cerca de so mil millo
nes de d61ares, cifra que excede en 50 por ciento los 20 mil millones de d6larea 
de ayuda externa e inversiones externas que se contemplaron como meta dece. 
nal del programa de Ia Alianza para el Progreso, 

La estructura de Ia inversion extranjera tambien tiene caracterlsticas signi
ficativas; se observa, por ejemplo, que el capital extranjero de propiedad bri· 
tanica, en 1914, estaba constituido en un !JO par ciento por prc!stamos a go
biernos, 40 por ciento por bonos de empresas ferroviarias y de servicios publicos 
y s6lo alrededor de un 25 por ciento en inversiones privadas directas.n Esto 
aignifica que una proporci6n muy considerable de toda esa gigamesca masa 
de inversiones extranjeras realizada por Gran Bretafia en las areas donde ~ 
menzaban a desanollarse nuevas actividades de exportaci6n, se orient6 hacia 
obras de infraestructura y de capital social basico. 

Tambien es de gran importancia agregar que mas de las dos terceras partes 
d,. eitas inversiones extranjeras ae dirigieron fundamentalmente bacia Estados 
Unidos, Canada, Australia, Nueva Zelandia y Argentina. Como puede apre
ciarse el capital extranjero no rue bacia areas donde habfa mana de obra ba· 
rata y abundante, sino, por el contrario, a regiones caracterizadas por una 
bajisima densidad de poblacion, pero donde exist!an los recursos agrfcolu 
para el cultivo de productos de clima templado que requerian Ia alimentacion 
de Ia poblacion y el desanollo industrial europeo. Como es obvio, el desa. 
nollo donde la mana de obra era extraordinariamente eacasa, exigi6 tambien 
una considerable migraci6n internadonal de recunos humanoa, ea decir, un 
aporte complementario a Ia inversion realizada.u 

La magnitud de las migraciones del perfodo que estamos examinando ea 
impresionante no s61o desde el punta de vista de las cifras absolutas sino tam· 
bien si las comparamos tanto con Ia poblacion de los palses de origen como 
con Ia de aquellos que recibieron ese aporte. Entre 1820 y 19!JO, 62 millones de 
personas emigraron de Europa hacia las areas de ultramar que comenzaban 
au proceso de expansi6n.11 En algunos pafses Ia emigraci6n alcanz6, en ciertos 
perfodos, a superar el 1 por ciento de Ia poblaci6n total; esto signific6 una 
baja considerable del ritmo de crecimiento demografico de esos paises y, en 
algunos casos, incluso una reduccion absoluta del numero de habitantes. Asi, 
en Irlanda, durante ciertos perlodos, Ia emigracion alcanzo niveles maximos 
de alrededor del !I por ciento de Ia poblacion, tasa que superaba Ia del creai· 
miento demogdfico natural. Deade el punta de vista de los paises receptores, 
puede observarse que en 1914 una tercera parte de Ia poblaci6n argentina 1 
alrededor del 15 por ciento de Ia de Estldos Unidos estaba constituida por 
inmigrantes. Y como ya se ha sefialado Ia masa de Ia migracion europea ae 

17 Ragnar Nurkle, "The Problem of International Investment Today in the Light of 
Nineteenth-century experience"', en The Economic ]oumal, Londn:s, didembn:, 1954, pp. 744·758. 

is R. Nurkae, op. cit. 
1t Entre a86t y tgto, perlodo durante el cual se lntenslflca el proceso mlgratorlo, IU 

nt!mero se elm a 46 millonea. Debe sellalane, sin embargo, que estas dfras 10n brutas, ell 

dedr, no se dedujeron en ellu los anlgrantea que posterlormente regresaron a IIU pa,_ 
de origcn: por CDnalgulente Ia dfra neta ea conalderablemente menor que Ia llldlcada. B. 
Thomu, Mipci6n lntemeciMtal y desarrollo econ6mico, Pam, UNDOO, 1g81. 
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concentr6 tambien en los palses hacia donde se dirigi6 Ia inversion extranjera. 
(EI cuadro 5 ilustra estas c.onsideraciones.) 

La expansion industrial en Inglatena y otros palscs europeos significo no 
.Oio l;a tnamfonnacio)n rural y Ia dcGtdcncia de cicrws ;\rcas, sino tambicn Ia in. 
corporacion del resto de las econornlas europeas y algunas zonas perifericas 
del continente al nuevo comercio internacional, provocamlo asl tambien trans
formaciones profundaa en su organizacion rural, con el consiguiente desplaza· 
miento humano. Tratase, en definitiva, de un traslado de poblacion de loa 
paiJes europeos con una densidad. relativamente mayor de poblacion a las re
giones relativamente "vadas" del mundo, sabre todo aquellos con reducida 
densidad demografica, clima templado y amplios recursos agricolas. De este 
proceso migratorio lo esencial fue Ia redistribuci6n de los pobladores rurales 
de Europa hacia regiones donde Ia productividad por hombre era muy supe
rior; esto permitio abastecer en forma mas economica las demandas derivadM 
del proceso de crecimiento demografico y del aumento de los ingrcsos en Eu· 
ropa. En slntesis: Europa traslada hacia areas de mayor productividad, y de 
productividad creciente, el excedente poblacional originado por au industriali· 
zacion y transformacion rural. 

Para Ia Europa capitalista el proceso tuvo los siguientes efectos positivos: 
1) permiti6 alejar de las metropolis una masa que habfa quedado sin coloca· 
cion dentro de Ia nueva estructura del empleo, como consecuencia de Ia redis
tribuci6n de Ia poblacion activa provocada por una nueva estructura produc. 
tiva· incapaz de absorber un porcentaje muy elevado de habitantes en condi· 
ciones de trabajar; 2j en varias regiones de America Latina, esa inmigraci6n 
se transform6 en Ia mano de obra de una actividad productiva destinada al 
mercado europeo, y bajo el control directo de las potencias europeas; J) esai 
masas de inmigrantcs siguieron siendo consumidores, con una acrecentada ca
pacidad adquisitiva, de numerosos productos de sus palses de origen; I) bue
na parte de esa masa, con una capacidad de ahono aumentada, enviabi }"emesu 
peri6dicas a sua familiares; 5) un porcentaje aignificativo de los inmigrantea 
regresaron a sus palses de origen trasladando consigo los ahonos de vari~ 
lustroa. 

Las innovaciones tecnol6gicas, las transformaciones en Ia agricultura y la 
presion ell'! credmiPntn pohlacional constituyeron las principalt"s fuentes ina. 
pulsadoras de Ia emigraci6n. Otra influencia significativa es el notable abara
tamiento de los transportes marltimos y terrestres; el valor de un pasaje desde 
Inglatena a Estados Unidos, en 182:V era de ao Iibras eaterlinas; en 1865 
ese valor habla bajado a 5 Iibras en barco de vapor, y a !I en barco de vela.• 
Puede afiadirse, por \lltimo, que los acontecimientos politicos y religiosos re
gistrados a mediados del siglo pasado en diversos pafses europeos, tambien 
estimularon en forma importante Ia emigracion. 

En este proceso migratorio no s61o operaron factores de expulsion por 
parte de los pafses europeos, sino tambien factores de atraccion por los de 
ultramar. Los primeros parecen prevalecer basta alrededor de 188o, y ui lo 
prueba el hecho de que el grueso de esa emigracion consista en mano de obra 

tt W. Albworth, 01'· rit. ..,y .... 
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a prevalecer otros factores, como Ia aceleraci6n del proceso de crecimiento en f .e :: " !il oi 
los palses de inmigraci6n y con ello el crecimiento de sus ciudades, servicios - . ., nr~Lt ""w·T Z:, -: 1111 E ._ ..... .,.., "'"'. ·a:o 
y :u·tivicl:ulcs :•grkula., c indus! I iaks, que umstitulan intcrcsantes oportuniJa. > " a .. ~ 
des de trabajo para personas- con alguna calificaci6n t~cnica o profesional.21 ~ ~ g g ~ ~ g ~ i, ';; 
Por otra parte, los niveles de vida de los paises "vados" eran bastante supe- ...... j ! ... - • iN - t j :g 
riores a los de los propios palses de origen del flujo migtatorio; segUn Zimmer- . ~ ~ " ;;; "' - - ~ • .~ 
man, el ingreso por habitante en 186o (en d6lares de 1953) _se estim6 en 430 1 ~ ! . a \. 
para Estados Unidos, aBo para Canad:i y 450 para Austraba; en Inglaterra. - z - ~ c: ::! .!! 
Alemania e Italia dicha cifra era de 26o, 160 y ll5 respectivamente. Por tilti· • <. ~ il i C! C! C! C! C! C! .3 ! ... E_ 

. 0 .. 0. 01'1000>_ ....... 
mo, un elemento 1mportante es el hecho de que se trataba, en general, de paises ~~ -~~ z ~ !:! ~ ~ ~ ~ _ ;: t ·g_ --~ 
y de sociedades que se estaban formando y expandiendo con mucho dinamis- · 2 ~ ~ ~ .., ... "" - - .3 ":' . a 
mo; esto abrla a los inmignn tes posibilidades de ascemo no s61o en Jo econ~ , . "' ... " ,!- i c 
mico sino tambic!n en Jo social, relativamente IDU filciles y npidas que las ...£' .~ tl " . ~ · ':. ~ 3.. e 
prevalecientes en las antiguas sociedades europeas. Con &Od. o, s61o pocos Jo. • v-"! S .\! ·~ ~II: 8 
graron ingresar a Ia clase dirigente preexistente. ..:. 1~~ :g ~ "8 ~ 8 1 • 

u. I l! c: ..!! ~·- " c. a ::J ... ~ I _.tl ·ii' •• , .... t 
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Como consecuencia de Ia extraordinaria tramferencia de recursos productivos ~ J ~ t IIQ < Z S j -i ~ i-· ., . ___ _ 
de los palses en plena Revoluci6n Industrial hacia Ia periferia. se observa a ____ ~u ·.l!I a tl$ 5 .!! fi .!! ~ ~~ 
fines del siglo lUX un periodo de auge del comercio intemacional ain prece. 'i J! i ., 
dente_s en Ia histol'ia de Ia humanidad por su \·olumen, por au divenidad y au • ·• ~ .. C! C! C! ~ 611! ~ ; ~ J fl· · 
amphtud geogr~fica. S .! 'i 2 8 8 § 8 ~ ~ • ~ tr 

Segun ciertos dlculos, el valor de las exportacioncs mundiales, bacia 18to, 3 1 S ::- :: $ ~ :! i f .s '1:1 . 'tl' ·r 
se aproximaba a los 550 o 6oo milloncs de dolares; ·memos de cincuenta an01 !! 110 ... Of . i ~ • ! ~ ____ -~~~ 
despuc!s, alrededor de 1867-68, e) valor total de las exportaciones mundiales a ~ ~ -'Ji.~ ... ii ~ .; t't 
oscilaba en tomo a los s mil millones de d6lares, cifra que a au vcz practica· • j . , • t"'~ 1 'ti ·~ ,! e 
mente se habia duplicado al Cinalizar el siglo; en 1915 Jlegaba ya a cerca de tJ :1 ,g ~ C! C! C! 1 "'= e a. ! 
liO mil miJJones de d6Jares.22 a J ~ 2 2 § § ~ ,S i! ~ c: If . 

La expansi6n del comercio mundial responde a un patron bien definido de ~ ! gj ~ ~ ~ I ~ "": Ill .g ft 
relaciones entre palses; tr;l,tase fundamcntalmente de un flujo de exportaciones ·! ~ ~ ~ e 
de alimentos y materias prim as desde las oireas perifc!ricas hacia los palses .,. " 1M ~· ~ z . ~ '" ~ ·! 

originarios de Ia Revoluci6n Industrial, y de un flujo de exportaciones de •· 1 fi a "! "! ..., C! fM · ~ := 5 ,g .; 
pr~uctos. manufactura~os y de capital de los paises _industri~lizados de Europa -.. .~ Sl Z ~ i5 i ~ -· !1~ ~ ~ ] a_ 5 
hacJa regtOnes que se mcorporaban a Ia economia mtemactOnal. a ~ '"' "' ID ... .. 1.) Clo ~ J 

£1 auge de las ex portaciones de los pafses de Ia peri feria no se debe s6lo ! I ..,.., · !! .. :; tl II 
al aumcnto en Ia Hnea de exportacion o en el producto en que se especiaJiza- ~t.-~1 ! ~ I! £, ~ ~ · :§ :! 
ban tradicionafmcntC, sino que t'S tambien CODSCcuencia del surgimiento gra• j e ";_ 1 ] 3 "a i :i f ·" 
dual de nuevos productos en el comercio intemacional. Hay en realidad una oo: -Q. ~ :; a . ·- &. ,. .~ -~ .. 

__ _.Yerdadera secuencia en ~~ in~o.rpo~aci6n de nuevo• productos, y eno se debe "' .. ~ 1 ·5 ·a ,e ~ '§ e] .g e ~ ~ 
fundamentalmente a Ia dtvenJfJcac•6n de Ia demanda en los palses industriales i ~ J • ·r ::1 .!! - :oo. Q a.1 II ·c ~.: ~ 
como asf tambien a innovaciooes t&:nicas e institucionales. Todo ello se ~ I 'i ~ .. }j ; .a e .... § ! .i ! .5 3 

t B .• .a .,; s ~ a. - ~ !Ia a .!1 o Jl o 
II B. Tiaomas, ltligrt~ci6n illlft114CioMI 7 d~Mrrorto -6mlco, VNDOO, Par&. tglt. ~ ;ij < ! l:t i;: " ,. " : 
• W. S. Woytflllky y E. S. Woytillllty, World """'11141'" ... , pwrnmmu, TreMl lllld 

o.tr.M. N- York, The Twentieth Ccatary Fund, 1955, p. 111-
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LA IDEOLOGfA DEL HOMBRE 
ORGANIZACION 

1. INTRODUCCI~N 

Este libro trata del hombre organizaci6n. Si el termino es vago, 
ello se debe a que no puedo coucebir otra manera de describir 
Ia gente de que voy a hablar. No son los. trabajadOTes; ni tam: 
poco los empleados de escritorio en el sentido usual ge.1a palabrl 
"empleado". Todas estas personas solo trabajan para Ia Orga· 
nizaci6n. Aquellos de quienes hablo tambien 'le perte11ecen. Son 
los singulares de nuestra clase media que han dejado sus. hoga
res, espiritual y fisicamente, para hacer los votos de Ia vida de. 
Ia organizacion, y son elias quienes constituyen la mente y el 
alma de nucstras grandes instituciones autoperpctuadoras. S61o 
unos cuantos de elias son gercntes generales o lo seran alg{tn 
dfa. En un sistema qlie haec psicol6gicamente necesada un::~ 
terminologfa tan confusa como lade "funcionario ejecutivo subor
dinado", pertenccen tanto al personal de cuerpo como al ue 
linea, y la mayor parte de ellos esUm destinados a vivir en ·~qui
librio en una zona intermcdia que todavia espera ser bautizada 
con un eufemismo satisfactorio. Pcro, con todo, son lo1:: miem-

=~"~~bros dominantes de nuestra sociedad. No se han unido P.n una 
~lite reconocible -los Estados Unidos no se han estancado Jo 
suficiente para que ello tenga Iugar-, pero de entre e!los saJcn 
Ja mayor parte de los primems y segundos cscalones de nuestros 
dirigentcs, y son sns valores los que estab!ecenin el temple ncrte
amcricano. 

El hombre corporaci6n es el ejemplo mas conspicuo, pero solo 
uno de ellos, porq11e la colectivizaci6n que es tan visible en !<l 
corporaci.Jn ha afectado a casi todas las esferas de actividad. 
EI seminarista que terminani por encabezar Ia jcrarquia cdc· 
shistica, el medico que figurani al frente de una chnica par
ticular, el fisico doctorado que trabaja en un lahora~orio del 
gobierno, el intelcctual que por cuenta de una fundaci6n elabora 
un proyecto de trabajo en equipo, ei ingcniero que trabaja en Ia 
enorme sala de proyectos de Ja compaiiia Lockheed, el joven 
aprendiz de un dcspacho de abogado~ de Wall Street, son her·
manos de sangre dd especialista en administraci6n de i:legocios 
que acaba de terminar sus estudios y comicnza sus a\.'tivid"dcs 
en la fabrica Du Pont. 

Todos van, como se dice frecuentemente, en d mismo barco. 
Escuchadlos conversar entre sf frente a sus casas y ven!is c6mo 
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LA IDEOLOGiA DEL HOMBRE ORGANlZACI6N 

no pod~is dejar de sentiros impresionados por el modo como se 
aferran a los denominadores comunes que los unen. Cuales
quiera que sean las diferencias que existan en los lazos de su 
organizacion, son los problemas del trabajo colectivo los que 
dominan sus respectivas atenciones, y cuando el que trabaja en 
Du Pont habla al investigador qufmico o ~ste al enrolado en el 
ejercito1 son estos problemas los supremos. La mayor parte~- ~
de ellos no se resuelve a emplcar la palabra colectivo -salvog 
para describir paises extranjeros u organizaciones para las cuaa"!'::,..----
les no trabajan-, pero se dan muy bien cuenta de cminto mas 
profundamente obligados estan bacia la organizacion de lo que . 
estuvk on sus mayores. Por cierto, Ia miran con ceiio fruncido; .: 
hablan de "estar uncidos a Ia carreta", de "ir en el manton", de .1 
Ia incapacidad para escoger su propio camino .. Pero no tienen,r 
un gran sentido del compromiso; entre ellos y Ia organizaci6n 1 
creen ver una armonfa final y, mas de lo que reconocen sus l 
mayores, construyen una ideologia que concedera esta confianza. 4 

Es el desarrollo de esta ideologfa, y sus efectos practicos, etJ 
hilo que deseo seguir en este libra. Los Estados Unidos han , 
prestado mucha atencion a las consecuencias econ6micas y t 
politicas de Ia gran organizacion -a Ia concentraci6n de poder j 

en las grandcs corporaciones, por ejemplo-, al poder politico de 1 

las burocracias del servicio civil, al posible surgimiento de una.4=fc==~ 
jerarquia directiva que podria dominar al resto del pais. :£stos,-, 
desde luego, son intereses propios, pero no es menos importante f 
el choque que la vida de Ia organizacion ha producido sabre los , 
individuos que estan dentro de ella. Ha tenido Iugar un cho- ~ 
que: cientos de miles, y en con junto producen lo que creo que .____ __ _ 
es un giro muy importante et1 Ia ideologia norteamericana. 

Oficialmcnte, los norteamericanos son gente que profesa Ia . 
~tica Protestante. A causa de las implicaciones de denominacion 
ancjas al termino muchos negarfan que les es correctamente • 
aplicado, pero dejeseles hacer Ia apologia del "sueiio norteameri- _ 
cano", sin embargo, y defininin practicamente Ia J!tica Protestan
te. Cualcsquiera que sean las derivaciones, siempre las sustenta el 
pensamiento de alcanzar Ia salvacion mediante el trabajo tenaz; 
la frugalidad y Ia Iucha competitiva son el corazon de la realiza
cion norteamericana. 

Pero los hechos crudos de Ia vida de Ia organizacion simple
mente no concuerdan con estos preceptos. Ciertamente este con
flicto no es un crecimiento peculi<n-mente norteamericano. Max 
Weber y Durkheim, hace muchos aiios, predijeron el cambio 
acerca de sus propios paises, y aunque los europeos ahora se han 
aficionado a considerar sus dificultades como una exportacion 
norteamericana, Ia verdad es que los problemas de que hablan · 
surgen de una burocratizacion de Ia sociedad que ha afectado 
a todos los pa{ses occidentales. 
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En los Estados Unidos es, sin embargo, donde puede verse 
con mas claridad el contraste entre la antigua ctica y Ia realidad 
cotidiana; tam bien es alii mas enconado. De todas las naciones 
son los Estados Unidos los que han encabezado el culto pttblico 
del individualismo. Hace cien aiios De Tocqueviile notaba que aun. 
que el genio especial norteamericano -y al mismo tiempo su 
debilidad- descansaba en la accion cooperativa, los norteameri
canos hablaban mas que otras naciones de independencia y de 
libertad individual. Siguieron haciendolo y. ya para Ia dec ada 
de los afios veintes, cuando Ia gran organizacion era un hecho 
desde bacia bastante tiempo, afirmaba Ia antigua fe como si no 
se hubiera registrado absolutamente ningun cambia. 

Hoy todavia muchos tratan de hacerlo, y son los miembros 
de la clase de organizaci6n que mas responsable ha sido del 
cambia, Ia corporaci6n, quienes mas se empefian en hac•.!rlo. 
Son los anuncios institucionales del hombre corporaci6n quiencs 
recalcan tanto que los norteamericanos dicen las verdades en las 
asambleas municipales, que los norteamericanos son los mejores 
inventores porque no descuidan aquello de que otros se burlan, 
que los norteamericanos son los mejores soldados porque tienen 
tanta iniciativa e inteligencia natural, que el muchacho que 
vende peri6dicos en Ia esquina de !a calle cs cl prototipo de Ia 
emprendedora sociedad norteamcricana. (Colcctivismo? El nor
teamericano lo aborrece, y cuando Ianza su ataque ritual contra 
el estatismo del bienestar, lo hace en tcrminos de una :t.tica 
Protestante que no ha sido mancillada por el cambia: Ia propic
dad es sagrada, el efecto enervante de Ia seguridad, las virtudes 
de la frugalidad, del trabajo tenaz y de la indcpendencia. Demos 
gracias, dicen, porque todavia quedan gentes -esto es, los 
hombres de empresa- para defender el "suefio nortcamericano". 

No es hip6crita, s6Io es compulsivo. Quiere crecr honrada
mente en los postulados que sostierJe, y si los ensalza tan fre
cuentemente tal vez lo hace para ccrrar la puerta a la engorrosa 
sospecha de que tampoco el, el defensor de Ia fe, ya no cs puro. 
Solo mediante Ia utilizaci6n del lenguaje del individualismo para 
describir lo colcctivo puede dcsechar cl pcnsamiento de que el 
mismo esta dentro de un pensamiento colectivo tan pcnetrante 
como el que nunca sofiaron los intelectuales, los reformadores 
y los visionarios utopistas contra quienes sistematicamente pone 
en guardia. 

Los miembros de la antigua generaci6n todavia pueden con
'\'encerse a si mismos; los de la generaci6n mas nueva ya no 
pueden hacerlo. Cuando un jovcn dice que para podcr vivir 
en esta epoca se debe hacer lo que alguicn mas quiere que se 
haga, lo afirma no solo como un hecho de Ia vida que debe 
aceptarse sin mas, sino como una proposici6n buena por sf 
misma. Si el "sueiio norteamericano" lo lamenta por cl, es el "sue-
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fio norteamericano" quien tendra que ceder, piensen lo que quie
ran sus sostenedores. de mas edad. La gente se ha vuelto impa
ciente con una mitologfa que esta muy apartada del modo en 

·que las cosas suceden realmente, yen Ia medida en que un m'lme-
•ro cada vez mayor de vidas individuates se han visto normadas 
·por el modo de vida de Ia organizaci6n han ido aumentando las 
presiones para que se registre un giro ideologico consecuente. 
'Las presiones del grupo, las frustraciones de Ia creatividad indi
ividual, el anonimato de Ia realizaci6n: todos elias son efectos 
Ali::ontra los cuales hay que luchar -(o son virtudes disfrazadas·? 
El h"oml ·e organizaci6n busca una redefinicion del papel que 
desempeiia en Ia Tierra, una fe que lo satisfaga acerca de que lo 
~ue tiene que soportar tiene un sentido mas profundo de lo que 
puede apreciarse a simple vista. En resumen;- necesita algo 
que haga par el lo que Ia ~tica Protestante hizo antes. Y lenta, 
casi imperceptiblemente, se ha ido cristalizando una mentalidad 
que realiza esa funci6n. 

Lo llaman~ ~tica Social. No faltarfa raz6n para denominarlo 
~tica de Ia organizaci6n, o etica burocratica; racionaliza, mas 
que cualquier otra cosa, las demandas de Jealtad de Ia organiT.a
cion y da a quienes Ia han brindado de todo corazon un sentido 
de dedicacion de hacerlo asi; in extremis, podrfa decirse, con
vierte aquello que en otro tiempo pareceria una constitucion de 
derechos negativos en una reafirmaci6n del individualismo. 

Pero detras de el existe un imperativo moral real, y ya se 
incline uno o no a sus creencias debe reconocer que esta base 
moral, que no es una mera convcniencia, constituye Ia fuen
te de su poder. Tampoco es un simple paliativo para aquellos que 
tienen que trabajar en las grandes organizaciones. La busqueda 
de una fe secular que representa puede encontrarse por todas 
partes dentro de Ia sociedad norteamericana, y basta entre quie
nes juran que nunca pondnin un pie en una corporaci6n o en una 
oficina del gobierno. Aunque su maxima aplicabilidad funciona 
en relaci6n con ei hombre organizaci6n, sus fundamentos ideo
logicos los suministra no el hombre organizacion sino el inte
Iectual a quien aquCl conoce poco y a quien, ademas, tiende 
a considerar como sospechoso. 

Whitehead subray6 una vez que todo canal de Ia abstracci6n· 
esta condenado a constituir un modo inadecuado de describir 
Ia realidad y lo mismo succde con Ia ~tica Social. Es un 
intento de ilustrar una coherencia interna en lo que en realidad' 
no cs, de ninguna manera, un sistema ordenado de pcnsamiento. 
Nadie dice "Creo en la etica social", y aunque muchos suscri
birfan de todo coraz6n las ideas separadas que Ia constituyen, 
aun falta unirlas en sfntesis final y armoniosa. Sin embargo, Ia 
unidad existe. 
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AI considerar lo que podria parecer aspectos disfmiles de Ia 
sociedad organizaci6n, es esta unidad lo que deseo destacar. 
''La profesionalizaci6n" del gerente, por ejemplo, y la demanda 
de una educaci6n mas pnktica son partes del mismo fenomeno; 
asi como el estudiante piensa ahora que Ia tecnica es mas impor
tante que el objeto a que se aplica, asi el graduado en adminis
traci6n de negocios cree que Ia administraci6n es un fin en si 
misma, una pericia relativamente independiente del contenido 
de aquello que se administra. Y las razones son las mismas. 
Igualmente sucede en otros sectores de nuestra sociedad; sobre 

. todas las diferencias entre particulares, domina un creciente aco
modo a las necesidades de la sociedad, y una creciente urgencia 

. de justificarla. 

· Pennitaseme ahora definir los tcnninos que empleo. Por ~tica 
Social entiendo ese cuerpo de pensamiento contempon1neo que 

. • convierte en moralmente legitimas las presiones de Ia sociedad 
. contra el individuo. Sus proposiciones principales son: creencia 
en el grupo como fuente de toda creatividad; creencia en Ia 
"pertenencia" como necesidad ultima del individuo; y crcencia 

-: en Ia aplicaci6n de Ia cicn~ia para alcanzar Ia pertenencia. 
r En ulteriores capitulos explorare mas a fondo estas ideas, 
, pero por el momento pienso que el quid pucde parafrasearse 
:. de Ia siguiente manera: El Hombre existc como una unidad de 

·, Ia sociedad. Por si mismo, esta aislado, carece de senti do; s6lo. 
=~cuando colabora con otros se convierte en algo vaJioso, porque 

• al sublimarse en el grupo ayuda a producir un todo que es 
, mayor que la suma de sus partes. No deberfa existir, pucs, con· 
• flicto alguno entre el hombre y Ia sociedad. Lo que conccbimos 

como conflictos son malos entendimientos, interrupciones de Ia 
comunicaci6n. Aplicando los metodos de Ia ciencia a las relacio

, nes humanas podemos eliminar estos obstaculos al consenso-
general y crear un equilibrio en el cual las nccesidades de Ia 
sociedad y las del individuo son una y Ia misma cosa. 

Esencialmente es una fe ut6pica. Superficialmente, parece 
dedicada a los problemas pnicticos de Ia vida de Ia organiza
ci6n, y sus partidarios con frccuencia utilizan Ia palabra duro 
( opuesto a suave) para caracterizar su man era de concebirla. 
Pero es una promesa de largo alcance Ia que anima a sus parti· 

___ .....,..... darios, porque ella remite las tecnicas a Ia visi6n de una ann on fa 
.tinita, que puede alcanzarse. Recuerda muy de cerca las doctri-

---~enas de las comunidades utopistas de los afios de 1840. Como 
oen las comunidades de Owen, existe aqui Ia misma idea de que 
r.el caracter del hombre lo decide, de manera casi irremediab!e, el 
(.'IJledio que lo rodea. Como en las comunidades de Fourier, existe 
aaqui Ia misma fe en que no necesariamente entraran en conflicto 
tlas aspiraciones del individuo con los deseos de la comunidad,. 
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porque en el orden natural de las cosas lo uno y lo otro son sinO. 
nimos. 

A semejanza de las comunidades utopistas, interpreta Ia socie
dad en un sentido muy rcstringido, inmediato. Se puede creer 
que el hombre tiene una obligaci6n social y que el individuo 
debe en ultima instancia contribuir a Ia comunidad sin pensar 
que Ia armonia del grupo constituya Ia prueba de ello. Pero en 
Ia J!tica Social que describo Ia obligaci6n del hombre esta en el 
aquf y el ahora; sus obligaciones no son tanto bacia Ia comuni- --~ 
<iad en sentido amplio sino bacia Ia comunidad real y fisica que 
'lo ro ~a. y apenas se considera Ia idea de que aislado de ella 
-o en rebelion bacia ella- podrfa finalmente desempefiar el 
servicio mas importante. En Ia practica, quienes suscriben con 
mas apresuramiento los principios de Ia J!tica Social se preocu-
pan poco por los problemas de fondo de Ia sociedad. No es que· 
no les preocupen, sino se inclinan a suponer que los fines de la 
organizacion y de Ia moralidad coinciden, y en cuestiones tales 
como el bienestar social delegan sus facultades en Ia organi
zacion. 

()~ 

Es posihle que yo atribuya demasiado peso a lo que, despues de 
todo, es algo asl como una mitologia. Algunos, mas optimistas 
que yo; han argumentado que Ia realidad traiciona a esta fc en 
algunos respectos fundamentales y que debido a que no puede 
ocultarse por mucho tiempo al hombre organizaci6n que Ia vida 
es todavfa esencialmente competitiva, Ia fe debe caer por su 
propio peso. Sosticnen tambien que Ia l!tica Social es s6to una 
tendencia en una sociedad prolifica en contratendencias. Piensan 
que mientras mas lcjos vaya el pendulo mas aca tendni que venir 
en su viaje de regrcso. 

No estoy convencido de ello. Los norteamericanos constituyen 
un pueblo flexible, pero Ia sociedad no es un reloj y apostar tan 
fuerte a favor de las cnntratendencias es poner una carga dema
siado pesada en los hombros de Ia Providencia. Permftaseme 
seguir un poco mas adelante con mi historia mediante dos ejem
plos de tendencia y de contratcndencia. Uno de ellos es el vai
ven a largo plazo de los cursos sumamente especia1izados de 
administracion de negocios. Durante siete afios he coleccionado 
todos los discursos que cada afio pronuncian hombres de empre
sa, cducadorcs y otros sobrc el tcma, e invariablcmente cada afio 
dicen que este pcndulo particular ha ido demasiado lejos y que 
pronto regresar:i. lgualmente optimistas, muchos academicos 
han afirmado que disciemen el comienzo del regrcso del pendulo 
en el sentido de una vuelta popular a las humanidades. Otro 
fndice es el desarrollo de las prucbas de Ja personalidad. Por lo 
general afio tras afio muchos estudiosos de las ciencias sociales 
me han aseguraJo que esta mutilaci6n de Ia psicologia es una 
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aberracion contemporanea que pronto sera ridiculizada y pros
crita. 

Mientras tanto, el mundo de Ia organizaci6n sigue adelante. 
Cada afio que pasa aumenta el numero de los expertos en admi
nistraci6n de negucios sobre Ia cifra del afio anterior basta que, 
en 1954, en conjunto integran el mas extenso campo de estudiantes 
no graduados, considerado aisladamente, fuera de Ia esfera de Ja 
educaci6n propiamente dicha. t.Las pruebas de Ia personalidad?. 
Tambien en este caso aumenta cada aiiu et fumero de personas __ _ 
sometidas a elias, y las criticas han servido principalmente para 
hacer mas expertas a las organizaciones en dorar Ia pildora de 
sus prop6sitos. Nadie puede decir si estas tendencias continua-
ran sobrepasando a las contratendencias, pero tampoco podemos 
confiar en que una providencia dotada del don de equilibria se 
encargue de que los excesos se anulen. Las contratendencias 
estan presentes. Siempre lo han estado, y en Ia eliminaci6n de 
ideas muchas han demostrado ser ineficaces. 

Tambien es cierto que Ia J!tica Social es en cierta forma una 
mitologia, y existe una gran diferencia ~ntre Ia mitologia y Ia 
pnictica. Un individualismo tan severo, tan egofsta como el que 
se predica tan frecuenter;nente en nombre de Ja J!tica Protes
tante nunca se habria tolerado, y en realidad nucstros predece
sores cooperaron entre si con una pericia mucho mayor de lo 
que sugeriria la aratoria del siglo xrx. Un poco lo contrario vale 
para Ia J:.tica Social; una negaci6n tan completa del individuo 
tampoco funcionara, y basta los creyentes mas convencidos del 
grupo abrigan algunos recelos y alg(ln antagonismo Jateutes ba
cia las presiones que intentan deificar. 

Pero Ia l!tica Social no es menos poderosa y aunque nunca 
puede producir Ia paz espiritual que parece ofrecer, ayudara a 
conformar la naturaleza de Ia investigaci6n en los afios futuros. 
El antiguo dogma del individualismo tambien traicion6 a !a rea
lidad, pero me atrevo a decir que muy pocos afirmanin que en 
Ia epoca en que predomin6 no constituy6 una influencia de in
mensa poder. Lo mismo digo de Ia l!tica Social; Ihimesela mito-
logia, si se quiere, pero se esta convirtiendo en algo dominante. 

En Ia primera parte de esta obra pretendo investigar algunas de 
las ideas que han ayudado a produdr Ia l!tica Social. No pre
tendo hacer una historia intelectual; mi in ten to se lim ita a suge-· 
rir cuan profundas son sus rakes y que no se trata de un 
fen6meno temporal suscitado por el Nuevo Trato, Ia gue1·ra o Ia 
prosperidad reciente de los Estados Unidos. 

Recogere, pues, al hombre organizacion en Ia escuela, Jo segui· 
re a traves de su adoctrinamiento inicial en Ia vida de la organi
zaci6n y explorare el choque del grupo contra el individuo, y 
el curso que sigue. Mientras hablare del hombre corporaci6n 
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mas que de cualquier otro, quisiera mostrar la universalidad de 
la ~tica Social. En consecuencia, volvere al laboratorio de inves

.,.tigaci6n y a Ia virla academica y dire que la inclinacion al ideal 
!f=OOperativo ha tenido las mismas consecuencias tan importantes 
~ambien en estos campos. Para ilustrar mas la universalidad 
J!(le la ~tica Social, utilizare sus expresiones en la ficcion popu· 
aJar. Esto me llevara finalmente a donde considero que es el 
pejor Iugar para obtener una vista previa de Ia direcci6n que 
.IProbablcmente seguini en el futuro la ~tica Social. 
:· Me refiero a los suburbios nuevas, a las poblaciones empaque
tadas que se han convcrtido en albergue de Ia nueva generaci6n de 
bo· ,bres organizacion. Esos suburbios no son caracteristicos 
de las comunidades norteamericanas, pero debido a que propor
cionan una secci6n transversal de los j6venes organizaci6n pode
mos ver alii, en un relieve mas marcado que en cualquier otra 
parte, Ia clase de mundo que desea tener el hombre organiza-
ci6n y que a su tiempo puede tal vez producir. Aqui considerare 
el tremendo efecto que Ia transitoriedad ha ejercido en la gente 
organizaci6n y como su vida religiosa, su politica y el trato con 
sus vecinos revela la nueva clase de radicaci6n que buscan. Y, 

_finalmente, la moraleja de todo ello tal como Ia explican a sus 
hijos: Ia siguiente generaci6n de hombres organizaci6n. 

En tanto que la mayor parte del material con que esta hecho 
estc libro es periodistica, asumo una posici6n y, para ser honra· 
do con el lector, me gustaria aclarar los supuestos en que Ia hago 
descansar. Con esa finalidad, pennftaseme decir primero aquello 
de que 110 voy a hablar. 

Este libro no es un alegato de inconformidad. Los alegatos de 
este tipo tienen un ocasional valor terapeutico, pero como abs
tracci6n, Ia inconformidad es una meta vacia, y Ia rebeli6n contra 
Ia opini6n reinante, s6lo porque es reinante, no debe alabarse 
mas que la conforrnidad bacia ella. Ademas, con frecuencia cons
tituye una sefial de cobardfa, y pocos son mas pateticos que 
aquellos que hacen ostentaci6n de las diferencias externas para 
expiar su rendici6n interna. 

Por lo tanto, no me dirijo a las uniformidades superficiales 
de Ia vida de los Estados Unidos. En este libra no habra censu
ras contra el "Hombre Masa" -persona a quien el autor nunca 
ha encontrado--, como tampoco las habra contra las camionetas 

---- rancheras, los rec~ptores de televisi6n, ni contra los trajes de 
franela gris. Ellos no tienen importancia para el problema prin
cipal, y ademas, no representan daiio alguno. No quisiera ir al 
otro extrema y sugerir que estas uniformidades son buenas por 
si, pero el espectaculo de la gente que sigue Ia corriente por fal
ta de voluntad o de imaginaci6n para hacer una cosa distinta 
dificilmente puede considerarse COJllO una flaqueza nueva, y no 
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estoy convencido de que se haya registrado alg1ln cambio impor
tante en este sentido, salvo en Ia naturaleza de las casas a las 
cuales nos conformamos. A menos que se piense que Ia pobreza 
ennoblece, es dificil considerar que el traje de tres botones es 
una camisa de fuerza comparado con el overol, o que Ia casa esti· 
lo campestre es peor que las antiguas vecindades de peones aca
sillados. 

Y, en realidad, lque tan importantes son cstas uniforrnidades 
para el problema central del individualismo? No debemos permi
tir que las formas exteriores nos engafien. Si el individualismo 
entrafia seguir el propio destino conforme lo dicta Ia propia con· 
ciencia, debe ser para Ia mayor parte de nosotros un destino rea
lizable, y una sensata percepci6n de las reglas del juego puede 
ser una condici6n del individualismo as£ como un apremio sabre 
si. El hombre que guia un Buick Special y vive en una casa de 
estilo campestre similar a centenares de construcciones del mis-

. .mo tipo puede afirmarse tan efectiva y valientemente contra su 
,sociedad particular como el bohemia contra Ia suya. Es cierto 
.que por Io general no lo hace, pero cuando se decide a hacerlo, 
Jas uniformidades que aparecen en la superficie pueden servir 

----tffiUY bien de coloraci6n protcctora. Quienes viven dentro de la 
organizacion, estan mejor adaptados para contro!ar su medio que 

.para ser controlados por el, y se dan muy bien cuenta de que no 
;se les puede distinguir facilmente de los c.lemas en las com
placcncias exteriores con que se reciben las buenas opinio'ICS 

"~-ajenas. Y esa es una de las razones del control que ejercen. Des
' arman a Ia sociedad. 

No equiparo a la ~tica Social con Ia conformidad, ni tampoco 
.creo que aquellos que apremian a hacerlo lo desean, porque en 
.su mayor parte estan convencidos profundamente de que su obra 
ayudara, en Iugar de hacer dafio, al individuo. Creo que las ideas 

JHUe invocan estan desajustadas en relaci6n con las neccsidades 
ae los tiempos que corren, pero son estas ideas, y no su buena 
voluntad, lo que deseo discutir. En cuanto a los lacayos de la 
~rganizaci6n y los charlatanes, no vale Ia pena hablar de cllos. 
. Tarnpoco he proyectado este libro como una censura al hecho 
~e Ia sociedad de la organizaci6n. Ya tenemos suficientes proble-

_dllas sin enlodar Ia cuesti6n con nostalgias extraviadas, y cuando 
tf)Ongo a Ia antigua ideologfa en contraposicion con la nueva no 

----i,P~JJretendo oponer el parafso con el paraiso perdido, ni a un idilico 
~iglo XVIII con un deshumanizado siglo xx. Que nuestra propia 
:.Cpoca sea o no peor que las anteriores por lo que se refiere a 
libertad puede quedar para los historiadores futures, pero para 
los prop6sitos de este libro escribo partiendo de la premisa opti
mista de que el individualismo es tan posible en nuestra epoca 
como lo fue en las anteriores. 

Hablo del individualismo dentro de Ia vida de Ia organizaci6n. 
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No es la <mica clase, y alguna vez puede ser que los mlsticos y 
filosofos mas distantes de el puedan convertirse en las figuras 
centrales. Pero ellos resultan tambh!n afectados por el centro 
de Ia sociedad, y no podran prestar ayuda alguna a menos que 
aprehendan Ia naturaleza de Ia corriente principal. Los sermones 
intelectuales, basados en un ideal imposiblemente elevado pueden 
ser de alguna utilidad para echar en cara al hombre organizacion 
sus fracasos, pero no pueden proporcionarle guia alguna. El 
hombre organizacion puede. estar de acuerdo en que el industria
lismo ha destruido la textura moral de la sociedad y que necesita
m· '> regresar a las virtudes campesinas, o que la gran empresa 
necesite fraccionarse en una serie de organizaciones mas peque
ftas, o que el gobierno es quien necesita ser desmenuzado, etc. 
Pero proseguira su camino con sus propios dilemas intactos. 

Dire que el deberia combatir a Ia organizaci6n. Pero no de ma
nera autodestructiva. Puede decirle al jefe que se vaya al infier· 
no, pero seguramente tendra otro jefe y, a diferencia de los 
heroes de las novelas populares, no puede de jar terminada Ia cues
ti6n abandonando Ia lucha y marchandose a casa. Si no se 
adapta a las presiones de su organizacion particular debe sucum· 
bir, o resistirlas, o tratar de cambiarlas o, finalmente, mudarse 
a otra organizaci6n. 

Toda decision a que se enfrenta, relativa al problema del indi· 
viduo contra Ia autoridad, es en cierta forma un dilema. No esta 
en el caso de quien debe pelear contra Ia tirania o iniciar un 
nuevo juicio contra Ia estupidez manifiesta. Eso seria facil, al 
menos intelectualmente. El problema real es mucho mas sutil. 
Porque no son los males de la vida de Ia organizaci6n los que lo 
desorientan, sino su misma beneficencia. Esta aprisionado pore-__ _ 
la hermandad. Debido a que su campo de acci6n parece tan redu· 
cido y sus arreos tan mundanos, su lucha carece de timbre he-
roico, pero con todo, es tan ardua como las que jamas libraron 
sus predecesores. 

Asl sucede con mi tesis. Creo que seria erroneo insistir en la 
I:.tica Social. La gente tiene que trabajar con otras personas, sl: 
un equipo que funciona bien es un todo mayor que Ia suma de sus 
partes, si, todo eso es cierto, pero ces que ahora es necesario 
azotar a la verdad? Precisamente porque se trata de una epoca 
de organizaci6n, necesitamos destacar Ia otra cara de Ia moneda. 
No necesitamos saber como cooperar con Ia organizacion, pero, 
mas que nunca, es menester saber como resistirla. Fuera de 
contexto esta seria una afirmaci6n :rresponsable. Tiempo y Iugar 
son criticos, y Ia historia nos ha enseiiado que un individualismo 
filos6fico puede venerar demasiado el conflicto y muy poco a Ia 
cooperaci6n. Pero ccual es ahara el contexto? La marea ha ido 
dcmasiado lejos en el otro sentido, lo admito, para que necesite-
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mos preocuparnos de que un enfasis en direccion contraria es
timule a Ia gente hacia un exceso de individualismo. 

Las energias que los norteamericanos han dedkado a lo co
operativo, a lo social, no pueden mcnospreciarse; despm!s de 
todo, no tendriamos que discutir el problema si no hubieramos 
aprendido tan bien a adaptarnos a una sociedad cada vez mas __ 
colectiva. Un ideal de individualismo que niega las obligaciones 

--, 

del hombre hacia los demas es manifiestamente imposible en una __ _ 
sociedad como Ia nuestra, y debe acreditarse a nuestra sabiduria 
que, en tanto que lo prcgonamos, nunca lo practicamos plena-
mente. 

Sin embargo, al buscar ese escurridizo camino intennedio, 
nos hemos desviado demasiado, y al preocuparnos por hacer que 
Ia organizaci6n funcionc hemos llegado casi a deificarla. Descri
bimos sus defectos como virtudes y negamos que exista -o que 
debe existir- un conflicto entre el individuo y Ia organizaci6n. 
Esta negaci6n perjudica a Ia Organizaci6n. Peor es aun para el 
individuo. AI confortarlo, lo que hace es plivarlo de Ia coraza 
intelcctual que tanto necesita. Porque micntras mayor es el 
ascendiente de Ia organizaci6n sobre el, mas necesita este reco
noccr en d6nde tiene que afirmarsc contra ella. Y esto, casi 
porque hcmos hccho de Ia vida Ia organi:r.aci6n tan uniforme, 
se ha vuelto extremadamente dificil. 

Decir que debemos reconocer los dilemas de Ia sociedad de Ia 
organizaci6n no es ser inconsecuente con Ia premisa llcna de espe
ranza de que Ia sociedad de Ia organizaci6n puede ser tan com
patible con el individuo como lo fue cualquier sociedad anterior. 
No somos seres miserables atrapados en una confluencia de ·-~ , 
fuerzas contra las cuales somas impotentes, y las condenaciones . , 
al por mayor de nuestra sociedad s61o conducen a darle un ca- ~;o~;, 
racter mas mfstico a Ia organizaci6n. La organizacion es obra 
del hombre: el hombre puede cambia ria. No ha sido el curso 
inmutable de Ia historia lo que ha producido al individuo cons
tricciones tales como las pruebas de personalidad. Es el hombre 
organizacion quien las ha echado a andar y es el quien puede 
detenerlas. 

La falla no csta en Ia Organizacion, para decirlo con pocas 
palabras, sino en el culto que le rendimos. Esta en ·nuestra vana 
busqueda de un equilibria utopico, que seria horrible si alguna 
vez nos aconteciera; esta en la debilidad con que se niega que 
existe un conflicto entre el individuo y Ia sociedad. Siempre 
debe haberlo, y el precio de ser individuo es el deber enfrentar-
se a estos conflictos. No puede evadirlos, y al buscar una etica que 
ofrece una espuria tranquilidad espiritual se tiraniza a si mismo. 

S6Io hay pocas veces en Ia vida de Ia Organizaci6n en que e) 
puede arrancar su destine para ponerlo en sus propias manos, 
y si entonces no lucha, celebrara una rendici6n que mas tarde 
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bani mofa de el. c.Cufmdo se presentan esas ocasiones? (.Las 
conocera cuando las vea? c.Por que normas debe guiarse? Siente 
una obligaci6n hacia el grupo, siente frenos morales a su libre 
albedrio. Si sc Ianza contra el grupo c.es Valiente, 0 solo terco? 
c.Es util o egoista? c.Tiene, como tan frecuentemente lo presume, 
raz6n, despues de todo? Considero que en Ia soluci6n de multi
tud de dilemas como esos es donde reside actualmente el pro
blema real del individualismo. 

tl , 
2. LA DECADENCIA DE LA :e.TICA PROTESTANT£ 

Regresemos par un momenta al fin del sigl~pasado. Si tomamos 
Ia :e.tica Protestante tal como fue expresada entonces, Ia encon
traremos, aparentemente, en plena floraci6n. Tambien encontra
remos, sin embargo, una etica que ya habia sido tamizada par 
Ia realidad. El pais habfa cambiado; la etica no. 

En las siguientes palabras del banquero Henry Clews, prorrun
ciadas cuando daba algunos consejos paternales a los estudian
tes de Yale en 1908, aparece Ja :e.tica Protestante en su forma 
mas pura: 

Supervive11cia de los mejor adaptados: Ustedes pueden iniciar
se en los negocios, o en las profesiones, con los pies en el "(lltimo 

... escalon; toea a ustedcs adquirir Ia fuerza para trepar hasta el 
primcro. Podnin hacerlo asi si tienen Ia voluntad y Ia fuerza que 

') los apoye. Siempre hay mucho Iugar en el primer escalon. . . El 
") exito llega al hombre que trata de obligarlo a que se le rinda. 

Casio tenia raz6n cuando dijo a Bruto: "La falla no csta en nues
tras estrellas, querido Bruto, pues somos subordinados, sino en 
nucstra naturaleza misma." 

Frugalidad: Tan pronto como ganen un sueldo o hagan algun 
· dinero, f6rmense el habito de ahorrar una parte de su salario 
o de sus utilidades. Separen un d61ar de cada diez que ganen. 
Vendra el tiempo en que, si ustedes tienen un poco de dinero, 
podran controlar a las circunstancias; de lo contrario las circuns
tancias los controlaran ... 

N6tese el empleo de las palabras activas como trepar, fuerza, 
___ obligar, controlar. Con tanto rigor como nunca lo habia hecho 

antes, Ia :e.tica Protestante todavfa aconsejaba luchar contra el 
_ media ambiente: la clase de lucha pnktica, de a qui y de ahara, 

que siempre produda recompensas materiales. Y tambien espi
ritualmente. La parte rigida de Ia Etica Protestante quedaria 
incompleta, por supuesto, si no se anadia Ia seguridad de que 
ese exito era tanto moral como pnictico. Continuemos con el 
senor Clews : 
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Bajo este libre sistema de gobierno, donde los individuos son 
libres de ganar solo lo nccesario para vivir o de perseguir Ia rique
za segitn la prefercncia de carla quien, cl resultado usual es Ia 
competencia. Es obvio, pues, que Ia compctcncia significa en reali
dad libcrtad industrial. Asi, toda persona puede cscogcr su propia 
actividad o profesi6n, o, si no le gusta, puede cambiarla. Es Iibre 
de trabajar tenazmente o no; puedc celebrar sus propios tratos y 
pcner precio a su trabajo o a sus productos. Es libre de adquirir 
todos los bienes que quiera, o de separarse de ellos. A fuerza de un 
esfuerzo mayor, o de una mayor habilidad, o mediante Ia inteligcn
cia, si puedc obtcner un mejor salario, pucdc vivir mejor, del mismo 
modo que su vecino ticne Iibcrtad para scguir su ejcmplo y para 
aprendcr, a su vez, a supcrarlo. Si aguien tiene talento para hacer 
dinero o para manejarlo, ticne libertad para ejercer su don, del 
mismo modo que otro quicnquiera es librc de mancjar sus herra
mientas ... Si un individuo disft·uta de su dinero, ganado mediante 
sus energias y esfucrzos coronados por cl cxito, sus vecinos se ven 
apremiados para trabajar aim 1nas, para que ellos y sus hijos puc
dan disfrutar los mismos goccs. 

Era una etica exuberantemente optimista. Si alguien pudiera 
crcer que al buscar su propio interes automaticamente mejora 
e} de todos, entonces Ia aplicaci6n del trabajo diligente acaba
rfa por producir un paraiso en Ia Tierra. Algunos, como el garru
lo senor Clews, crefan tenerlo ya. 

Los Estados Unidos constituyen cl verdadero campo de activir 
dad de Ia raza humana. Son Ia esperanza y el asilo de los opri

' midos y los atropellados en otras latitudes. Es el ejemplo inspira
dor de los Estados Unidos -sin par entre las nacioncs de Ia 
Tierra, Ia estrella mas brillarit::! del firmamcnto polftico- que 

. esta aliviando Ia pesada carga de Ia aristocracia y promucve un 
•· espfritu democratico en todo el mundo. Es ciertamcnte la joya 
· del oceano a Ia que el mundo bi.:!n puede ofreccr pleitesia. Aqu£ 
·· el merito es Ia unica prucba. El nacimiento no cuenta. Los mejor 

adaptados sobreviven. El merito es la unica condici6n esencial, y 
suprema, para alcanzar el exito. La inteligencia gobiema mundos 

1 y sistemas de mundos. Es el monarca temido del espacio sln H
mites, y en Ia socicdad humana, especialmente en los Estados 
Unidos, brilla como diadema en las frentcs de aquellos que figunn 
en las primeras filas de Ia actividad humana. Aqu£ s6Io se reco-

~---_______s. noce un arden natural de nobleza, y su lema, sin escudo de armas 
1 ni alardes de heraldica, es: "Inteligencia e integridad".* -----.-

Sin esta etica el capitalismo habrfa sido imposible. Sea que Ia 
:S.tica Protestante haya precedido al capitalismo, como afirm6 
Max Weber, o que haya sido una consecuencia de el, en cualquier 
caso S11ministr6 un grado de unidad entre el camino por el que 

• Henry Clews, Fifty Years In Wall Strut (Nueva York: Irving Pu
blishina Company, 1908). 
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el pueblo queria conducirse y aquel por el que pensaban que de
berian hacerlo, y sin esta idcologia, Ia sociedad habria sido 
hostil al empresario. Sin Ia comodidad de la l?.tica Protestante, 
no podria haber salido adelante con sus adquisiciones, no solo 
porque otras gentes no se lo habrian pennitido, sino porque su 
propia conciencia se lo habria prohibido. Pero ahara estaba for
talecido con la seguridad de que cumplia su obligacion hacia 
Dios y, flntes de mucho, aquello que durante siglos sc habia 
considerado como la mas vii codicia, ahara lo interprctaba una 
clase media en ascenso como la manifestaci6n tcrrcnal de la 
voh·,tad de Dios. 

Pcro aun la misma Revolucion Industrial que engendr6 esta 
etica tan U.til, con el transcurso del tiempo empez6 a confundirla. 
Las inconsecuencias tardaran mucho tiempo en aparcccr. Los 
hcrcderos de Ia etica del siglo xrx creaban una socicdad cada vez 
mas colectiva, pero insistentemente negaron sus implicaciones. 
Para el punto de vista corriente la consideraci6n retrospectiva 
del fin del siglo pasado parece una edad de oro del individua
lismo, pcro hacia Ia decada de 1880 ya la corporaci6n habia sefia
lado el rumbo burocn1tico que iba a seguir. A medida que las 
instituciones crecieron en tamafio y se volvicron mas estratifi
cadas, tambien se hicieron visibles las inconsecucncias que an
tefioimente pudicron permanccer ignoradas. Uno de los supues
tos clave de la l!tica Protestante habia sido el de que cl exito 
no se debia ni a la suerte ni al media, sino s6Io a las cualidades 
naturales de cada uno: si los hombres se hacian ricos es porque 
lo meredan. Pero Ia gran organizaci6n Jleg6 a ser una pulla 
constante para este suefio del exito individual. Era perfecta
mente obvio para todo el que trabajaba en una gran organiza
ci6n que los que mejor sobrevivian no eran necesariamente los 
mejor adaptados sino, en Ia mayoria de los casas, aquellos que, 
par su cuna o por sus relaciones personales, tenian a su dispo
sici6n las coyunturas. 

A medida que las organizaciones continuaron expandiendose, la 
l!tica Protestante se hizo cada vez mas divergentc de Ia realidad. 
La Organizaci6n creaba por si misma. Los administradores ne
garon tenazmente el cambia, pero, en union de muchos de sus 
subordinados, fueron afcctados por el. Hoy, todavia algunos 
niegan Ia inconsecuencia o le echan la culpa al socialismo agaza· 
pado; sin embargo, para Ia generaci6n de administradores j6-
venes, las inconsecuencias se han vuelto maJestas. 1 

Veamos, par ejemplo, Ia frugalidad. (Como puede ser frugal( 
el hombre organizaci6n? Otras gentes son frugales para el. T~ 
davia compra Ia mayor parte de su seguro de vida, pero para 
el grueso de sus ahorros, conffa en los departamentos financiero 
y de personal de Ia organizaci6n en que trabaja. En su capaci-" 
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dad profesional tambien la frugalidad se convierte en un poco •, 
antinorteamericana. EI mismo que citara a Benjamin Franklin 
sobre el ahorro en el organa periodistico de Ia empresa, se horro- ' 
rizaria si los consumidores tomaran a pecho estas maximas y ; 
comenzaran a dedicar mas dinero a sus cuentas de ahorros y me- , 
nos a las compras a plazas. Ya no puede darse el lujo de con-
denar el derroche del publico; en todo caso, no en publico. No 
solo tiene que convenccr a Ia gente de que compre mas, sinou---
eliminarle todos los sentimientos de culpabilidad que pudiera 
tener por seguir sus consejos. Pocas habilidadcs se buscan mas 
en escala comcrcial que el arte de describir las desviaciones de 
Ia l!tica Protestante como reafirmacioncs de ella.* 

En un anuncio que dcberia pasar a Ia historia social, Ia agen
da de publicidad J. Walter Thompson ha atacado frontalmente' 
este problema de Ia absolucion. Cita a Benjamin Franklin a 
prop6sito de los beneficios que entrafia el dispcndio. "cNo es 
la esperanza de poder un dia comprar y disfrutar lujos un gran 
acicate para el trabajo y para Ia industria? ... (Acaso el lujo no 
producira por lo tanto mas de lo que consume si, a falta de dicho 
acicatc, Ia gente fuese pcrezosa e indolente, scg(m la inclina
ci6n de su naturaleza ?" Bste pensamiento, afiade el anuncio 
en un aparte significative, "resulta una madura idea posterior, 
que califica sus escritos anteriores y mas conocidos acerca de 
Ia importancia de Ia frugalidad". 

(.Tra1Jajo tenaz? Ahara es muy frecuente.preguntar: (que vale 
el capitalismo si no convertimos nuestra productividad en mas 
ocio, en una mayor cantidad de buena vida? Para el homhre 
org::mizaci6n esto tienc una plenitud de sentido, y cs tan scnsihle 
al espantajo del exceso de trabajo y las ulccras como sus ante
pasados lo fucron respccto del espantajo de Ia pcrcza. Pcro en 
esto se halla llividido. Cree en el ocio, pero tambien cree en Ia 
insistcncia puritana del trabajo tenaz, abnegado, y he aqui que 
el dfa solo tiene vcinticuatro horas. (Como, entonces tcner "gran 
calibre"? EI modelo de "gran calibre" de que tanto ofmos hablar 
en Ia actualidad cs el hombre que conscrva separados su ocio, 
su trabajo y el resto de su vida. Cualquier hombre organizaci6n 
que tratara de realizar esta hazafia no iria muy lej<;>s. Todavia 

* Es para ayudar en csta !area que se destina una buena parte de todo 
Jo relacionaclo ccn Ia "invcstigaci6n de motivacioncs". El investigador de. 
motivacioncs Dr. Ernest Dichter dice, en un boletin comerci:tl: "Ahora nos 
cnfrentamos con el problema de permitir al }lOrtcamericano tipo mcdio 
que sicnta obrar moralmente aun cuando flirtc:t, aun cuar.do gasta, aun 
cuando no ahorra, aun cuando se toma dos vacaciones anuales y compra 
un segundo o un tercer automovil. Uno de los problemas hasicos de e,ta 
prosperidad, pues, es el de dar a Ia gente Ia sanci6n y la justificaci6n 
para disfrutarla y demo>trar que el enfoque hedonfstico que da a su vida 
cs moral, y no inmoral." 
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ctrabaja tenazmente, en resumen, pcro ahora siente que hay en 
.._ello algo de culpa. 
4 (.Confianza en si mismo? Las propiedades de la corporacion 
-1han estado aumentando de una manera t.an dinamica ultima
f.mente que casi basta nuestros dias el administrador podia su
·iprimir Ia idea de que era un bur6crata -bur6crata, como sabia 
.ltodo hombre de empresa, era todo aquel habitante de Wash
-dngton que preferia Ia seguridad a Ia aventura-. Justamcnte 
«:uando comenzo a alborear el reconocimiento de que el si era 
aun burocrata, nadie podia decirlo, pero desde Ia guerra la ge
,eeraci6n de administradores mas j6venes ya no hablan de con
,4ia.Jza en si mismos y de Ia aventura con Ia misma cara seria 
-tRUe ponian sus mayores. 
')i El sendero que conduce bacia arriba, bacia las cumbres de 

Ia realizaci6n, lleva de golpe a Ia sala de conferencias. No im
porta como se Harne al proceso: "administraci6n permbiva", 
"administraci6n multiple", "arte de la administracion", el sistema 
de comite no puede, simplemente, equipararse con el individua
lismo vigoroso que se supone constituye el meollo de los 'ne
gocios. No es por falta de ambicion que los j6vcnes suenan tan 
moderadamente; lo que les falta es Ia i1usi6n de que encarnan1n 
el gran espiritu de empresa. Aunque no pueden resignarse a 
usar Ia palabra bur6crata, el termino aprobado -administra
dor- no es sefialadamente distinto en sus implicaciones. El 
hombre del futuro, seg1in lo ven los administradores subordina
dos, no es el individualista, sino el que trabaja por medio de 
otros para los demas. 

Permitaseme detenerme por un momenta para subrayar una 
distinci6n necesaria. Dentro del mundo de los negocios todavfa 
hay muchos que se aferran resueltamente a Ia Etica Protestan
te, y algunos tienen tanta rapacidad como cualquier pirata del 
siglo XIX. Pero s61o raramente pertenecen a Ia Organizacion. 
Excepto un grupo pequefio y espectacular de agentes financie
ros, Ia mayor parte de quienes se adhieren al antiguo credo son 
negociantes en pequefio, y agruparlos como parte de Ia "comu
nidr~d negociante", si bien es conveniente, conlleva un grado de 
afinidad ideol6gica con los grandes negociantes que en realidad 
no existe. 

Par nercia, Ia pequefia empresa es elogiada como Ia bellota 
de Ia que puede surgir una encina, como Ia somhra de un 
hombre que puede alargarse basta convertirse en una gran 
empresa. Examinemos a las empresas que tienen cincuenta 
empleados o menos, sin embargo, y veremos que el sentimenta
lismo oscurece algunas profundas diferencias. Encontraremos 
algunos empresarios en el sentido clasico de la palabra -hom
bres que crean nuevas productos, apetitos nuevas o nuevas 
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sistemas de distribuci6n-, y algunas de estas empresas pueden 
cuajar y convertirse en instituciones autoperpetuadoras. Pero 
unos y otras son muy pocos. 

La gran mayoria de las empresas pequenas no puedc colocar
se junto a Ia corporaci6n. Para empezar, raras veces se ocupan 
de las industrias basicas ; en su mayor parte son Javanderias, 

• agendas de seguros, restaurantes, boticas, plantas embotellado
. ras, madererias, agencias de compra-venta de automoviles. Segu
ra, sus actividades son de vital importancia, pero esencialmente 
sirven a una economfa; no crean dinero nuevo dentro de su 

· esfera y en ultima instancia dependen de los negocios de Ia agri
;cultura que si crean nueva riqueza. 

En esta dependencia reaccionan mas como antagonistas que 
i como aliados de Ia corporaci6n. Ya se ha puesto en claro que Ia 
corporaci6n es expansionista -una fuerza pro-cambio que siem
pre es una amenaza para Ia economia de los pcquenos empre

·sarios-. Por instinto se inclina a Jo monopolistico y a lo 
· restrictivo. Cuando los boticarios Jograron la aprobaci6n de las 
leyes que establecfan el "Comercio Equitativo", rlo solo se rebe

-----~Jaron contra los fabricantes (y los consumidores) sino contra 
•el movimiento total de Ia ooeconomfa en masa del siglo xx. 

En ese caso el rabo fue quien movi6 al perro, y con frecuencia 
~o sigue hacienda. Este hecho, frente al creciente poder de Ia 
Q:orporacion, ilustra una vez mas el dominio que Ja mitologia 

· -puede ejercer sobre Ia realidad. Econ6mic~ente, muchos peque-
--~~"1los empresarios son contrarrevolucionarios y ia revolucion que 

lleombaten es Ia de Ia corporaci6n tanto como el Nuevo Trato 
16 el Trato Equitativo. Pero el hombre corporaci6n todavfa se 
.. ferra a Ia idea de que ambas son empresas aliadas, y en algunos 
!Yespectos, como el comercio equitativo, frecuentemente hace 
politica sabre esta base, aunque de becho va contra los intereses 
de Ja corporaci6n al obrar de esa manera. 

Pero el sentimentalismo no debe detener a Ia revolucion; 
permanecen todavia muchos anacronismos; en los ingresos per
sonales, por ejemplo, el hombre corporaci6n que administra 
una sucursal de Ia cual depende todo un pueblo tendra suerte 
si obtiene Ia mitad de lo que gana el comerciante de automoviles 
de la localidad o aquel a quien se ha otorgado la franquicia para 
distribuir Ia coca-cola. La economia tiene manera de resolver 

-estas discrepancias, sin embargo, y el hombre de negocios de Ia 
localidad puede otear el futuro Jo mismo que cualquier otro. 
El joven de suaves modales que Ia Organizacion envio para 
hacerse cargo de Ia sucursal es terriblemente inofensivo; no 
arrendo Ia vieja mansi6n del anterior administrador, alia sobre 
Ia colina, sino que tom6 una casa chica, trae un Oldsmobile en 
Iugar de un Cadillac y cuando asiste a las comidas de los jueves 
escucha mas que habla. Pero igualmente representa el futuro. 
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He estado hablando del choque de la Organizacion contra Ia 
E.tica Protestante; pero igualmente importante, sin embargo, fue 
el ataque intelectual. En Ia gran rcbelion contra el tradiciona
Iismo que comenz6 a principios de siglo, William James, John 
Dewey, Charles Beard, Thorstein Veblen, los expositores de 
ruindades y una multitud de refonnadores mantuvieron un fuego 
implacable contra los anacronismos de Ia E.tica Protestante, y al 
hacerlo ayudaron a sentar los fundamentos de Ia :£tica Social. 

.-

Habria de pasar mucho tiempo antes de que el hombre organi- ---
-zaci6n se dicra cuenta de Ia importancia de estas nuevas ideas, y 
aun en nuestros dias muchos de los mas convencidos pragma-
tista.:: del mundo de los negocios se negarian a ser agrupados 
junto con los intelectuales (y viceversa). Pero los dos movimien-
tos estaban fntimamente relacionados. Nadi~ puede decir con 
c~r·tl'7a l'll que..: mc..•dida los intckctual~s fueron Ia causa del cam· 
bio, 0 simplemente una manifestaci6n de el, pero, mas avisados 
que las gentes de Ia organizacion, pcrcibieron Ia antitesis entre 
el antiguo concepto del individuo racional, insumiso, y el mundo 
en que se tenia que vivir. No eran rebeldes contra Ia sociedad; 
lo que combatian era Ia negaci6n del poder de Ia socicdad, y 
proporcionaron un marco intelectual que complementaria, en 
Iugar de inhibir, el desarrollo ulterior de Ia gran organizaci6n. 

No entra en los limites de este !ibro hacer un diagn6stico de 
las ideas de Dewey, de James y de otros pragmatistas. Pero 
existe un punto de Ia historia que a mi juicio necesita muchi
simo sub:rayarse en nuestra epoca. Mucha gente todavia consi· 
dera Ia dccadencia de Ia :£tica Protestante como nuestra caida 
de Ia gracia, como una desviaci6n del americanismo de Ja cual 
debe culparse al pragmatismc, al relativismo etico, al freudis
mo o a otros movimientos. :£stos han contribuido mucho a Ia 
:£tica Socia!, y muchos de sus presupuestos son tan vacilantes · 
como los que sustituyeron Esta justificado criticarlos en ese 
senti do; pero censurar!os per haber subvertido el tempie norte
americana es, sin embargo, altamente equfvoco. 

Los criticos del pragmatismo, y tambien sus seguidores, de
berian recordar el contexto de Ia epoca en que los pragmatistas 
prescntaron sus doctrinas. EI enfasis que estos pusieron en eJ 
beneficic;> social puede ser redundantc para Ins necesidades de 
hoy, pero cuando dieron a conocer sus doctrinas no era el tiem
po en que Ia psicologia, el ajuste o Ia vida social fucran tcmas 
populares, sino que en su epoca el peso de Ia opinion conscr· 
vadora negaha que hubicra algo que necesitara urgentemente 
ajustarse. Evidentemente Ia rcbeli6n estaba justificada. El cre
cimiento de Ia socicdad de Ia organizaci6n exigia el reconoci
miento de que el hombre no era absolutamente un producto de 
su libre albedrio; el pais necesitaba un sistema educativo que 
respondiera mas efectivamente a las necesidades del pueblo. Re-

347 

--- t~rl¥,:?1}1 t.'f, -i• ¢, ~··--

LA DECADBNCIA DE LA ~TICA PROTESTANTS 

queda un nuevo aliento, y si no hubieran existido un James o 
un Dewey, probablemente se hubiera inventado, de todos mo
dos, alguna otra forma de pragmatismo. Los norteamericanos 
desprovistos de espiritu filos6fico tambien sentian que los cam
bios eran justificados; Io unico que hicieron los fil6sofos del 
pragmatismo fue proporcionarles una guia y decirles, en termi· 
nos intelectualmente solventes que tenian raz6n al pensar asi. 

-·-1 

EI enfasis del pragmatismo en lo social y en lo practico, ad,.,.e-..__ __ 
mas, estaba perfectamente dentro de Ia tradici6n norteameri-
cana. Desde el principia, los nortcamericanos siempre habian 
sido impacientes con doctrinas y sistemas; como los puritanos, 
muchos vinieron a los Estados Unidos a causa de una doctrina, 
pero encontraron un nuevo media que exigia una poderosa adap-
tacion a el, y cada vez que Ia doctrina se puso en el camino de 
Ja practicabilidad, sa1i6 perdicndo aquclla. Pocas personas han 
tcnido el talento de anudar los idcaks a las dcmandas de los 
ticmpos, y Ia elaboraci6n de teorias fundamentales, tcologicas o 
cientificas, nunca ha atraido de manera notable a los norteame
ricanos. Mucho tiempo antes de James Ia pregunta "dunciona?" 
tenia un caracter respetable. Si Ia impacicncia bacia el pensa
miento abstracto constituia- un defecto, era el defecto de una 
virtud, y Ia virtud, I!amcscla como se quiera, siempre ha estado ~ ~ -
muy ccrca del pragmatismo seglln Io definieron Dewey y Ja-
mes. AI definirlo Ie dieron coherencia y poder en una epoca en 
que necesitaba afinnarse, pero Ia inclinaci6n a Io pnktico pre-
cedi6 a Ja filosofia; no fue su producto. 

La reforma se respiraba en todas partes. Por la epoca de Ia pri· 
mera Guerra Mundial Ia :.=:rica Protestante habia recibido un 
!>arniz del cual no se dcsprenderia. El individualismo vigoroso 
y el trabajo tenaz habian ohrado maravillas en el pueblo a quien 
Dios, con su infinita sabiduria·, como alguien dijo, habia dado 
el control de Ia sociedad. Pero no lo habia hecho tan bien para 
tbdos los demas y ahara cstos, asi como los intclectualcs, esta
ban bien enterados del hccho. 

En resumen, el campo cstaba abonado, y aunque Ia opini6n 
conservadora que atrajo el fuego de los rebcldes parccia atrin
cherada, el temple basico del pais estaba tan indinado en b otra 
direcci6n que el enfasis en Io social sc convirtio en Ja corricntc 
dominante del pcnsamicnto de ios Estados Unidos. En una 
gran explosion de curiosidad, el pueblo se fascino con el dco;cu
brimiento de todas las presioncs que cl ambiente cjercia sabre 
el individuo y que las filosofias af!.teriores habian negado. Como 
sucedi6 con los descubrimientos de Freud, los hallazgos de esas 
investigaciones causaron al principia profunda decepci6n, pcro 
los norteamericanos, con su caracteri~tica exuberancia, encon
traron un puerto. El hombre, despues de todo, no seria perfcc-
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tible, pero existia otro sueilo y, por fin, ahara si parecia practi
co: la perfectibilidad de Ia sociedad. 

,J.,i 

3. EL CIENTIFICISMO 1Y.: 

Como cuajaron estas corrientes de reformas en una ortodoxia, 
es un problema de Ia historia intelectual que dcbo evitar. Tra
tar de ponderar de quienes fueron las ideas mas scnsatas es en 
todo caso algo infructuoso, porque lo importante es Io que Ia 
aentL quiere Creer, Y aquel!OS CUyas ideaS Se interpretan tan 
seguido en forma equivocada no deben scr flagelados injusta
mente. Freud, por ejemplo, quien una ocasi6n hizo notar que 
no era freudiano, nunca afirm6 que ei hombre siempre era rehcn 
de los traumas de Ia nil'iez; pensaba que con resolucion e inte
ligcncia cl individuo podia, al comprender esos factores, tal \'CZ 

superarlos. Tampoco James o Dewey dijeron jamas que Ia con
veniencia de Ia socicdad era la prueba decisiva de Ia moralidad 
y con toda sq,;uridad no creyeron que el hombre fuese total
mente el p1·uducto de quicnes lo rodean. 

La ideologia popular que cstoy describiendo cs sumamentc 
ehistica, pero sin embargo conserva una notable unidad. La ma
yor parte de quiencs creen en las muchas subdivisiones de Ia 
vida nortcamcricana de Ia organizaci6n no se dan cuenta aun 
de Ia naturaleza entrelazante de sus credos separados, y es en 
parte por esta raz6n por lo que tan a menudo se sienten misio
ncros en media de los descreidos. Cambiemos aqui y alia una 
pabbra, sin embargo, y lo que muchos cducadores prescriben 
es exactamente lo que recomiendan muchos jefes de personal y 
muchos directores de im·estigaci6n, y asi sucesivamente a tra
vcs del elenco de nuestras instituciones. 

En los siguientes tres capitulos delineare tres principales de
nominadores que los uncn. Si bien cada uno de ellos es impor
tante por si mismo, yo deseo iluminar su interrelacion., Basta 
que no se discierna esta unidad, atacar a las falacias de Ia tec
nica en cada campo separado es tan imitil como lanzar tajos a Ia 
hidra; por lo mismo, a donde debemos dirigirnos es a la visi6n 
central y nutricia. 

E1 primer denominador es el ci£ntificismo. J::ste es la parte 
practica de Ia Etica Social, porquc cs la promesa de que con las 
mismas tecnicas que han dado resultado en las ciencias fisicas 
podemos eventualmente crear una ciencia exacta del hombre.* 

* ~sta es una definicion muy burda, y Ia mayor parte de las perso
nas que han utilizado el rcrmino tiencn una manera diferente de analizar sus 
bases. Hayek lo de.$cribc como fun dado en tres falacias: objetivismo, 
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En una forma o en otra, ha tenido un largo y funesto historial; 
aun sus partidarios admiten prontamente que sus fallas son 
espantosas. Pcro esto no ha dcbilitado la fe en el cientificismo, 
porque es esencialmente una idea ut6pica mas bien que una 
idea tccnica. 

El prcambulo de sus preconizadores es siemprc el mis~o. 
Estamos en un terrible aprieto y ya comienza a ser demasiado 
tarde. Hemos aplicado la ciencia a las casas y solo ahora co
menzamos a aplicarla al hombre mismo. Ya hemos aprendido 
algunas tecnicas sociales utiles; podemos medir Ia personalidad, 
podemos distinguir los obstaculos que se oponen a una buena 
dinamica del grupo, y predecimos Ia respuesta a Ia comunica
ci6n. Pcro todo eiio es solo el principia; si le dedicamos tiempo 
y dinero, antes de mucho podremos develar el enigma entero 
con una ciencia unificada del hombre. 

De las aetas de varias conferencias, sacamos una versi6n re
presentativa del mensaje: 

SL atraemos a nuestro grupo cantidades crecientcs de estudian
tes de buena cabeza, de los cuales algunos no ternan a las mate
maticas, y si tenemos ff!' y somas atrevidos, podrcmo~ elaborar 
una cicncia del hombre ... Las condiciones que dcterminan Ia fcli
cidad humana son mctodos cientificos que pul!den dcscubrirse y 
que son en gran medida susceptibles de realizaci6n ... 1\las que 
nunca, la maxima necesidad del mundo cs una ciencia de las rc
Jaciones humanas y un arte de la ingenieria humana bao;ada en las 
)eyes de dicha ciencia. Para decirlo en terminos rudos, dcberia
mos poner mayor atenci6n a los aspectos cientificos de nuestros 

, problemas antes que a los aspectos filos6ficos ... Aunque los pro
blemas de las relaciones humanas son sumamente complicados, 
la ciencia los reduce gradualmente a fundamcntos simples a tra
ves de los cuales esas complejidades se reducen a factores que 
rcsponden a un tratamiento simple y directo. 

Inevitablemente, surge Ia analogia con la bomba at6mica: 

colectivismo e historicismo. Con csto quiere darnos a entendcr el intcnto 
de descartar el conocimicn to subjetivo; a tratar los todos abstractos -ta
les como Ia "sociedad"- como ohjctivos definidos, como organisrnos bio
l6gicos; el in ten to de haccr de Ia his to ria una cicncia, y Ia (mica, de los 
fenornenos sociales. (F. A. Hayek, The Cow1ter-Revo!uti01z of Science: 
Studies 011 the Abuse of Reaso11. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1952). 
Otro critico del cicntificismo, Eric Voegclin, tarnhicn divide el cientificis
mo en tres cornponcntcs: "1) el supuesto de que Ia cicncia matematizada de 
los fen6menos naturales es una cicncia rnodclo a Ia cual debcrian confar· 
marse todas las demas ciencias; 2) que todos los reinos dd ser son ac
cesibles a Jos metodos de las ciencias de los fen6menos: y 3) que toda 
tealidad que no es accesiblc a las ciencias de los fenorncnos esti fucra 
de Iugar o, en la forma mas radical del dogma, es ilusoria". (Social 
Research, diciembre de 1948.) 
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Es vulgar, pero es cierto, decir que si Ia ciencia social hubiera 
recibido a su dcbido tiempo los cuatro mil millones de d61ares 
que se han gastado en Ia homba at6mica y en investigaciones 
acerca de las guerras bacteriol6gica y quimica -digamos, Ia mi- ' 
tad para investigaciones y Ia mitad para educaci6n popular -tal 
vez entonces la primera liberaci6n de Ia energfa at6mica habrfa 
sido con prop6sitos padficos. . ;:;;, 

j Y cmin antiguo es todo esto! La mayor parte de la gcnte qu~ 
toma a pecho Ia vision de una ciencia unificada del hombre 
cree que Ia suya es una vision nueva, pero en realidad es un 
elise que ha estado vagando durante siglos.* Desde Newton, d~ 
cena~ de naturalistas se han salida de Ia esfera de su competen
cia al sugerir las posibilidades de una ciencia del hombre, y el 
Elogio de la locura de Erasmo sugiere que aim antes de ella 
algunos sabios tenian Ia misma idea. Era un sueiio comprensi
ble en un naturalista. Hasta Descartes mismo fue poseido por 
Ia idea de que Ia disciplina de las matematicas podria extenderse 
a los asuntos humanos. Finalmente, pens6 que una "Ciencia ma
tematica universal" resolverfa el problema de Ia sociedad, con 
solo que sc dispusicra de fondos suficientcs y tiempo para reali
zar el trabajo. 

Postcriormente otros pro baron el enfoque geomctrico: Th~ 
mas Hobbes elabor6 todo un conjunto de ecuaciones algebraicas 
para explicar Ia etica. Como sciial6 Laurence Sterne, sus ecua
ciones "lo sumaban a uno basta el cielo o lo restaban basta el 
infierno ... de modo que nadie sino un experto matematico p~ 
dria sal dar nunca sus cuentas con San Pedro". En 1725 un tal 
Francis Hutchison diseiio un cakulo todavia mas complicado 
para Ia moralidad, y sin las ventajas de Ia tecnocracia modema, 
pudo producir formulas tan intrincadas como cualquiera de las 
que se elaboran en Ia actualidad. 

Con Ia fundaci6n de Ia Escuela Politecnica de Paris,· a fines 
del siglo xvnr, el cientificismo recibi6 un nuevo impulso; Saint· 
Simon y Auguste Comte vigorizaron una formidable escuela con 
la promcsa del positivismo. Si tan solo se aplicara Ia disciplina 
de las ciencias naturales al estudio del hombre, entonces s6101 
un gasto suficiente de dinero, tiempo y pensamiento lo separa~ 
rian de la buena sociedad. I 

Si s6Io ... En un centenar de variantes, esta promesa se ha di~ 
cho y vuelto a decir. Y sin embargo, por las exhortaciones co-. 
rricntes parece que estuvieramos :fpenas en el comienzo. La lite! 
ratura corriente esta llena de analogias del tipo "aurora del 

" Vease "The Invention of Ethical Calculus", de Louis I. Bredvold, pu
hlicado en The Seventeetltll Century: St11dies in the History 91 English 
Tho11ght a11d Literature from Bacon to Pope, Richard F. Jones et al. (Stan
ford University Press, 1951 ), donde aparece un cxcclente resumen de los 
primeros intentos de cicntificisrno. 
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descubrimiento": Balboa descubriendo el Pacifico, Newton y Ia 
manzana, etc. Pcro es precisamente esta figura de pensamiento, 
esta sensacion de estar en Ia frontcra, Jo que prcsta al cienti
ficismo su tremendo atractivo. 

Y clio es ~si tanto para el mundo comercial como para el 
mundo academico. El Advertisitzg Age (5 de octubre de 1953) 
publico un encabezado que rezaba: "'U11a seglllzda Rcvoluci6n 
Industrial' que obligard a ,-eali:ar cam bios muy importmztes en---
Ia producci6u, los uegocios y las ventas." E. B. Weiss, tal vez el 
consultor mas conocido en el carnpo de los negocios, cxplic6 a 
los Iectores que no se trata simplemcnte de que adelantos tales 
como las calculadoras elcctronicas y las fabricas automaticas 
van a producir una mayor cficicncia. Dice que se trata de una 
nueva ciencia en formaci6n, y con Ia confusion entre el control 
de lo fisico y el control de Io mental caracterfstica de los prose-
litos del cientificismo, proclama que "La segunda Revoluci6n 
Industrial sustituira con Ia maquina todas las funcioncs comu-
nes y algunas de las muy poco comunes, de la mente humana". 
:£1 no pretende afirmar, dice, "que el robot reemplazan\ a toda 
empresa humana". Pcro sf las rcemplazan1 casi todas. Dcspucs 
de sus exitos inicialcs, tal<!s como la reducci6n de personal en 
las vcntas al mcnudco, el conlrol automatico de cxistcncias. Ia 
maquina avanzara desde ahf a regiones sacrosantas basta ahora 
y, con lo que parece ser una fruicion inusitada, cita Ia profeda 
de un cientificista de que con el ticmpo Ia maquina recmplazara 
al hombre. en el reino del razonamiento y de Ia deducci6n logicos. 
"La proxima senzana: el num. 2 de esta serie: Como se aplican 
y se aplicaran los principios ciberneticos en fabricas, oficinas y 
almacencs." 

El campo de las relaciones publicas es particularmente sus
ceptible. He aqui, por ejcmplo, c6mo el Public Relations Jounwl 
escribc cditorialmcnte sobre el tema: 

.· Ahora, aunque el no lo sepa, todo hombre que practka Ia activi-
dad de las rclaciones publicas es tambien un ingcniero -un inge
niero social. Desarrolla nuevas rclaciones y operacioncs cn la so
cicdad, disefia nuevas organizaciones e instituciones, instala y 

1 
lubrica Ia maquinaria humana para Iograr que las cosas se hagan. 
El rcto de Ia ingenicria social en nucstros ticmpos es como el 
rcto de Ia ingcnieria tecnica hace cincuenta afios. Si Ia primera 
mitad del siglo xx fue la era de los ingcnicros tccnicos, Ia segun
da mitad muy bien puede ser la de los ingenieros socialcs. 

Sumerjamonos en los periodicos especialmente consagrados a 
las cuestiones de personal, o en los de negocios publicitarios; 
y encontraremos el mismo estribillo. Buena suerte de cl cs ex
bibicionismo puro, por supuesto, pero creo que Ia mayor parttr~ 
de ~1 evidencia un genuino ~nhelo de ser relacionado con una fe! 

352 



I: 

I .,.\, .... , 

LA IDEOLOGfA DEL HOMBRE ORGANIZACI6N 

Hablamos demasiado cerca del alejan1iento del trabajador 
de Ia satisfacci6n del trabajo de conjunto, pero el mismo anhelo 
en un scntido de continuid~d y de propositos afccta igualmcnte 
a cada paso al personal dircctivo. A medida que nucstras orga
nizaciones han crccido y se han vuelto mas burocr;Hicas, han 
creado granclcs estratos de funciones del personal directivo, y 
Ia gcnte que trabaja en elias con frccuencia no se siente ni una 
ni otra cosa: sc sientcn intelectuales, pero no pertenecientes al 
mundo intelcctual; administradores, pcro sin autoridad ni prcs
tigio. El cicntificisrno, con sus implicaciones del especialista 
como salvador final, pucde proporcionar a los frustrados un 
sen''do de prop6sito que corta transversalmcnte los campos de 
Ia organizaci6n y de Ia ocupacion. No creo interpretar como 
cientificismo una coherencia que ellos mismos no sienten. No 
importa en que rama de la ingenieria social cstc ocupado un 
hombre: comunicacion "en rnasa", "ingenieria del consenso", re
Iaciones publicas, publicidad, asesoramiento de personal, Cl pue
de sentirse como parte de un rnovimiento mas amplio. 

Su buena voluntad es arrolladora. Thoreau dijo una vez q1:1e 
si uno ve que un hombre se le acerca con Ia intencion evidente 
de hacerlc un bien, hay que echar a correr para salvarse; es difi
cil contener dicho impulso cuando se conversa con los ingcnieros 
sociales. El suyo noes un mcro deseo limitado de prestar ayuda 
con el metoda cientifico; Ia vision que los vigoriza es total y 
cxclusiva. La ciencia no cs meramente un instrumento; es el 
imico sendero hacia la salvaci6n de un mundo donde los Iegos 
se han vuelto locos. No existe justifil-aci6n, escribe un airado 
ingeniero social, "para herir a los cicntificistas sociales que puc
den estar abriendo caminos hacia soluciones para Ia crisis de una 
civiliz:.1ci6n, crisis que, de otra suerte, seria desesperada". Si las 
tecnicas tienen dcfcxtos, y cllos lo admiten asi, es solo cucsti6n 
de detallcs no terminados y de fonda insuficientcs, no de prin-
cipios, y nadie deberia criticarias si no ofrece por su parte una 
contra utopia. 

No debemos caer en la trampa de equiparar a la ingenieria 
social con Ia ciencia social. Algunos cientificistas sociales creen 
en Ia ingenieria social, pero muchos no, y las invocaciones de 
algunos en nombre de la ciencia social constituyen un serio 
motivo de embarazo para eiios. Podria defcndcrse muy bien la 
tesis de que esta esfera de actividades seria mas productiva 

---si ahora se Ia llamara estudios spciales. EI estudio del hombre 
y de Ia sociedad es Io suficientemente digno sin que se Ie ponga a 
cuestas Ia tarea de forjar una ciencia finita, comprehensiva, y Ia 
prueba ultima del modo particular en que un cientificista social 
mira a Ia gente no puede ser Ia verdad absoluta; a ello s61o pue-

. den aspirar los arrogantes o los estupidos. 
Parte de Ia dificultad descansa en Ia capacidad, recien encon-
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trada, de medir con mayor precision, y la idea de que los triunfos 
de las ciencias naturales se debieron principalmente a la objeti
vidad de los fen6menos estudiados escapa a los ingenieros socia
Jcs. Existen, por supucsto, aspectos de Ja conducta del hombre 
que podemos medir propiamente y aprendc:mus mucho con clio. 
1 Pero cuan fascinante es todo esto! Pareceria que aqui, por fin, 
nos hemos librado del espantajo de los valores. El nivcl del 
ingreso medio de un centenar de familias selectas eri un universo 

1Urbano industrial guarda una rclaci6n de .76 con Ia densidad de 
poblacion, no .78 ni .61 y ello es un hecho. Alii sc anuncia ei 
siguicnte paso: habiendo hecho esta medicion, parcce que no 
hay nada que no pucda ser medido. Estamos libres de par
cialidad, y mediante al,go asi como una clara acumulaci6n de 
tal..:s hallazgos imparciales tendremos Ia base de una formula 
te6rica que lo describe todo. Justamcntc como la fisica. 

En un ejemplo puro de cientificismo, ci psicuiugo James 
G. Miiler ha descrito c6mo un instituto podria lograr esta inte
aracion final. 

Para construir Ia tcoria podrcmos utilizar modelos de las cien
cias fisicas. Todos los fenomenos psiculogicus son escncialmente 
naturalistas: csto cs, en ultima instancia lodos pucden scr tradu
cidos a principios de Ia fisica ... Si conlamos con individuos de 
difaentes disciplinas que tn.bajcn cstrechamentc tanto en 1:1 teo
ria como en Ia investigaci6n, la comunicaciun entre las discipii
nas puedc mcjorar notabkmentc ... Si cxish:n principia~ generales 
que son comuncs a todas ciia.s, cs mjs probable que scan descu
bicrtas pur grupos de personas proccdcn!es de distintos campos 
que trabajcn juntos, y muy de Cl'rca ur.o-. de otros, que 110 por 
individuos 4ue trabj-.'n aisl:ld:mh'nll.'... Otra posibilidad que se 
rclaciona con csto cs Ia utilizacit>n. a Iran:., de toco cl tr:.:bajo teO. 
rico, de I() qu::: ilcnalantfy ha llamado "tcori;! del !>i~tcrna general". 
Scgun csta tcoria, cada sistema, J'art,icndo d._: la uniJ.:td dd movi
micnto cicntJfico, ya sea un sistema cst.-ictamcntc fisico, como una 
pi Ia sec a, o un autornovi I; un sistema biologico como una sola 
cclula nen·iosa o un solo 6rgano, un organismo total, o una soc-ic-

. dad, ticne cicrtas caractcrfsticas formalcs que haccn posib!e su 
comparaci6n con todos los dcmac;. De aqui que scan Yiahles las gcnc
ralizacioncs acerca de todos los sistemas ... Quiza una teoria com
pleta de Ia conducta cste demasiado cerca de Ia cumbre por alcan
zar; quiza sc trata de un fuego fatuo. De scr asi, nuestros csfucr.ws 
todavia pucdcn verse recompensados por el salvamcnto de micro-

-----:-. teorias accrca de areas Jimitadas. 

Supongamos, por ahara, que una ciencia precisa del hombre 
no es una quimera y que estamos en vias de lograrla. Nos quc
da un complicado problema. (0ue hacemos acerca del bien y 
del mal, de Io justo y lo injusto? Quienes crecn en cl cientifi
cismo confiesan que Ia cuestion requiere profunda meditaci6n. 
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Se alegran porque el relativismo etico nos ha liberado del estre
cho punto de vista qe que los valores ·dados de nuestro propio 
grupo son los unicos correctos. Evidentemente, pucs, una den
cia del hombre no podria congclarse en un esquema de Ia etica. 
Sin embargo, si vamos a ser gobernados por ella; necesitarfamos 
alguna clase de etica. c:C6mo hemos de determinar justamente 
lo que debe ser? 

Los ingenieros sociales se han aventurado a buscar la solu
ci6n final. Ahora, diccn, determinaremos cientificamente la etica. 
Esto debe hacersc, en parte, mediante el concepto de ".equili
bria". "c:C6mo podemos esperar ... determinar con certeza una 
clas~ particular de conducta como buena o mala?", pregunta el 
ant1 up6logo Elliot Chapple. "Des de nuestro pun to de vista, esto 
pucde Jograrse mediante Ia utilizaci6n del .!=oncepto de equili
bria ... de aqui que lo buena o lo malo, lo justa o lo injusto, sean 
comparables a los conceptos de salud y de mcdicina." 

He leido definiciones de muchos conceptos de equilibria, pero 
todavia no estoy seguro de que sea exactamente lo que signifi
can, y estoy seguro de que tampoco lo estan quienes los crca
ron; en Ia medida en que puede determinarse, se trata de uno 
de csos conceptos turbios que son tan utilcs para oscurccer Ins 
contradiccioneS'r\ Como ha seftalado Gunnar Myrdal al explicar 
su propio mod41o tcorico en An American Diiemma, al tomar 
prestada la npci6n de equilibria de la fisica, Ia mayor parte de 
los dentificistas socialcs han pensado en una sola clasc de cqui
librio, cl equilibria estable. Esto por lo general puede conducir 
a aceptar Ia armenia social -sea Ia del.statu quo o alguna otra 
que sc presente en el futuro- y los terminos asociadas tales 
como desarmonia, dcsequilibrio, desajuste, desorganizaci6n, son 
por implicaci6n cosas "malas". 

Esto ayuda a explicar que la tendenc1a que existe contra el 
conf!icto lenga prceminencia en la mayor parte de la bibliografia 
de Ia cicncia social. Donde los derivados de la armonia son las 
cosas buenas, los derivados del conflicto -tales como tension, 
frustraci6n- son cosas malas. Sin asumir la posicion igualmente 
err6nca de decir que la tension y Ia frustraci6n son buenas por 
si mismas, se puede sefialar que se necesita un conjunto de 
valores bien firme para clasificarlas como malas. Pecos ingenie
ros sociales afirmarian categ6ricamente que consideran ci con
flicto como malo; y sin embargo, la sustancia practica de la 
noci6n de la etica del equilibria <1S la de que lOS vaJores buenOS 
son aquellos que permiten la interacci6n benevolente de los 
grupos entre sf y a los individuos dentro de ellos. 

Si acepfamos el concepto de equilibria todavia nos queda Ia 
tarea formidable de descender basta los casos concretes. c C6mo 
cncontraremos lo que es el equilibria de una organizaci6n? Si no 
esta en ella c:c6mo ha de obtenerse alii? Si se va a hacer de Ia 
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etica una ciencia, algunas personas determinadas tendran que 
hacerlo, y otras gentes especificas tendrfan que ver que la etica 
se aplique a la sociedad. Asi pues, c qui en va a encargarse de Ia 
tarea? 

Los nuevas utopistas, al ser en su mayor parte inclinados a 
la democracia, toman esta cuesti6n muy en serio. Si manipular 
personas es maio -Ia palabra manipulaci6n es una de las mas 
sucias del nuevo diccionario- c:c6mo puede justificarse la mani-__ _ 
pulaci6n de personas con buenos prop6sitos? Cada vez que los 
crcyentcs de esta fe suscitan Ia cuesti6n, se discute el asunto 
dia!Ccticamente, y el rcsultado de esta anhclante busqueda ha 
sido un nuevo enriquecimiento del vocabulario. Aunque a los 
ingenieros sociales les gusta analizar la necedad sem{mtica, nin-
gUn grupo ha buscado mas arduamente el teimino magico que 
combine la manipulaci6n con la sanci6n moral. Asi se nos dice 
que quien aplique las nuevas tccnicas socia1es sera un "plani
ficador de la paz", un "terapcuta de grupo", un "lider integra-
dar", un "diagnosticador social", en suma, una persona con facul-
tades para dominar a la socicdad, pcro disciplinada por un c6digo 
cientifico de Ia etica para utilizar sus conocimientos s6lo con 
buenos prop6sitos. 

Cuando indican esto, los ingcnicros sociales caracteristica
mente se protegen de la irilplicacion de su doctrina al describir 
c6mo Ia ingenieria social pucdc aplicarse a una causa digna. 
En un ejemplo tipico, el psiquiatra William Borberg explica 
c6mo puede aplicarse a las Naciones Unidas Ia ingenierfa social. 

Ahora bien, el conocimicnto acumulado en las ciencias sociales 
y Ia comprensi6n de su posible valor para las Naciones Unidas 
debe necesariamente ser mayor entre los cicntificistas mismos que 
entre los lfdcres y diplomaticos que elaboran Ia pol.itica. Por lo 
tanto me extrafia que los cicntificis,tas sociales no consideren Ia 
convc::niencia de crearse un 6rgano consagrado a esa relaci6n ... 
J!ste seria uno de los medias per los cuales podemos introducir 
gradualmente, en el pcnsamiento de los lideres encargados de ha
cer Ia polftica, cada vez mas conocimientos cientificos, metodos 
cientificos y mentalidad cientifica, y de esta manera sustituir gra
dualmente Ia actual base de Ia paz, que es esencialmente emocional, 
por otra mucho mejor y mucho mas confiable, el punto de vista 
cientffico de Ia paz.* 

Como en otros proyectos parecidos que se han sugerido, se 
supone que la elite cientffica no va a dar 6rdenes. Sin embargo, 
alienta en todos ellos una clara nocion de que las cuestiones de 
politica pueden desprenderse un tanto del partidarismo mediante 

* William Borberg, "On Methods of the Social Sciences in Their Ap
proach to International Problems", American Journal of Psychiatry, vol. 107, 
num. 9, marzo de 1951. 
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la aplicaci6n de Ia ciencia. No parece reconocerse plenamente el 
hecho de que las contribuciones de Ia ciencia social a Ia elabora
cion de Ia politica nunca pueden ser mas que un trabajo anci
,Iar. La politica nunca podra ser cientifica, y todo cicntificista 
social que se haya encumbrado en una posicion administrativa Io 
ha aprendido muy nipidamente. La opinion, los valores y Ia dis
.cusion ~on el corazon de Ia politica, y si bien los hechos pueden 
reducir Ia esfera de los debates, no pueden hacer mas. 

j Y que terrible seria el mundo resultante! El infierno no es 
menos infierno por scr antis~ptico. En el 1984 de Big Brot1zer 
se sabria al menos qui en era el enemigo: un puiiado de hombres 
m··los que querian el poder porque les gustaba el poder. Pero en 
el 1984 de otra clase estariamos desarmados por no conocer al 
enemigo y, cuando llegara el dia de hacer c.uentas, del otro Iado 
de Ia mesa no estarfan los hombres malos de Big Brother, sino 
un grupo de terapcutas de mirada apacible que, como el Gran 
lnquisidor, estarian alli para ayudarnos. 

, 
Sin embargo, tal espectro no es Ia consccuencia del cicntificismo 
que dcbiera preocuparnos. No se trata solo de que los ingcnie
ros sociales no ticnen pre sen te tal vision; no pueden tenerla; 
la cucstion cs que, de tencrla, no podrian quitarscla de encima. 
Es muy curiosa que muchos de! los que han seiialado mas peren 
toriamente los horrores de una utopia cientifica estan aterrados 
por el cientificismo; sus temores se basan en Ia premisa de que 
puede funcionar. Los autores de obras de ficciones cientificas, 
que tal vez son nuestros moralistas mas vigorosos, con frecuen
cia parecen decir que seria l"rroneo denzasiado cientificismo, y 
aun sus mas tenaces antagonistas parecen impresionados con 
la posibilidad de que IIegue a dominar. Algunos europeos que 
critican a los Estados Unidos han ido todavia mas lejos. Dicen 
que ello ha sucedido ya. Si alguien quiere ver al hombre aplas
tado por Ia ciencia y la mecanizacion, resulta que solo ticne que 
hacer un viaje a los Estados Unidos. E1 ultimo de esos crfticos, 
Robert Jungk, traza un cuadro de hombres en bata blanca alre
dedor de un UNIVAC, y dociles robots escuchan musica de organa. 
Advierte que el mafzana ya estri aqui. 

Pero esa clase de maiiana no esta aquf y probablemente nunca 
lo cstani. La supuesta eleccion entre Ia ciencia y Ia humanidad 

- es falsa. El peligro no esta en .que Ia cicncia domine al hombre, 
y quicnes temen esto descansan en una falsa personificaci6n de 
Jo inanimado, para no mehcionar cl anhelo romantico, si bien 
retrogrado, de una utopia superada. Ni tampoco nccesariamente 
ha de preocuparnos el espectro de una elite cientffica. No es 
necesario que nos preocupemos a este respecto, porquc una 
"ciencia del hombre" no puede funcionar. del modo en que sus 
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proselitos Io creen, y en los subsecuentes capftulos espero demos
trar cuan ingenuas son algunas de las tecnicas corrientes. 

Pero por esa raz6n ei cvangelio del cicntificismo no cs menos 
importante. Extremando Ia cucsti6n, dircmos que el problema 
no es tanto el de que estas tccnicas funcionen, sino el de que no 
funcionen. Lps programas que no se cumplen pueden ejercer 
tanto efecto sabre Ia sociedad como aquellos que si se reali
zan. Las reglas maquiavelicas prescriben en este caso que sea 
uno condescendientc con su propia etica. Pero al menos pueden 
funcionar, y si vendemos nuestras almas obtenemos en recom
pensa algun pecado satisfactor. El cientificismo nos pide que 
nos comprometamos, pcro no puede darnos nada a cambia . 

. Las formulas cientificas para la "comunicaci6n en masa", por 
ejemplo: utilizandolas nos las arreglamos para reba jar nuestra 
prosa, asaltar nuestros instintos c insultar a quienes nos escu
chan, pero nunca obtendremos esa comunion segura que se nos 
ha prometido a cambia de nuestra entrega. Es un mal pacto. 

Mi tesis es que el choque real del cientificismo es contra nucs
tros valores. El peligro, para decirlo con otras palabras, no es 
que el hombre sea dominado, sino su rendici6n. En el momenta 
de redactar las presentes paginas no cxiste una sola secci6n de Ia 
vida norteamericana que no haya abrevado profundamente en 
Ia promesa del cientificismo. Aparece en much as formas: peda
gogia, pruebas de eficiencia, esa monstruosa vacuidad Hamada 
"comunicaci6n en masa", y son pocos los lectores que no hayan 
tenido un . choque l)ersonal con ella. 

4. PERTENENCIA 

(En que clase de sociedad se habra de aplicar Ia ingenieria 
social? Algunos criticos eshin seguros de que lo que se nos pre
para es un parafso socialista, un mundo radicalmente nuevo, si 
no excelente, ajeno a todas las tradiciones humanas. Esto es 
equivocado. tlnanse todas las prescripciones de los ingenieros 
sociales para Ia nueva sociedad y encontraremos que son todo 
menos radicales. Reducidas a su mas simple expresi6n, lo que 
piden es un medio ambiente en que todo mundo este estrecha
mente entrelazado en una pertenencia mutua; en que no exista 
el extravfo incesante sino mas bien Ia profunda seguridad emo
cional que proviene de Ia total integraci6n con el grupo. iRadi
calismo? No lo es de ninguna man era tanto como lo fue la 
Edad Media. 

Y despues de todo, preguntan algunos lque es lo que hubo 
tan de malo en la Edad Media? Tuvo excelentes relaciones huma
nas. No tenian acerca de su sociedad Ia autoconciencia que los 
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hiciera racionalizarla, ni el enfoque c1entifico con el cual hacerlo. 
Pero si tenian Ia pertenencia. Tanto los nobles como los campe
sinos sabian emU era su sitio. Veian el fruto de su trabajo y 
el rr.undo menudo que los rodeaba los protcgia en Ia medida en 
ql!~ les exigia. Hablando en sentido psicol6gico, tenian un hogar. 

No os preocupe que pretendamos regresar a todo ello. La tarea, 
para decirlo con una parafrasis, consiste en re-crear Ia pertenen
cia de latEdad Media. En lo que se refiere a Ia Ilustraci6n, a Ia 
Revoluci6n Industrial y a otras calamidades, Ia tarea es inmensa
mente mas dificil de lo que fue en aquellos dias mas simples. 
Pero con las nuevas tecnicas cientificas podemos resolver el 
proulema. Lo que debemos hacer es aprender conscientemente 
a crcar lo que una vez sobrevino naturalmente. Debemos formar 
una elite de dirigentes aptos, quienes guianin a los hombres, 
bencvolamente, a Ia antigua pettenencia al grupo. 

lSe me dini que es una parafrasis injusta? Los j6venes que 
se entusiasman tan injustificadamente con las relaciones huma
nas, calificandolas de Ia esperanza ultima y mejor, se escanda
lizarian si fueran acusados de sostener un punto de vista tan 
reaccionario. Quienes han fundado el evangelio de las relaciones 
humanas, sin embargo, no han tenido el espiritu tan confuso. 
No fueron los jubilosos optimistas que sus partidarios de ultima 

~~oc~C - bora han crefdo; fueron mas bien pesimistas acerca de las capa-
cidades del hombre, y Ia sociedad que prescribieron no era una 
utopia en Ia que todas las casas serian para todos los 'hombres. 
Un hombre teDdria que sacrificarse para disfrutarla, y los profe
tas de Ia perteDeDcia afirmaron esto con una admirab]e tenacidad 
de espfritu. 

El padre de Ia escuela de las relaciones humanas es Elton Mayo. 
Mayo, profesor de investigaciones industriales en Ia Harvard 
Business School, se ocup6 de Ia anom!a, o sea el desarraiga
miento, del trabajador industrial. Desde que comenz6 sus inves
tigaciones sabre Ia industria, en Australia en 1903, habia estado 
buscando la manera de conciliar Ia necesidad de pertenencia del 
trabajador con las fidelidades en con{licto del complejo mundo 
en que ahora se encuentra. 

Para Mayo y sus co!egas, el momenta decisive lleg6 como resul
tado de lo que habfa comenzado como un modesto experimento. 
En 1927 algunos 'de los colegas de Mayo iniciaron el ahara muy 
celebrado estudio en Ia planta ihdustrial que Ia Western Electri~ 
tiene en Hawthorne, Illinois.* Esta empresa les plante6 un inte-.' 

* Vease Management and the Worker, por F. S. Roethlisberger y William 
J. Dickson (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1939), 
donde aparece una exposici6n completa de este ex~rimento. Un buen re
sumen se encontrara tambien en The Proper Study Of Mankind, por Stuart 
Chase (Nueva York: Harper and Brothers, 1948). 
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resante problema. Durante afios habia estado tratando de medir 
que tanto aumentarian los trabajadores Ia producci6n de equipo 
telef6nico al mejorar cl alumbrado de los salones donde traba
jaban. Los investigadores escogieron tres salones y progresiva· 
mente aumentaron la iluminaci6n en cada uno de ellos, al mismo 
tiempo que llevaban un cuidadoso registro de la producci6n. 
Con sorpresa se enteraron de que no parecia haber una relation 
clara entre el aumento de Ia producci6n y Ia mejor iluminaci6n . .__ __ 
Hicieron un nuevo experimento mas cuidadoso: esta ocasi6n 
utilizaron solo dos saloncs, uno de los cuales scria el gmpo "tes-
tigo" donde las condiciones de trabaju perrr.onecerian iguales 
que antes y el otro seria el experimental, donde se introducirian 
los cam bios. Una vez mas se obtuvieron resultados mixtos: Ia 
producci6n aument6 en el grupo experimental, pero tambien 
aument6 en el grupo testigo. 

Entonces entr6 a tamar parte del experimento el grupo de 
Harvard, que empez6 a colaborar con Ia empresa en un experi
mento mas elaborado: fi!n un salon de cnsamblado de rclevadores 
elcctricos aislaron un grupo de obreras que hacian el mismo 
trabajo, de otro en el cual introdujeron paulatinamentc ciertos 
cambios, DO s6lo en Ia ilaminaci6n, sino tambicn en los periodos 
de descanso, los horarios y los incentives ccon6micos. De acucrdo 
con los "principios de la administraci6n cicntifica" Cf;munmcnte 
aceptados que habian emanado de Frederick Taylor, cstf1s ca•n· 
bios en las condiciones fisicas y, particularmentc los inccntivo'J 
econ6micos, harian que cl grupo que se experimc..•ntaba proJujcra 
mas que el testigo. Pcro no sucedi6 asi: Los experimentos se 
succdieron (Ia investigaci6n continuo basta 1932), y pudo verse 
cada vez con mayor claridad que los cambios fisicos no cons
tituian Ia clave. Como habia sucedido en los experimentos an
tcriores, la producci6n aument6 donde se habian introduci?o 
cambios. pero tambien aument6 donde no se habia hecho nm
gU.n cambia. 

(0ue paso? Los investigadores Ilegaron a Ia conclusion de que 
Ia producci6n habia aumentado en ambos grupos porque en 
ambos casas se habia solicitado la cooperation de los obrcros 
y evidcntemente ello constituia un factor mas importante que 
los incentives fisicos. Los trabajadores constituian un sistema 
social; cl sistema era informal, pcro era lo que realmcnte d.:::ter
minaba la actitud del obrero bacia su trabajo. Este sistema 
social podia operar contra la administr<~;cion, pero si los ~irec
tivos se preocupabaD por entender el sistema y sus func10nes 
bacia el trabajador, podia hacersele colaborar coD la adminis
traci6n. 

En Ia bibliografia de las relaciones humanas el cxperimento 
de Hawthorne se considera por lo regular como un descubri
rniento. En gran parte lo era; mas que cualquiera otro caso, 
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puso en evidencia lo inadecuado que es considerar al hombre 
desde el punta de vista puramente economico. Las condusio
nes que se derivaron del experimento, sin embargo, fucron algo 
mas que una exposici6n de hcchos objctivos, porque Mayo y 
los componentes de su grupo eran al mismo ticmpo evangelistas 
e investigadores. Ya afios antes habfa llegado a conclusiones 
muy similarcs, y para el el experimei)tO de Hawthorne no hizo 
mas que .confirmar Io que ya sabia. 

Los dos pequefios libros que Mayo publico desde el experi
mento de Hawthorne han demostrado ser un manifiesto imnen
samente poderoso. Mayo nunca pretendio estar Iibre de los 
valm s y presenta con toda franqueza una tesis que es al mismo 
tiempo un diagn6stico. En The Social Problems of an Industrial 
Civilization inicia su exposici6n describiendo Ia felicidad del hom
bre en los tiempos primitivos. "Hist6rica y tradicionalmente 
nuestros padres trabajaron en pas de la cooperacion social y Ia 
alcanzaron. Esto es valido tambien para cualquier sociedad pri· 
mitiva. Pero nosotros, al menos durante el siglo que ha presen
ciado el mas notable progreso material y cientifico, hemos aban
donado el esfuerzo -par inadvertencia, es cierto-- y ahora 
cosechamos las consecuencias." 

En la Edad Media la gente estaba disciplinada por c6digos 
sociales para trabajar bien en comun. Las consecuencias de la 
Revoluci6n Industrial, seg(ln Mayo las describe, dividieron a 
Ia sociedad en una multitud de grupos en conflicto. Parte de 

--~~ un hombre pertcnecia a un grupo, parte a otro y ello ocasion6 
Ia perplcjidad del individuo; ya no existia un grupo en el cual 
pudiera sublimarse. Los fil6sofos liberales, satisfechos de ver 
el fin de Ia pertenencia feudal, interpretaron esta liberaci6n del 
grupo como libertad. Mayo no la considera asi. Para el, Ia urgen
cia dominante de Ia humanidad es Ia pertenencia: "El deseo del 
hombre de estar continuamcnte asociado en el trabajo con sus 
compafieros, afirma, es una caracteristica fuerte, si no la mas 
fucrtc, del ser humano." 

Sea que Ia urgencia bacia la cooperacion sea de hecho el 
impulso mas dominante del hombre, no se sigue de ello que 
Ia cooperacion sea necesariamente buena. r:Acerca de que versa 
esa cooperaci6n? cHacia que finesse dirige el trabajo del grupo? 
Pero estas preguntas no interesan mucho a Mayo, y parece creer 

---""!que el hecho claro de Ia coopcraci6n "espontanea" conJ.leva su 
propia ctica. "Para todos nosotr06, afirma Mayo, el sentimiento 
de seguridad y de certeza deriva siempre de la confianza de 
pertenecer a un grupo.'' ( Subrayamos nosotros.) 

Sup6ngase que existe un conflicto entre el individuo y el grupo. 
Mayo considcra el conflicto ante todo como una interrupci6n 
de Ia comunicaci6n. Si un hombre esta descontento o insatisfe
cho con su trabajo, no es tanto que exista un conflicto que 
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hay que resolver cuanto un mal entendimiento que hay que acla
rar. El trabajador podria no ver Ia cuesti6n del mismo modo, y 
muy seguramente los sindicatos tampoco, pero ya se nos ha 
dicho que el individuo es un animal il6gico incapaz de resolver 
racionalment~ sus propios problemas o siquiera de reconocer 
cual es el problema. 

En este Iugar Ia doctrina de las relaciones humanas se acerca 
peligrosamente a exigir que el individuo sacrifique sus propias 
creencias acerca de la pertenencia. El unico modo de escapar a 
esta trampa serfa por la noci6n de que mediante el procel'o de 
equilibria, tennino que nadie parece detenerse mucho a acla
rar, lo que es bueno para el grupo es bueno para el indivi
duo. AI hablar del grupo primitivo escribe Mayo: "No se trata 
simplemente de que ]a sociedad ejerce compulsi6n sabre el indi
viduo; por el contrario, el codigo social y el deseo del individuo 
son. para todo fin pnktico, identicos. Cada uno de los miembros 
del grupo participa en todas las actividades sociales porque su 
principal deseo es hacerlo asf." 

(Como regresar a este estado idilico? Mayo no recomienda un 
__ regreso a Ia Edad Media. AI preguntarsele dira que ha corrido 

'demasiada agua bajo el puente, agua por demas lodosa, para pen
.sar en ello. La meta debe ser una "suciedad adaptadora", una 
,sociedad en la cual podamos disfrutar una vez mas de Ia perte
nencia de los tiempos primitivos, pero sin sus desventajas. 

Esto no vendra de una manera natural. Tal vez por el ma1 que 
han causado los fi16sofos del individuaiismo, la mayor parte 
~de los lidercs contemporancos carecen de Ia necesaria destreza 
social para lograr cl advenimiento de esa socicdad adaptadora. 
Lo que se necesita cs una elite administrath·a, gente adicstrada 
para reconocer que lo que el hombre mas quiere, en realidad, 
es Ia solidaridad de grupo, aun cuando no se de cuenta. Ellos 
no lo haran a un lado; no quieren ni siquiera discutir con el: 
librcs como estaran de "prejuicios y emociones", no querran 
tcner mas filosofia que Ia cooperaci6n para discutir. Ellos lo 
•comodaran. Mediante Ia ap1icaci6n cientifica de las rclaciones 
humanas, estos tecnicos neutrales lo guianin hacia Ia sondaridad 
satisfactoria con el grupo de manera tan eficiente y tan libre de 
.obstaculos que apenas si se dara cuenta de c6mo se ha rcalizado 
el beneficia. 

Cuando Mayo se enfrent6 a los casos concretes era enteramente 
congruente con su filosofia. Su defensa del "consejo no direc
tivo" es un buen caso para analizarlo aqui. En el curso de sus 
investigaciones en Hawthorne, Mayo y sus colegas quedaron 
impresionados con los efectos terapeuticos que las entrevistas 
habfan logrado en los trabajadores y continuaron aplicando la 
entrevista como instrumento de la administraci6n. La idea era 
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troladas pueden ser tan militantes como cualquiera de los an
tiguos jefes que golpeaban el escritorio al hablar, pero mucho 
mas autosuficientes. Reuel Denney ha escrito una magnifica ex
posici6n en Commentary del dcsconcierto de un convencionis
ta a Ia antigua cuando se alza contra ellos. Despues de asistir 
a una junta previa a Ia convenci6n con un grupo de personas 
interesadas en los grupos, Ientamente asoma en el Ia idea de que 
"estos compafi.eros decidian muchas casas. No cs que se dieran 
cucnta de ello. Pero, por ejemplo, planeaban una estratcgi ... a~~-
para evitar que los hombres brillantes y comunicativos intimida· 
ran a los otros en Ia convenci6n; iban a obtener participaci6n 
aun cuando, delicadamente, tuvieran que aporrear a alguien, y 
el papel del aporrcador, que ademas no era nada mas un papet 
era asignado de antemano". 

El grado de esta efervescencia me fue demostrado hasta la 
evidcncia hace varlos afios cuando asisti por primera vez a una 
"sesi6n zumbante". Se trataba de una convenci6n sabre admi· 
nistraci6n. Habia comenzado, muy convencionalmente, con una 
discusi6n de mesa redonda en Ia cual hablamos otras dos per
sonas y yo. A mitad de Ia discusi6n, el presidente de debates 
interrumpi6 Ia sesi6n, y con auxilio de varios ayudantcs, comen
zo a dar otra disposicion a los asicntos de los convencionistas, 
de modo que el auditorio qucdara dividido en grupos de cuatro 

- personas, con las sillas colocadas de tal manera que aquellas 
quedaran una frcnte a otra, dando un aspecto muy parecido al 
de un gran concurso de bridge del que se hubieran retirado las 
mesas. Cuando Ie pregunte que succdia, me mir6 sorprendido. 
(No habia oido hablar nunca de Io que era una "sesi6n zum
bante"? ~l cstaba familiarizado con elias desde bacia ticmpo, 
pues habia siclo uno de los primeros graduados en ci Laborato
rio Nacional de Adicstramicnto para el Desarrollo de Grupos 
en Bethel. Me cxplic6 que mejor que presentar una discusi6n 
"dirigida", estimulariamos la producci6n de ideas mediante la 
interaccion. AI disgrcgar el auditorio en una multitud de grupos 
colocados frentc a frente, dijo, crcariamos esta interacci6n. El 
hccho de que en los asientos habria una distribuci6n al azar de 
extraiios no tendria ninguna importancia; Ia interacci6n produ
ciria muchas intuiciones estimulantes. 

Por fin hizo sonar su mazo y unos doscientos hombres adul
tos dieron vuelta a sus asientos y se colocaron frente a frente 
mientras duraba el periodo de discu~i6n. Pero no hubo zumbido 
alguno. Evidentemente algo andaba mal, y s6lo con el csfucrz() 
hcroico de dos expeditores pudieron salir a luz algunas cues
tioncs. El presidente no se consideraba defraudado. Despucs 
de la reuni6n me dijo que el problema habia sido simplemente 
que los grupos habian sido demasiado pequefi.os. Cuatro per· 
sonas no alcanzaban el nivel de encendido. La pr6xima vez re-
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petidan el experimento con grupos hasta de seis u ocho per
sonas. 

Si bien seda equivocado insistir demasiado en los ejemplos 
mas aparatosos, ellos no carecen de relaci6n con Ia tendencia 
principal, como quisieran creer muchos confusos hombres per
tenecientes a Ia organizaci6n. Tomemos por ejemplo el Ide6-
metro de Grupo de Harwald. La mayor parte de los estudiosos 
de las relaciones entre el grupo probablemente Io repudiaria 
por considerarlo un instrumento demasiado rigido, pero parece 
un perfeccionamiento absolutamente 16gico. El Ide6metro de 
Grupo es un medidor electrico cuyo cuadrantc esta graduado 
en grados de inten!s. Tiene diez contactos a control remota que 
pueden ser di"stribuidos alrededor de Ia mesa o debajo de ella, 
y al oprimir el contacto los miembros del grupo indican su 
aprobaci6n o desaprobaci6n. Dado que Ia aguja del cuadrante 
indica s6lo Ia reacci6n acumulada del grupo, una persona puede 
vetar Ia idea de uno de sus colegas sin que aquel se de cucnta; 
como sugiere Ia Compafi.ia Hanvald, de este modo se elimina 
casi absolutamente el factor personalidad. (Es este un caso ex
tremo? La Compafi.la Harwald s61o ha concretado, podrfamos 
decir, los principios que sust-cntan Ia filosofia del grupo. 

Ahora veamos Ia cuesti6n del estado de animo. Apuntalan Ia 
denigraci6n habitual de Ia direcci6n algunos supuestos muy dis
cutibles que se refieren a Ia relaci6n entre Ia productividad y el 
estado de animo. Como usualmente Io han expresado los hom
bres organizaci6n, estos supuestos toman el siguiente curso ge
neral. Alguna vez nos scrvimos de dirigentes encrgicos a fin de 
Iograr que las casas pudieran hacerse, pero esto fue asl porque 
no conociamos algo mejor. Como han demostrado los estudios 
relativos a Ia dinamica del grupo, un alto nivel de animo del 
grupo cs el coraz6n de Ia prdduccion. Esto quiere decir que ei 
lider ideal no debe dirigir en el sentido que antiguamente se -
daba a csta palabra, esto es, concentrando su atenci6n y Ia del 
grupo en las metas por alcanzar. En cambia debe concentrarse 
casi por entero en las relaciones de personalidad entre quienes 
forman el grupo. Si se ocupa de esto y seve que los miembros ha
gan Io que se espera de ellos, las metas se alcanzaran par si solas. 

Pero los descubrimientos de los investigadores de Ia dimimi
ca de grupo no han sido en ninguna parte tan alentadores como 

' a sus partidarios legos les gustaria crecr. En fecha reciente 
Rensis Likert, director del Institute de Investigaciones Sociales 
de la Universidad de Michigan -baluarte de Ia dinamica del 
gru~ refiri6 a un auditorio de administradores algunas de 
sus reflexiones. "Con base en un estudio que realice en 1937 
creia que el estado de animo y la producci6n estaban positiva
mente relacionados: que mientras mas alta fuese Ia moral ma-
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estructura social para fijar al individuo en una relac:i6n satis
factoria con la sociedad. Newburyport no presentaba en con
junto un cuadro de estabilidad tan feliz como el que habrfa 
presentado una sociedad medieval o primitiva. Aun cuando habfa 
sido alcanzada por la Revolucion Industrial, proporcionaba sin 
embargo un material excelente para el argumento de Warner de 
que Ia felicidad del hombre dependfa de su enraizamiento en un 
grupo estable. Como varias otras poblaciones antiguas, habia 
perdido Ia base econ6mica de su vieja prosperidad y asf se estan
c6 un tanto en el molde de los tiempos anteriores. 

Warner vio, y traz6, siete divisiones de clases en Newbury
port, ~· de elias generaliz6 un concepto de clase y de condicion 
social para todo el pais. El concepto desde hace mucho tiempo 
h~ estado sujeto a un completo analisis crftico, .. obra de muchos 
cientificistas sociales; baste decir que Ia descripci6n de War
ner conllevaba un fuerte matiz de defensa. Warner efectivamente 
creia que deberfa existir cierta movilidad entre las clases y 
pensaba sanamente que algunas personas podrfan ascender, di
gamos, desde Ia parte superior de Ia clase media a Ia capa 
inferior de la alta, pero no demasiadas. La estructura de clases 
se volveria, en este caso, sin sentido, y Ia gente se sentiria per-
pleja par falta de un grupo firme con el cual relacionarse. 

El conflicto, el cambio, Ia fluidez: estos son los males de los 
cuales el hombre debe ser aislado. Para Warner, el anhelo incons
ciente de pertenencia era con mucho el mas importante. Durante 
el tiempo en que estuvo con sus colegas en Newburyport, los 
trabajadores de Ia fabrica de zapatos se lanzaron a una huelga. 
Ostcnsiclemente Ia huelga era por motivos economicos; los tra· 
bajadores creian que necesitaban mas dinero. Pero Warner y 
sus colegas veian las cosas de otra manera. Vieron tantos fac· 
tores distintos que produjeron un libro sobre el tema (llamado, 
sin mas, The Social System of tlze Modem Factory). La causa 
real de Ia hueJga, segtin esta obra, no fue tanto Ia demanda eco
nomica de los trabajadores como Ia social. Ya en los 1880 
habian disfrutado de Ia situaci6n rcsultante de una firme jerar· 
quia de pericias y habia intervenido Ia mano tranquilizadora 
del paternal capitalismo local. Pero ahora habia aumentado Ia 
mecanizacion, que aunque no predomina en Ia industria del cal· 
zado, habia degradado los empleos que antiguamente disfrutaban 

___ de alta categoria; por desgracia, Ia propiedad ausentista del 
"capitalismo de Ia gran ciudad" hab~ suplantado a Ia oligarquia 
local. En resumen, lo supieran o no, los trabajadores fueron 
a la huelga porque se habia interrumpido la sociedad cohesiva 
de antaiio. 

Alg11n dia alguien creara una agitaci6n al proponer una berra· 
mienta radicalmente nueva para estudiar a Ia gente. Sera lla. 
mada Ia tecnica del valor nominal. Se basara en la premisa 
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de que Ia gente con frecuencia hace lo que hace por las razones 
que cree tener. El uso de esta tecnica puedc conducir a muchos 
despefiaderos, porque es innegable que no siempre actua 16;sica
mente ni dice lo que quiere decir. Pero me extrafiaria de que 
produjera hallazgos algo mas acientificos que el curso opuesto. 

Tomese por ejemplo Ia huelga de Newburyport. Warner dedico 
un par de oraciones a los factores logicos, econ6micos, pero 
resalta claramente, al leer las restantcs trescientas paginas, que 
el cree que la causa real estaba en el hecho de que ya no existfa 
una "jerarquia de pericias", que daba a los trabajadores una 
sensaci6n de satisfacci6n y de status. Ahora bien, tal vez fue
ra asi, pero la mayor parte de los trabajadores que fueron a Ia 
huelga no estuvieron alii para poder recordar los dias idilicos 
de la antigi.iedad que describe Warner, y es un tanto discutible 
que les hayan gustado tanto como Warner parece creer que les 
gustaban. En la medida en que pucdo discemiilo de la expm:i· 
cion de Warner, los trabajadores actuaron muy 16gicamentl!. 
Querian mas dinero; los empresarios no querian darselo; los 
trabajadores se unieron y fueron a la huelga; y los empresarios 

---~-- cedicron. En esas condiciones cresulta, pucs, muy ingenuo exp!i
car esta huelga en terminos de un problema econ6mico? cEs mas 
ingenuo eso que atribuirla a una nostalgia por el paternalismo 
antiguo? l Qui<~n padece la nostalgia? 

Debe sefialarse, para hacer justicia a Warner, que subsecuente-
~ mente se ha inclinado mas bacia la doctrina de que existe mas 

movilidad de la que sugeriria el caso de Newburyport. Quienes 
lo siguen, sin embargo, no han sido tan flexibles, y Ia tesis de 
Warner, pcse a todas las modificaciones que le ha impreso su 
autor, sigue siendo una fuerza muy poderosa. Entre los edu
cadores en particular es una de las principales bases ideologic«s 
de Ia creencia de que solo un segmento de la sociedad debe 
admitirse en los cursos de humanidades. La mayoria, sigut: 
diciendo esta creencia, debe aprender oficios de menor catcgo
ria; mejor que alborotarlos con aspiraciones, de ben ajustarse al 
hecho de un sistema social equitativamente fijado. 

Ni Warner ni Mayo mostraron mucho entusiasmo por el sindi
--cato como grupo social; Mayo divide las lealtades dentro del 

estado de cosas de las fabricas; Warner divide las lealtades 
----ae3e Ia pequefia comunidad, estable y fija. Podria argliirse, sin 

embargo, que si los trabajadores necesitaran de un grupo que 
los abarcara, el sindicato tendrfa tanto derecho a serlo como 
cualquier otro grupo. Ello nos lleva a la tercera variante en Io 
que respecta a Ia pertenencia: Ia proposici6n de Frank Tan
nenbaum. A diferencia de Mayo, Tannenbaum no ha creado nin· 
guna escuela; es un historiador mas bien que un lider obrero. 
Pero bien vale Ia pena que examinemos sus doctrinas, de todos 
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Quienes defienden al grupo pueden estar de acuerdo en que 
esto ha sido asi. Pero no lo consideran como una limitaci6n 
natural. Para ellos es un defecto de las relaciones humanas que 
hay que remediar, y ~n la csperanza de que la tecnica consti
tuye la clave, se empeiian en un csfuerzo gigantesco por domes
ticar las artes del d~scubrimiento, y a aquellos que por natura
leza son adecuados para el. En parte este esfuerzo se ve 
~stimulado por Ia repulsi6n natural que el hombre no apto para 
Ia creaci6n siente por lo creador, pero una vez mas esta el im,--· ---
pulso moral. Entre muchos existe Ja creencia real de que pode-' 
mos enseiiar al individuo a crear de comun acuerdo con otros·"---
mas bien que como individuo y que su aceptaci6n del camino 
de Ia organizaci6n producini una combusti6n de ideas que de 
otra manera serian imposibles. · 

Aquf residira Ia victoria final del adminisl'rador. ~~ no en· 
tiende al individuo creador, ni tampoco las condiciones de Ia 
creatividad. EI revoltijo de Ia intuici6n, las ideas sin prop6sito 
detenninado, las cuestiones impnkticas, todas esas cosas que 
con tanta frecuencia acompafian al descubrimiento son anate-. 
mas para el mundo del administrador. El orden, las metas ob
jetivas, el comlin acuerdo, estos son sus desiderata. 

Son vitales para ejecutar las ideas, pero no para crearlas. 
lEl comun acuerdo? Concentrarse en el es intensificar aquello 
que inhibe Ia creatividad. Es necesaria, para todo grupo de gen
te que opere efectivamente, alguna base finne de comlin acuer· 
do, y una asamblea no puede ser productiva a menos que ciertas 
premisas sean compartidas de tal manera que no necesiten ser 
discutidas y que el punto a discusi6n pueda Iimitarse a las es
feras de desacuerdo. Pero en tanto que esta clase de consenso 
hace que un grupo sea mas efectivo en sus funciones legitimas~ 
no lo convierte en un vehiculo creador. 

Piensese por un momento en el modo en ·que uno se com
porta en Ia asamblea de un comite. En su capacidad de miem
bro del grupo usted siente un fuerte impulso de buscar una 
base comun de entedimiento con los demas. No por timidez 
sino por respeto a Io que Ia asamblel\ significa usted suaviza e) 
punta peligroso que podrfa ir contra la corriente. Y eso, des
graciadamente, puede inch.iir ideas heterodoxas. Una idea real
mente nueva afronta el acuerdo com(m -si no lo hiciera no 
seria idea nueva- y el grupo, impelido como se ve al acuerdo, 
es hostil por instinto a todo Io que pueda entraiiar una divisi6n. 
Con una direcci6n prudente puecfe compensar esta tendencia, 
pero Ia necesidad esencial sera todavia bacia la unidad, bacia el 
consenso. Despues de que una idea maduJ;"a -despues que Ia 
gente aprende a vivir con ella- el grupo puede aprobarla, pero 
ello es posterior al hecho y constituye un acto de aquiescencia 
mas bien que de creaci6n. 
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He citado el grupo que toma decisiones, y puede argtiirse que 
estos defectos de orden no se aplican a los grupos que inter
cambian infonnaci6n. Es cierto que Ia reuni6n de aqucllos que 
tienen intcreses comunes puede ser enormcmente estimulante 
y sugerir a los individuos nuevas maneras de desempefiar su 
propio trabajo. Pero el estimulo no es descubrimiento; no es 
acto de creaci6n. Quienes reconocen esta Iimitaci6n no confun-
den las funciones y, al no esperar demasiado, sacan provecho ___ _ 
de los entendimientos que se conjugan. · · · 

Otros, sin embargo, no son igualmente prudentes, y Ia asam- --
blea dedicada por propia detenninaci6n a encontrar ideas crea-
doras se convierte rapidamente en un elemento de Ia vida de Ia 
organizaci6n. Eso es un fraude. Mucha de esa tal creaci6n ob-
tenida a alta presi6n mediante los mas diversos trucos es suma-
mente provocativa, pero si resulta estimulante, viene a serlo de 
manera muy semejante a como lo es el alcohol. Despues que . 
se ha apagado la euforia de una sesi6n de esas, el residua de 
ideas generalmente se vuelve un renovado denominador comtm 
con respecto al cual cada quien esta en libertad para disentir, y 
si existe una idea nueva, por lo general se encuentra que surgi6 
de un caudal de ideas en que ya se habia pensado -por obra de 
los individuos- y que tal vez se mantuvo en reserva hasta que 
alguien consider6 que se presentaba el momento oportuno para 
introducirla. 

.~., 

He hablado de Ia extension del equipo a un campo al que no ' 
pertenece. Aun en los campos donde el grupo es vital, sin em
bargo, colocar habitualmente el acento sobre el equipo tiene 
algunos efectos igualmente inhibitorios. Asf como se ha oscure
cido el papel del individuo en la creaci6n y el descubrimicnto 
en cctividades como la investigaci6n y Ia comunicaci6n, asi en 
el trabajo regular de administrar una organizacion se oscurece 
Ia funci6n de Ia direcci6n. 

Colocar el accnto en el equipo es particularmente innecesario 
en esta epoca, porque Ia tendencia general de la vida de la or· 
ganizaci6n moderna es acallar la importancia de Ia direcci6n 
individual. AI estudiar una organizaci6n, una de las cosas mas 
dificiles es averiguar Ia historia de un programa o una innova
ci6n desde sus origenes, y esto vale tanto de los aciertos de Ja 
organizaci6n como de sus fracasos. c:Ouien inici6 que y cuando? 
Esta clase de preguntas pertenece a la categoria de aqucllas que 
tienen la virtud de hacer que Ia gente que esta dentro de Ia 
organizaci6n se sienta inc6moda. Contestarla seria una ofensa 
contra el espfr~tu de Ia organizaci6n, y aun el hombre mismo 
que por primera vez concibi6 el plan puede negar -salvo quiza 
a su esposa- que su contribuci6n es en realidad muy impor· 
tante. Uno de los aspectos de Ia buena marcha de las cosas 
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de estar interesados en el poder del grupo o en su valor: A pe
sar de que uno difiera de Jos resultados de los estudios particu
Jares, el punto en cuesti6n debe ser el de los resultados, no el 
hecho de los estudios. Tal vez es asunto obvio, pero parece que 
r.ay poco trecho entre Ia aceptaci6n casi evangcmca, de Ia investi
gaci6n de las ciencias sociales por una parte, y su condenaci6n 
como estudio inadecuado de la humanidad debido a que sus 
ponnenores dejan que desear. 

Tam poco los val ores Ia estropean; Ia cuesti6n esta en reco
nocer los valores para que podamos _iuzgarlos. Mayo explic6 esto 
clan:mente, y en justicia para el y los demas iniciadores de Ia 
d<Y.:' ;na de las relaciones humanas, debemos recordar el clima 
de la opinion prevaleciente en su epoca; asi como John Dewey 
estaba por Ia educaci6n autoritaria, eiJos se inclinaron por Ia 
industria autoritaria. Mayo hizo tanto hincapie en Ia cohesivi-
dad del grupo y en Ja peticia social adrninistrativa porque creia 
-y tenia mucha raz6n- que Jos norteamericanos habfan des
cuidado estas c!lestiones. En una epoca en que Ia gente a cargo 
de las grandes organizaciones se aferraba a las doctrinas meca-
nicistas de los expertos en eficiencia, Mayo present6 un cambio 
de perspectiva que bacia gran falta; ayud6 a sensibilizar a una 
corriente constante de administradores influyentes de Ia impor
tancia de la vasta e informe red que tenian debajo asi como Ia 
necesidad de comprenderla. No es necesario compartir con 
Mayo su filosofia de la sociedad adaptadora para reconocer los 
beneficios de una mejor administraci6n que cl ayud6 a producir. 

Pero lo que una vez iba contra ei ciclo ahora es ortodoxo. 
Las relaciones humanas ya forman parte normal de los curricula 
de las escuelas de administraci6n comer:cial y no pasara mucho 
tiempo sin que se ensefien tambien en las escueJas secundarias 
y preparatorias. La frase "relaciones lmmaruu'' puede signi
ficar muchas cosas; seglin Ia definiciOn de un criterio, se de
nomina relaciones humanas a cualquier estudio para escapar a 
Ja disciplina de Ia teorfa establecida en el campo adecaado. 
Pero hablando en terminos generales,la mayor parte de las cioc> 
trinas de las relaciones human2s apuntan bacia Ia idea de Mayo. 
y esto refuerza aquello que mud1as gentes estan ya bien 
preparadas para creer. 

En particular, e) hombre organizaci6n. c:Ouien es eJ heroe 
---en las relaciones humanas? En Ia ideoJogia antigua se "Weneraba 

al dirigente maximo. En las relaciones humanas se venera aJ 
hombre org-anizaci6n. y de aiif los elogios casi religiosos que de 
buena lZtlDa se le endi1gan. La antigua ideologia soministraba uua 
apreciaci6n insatisfactoria del sistema para el gran:1e y creclente 
sector burocratico de Ia administraci6n. La doctrina de las reJa. 
ciones humanas. sin embargo~ no s61o Jes dice que son im~ 
tantcs, sino que son las figuras clave. Como ba observado el 
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soci6logo Reinhard Bendix, en Ia nueva ideologia de la ad::ninis
traci6n, no se idealiza a los Iic!eres de Ia inc!ustria --ct:.ando 
mas, se Jes regafia- sino a ]os tenientes. La gente con quien 
van a cooperar los trabajadores no son los empresarios, co}o:::a
dos en el punto mas alto de Ia escala, sino los bur6cratas ilus
trados. 

A veces casi parece que las relaciones hurrumas constituye:1 
una hcrramienta revolucionaria que el hombre organizaci6n va 
a utilizar cantra los jcfes. Escuchese el discurso que prom.;"",cia 
un jefe nato para censurar a los jefes natos que no tengan 
mayor ilustraci6n acerca de las re1aciones humanas, y se tendni 
Ia sensaci6n de que el discurso es una forma sutil de ,·enganza 
Pc>r parte del acosado mequetrefe que lo escribi6. Por r..zones 
de protocolo, el hombre organizaci6n ensalza pub1icamente las 
relaciones humanas por los efectos beneficos que lanza h:l.c.ia 
abajo, peru en lo privado emp1ea la mayor parte de su tiempo 
hablando de utilizarlas con los de arriba. Cada ,.ez que se pre
senta una critica sensata de las relaciones humanas, hav una 
respuesta lastimera proveniente de las capas intermedias del 
escalaf6n e, im·ariablemente, la queja pucde reduc;rsc a algo 
parecido a esto: c:Por que, por que nos perjuC.ican? .!\1uch::.s ce 
las criticas son absolutamente justificadas -algun~s personas 
se han propasado-- pero nosotros los progresistas tenernos una 
Jucha ya bastante fuerte para com·ertir a los reaccionarios de 

=~~~ aniba, y toda critica que se presente ahora s61o sin·e pa:-a 
ayudarlos y hacerlos sentlrse comodos. 

No es queja facil de contestar: ciertamcnte muchos de los 
ejecutivos de mas edad son reaccionarios y est:ln en contra de 
las relaciones humanas por razones extraiias. Sin embargo, lo 
que hace que Ia queja sea particulannente difici! de contestar 
es el modo confiado en que los hombres organization suponen 
que s61o las tecnicas estan sujetas ala critica y que seguramente 
las metas no deben controvertirse. PL'nsaban que ]a batalla es!aba 
ganada desde hace rnucho tiempo. Y asi fue. Si no insisto mas 
en este Iibro sobre los aspectos beneficos de las re!aciones 
humanas, es porque ya han sido reiterados bastante. 

En Ia pnictica, por supuesto, las corporaciones no han cam
biado tanto sus sistemas como sugieren las propias autofelicitcr 

____ ciones acerca de las relaciones humanas, y rnuchos program as 
que han recibido gran publicidad solo con5tituycn d dorado 
de la pfldora de antes. El hecho de que subsiste una cliver~en
cia entre Ia teoria y Ia pnictica, sin ep1bargo, no significa que 
Ia tcorfa sea en modo alguno Jo menos importan!e. En tanto 
que los mas viejos pueden apropiarse el \'OC:lbulario de las 
relaciooes bmnanas sin Ia filosofia que las sus ten ta, los mas 
jOvenes creen. Han tenido un adoctrinamiento que no tmieron 
sus superiorcs. y aunque Ia experiencia puede desilusionarlos un 
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LA IDEOLOG1A DEL HOMBRE ORGANIZACI6N 

en lograr que las cosas se hagan; es de presumirse que tam
bien se ocupani del trabajo creador, yen esferas basta hace poco 
consideradas como sacrosantas para el individuo ya comienza 
a tener algunos efectos. El genio cientifico, por ejemplo. Como 
veremos. en capitulos posteriores, se difunde cada vez mas la idea 
de que es un anacronismo; es un preludio, que una vez fue 
valioso, pero hoy es innecesario, a la investigaci6n en equipo. 
Y no se trata de una idea ociosa; en nombre de la ciencia, lo·----
administradores taman ya algunas medidas pnkticas para ase-
gurarse de que de hecho sera un anacronismo. ----

Como es tan caracterlstico del cientificismo, existe una fe 
excesiva de que estamos en el borde de un descubrimiento sen
sacional. En otros tiempos era frecuente tambien que la gente 
trabajara en grupos, y a veces, aunque no ..pueda imaginarselo 
asi dada la actual literatura de grupos, alcanzaba plena exito. 
Pero se trataba de intentos puramente empiricos. Dicen algunos 
que si se lograba exito entonces, 1 piensese en lo que se nos espe
ra! Porque ahara existe, o existira en breve, un cuerpo cientifico 
de !eyes por las cualcs podemos desatar fuentes de creatividad 
que basta ahora no habian podido utilizarse. 

Par su justificaci6n te6rica, quienes defienden al grupo se 
apoyan fuertemente en el trabajo que se hace seglln. la "dintunica __ 
del grupo". ~ste es un campo dificil de definir, pues toda la--
ciencia social tiene que ver con el grupc>, pero generalmente des-· 
cribe el trabajo de aquellos cuya atenci6n se concentra en el 
grupo "frente a frente". Desde sus comienzos, ha atraido a algu
nos de los hombres de mas imaginaci6n en las ciencias sociales, 
y mediante una combinaci6n de examenes de actitud de las orga
nizaciones y de experimentos con pequeiios grupos, han atacado 
toda una serie de intrigantes cuestiones. Si el grupo tiene una 
alta moral (producira mas? (Cmll es la dimension ideal del 
grupo informal? lCuai es el efecto del grupo sabre los desca
rriados? 

Sabre todo, su ambici6n intelectual ha sido grande. No s6lo 
han intentado descubrir los principios que sustentan la activi
dad del grupo, sino que han intentado hacerlo en un tiempo mas 
bien breve, y esta promesa ha excitado indebidamente a secua-~ 
ces !egos en el mundo de la organizaci6n. Se han presentado 
dilaciones; originalmente la gente interesada en la dinamica 
del grupo habia esperado que el programa basico quedara cum
plido en diez aiios, pero ahora vea que para ello puede ser nece
sario mas tiempo. Tales dilaciones, sin embargo, s6lo han hecho 
que Ia promesa eventual sea de Io mas tentadora para la gente 
interesada en la organizaci6n. Otros diez aiios ..• 

Pero la base del movimiento es primordialmente moral. Para el 
hombre organi.Zaci6n, la blisqueda de mejores tecmcas de grupo 
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es alga asi como una cruzada, una cruzada contra el autorita
rismo, una cmzada en pro de mayor libertad, en pro de un 
reconocimiento mas amplio del hombre de enmedio. La palabra 
clave es "democn'ltico"; con alguna justificaci6n el hombre orga
nizaci6n arguye que el individualista a la antigua era con fre
cuencia un obstaculo mucho mayor para el individualismo en 
las demas personas y que en la organizaci6n moderna el jefe 
del tipo que golpea la cubierta de su escritorio para dar enfas!§ _____ _ 
a lo que dice inhibe drasticamente el flujo de ideas, para no 
decir que le hace la vida desagradable a todo el mundo. Como 
los hombres organizaci6n ya lo perciben, mediante una extension 
del espiritu de grupo, a traves de la educaci6n del pueblo para 
que logre sublimar sus propios yos, las organizaciones pueden 
librarse de sus tiranos y crear una atmosfera armoniosa en Ia 
cual el grupo hara aflorar lo mejor que haya en cada uno. 
Este impulso moral no debe desecharse a Ia ligera, y aunque 
deseo sugerir otras razones mas tarde para Ia investigaci6n de 
grupo, s6lo es justa decir que Ia mayor parte de sus defensores 
se sentirian sinceramente molestos con el pensamiento de que 
favorecen algo que ahogaria el individuo. 

Pero persisten. Buena parte de lo que dicen es correcto: es 
cierto que ia salud de la vida de la Organizaci6n depende de un 
eficiente trabajo de grupo; es cierto que el grupo tiene una tre
menda eficiencia para hacer salir a la luz diferentes puntas de 
vista que de otra manera permanecerian latentes, que en con
junto los miembros de un grupo pueden ver un mayor numero 
de posibles lineas de acci6n que si cada uno de quienes lo for
man fuera consultado individualmente; es cierto que el genio 
no puede funcionar en el vado y que la interacci6n con otros 
en el tnismo campo puede ser grandemente estimulante y, .lde
mas, basta con frecuencia indispensable. 

Pero hay otras casas que tambien son ciertas, y en este capi
tulo me gustaria insistir en unos cuantos de los aspectos del 
trabajo de grupo que por lo corriente se hacen a un lado. Creo 
que estas ideas no son nuevas para todo aquel que ha tenido que 
trabajar en una organizaci6n, pero creo que merecen una reite
raci6n mucho mayor de Ia que ahara reciben. No se trata de 
que las falacias de las tecnicas especificas del trabajo en grupo 
sean criticables, como Ia continua exageraci6n del enfasis, sino 
que este enfasis tiene un efecto moldeador definitive sabre el 
hombre organizaci6n. 

Sin embargo, el hombre organizaci6n no esta tan ayuno de 
doctrina que no 1e molesten las presiones ejercidas sabre su in
dependencia, y a veces basta sospecha que el grupo puede ser 
tan tirano como el despota a quien ha sustituido. La carga de la 
nueva doctrina del grupo establece que tales recelos, si no cons-
tituyen un desajuste por parte del individuo. ,;nn .. : nplemente 
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LA IDEOLOCfA DEL HOMBRE ORGANIZACI6N 

en Iograr que las cosas se hagan; es de presumirse que tam· 
bien se ocupara del trabajo creador, yen esferas basta hace poco 
consideradas como sacrosantas para el individuo ya comienza 
a tener algunos efectos. EI genio cientifico, por ejemplo. Como 
veremos. en capitulos posteriores, se difunde cada vez mas la idea 
de que es un anacronismo; es un preludio, que una vez fue 
valioso, pero hoy es innecesario, a Ia investigaci6n en equipo. 
Y no se trata de una idea ociosa; en nombre de Ia ciencia, los 
administradores toman ya algunas medidas practicas para ase. 
gurarse de que de hecho sera un anacronismo. 

Como es tan caracteristico del cientificismo, existe una fe 
excesiva de que estamos en el borde de un descubrimiento sen
sacional. En otros tiempos era frecuente tambien que Ia gente 
trabajara en grupos, y a veces, aunque no ..pueda imagimirselo 
asi dada Ia actual Iiteratura de grupos, alcanzaba pleno exito. 
Pero se trataba de intentos puramente empiricos. Dicen algunos 
que si se lograba exito entonces, i piensese en Io que se nos espe. 
ra! Porque ahara existe, o existira en breve, un cuerpo cientifico 
de !eyes per las cualcs podemos desatar fuentes de creatividad 
que basta ahora no habian podido utilizarse. 

Por su justificaci6n te6rica, quienes defienden al grupo se 
apoyan fuertemente en el trabajo que se hace segtin Ia "dinamica 
del grupo". ~ste es un campo dificil de definir, pues toda la 
ciencia social tiene que ver con el grupo, pero generalmente des. 
cribe el trabajo de aquellos cuya atenci6n se concentra en el 
grupo "frente a frente". Desde sus comicnzos, ha ai.raido a algu· 
nos de los hombres de mas imaginaci6n en las ciencias sociales, 
y mediante una combinaci6n de examenes de actitud de las orga
nizaciones y de experimentos con pequeiios grupos, han atacado 
toda una serie de intrigantes cuestiones. Si el grupo tiene una 
alta moral c:producira mas? c:Cuai es Ia dimensi6n ideal del 
grupo informal? c:Cua.I es el efecto del grupo sobre los desca
rriados? 

Sabre todo, su ambici6n intelectual ha sido grande. No s6lo 
han intentado descubrir los principios que sustentan Ia activi
dad del grupo, sino que han intentado hacerlo en un tiempo mas 
bien breve, y esta promesa ha excitado indebidamente a secua
ces )egos en el mundo de la organizaci6n. Se han presentado 
dilaciones; originalmente Ia gente interesada en Ia dimimica 
del grupo habia esperado que el programa basico quedara cum
plido en diez afios, pero ahora Veil que para ello puede ser nece. 
sario mas tiempo. Tales dilaciones, sin embargo, s6lo han hecho 
que Ia promesa eventual sea de lo mas tentadora para Ia gentc 
interesada en la organizaci6n. Otros diez aiios ... 

Pero Ia base del movim.iento es primordialmente moral. Para el 
hombre organiZaci6n, Ia blisqueda de mejores tcknicas de grupo 
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es algo asf como una cruzada, una cruzada contra el autorita· 
rismo, una ctuzada en pro de mayor libertad, en pro de un 
reconocimiento mas amplio del hombre de enmedio. La palabra 
clave es "democnltico"; con alguna justificaci6n el hombre orga
nizaci6n arguye que el individualista a la antigua era con fre
cuencia un obstaculo mucho mayor para el individualismo en 
las demas personas y que en Ia organizaci6n moderna el jefe 
del tipo que golpea Ia cubierta de su escritorio para dar enfasis 
a lo que dice inhibe dnisticamente el flujo de ideas, para no 
decir que le hace Ia vida desagradable a todo cl mundo. Como 
los hombres organizaci6n ya lo perciben, mediante una extension 
del espiritu de grupo, a traves de Ia educaci6n del pueblo para 
que logre sublimar sus propios yos, las organizaciones pueden 
librarse de sus tiranos y crear una atm6sfera armoniosa en la 
cual el grupo hara aflorar lo mejor que haya en cada uno. 
Este impulso moral no debe desecharse a Ia ligera, y aunque 
deseo sugerir otras razones mas tarde para la investigaci6n de 
grupo, s6Io es justa decir que Ia mayor parte de sus defensores 
se sentirian sinceramente molestos con el pensamiento de que 
favorecen algo que ahogaria el individuo. 

Pero persist en. Buena parte de lo que dicen es correcto: es 
cierto que Ia salud de la vida de Ia Organizaci6n depende de un 
eficiente trabajo de grupo; es cierto que el grupo tiene una tre
menda eficiencia para hacer salir a Ia luz diferentes puntos de 

~~==vista que de otra manera permanecerfan latentes, que en con
junto los miembros de un grupo pueden ver un mayor numero 
de posibles Iineas de acci6n que si cada uno· de quienes lo for
man fuera consultado individualmente; es cierto que el genio 
no puede funcionar en el vacio y que Ia interacci6n con otros 
en el JIIismo campo puede ser grandemente estimulante y, ..tde
rnas, basta con frecuencia indispensable. 

Pero hay otras cosas que tambien son ciertas, y en este capi
tulo me gustaria insistir en unos cuantos de los aspectos del 
trabajo de grupo que por lo corriente se hacen a un lado. Creo 
que estas ideas no son nuevas para todo aquel que ha tenido que 
trabajar en una organizaci6n, pero creo que merecen una reite. 
raci6n mucho mayor de Ia que ahora reciben. No se trata de 
que las falacias de las tecnicas especificas del trabajo en grupo 

____ sean criticables, como Ia continua exageraci6n del enfasis, sino 
que este enfasis tiene un efecto moldeador definitivo sobre el 
hombre organizaci6n. 

Sin embargo, el hombre organizaci6n no esta tan ayuno de 
doctrina que no le molesten las presiones ejercidas sabre su in
dependencia, y a veces hasta sospecha que el grupo puede ser 
tan tirana como el despota a quien ha sustituido. La carga de la 
nueva doctrina del grupo establece que tales recelos, si no cons. 
tituyen un desajuste por parte del individuo. !linn .. : nplemente 
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LA IDEOLOGfA DEL HOMBRE ORGA.NIZACI6N 

de estar interesados en el poder del grupo o en su valor: A pe
sar de que uno difiera de los resultados de los estudios particu
Jares, el punto en cuesti6n debe ser el de los resultados, no el 
hecho de los estudios. Tal vez es asunto obvio, pero parece que 
1-..ay poco trecho entre Ia aceptacion casi evangelica de Ia investi
gaci6n de las ciencias sociales por una parte, y su condenacion 
como estudio inadecuado de la humanidad debido a que sus 

1--- ponnenores dejan que desear._ 

~ .. 
r~-

~:-

Tam poco los valores Ia estropean; la cuestion esta en reco-
nocer los valores para que podamos juzgarlos. Mayo explic6 esto ___ _ 
claramente, y en justicia para el y los dernas iniciadores de Ia 
d(X'· ina de las relaciones hurnanas, debemos recordar el clima 
de I a opinion prevaleciente en su epoca; as£ como John Dewey 
estaba por Ia educacion autoritaria, ellos se inclinaron por la 
industria autoritaria. Mayo hizo tanto hincapic en Ia cohesivi-
dad del grupo y en la pexicia social administrativa porque creia 
-y tenia mucha raz6n- que los norteamericanos habian des-
cuidado estas C.Jestiones. En una epoca en que Ia gente a cargo 
de las grandes organizaciones se aferraba a las doctrinas meca-
nicistas de los expertos en eficiencia, Mayo presento un cambio 
de perspectiva que bacia gran falta; ayud6 a sensibilizar a una 
corriente constante de administradores influyentes de la impor-_ ___ _ 
tancia de Ia vasta e informe red que tenian debajo asi como Ia 
necesidad de comprenderla. No es necesario compartir con 
Mayo su filosofia de Ia sociedad adaptadora para reconocer los 
beneficios de una mejor administracion que ~1 ayudo a producir. 

Pero lo que una vez iba contra el ciclo ahora es ortodoxo. 
. Las relaciones humanas ya forman parte normal de los curricula 

de las escuelas de administraci6n comercial y no pasani mucho 
tiempo sin que se ensefien tambien en las escuelas secundarias 
y preparatorias. La frase "relaciones humanas'' puede signi
ficar muchas cosas: segW1 la definiciOn de un criteria, se de
nomina relaciones humanas a cualquier estudio para escapar a 
la disciplina de la teoria establecida en el campo adecaado. 
Pero hablando en terminos generales, 1a mayor parte de las doc• 
trinas de las relaciones humanas apuntan bacia la idea de Mayo. 
y esto refuerza aquello que muchas gentes estan ya bien 
preparadas para creer. 

En particular, e) hombre organization. (Oui~n es el beroe 
en las relaciones humanas? En la ideologia antigua se 'Welleraba 
al dirigente maximo. En las rebciones humanas se venera aJ 
hombre org-.:mizacion, y de a1U los elogios casi religiosos que de 
buena gana se le endi1gan. La antigua ideologia smninistraba una 
apreciacion insatisfactoria del sistema para el grande y creciente 
sector burocratico de la administration. La doctrina de las rela
ciones humanas, sin embargo. no s6lo les dic:e que son impol'
tantcs, sino que son las figuras clave. Como ba observado d 
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sociologo Reinhard Bendix, en la nueva ideologia de la ad:ninis-
traci6n, no se idealiza a los liceres de la industria -cuando 
mas, se les regafia- sino a los tenientes. La gente con quien 
'\'an a cooperar los trabajadores no son los empresarios, co}oca
dos en el punto mas alto de Ia escala, sino los burocratas ilus-
trados. 

A veces casi parece que las relaciones hmrumas constituye!l 
una hcrrarnienta re\'olucionaria que cl hombre org:anizaci6n va ____ _ 
a utilizar cantra los jcfes. Escuchese el discurso que prom:..;cia 
un jefe nato para censura.r a los jefes natos que no tengan 
mayor ilustraci6n acerca de las rclaciones humanas, y se tendni 
la sensaci6n de que el discurso es una forma sutil de Yen::ranza 
par parte del acosado mequetrefe que lo escribio. Por r..Zones 
de protocolo, e1 hombre organizacion ensalza pubJicamente las 
relaciones humanas por los efectos beneficos que lanza hacia 
abajo, pero en lo pri'\'Cldo emplea la mayor parte de su tiempo 
hablando de utilizarlas con los de arriba. Cada yez que se pre-
senta una critica sensata de las relaciones humanas, hay una 
respuesta lastimera proveniente de las capas interr.1edias del 
escalaf6n e, inYariablcmente, la queja pucde reducirsc a algo 
parecido a esto: (Por que, por que nos perjucican? Mu.:h:::.s ce 
las criticas son absolutamente ju!.tificadas -algun;:.s personas 
se han propasado- pero nosotros los progresistas tenemos una 
lucha ya bastante fuerte para convertir a los reaccionarios de 
arriba, y toda critica que se presente ahora solo sin·e para 
ayudarlos y hacerlos sentirse comodos. 

No es queja facil de contestar; ciertamcme muchos de los 
ejecutivos de mas edad son reac.cionarios y est:ln en contra de 
las relaciones hnmanas por razones extraiias. Sin embargo, lo 
que hace que Ia queja sea particularmente dificU de contestar 
es el modo conilado en que los hombres organizacion suponen 
que s6lo las tecmcas estan sujetas ala critica y que seguramente 
las metas no deben controyertirse. P.:>nsaban que la batalla es!aba 
ganada desde hace mucho tiempo. Y asi fue. Si no insisto mas 
en este libro sobre los aspectos beneficos de las re!aciones 
humanas, es porque ya han sido reiterados bastante. 

En la practica, por supuesto, las corporaciones no han cam-
biado tanto sus sistemas como sugieren las propias autofelicit&
ciones acerca de las relaciones bumanas, y rnuchos programas 
que ban recibido gran publicidad solo constituycn e1 dorado 
de 1a pildora de antes. El hecho de que subsiste una dh·er.gen
cia entre Ia teoria y Ia practica, sin ep:~b<lrgo. no signiilca que 
la tcoria sea en modo alguno lo menos jmportan!e. En t;;.nto 
que los mas viejos pueden apropiarse el \'OCZLbularjo de las 
relaciones hmnanas sin Ia filosofia que las sustenta, los mas 
j6venes creen. Han tenido un adoctrinamiento que no tm.ieron 
sus superiores. y amque Ia experieocia puede desilusionarlos un 
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LA IDEOLOG1A DEL HOMBRE ORGANIZACI6N 

Quienes defienden al grupo pueden estar de acuerdo en que 
esto ha sido asi. Pero no Io consideran como una 1imitacion 
natural. Para ellos es un defecto de las relaciones humanas que 
hay que remediar, y ~n Ia esperanza de que Ia tecnica consti
tuye la clave, se empefian en un esfuerzo gigantesco por domes
ticar las artes del d~scubrimiento, y a aquellos que por natura
Ieza son adecuados para tH. En parte este esfuerzo se ve 
~stimulado por Ia repulsion natural que el hombre no apto para 
Ia creacion siente por lo creador, pero una vez mas esta el im
pulso moral. Entre muchos existe Ia creencia real de que pode
mos ensefiar al individuo a crear de comun acuerdo con otros 
mas bien que como individuo y que su aceptacion del camino 
de Ia organizaci6n producira una combustion de ideas que de 
otra manera serian imposibles. 

Aquf residira Ia victoria final del administrador. £1 no en
tiende al individuo creador, ni tampoco las condiciones de Ia 
creatividad. EI revoltijo de la intuici6n, las ideas sin prop6sito 
determinado, las cuestiones impracticas, todas esas cosas que 
con tanta frecuencia acompafian al descubrimiento son anate
mas para el mundo del administrador. El orden, las metas ob
jetivas, el comun acuerdo, estos son sus desiderata. 

Son vitales para ejecutar las ideas, pero no para crearlas 
eEl comun acuerdo? Concentrarse en el es intensificar aquello 
que inhibe Ia creatividad. Es necesaria, para todo grupo de gen
te que opere efectivamente, alguna base finne de comiin acuer
do, y una asamblea no puede ser productiva a rnenos que ciertas 
premisas sean compartidas de tal manera que no necesiten ser 
discutidas y que el punto a discusi6n pueda limitarse a las es
feras de desacuerdo. Pero en tanto que esta clase de consenso 
hace que un grupo sea mas efectivo en sus funciones legftimas, 
no lo convierte en un vehfculo creador. 

Piensese por un momento en el modo en ·que uno se com
porta en Ia asamblea de un comite. En su capacidad de miem
bro del grupo usted siente un fuerte impulso de buscar una 
base comun de entedimiento con los demas. No por timidez 
sino por respeto a lo que Ia asamble~ significa usted suaviza el 
punto peligroso que podrfa ir contra Ia corriente. Y eso, des
graciadamente, puede inclu1r ideas heterodoxas. Una idea real
mente nueva afronta el acuerdo comun -si no lo hiciera no 
seria idea nueva- y el grupo, impelido como se ve al acuerdo, 
es hostil por instinto a todo Io que pueda entrafiar una divisi6n. 
Con una direcci6n prudente puecfe compensar esta tendencia, 
pero Ia necesidad esencial sera todavia bacia la unidad, bacia el 
consenso. Despues de que una idea maduJ;a --despues que Ia 
gente aprende a vivir con ella- el grupo puede aprobarla, pero 
ello es posterior al hecho y constituye un acto de aquiescencia 
mas bien que de creaci6n. 
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He citado el grupo que toma decisiones, y puede argiiirse que 
estos defectos de arden no se aplican a los grupos que inter
cambian informaci6n. Es cierto que Ia reuni6n de aquellos que 
tienen intcreses comunes puede ser enormcmente estimulante 
y sugerir a los individuos nuevas maneras de desempe.iiar su 
propio trabajo. Pero el estimulo no es descubrimiento; no es 
acto de creaci6n. Quienes reconocen esta Iimitaci6n no confun
den las funciones y, al no esperar demasiado, sacan provecho 
de los entendimientos que se conjugan. 

Otros, sin embargo, no son igualmente prudentes, y Ia asam
blea dedicada por propia determinacion a encontrar ideas crea
doras se convierte rapidamente en un elemento de la vida de la 
organizaci6n. Eso es un fraude. Mucha de esa tal creacion ob
tenida a alta presi6n mediante los mas diversos trucos es suma
mente provocativa, pero si resulta estimulante, viene a serlo de 
manera muy semejante a como lo es el alcohol. Despues que 
se ha apagado Ia euforia de una sesi6n de esas, el residua de 
ideas generalmente se vuelve un renovado denominador comun 
con respecto al cual cada quien esta en libertad para disentir, y 
si existe una idea nueva, por lo general se encuentra que surgio 
de un caudal de ideas en que ya se habfa pensado -por obra de 
los individuos- y que tal vez se mantuvo en reserva basta que 
alguien considero que se presentaba el momento oportuno para 
introducirla. 

He hablado de la extension del equipo a un campo al que no 
pertenece. Aun en los campos donde el grupo es vital, sin em· 
bargo, colocar habitualmente el acento sabre el equipo tiene 
algunos efectos igualmente inhibitorios. Asf como se ha oscure· 
cido el papel del individuo en Ia creaci6n y el descubrimiento 
en ~ctividades como la investigacion y Ia comunicaci6n, asi en 
el trabajo regular de administrar una organizacion se oscurece 
la funci6n de Ia direcci6n. 

Colocar el accnto en el equipo es particularmente innecesario 
en esta epoca, porque Ia tendencia general de Ia vida de Ia or· 
ganizaci6n modcrna es acallar la importancia de la direcci6n 
individual. AI estudiar una organizaci6n, una de las cosas mas 

-- dificiles es averiguar Ia historia de un programa o una innova
ci6n desde sus origenes, y esto vale tanto de los acicrtos de ]a ----organizaci6n como de sus fracasos. (0uien inici6 que y cuando? 
Esta clase de preguntas pertenece a Ia categorfa de aqucllas que 
tienen Ia virtud de hacer que Ia gente que esta dentro de Ia 

· organizacion se sienta inc6moda. Contestarla seria una ofensa 
contra el e~pfritu de Ia organizacion, y aun el hombre mismo 
que por primera vez concibio el plan puede negar -salvo quiza 
a su esposa- que su contribuci6n es en realidad muy impor
tante. Uno de los aspectos de Ia buena marcha de las cosas 
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estructura social para fijar al individuo en una relaci6n satis
factoria con la sociedad. Newburyport no presentaba en con
junto un cuadro de estabilidad tan feliz como el que habrla 
presentado una sociedad medieval o primitiva. Aun cuando habfa 
sido alcanzada por Ia Revoluci6n Industrial, proporcionaba sin 
embargo un material excelente para el argumento de Warner de 
que Ia felicidad del hombre dependia de su enraizamiento en un 
grupo estable. Como varias otras poblaciones antiguas, habia 
perdido Ia base econ6mica de su vieja prosperidad y asf se estan- ---
c6 un tanto en el molde de los tiempos anteriores. 

Warner vio, y traz6, siete divisiones de clases en Newbury
port, ~· de elias generaliz6 un concepto de clase y de condici6n 
social para todo el pais. El concepto desde hace mucho tiempo 
h~ estado sujeto a un completo ammsis crftico, .. obra de muchos 
cientificistas sociales; baste decir que Ia descripci6n de War
ner conllevaba un fuerte matiz de defensa. Warner efectivamente 
creia que deberla existir cierta movilidad entre las clases y 
pensaba sanamente que algunas personas podrlan ascender, di
gamos, desde Ia parte superior de Ia clase media a Ia capa 
inferior de Ia alta, pero no demasiadas. La estructura de clases 
se volveria, en este caso, sin sentido, y Ia gente se sentiria per
pleja por falta de un grupo firme con el cual relacionarse. 

El conflicto, el cambio, Ia fluidez: estos son los males de los -
cuales el hombre debe ser aislado. Para Warner, el anhelo incons
ciente de pertenencia era con mucho el mas importante. Durante 
el tiempo en que estuvo con sus colegas en Newburyport, los 
trabajadores de Ia fabrica de zapatos se lanzaron a una huelga. 
Ostensiclemente la huelga era por motivos econ6micos; los tra
bajadores creian que necesitaban mas dinero. Pero Warner y 
sus colegas veian las cosas de otra manera. Vieron tantos fac
tores distintos que produjeron un libro sabre el tema (llamado, 
sin mas, The Social System of tlte Modem Factory). La causa 
real de Ia huelga, seglll1 esta obra, no fue tanto Ia demanda eco
nomica de los trabajadores como la social. Ya en los 1880 
habian disfrutado de Ia situaci6n resultante de una firme jerar
quia de pericias y habia intervenido Ia mano tranquilizadora 
del paternal capitalismo local. Pero ahora habia aumentado la 
mecanizaci6n, que aunque no predomina en Ia industria del cal
zado, habia degradado los empleos que antiguamente disfrutaban 
de alta categoria; por desgracia, Ia propiedad ausentista del 
"capitalismo de la gran ciudad" habia suplantado ala oligarquia 
local. En resumen, lo supieran o no, los trabajadores fueron 
a la huelga porque se habia interrumpido la sociedad cohesiva 
de antaiio. 

Alglin dia alguien crear! una agitaci6n al proponer una herra
mienta radicalmente nueva para estudiar a Ia gente. Ser! lla
mada la tecnica del valor nominal. Se basara en Ia premisa 
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de que Ia gente con frecuencia hace lo que hace por las razones 
que cree tener. El uso de esta tecnica puedc conducir a muchos 
despefiaderos, porque es innegable que no siempre actua 16gica
mente ni dice lo que quiere decir. Pero me extraiiaria de que 
produjera hallazgos algo mas acientificos que el curso opuesto. 

T6mese por ejemplo Ia huelga de Newburyport. Warner dedic6 
un par de oraciones a los factores 16gicos, econ6micos, pero 
resalta claramente, al leer las restantes trescientas paginas, que 
el cree que Ia causa real estaba en el hecho de que ya no existia 
una "jerarquia de pericias", que daba a los trabajadores una 
sensaci6n de satisfacci6n y de status. Ahara bien, tal vez fue
ra asi, pero la mayor parte de los trabajadores que fueron a Ia 
huelga no estuvieron alii para poder recordar los dias idilicos 
de Ia antigliedad que describe Warner, y es un tanto discutible 
que les hayan gustado tanto como Warner parece creer que les 
gustaban. En Ia medida en que puedo discernirlo de Ia exposi· 
cion de Warner, los trabajadores actuaron muy 16gicamente. 
Querlan mas dinero; los empresarios no querian darselo; los 
trabajadores se unieron y fueron a Ia huelga; y los empresarios 
cedicron. En esas condiciones c:resulta, pucs, muy ingcnuo exp!i
car esta huelga en terminos de un problema econ6mico? c:Es mas 
ingenuo eso que atribuirla a una nostalgia por el paternalismo 
antiguo? c:Quien padece Ia nostalgia? 

Debe sefialarse, para hacer justicia a Warner, que subsecuente
mente se ha inclinado mas bacia la doctrina de que existe mas 
movilidad de la que sugeriria el caso de Newburyport. Quienes 
lo siguen, sin embargo, no han sido tan flexibles, y Ia tt:sis de 
Warner, pese a todas las modificaciones que le ha impn.•so su 
autor, sigue siendo una fuerza muy poderosa. Entre los edu
cadores en particular es una de las principales bases idcol6gic~s 
de Ia creencia de que solo un segmento de la socicdad debe 
admitirse en los cursos de humanidades. La mayorla, sigue 
diciendo esta creencia, debe aprender oficios de menor catcgo
ria; mejor que alborotarlos con aspiraciones, de ben ajustarse al 
hecho de un sistema social equitativamente fijado. 

Ni Warner ni Mayo mostraron mucho entusiasmo por el sindi
cato como grupo social; Mayo divide las lealtades dentro del 
estado de cosas de las fabricas; Warner divide las lealtades 
de Ia pequeiia comunidad, estable y fija. Podrla argiiirse, sin 
embargo, que si los trabajadores necesitaran de un grupo que 
los abarcara, el sindicato tendrla tanto derecho a serlo como 
cualquier otro grupo. Ello nos lleva a la tercera variante en lo 
que respecta a la pertenencia: Ia proposici6n de Frank Tan
nenbaum. A diferencia de Mayo, Tannenbaum no ha creado nin
guna escuela; es un historiador mas bien que un lider obrero. 
Pero bien vale Ia pena que examinemos sus doctrinas, de todos 
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troladas pueden ser tan militantes como cualquiera de los an
tiguos jefes que golpeaban el escritorio al hablar, pero mucho 
mas autosuficientes. Reuel Denney ha escrito una magnifica ex
posicion en Commentary del dcsconcierto de un convencionis
ta a Ia antigua cuando se alza contra elias. Despues de asistir 
a una junta previa a la convencion con un grupo de personas 
interesadas en los grupos, lentamente asoma en ella idea de que 
"estos compaii.eros decidian muchas casas. No es que se dieran 
cucnta de ello. Pero, por ejemplo, planeaban una estratcgia 
para evitar que los hombres brillantes y comunicativos intimida
ran a los otros en Ia convenci6n; iban a obtcner participaci6n 
aun cuando, delicadamente, tuvieran que aporrear a alguien, y 
el papel del aporrcador, que ademas no era nada mas un papel 
era asignado de antemano". 

El grado de esta efervescencia me fue demostrado basta Ia 
evidencia hace varlos afios cuando asisti par primera vez a una 
"sesi6n zumbante". Se trataba de una convcnci6n sabre admi
nistraci6n. Habfa comenzado, muy convencionalmente, con una 

I discusi6n de mesa redonda en Ia cual hablamos otras dos per-
. sonas y yo. A mitad de Ia discusi6n, el presidente de debates 

· ·· · _jntcrrumpi6 Ia sesi6n, y con auxilio de varios ayudantes, comen-
z6 a dar otra disposici6n a los asicntos de los convencionistas, 

• de modo que el aud!torio qucdara dividido en grupos de cu~tro 
. · personas, con las s11Ias colocadas de tal manera que aquellas 

.quedaran una frente a otra, dando un aspccto muy parecido al 
· pe un gran concurso de bridge del que se hu bieran retirado las 

~ ---mesas. Cuando 1c pregunte qut! succdia, me mir6 sorprendido. 
(No habia oido hablar nunca de lo que era una "sesi6n zum
b:mte"? :1:.1 cstaba familiarizado con elias desdc bacia ticmpo, 
pucs habfa sido uno de los primeros graduados en cl Laborato
rio Nacional de Adicstramicnto para cl Desarrollo de Grupos 
en Bethel. Me cxplic6 que mejor que presentar una discusi6n 
"dirigida", estimulariamos la producci6n de ideas mediante Ia 
interaccion. AI disgrcgar el auditorio en una multitud de grupos 
colocados frentc a frente, dijo, creariamos esta interacci6n. El 
hccho de que en los asicntos habria una distribuci6n al azar de 
extraiios no tend ria ninguna importancia; la interacci6n produ
ciria muchas intuiciones estimulantcs. 

Par fin hizo sonar su mazo y unos doscientos hombres adul
tos dieron vuelta a sus asientos y se colocaron frente a frente 
mientras duraba el periodo de discu~ai6n. Pero no hubo zumbido 
alguno. Evidentemente alga andaba mal, y solo con el csfucrzo 
hcroico de dos expeditores pudieron salir a luz algunas cues· 
tioncs. El presidente no se consideraba defraudado. Despucs 
de la reunion me dijo que el problema habia sido simplemente 
que los grupos habian sido demasiado pequeiios. Cuatro per
sonas no alcanzaban el nivel de encendido. La proxima vez re-
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petirfan el experimento con grupos basta de seis u ocho per· 
son as. 

Si bien serfa equivocado insistir demasiado en los ejemplos 
mas aparatosos, ellos no careccn de rclaci6n con Ia tendencia 
principal, como quisieran creer muchos confusos hombres per
tenecientes a Ia organizaci6n. Tomemos por ejemplo el IdeO
metro de Grupo de Harwald. La mayor parte de los estudiosos 
de las relaciones entre el grupo probablemente lo repudiaria 
por considerarlo un instrumento demasiado rigido, pero parece 
un perfeccionamiento absolutamente 16gico. El Ide6metro de 
Grupo es un medidor electrico cuyo cuadrantc esta graduado 
en grados de interes. Tiene diez contactos a control remota que 
pueden ser dfstribuidos alrededor de Ia mesa o debajo de ella, 
y al oprimir el contacto los miembros del grupo indican su 
aprobaci6n o desaprobaci6n. Dado que Ia aguja del cuadrante 
indica s6Io Ia reacci6n acumulada del grupo, una persona puede 
vetar la idea de uno de sus colegas sin que aquel se de cucnta; 

· como sugiere Ia Compaii.)a Harwald, de este modo se elimina 
casi absolutamente el factor personalidad. (ES este un caso ex
trema? La Campania Harwald solo ha concretado, podrfamos 
decir, los principios que sust-cntan Ia filosoffa del grupo. 

Ahara veamos Ia cuesti6n del estado de animo. Apuntalan la 
denigraci6n habitual de Ia direcci6n algunos supuestos muy dis
cutibles que se refieren a Ia relacion entre Ia productividad y el 

====· estado de animo. Como usualmente lo han expresado los hom-
-bres organizaci6n, estos supuestos taman el siguiente curso ge
neral. Alguna vez nos scrvimos de dirigentes encrgicos a fin de 
lograr que las cosas pudieran hacerse, pero esto fue asi porque 
no conociamos algo mejor. Como han demostrado los estudios 
relativos a Ia dinamica del grupo, un alto nivel de animo del 
grupo cs el coraz6n de Ia producci6n. Esto quiere decir que el 
Hder ideal no debe dirigir en el sentido que antiguamente se 
daba a esta palabra, esto es, concentrando su atenci6n y Ia del 
grupo en las metas por alcanzar. En cambia debe concentrarse 
casi por entero en las rclaciones de personalidad entre quienes 
forman cl grupo. Si se ocupa de esto y seve que los miembros ha
gan lo que se espera de ellos, las metas se alcanzaran par si solas. 

Pero los descubrimientos de los investigadores de la dinami
---~C4la de grupo no han sido en ninguna parte tan alentadores como 

! a sus partidarios !egos lcs gustaria crecr. En fecha reciente 
' Rensis Likert, director del Institute de Investigaciones Sociales 
de Ia Universidad de Michigan -baluarte de la dinamica del 
arupo- refiri6 a un auditorio de administradores algunas de 
sus reflexiones. "Con base en un estudio que realice en 1937 
creia que el estado de animo y Ia producci6n estaban positiva
mente relacionados: que mientras mas alta fuese Ia moral ma-
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puso en evidencia lo inadecuado que es considerar al hombre 
desde el punto de vista puramente economico. Las conclusio
nes que se derivaron del experimento, sin embargo, fueron algo 
mas que una exposicion de hcchos objetivos, porque Mayo y 
los componentcs de su grupo eran al mismo tiempo evangelistas 
e investigadores. Ya anos antes habfa llegado a conclusiones 
muy similarcs, y para el el experimei)tO de Hawthorne no hizo 

.mas que .confirmar lo que ya sabia. 
Los dos pequenos libros que Mayo publico desde el experi

mento de Hawthorne han demostrado ser un manifiesto hrmen
samente poderoso. Mayo nunca pretendio estar Iibre de los 
valm s y presenta con toda franqueza una tesis que es al mismo 
tiempo un diagnostico. En The Social Problems of an Industrial 
Civilization inicia su exposicion describit~ndo Ja. felicidad del hom
bre en los tiempos primitivos. "Historica y tradicionalmente 
nuestros padres trabajaron en pos de Ia cooperacion social y Ia 
alcanzaron. Esto es valido tambien para cualquier sociedad pri
mitiva. Pero nosotros, al menos durante el siglo que ha presen
ciado el mas notable progreso material y cientifico, hemos aban
donado cl esfuerzo -por inadvertencia, es cierto-- y ahora 
cosechamos las consecuencias." 

En la Edad Media la gente estaba disciplinada por codigos ___ _ 
sociales para trabajar bien en comun. Las consecuencias de Ia 
Revolucion Industrial, seg(In Mayo las describe, dividieron a 
la sociedad en una multitud de grupos en conflicto. Parte de 
un hombre pertcnecia a un grupo, parte a otro y ello ocasion6 
la perplcjidad del individuo; ya no existia un grupo en el cual 
pudicra sublimarse. Los filosofos liberales, satisfcchos de ver 
el fin de la pertenencia feudal, interpretaron esta liberacion del 
grupo como libertad. Mayo no la considera asf. Para el, la urgen-
cia dominante de la humanidad es la pertenencia: "El deseo del 
hombre de estar continuamente asociado en el trabajo con sus 
companeros, afirma, es una caracteristica fuerte, si no Ia mas 
fuerte, del ser humano." 

Sea que Ia urgencia bacia la cooperacion sea de hccho el 
impulso mas dominante del hombre, no se sigue de ello que 
la cooperaci6n sea necesariamente buena. c:Acerca de que versa 
esa cooperaci6n? (Hacia que finesse dirige el trabajo del grupo? 
Pero estas preguntas no interesan mucho a Mayo, y parece creer 
que el hecho clara de la cooperacion "espontanea" conUeva su 
propia ctica. "Para todos nosotr06, afirma Mayo, el sentimiento 
de seguridad y de certeza deriva siempre de la confianza de 
pertenecer a un grupo." (Subrayamos nosotros.) 

Supongase que existe un conflicto entre el individuo y el grupo. 
Mayo considera el conflicto ante todo como una interrupcion 
de Ia comunicacion. Si un hombre esta descontento o insatisfe
cho con su trabajo, no es tanto que exista un conflicto que 
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hay que resolver cuanto un mal entendimiento que hay que acla
rar. El trabajador podria no ver Ia cuestion del mismo modo, y 
muy seguramente los sindicatos tampoco, pero ya se nos ha 
dicho que el individuo es un animal il6gico incapaz de resolver 
racionalment~ sus propios problemas o siquiera de reconocer 
cual es el problema. 

En este Iugar Ia doctrina de las relaciones humanas se acerca 
peligrosamente a exigir que el individuo sacrifique sus propias 
creencias acerca de la pertenencia. El unico modo de escapar a 
esta trampa serfa por Ia nocion de que mediante el proceso de 
equilibrio, termino que nadie parece detenerse mucho a acla
rar, lo que es bueno para el grupo es bueno para el indivi
duo. AI hablar del grupo primitivo escribe Mayo: "No se trata 
simplemente de que Ia sociedad ejerce compulsion sobre el indi
viduo; por el contrario, el codigo social y el deseo del individuo 
son, para todo fin practico, identicos. Cada uno de los miembros 
del grupo participa en todas las actividades sociales porque su 
principal deseo es hacerlo asf." 

lC6mo regresar a este estado idilico? Mayo no recomienda un 
regreso a la Edad Media. AI preguntarsele dini que ha corrido 
demasiada agua bajo el puente, agua por demas lodosa, para pen
sar en cllo. La meta debe ser una "svciedad adaptadora", una 
sociedad en la cual podamos disfrutar una vez mas de la perte
nencia de los tiempos primitives, pero sin sus desventajas. 

Esto no vendra de una manera natural. Tal vez por el mal que 
han causado los filosofos del individualismo, Ia mayor parte 
de los lideres contemporancos carcccn de Ia necesaria destreza 
social para lograr el advcnimiento de esa sociedad adaptadora. 
Lo que se necesita es una elite administrativa, gente adiestrada 
para reconocer que lo que el hombre mas quiere, en realidad, 
es Ia solidaridad de grupo, aun cuando no se de cuenta. Ellos 
no lo hanin a lln lado; no quieren ni siquiera discutir con el: 
libres como estanin de "prejuicios y emociones", no quernin 
tcner mas filosofia que la cooperaci6n para discutir. Ellos lo 
acomodaran. Mediante Ia aplicacion cientifica de las relaciones 
humanas, estos tecnicos neutrales lo guianin bacia la solldaridad 
satisfactoria con el grupo de rnanera tan eficiente y tan libre de 
obstaculos que apenas si se dara cuenta de como se ha realizado 
el beneficia. 

Cuando Mayo se enfrento a los casos concretes era enteramente 
congruente con su filosofia. Su defensa del "consejo no direc
tivo" es un buen caso para analizarlo aquf. En el curso de sus 
inves'i.igaciones en Hawthorne, Mayo y sus colegas quedaron 
impresionados con los efectos terapeuticos que las entrevistas 
habfan logrado en los trabajadores y continuaron aplicando la 
entrevista como instrumento de la administracion. La idea era 
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