
COMENT ARIOS

ASPECTOS DE LA VIDA POLITICA

EN LATINOAMERICA

(Consideraciones sobre la Revista SOClOLOGlE DU TRAVAIL, editada en Paris,
en su nutnero especial titulado: "Classes Soeiales et pouvoir politique en Amerique

Latine" de [ulio-Septiembre de 1967).

Las ciencias sociales en America Latina han sufrido gran impulso a partir de
los afios 50. No obstante la dinamica inicial externa, motivada por la inquietud de
cientificos norteamericanos --en su mayor parte- y europeos, muchos de los
sociologos, economistas y cientificos politicos Latinoamericanos han tratado de "Iibe-
rarse" de las corrientes teoricas inducidas de esquemas sociales ajenos a la realidad
Latinoamericana. La uti lizacion de teor ias que implican modelos predeterminados
de desarrollo sobre la base de procesos historicos vividos en sociedades con grados
avanzados de desarrollo, se ha convertido en asimilaciones criticas y no imitativas
que estan contribuyendo a la elaboracion de modelos propios que efectivamente
pueden lograr explicaciones de los complejos fenomenos que vivieron y estan
vivien do los paises de America Latina.

No se ha logrado mucho, dada la brevedad de tiempo, perc las tendencias
en evolucion son signo positivo de su bond ad. La autonomia cientifica que se esta
gestando va acorde con la creciente necesidad de explicar los problemas algidos
que nos rodean: el tipo de desarrollo insuficiente y desequilibrado, derivado de la
creciente dependencia tecnologica, econornica y politica externa, y la incapacidad
teorica explicativa son entre otros los principales interrogantes que debemos resol-
ver en el maremagnum que nos consume!

Casi todos los articulos publicados en el nurnero especial de "Sociologie du
Travail", no yen la luz por vez primera. Algunos son traducciones de escritos
publicados en varios lugares de America Latina por autores regionales. Otros son
originales de tres autores franceses ya conocidos en el continente.

Se tratara de hacer una breve descripcion de cada uno de los trabajos en
cuestion, como contr ibucion a su difusion, ya que los autores regionales Fernando
Henrique Cardoso, Jose Num y Glaucio Ary Dillon Soares, entre otros muchos, han
contribuido a crear la pujante tendencia autonorna de desarrollo en las ciencias
sociales de que se hizo mencion. Por otra parte, los tres sociologos franceses: Alain
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Touraine, Daniel Pecaut y Francois Bourricaud, forman parte del escaso. grupo de,
autores extranjeros que han tratado de enfocar la problematica social Latinoameri-
cana can referencias cxplicatorias generadas en su propio seno.

I. "Conscience ouvriere et developpement economique en Amerique Latine.
Propositions pour une recherche", escrita par Alain Touraine y Daniel Pecaut, Se
trata de un esquema hipotetico que puede servir de marco de referencia para
encauzar investigaciones sabre forrnas de orientacion de la clase obrera en relacion
can el proceso de desarrollo Latinoamericano.

EI esquema secuencial parte del concepto de proyectos de movilidad, tornados
como acciones articuladas en el tiempo a traves de evoluciones sabre posibilidades
de accion que sirvan de base proyectiva de los estados presentes. Can este punta
de partida, se pueden describir ciertas ideas basicas del trabajo, no obstante la
densidad y dificultad de sistematizacion del esquema. Para el efecto se taman
dos elementos principales: la participacion como forma de accion y las condiciones
de los proyectos de movilidad.

Los individuos de la clase obrera participan politicamente a 10 menos en dos
niveles: como grupos pequefios de trabajo en la ernpr esa urbana y con partici-
pacion total cuando el obrero se encuentra dentro del ambiente politico global.
Tarnbien se dan varios niveles de orientacion en la accion, el individual, el de
participacion en grupos a en subsistemas y el de participacion colectiva en la
sociedad --que implica la conducta politica-.

Los elementos determinantes del contenido de la accion son tres: los grados
de depend encia externa, el sub desarrollo y los tipos de control social can caracte-
risticas mas a menos movilizadoras. Cada uno de estos elementos tienen una
orientacion especifica de accion : par una parte, contenidos de nacionalismo, por
otra, contenidos de desarrollo, y finalmente, contenidos de clase. En consecuencia,
la hipotesis general del esquema se refiere a las tendencias de los sistemas de
accion : la nacion, el desarrollo y la clase. A su vez, las orientaciones de la accion,
para que adquieran caracteristicas de conciencia obrera, requieren elementos espe-
cificos individuales.

Un elemento importante que se considera en la accion es el relativo a los
grados de autonornia, pues para que haya reivindicacion -cuestionamiento del
sistema- se requiere la autonomia. Asi, la autonomia positiva, vinculada can la
impugnacion activa, da como resultante la reivindicacion.

Para que haya proyecto de movilidad, segun el esquema propuesto, se re-
quiere alguna forma de colaboracion en la par ticipacion, EI proyecto implica una
vol untad de cambia y no solo una adaptacion, Cuando se da, en la conciencia
obrera, una estructuracion para la accion, traducida en "retiro" a en "repulsa" no
se puede lIegar a confirmar un proyecto. Es necesario para que haya proyecto
de movilidad, el cuestionamiento del sistema.

Los proyectos de movilidad pueden tener tres direcciones: la situacion de
traslado, la decision de partir y la decision de movilidad. Se aclara que la situa-
cion de trabajo no siempre es un determinante de la orientacion de la accion. Esta
depende del tipo de empresa, de las relaciones de la empresa can el Estado, can
la ciudad y can e1 sistema politico.

Estos son en terminos muy amplios algunos de los puntas principales del
esquema presentado par Touraine y Pecaut. Se pueden hacer algunos comentarios
al respecto: Primero. EI tratamiento de la orientacion de la accion obrera en 10
que respecta a los contenidos de clases no est a bien clara, pues no tiene una
aplicacion que sea adecuada a la definicion del desarrollo. No se lIega a hacer una
clasificacion de lucha de clases; aunque no se excluye, en ninguna manera, tam-
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poco se precisa, lEn que medida la estructura de la clase baja es una amenaza
real para la dase media?

Segundo. La idea esencial y mas positiva que se puede extraer del trabajo
es la del predominio de la experiencia industrial sobre la experiencia urbana para
que haya reivindicacion y no solo impugnacion, La expansion urbana de las ciu-
dades Latinoamericanas frente al escaso desarrollo industrial relativo, es muy claro
en el pro coso historico reciente. Esta situacion limita la formacion de la conciencia
obrera revolucionaria en estos paises y los coloca en un estado de inactividad
politica obrera por 10 menos en un periodo inmediato.

Tercero. La viabi lidad del esquema se cornprobara en la misma investigacion
que desarrollan los auto res en distintcs paises del area y con otras investigaciones
paralclas que se ejecuten. De todas formas, es un primer intento serio para iniciar
la cornprensicn de un problema que atune directamente a las formas de desarrollo
futuro que sa den en las sociedades Latinoarnericanas.

II. "Des elites: les entrepreneurs d' Amerique Latina", constituye un intento
de generalizacicn histor ica sobre la base de una elaboracion conceptual de la
Scciologia, para obtcner elementos explicativos del proceso de forrnacion de las
Elites empresariales Latinoamricanas.

Las revoluciories de indepencia L tinoamericanas se caracterizan por dos
procesos fundamentales: La adecuacion de sus economias a las necesidades del
exterior por medio de Ia aparicion de nuevos productos que van al mercado inter-
nacional y la estructuracion de los estados nacionales al asumir nuevas funciones
para asegurar la continuidad del sistema productivo por medio del afianzamiento
del ejercicio del poder por parte de las nuevas elites econornicas constituidas en
el periodo post-independencia.

Hay dos sectores en la sociedad que marcan diferencias en su comportarniento.
EI sector agrario, disperso y can el requerimiento de los comerciantes como inter-
mediarios para enlazarlos, y el sector mas urbano y comercial, que marca la pauta
a partir del ingreso de las economias nacionales al mercado internacional.

Las formas de vinculacion de los paises al mercado mundial dependieron de
su evolucion histcr ica colonial. Asi, se puedan ver dos tipos de sociedades en este
proceso: las economias exportadoras de cierta importancia en la colonia y los paises
esencialmente mineros. Del desenvolvimiento de estas dos forrnas depende en
gran medida la forrnacion de 1:Js elites empresariales Latinoamericanas.

1. En los paises de base agropecuaria, las elites empresariales conforman un
proceso de control sobre el poder politico hasta el ano treinta. Brasil, Argentina,
Uruguay, y en parte Colombia, requirieron de una oferta abundante de tierra y"
mano de obra para suplir sus necesidades economicas. La forma de logrado fue
por media de la accion politica, -expropiacion de indios, inmigraci6n, etc.-

La etapa de desarrollo hacia afuera, 0 de exportacion progresiva de nuevos
productas primarios requirio de una organizacion comercial y de transportes, a la
vez que la formacion de nuevos grupos que fueron a constituir las elites empre-
sariales. Estos factores confluyeron en la formacion de un mercado interno que
facilit6 el comienzo de la industrializacion.

El sector nacional emp,esarial fue formado entonces par nuevos elementos
provenientes de comerciantes con fortuna en los ultimos anos y no por elementos
de la oligarquia constituida p r las alianzas derivadas del comienzo de la etapa

de desarrollo hacis afuera.

2. En los paises de economia minera, -Chile, Peru y en parte Mexico-,
los requerimientos se orientaron hacia grandes dosis de capital yalta tecnologia.
En consecuencia, la explotacion de productos mineros fue extranjera, mientras que
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los productores agropecuarios fueron nacionales, Los mineros extranjeros confor-
maron economias de enclaves que frenaron la formacion de un Mercado interno.
Tal hecho irnplico un retraso en la formacion de grupos economicos nacionales.

De esta manera se ve que, solamente cuando hay cierta formacion industrial
se logran constituir las elites empresariales y se logra defender el mercado interno
por causas ocupacionales.

En resumen, se puede anotar que las elites empresariales Latinoamericanas se
constituyen cuando se empieza a formar un mercado interno -mayor consumo
de product os internos- coadyuvado por la etapa del desarrollo hacia afuera. La
funcion definidora de las elites empresariales es la de ocupar las posiciones de
control economico y representacion de todo el grupo.

Del desarrollo del trabajo, esquematizado anteriormente en forma breve, se
puede anotar que las sociedades Latinoamericanas son en la actualidad un estadio
intermedio de compromiso con las elites y con las oligarquias. Tambien se puede
afirmar que el desarrollo de las economias agropecuarias se hizo bajo el liberalismo
economico y politico, y el de las econornias mineras a traves de una mayor inter-
vencion estatal. A partir de 1930 existe en America Latina una mayor relacion
de los grupos econornicos con la politica. De 1950 para aca se da una nueva
orientacion industrial mas compleja, con nuevas tecnicas y capitalizacion extran-
jera, 10 que incide en la aparicion de nuevos grupos empresariales.

III. "Amerique Latine: La crise hegemoriique et le coup d'Etat militaire",
escrito por Jose Nun. Nun parte de la consideracion del intervencionismo en
Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Mexico, y lIega a la siguiente hipotesis general:
el caracter inestable de la clase media, fragmentada par el particularismo de sus
orientaciones y crecida en la negociacion y el comprom iso, la hizo inca paz de
trascender la crisis de la hegemonia oligarquica -expansion de clases media y
obrera-. Son entonces los militares, par medio del intervencionismo, los que tien-
den a cumplir el papel de estrato protector de clase media. Asi, fue con el apoyo
militar como la c1ase media gano reconocimiento politico por parte de la oligar-
quia en las primeras decadas del siglo XX; fue con el apoyo militar como la clase
media se consolido despues en el gobierno, y finalmente, ahora, es con la inter-
vencion militar como intenta prevenir la amenaza que Ie plantean los sectores
populares a los que es incapaz de dirigir. Asi, dice Nun, el intervencionismo no
amenaza a la c!ase media, ni sustituye su ausencia, sino que tiende a representarla.

Nun llega a esta hipotesis general despues de plantear y analizar varios mo-
delos clasicos de interpretacion del fenorneno, de exporter las revoluciones institu-
cionales que han sufrido los ejercitos -organizacional, profesional, tecnologica y
estrategica-s- y tam bien de plantear las concepciones referentes al analisis de las
relaciones civiles militares, modelos liberal, desarrollista y socialista.

La interpretacion de Nun sobre los golpes militares es una de las mas atre-
vidas y analiticas concepciones hipotericas que se han hecho del fenorneno en
America Latina. A la vez, plantea la posibilidad de proyeccion hacia las sociedades
Latinoamericanas, donde no ha logrado la c1ase media ascender al poder sino que
participa a nivel secundario. De tal forma, se pueden prever acontecimientos simi-
lares a aquelios sucedidos en los paises mas desarrollados del area. EI "militarismo"
en los paises no tratados por Nun en su esquema, realmente no parece haber
tenido la misma tendencia de escudo protector de la c1ase media, ya que ni la han
representado en sus intervencionismos, ni los grupos medios han logrado ascender
al poder. EI futuro dira si es posible que se logre tal ascenso a traves de la inter-
vencion militar.
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IV. "La nouvelle industrialisation et Ie systeme politique bresilien", escrito
por Glausio Ary Dillon Soares. El autor trata de integrar explicativamente el
proceso de desarrollo industrial y el sistema politico tomandolo en relacion a los
partidos politicos y a la estructura de clases brasilefias.

La forrnacion de una estructura de clases, tanto en el Brasil como en los
demas paises de America Latina, ha estado condicionada por el tipo de desarrollo
economico, y recientemente por su desarrollo industrial. No se puede en ninguna
manera identificar la industrializacion de los paises subdesarrollados como un
proceso por el cual pasaron las actuales sociedades desarrolladas. Su esencia hist6-
rica es distinta. Factores como la dependencia tecnologica y su consecuente au-
senoia de capacidad para la absorcion del desempleo estructural, la formacion pre-
matura de empleo no manual y de sectores medios, sirven para corroborar esta
afirmacion. En consecuencia, los carnbios politicos en el proceso de desarrollo
pueden hacer variar la vitalidad de la Induatrializacion y consecuentemente la
estructura de las clases sociales.

En el caso brasileiio, la industrializacion ha estado desconectada de los reque-
rimientos de la sociedad y ha estado regida por modelos que serian adecuados a
los paises desarrollados, pero que no resuelven los problemas de la sociedad con-
creta. El estancamiento del sector secundario, despues de un rapido crecimiento,
es comun a muchos paises subdesarrollados. La tendencia de polariaacion de la
sociedad, con cada vez mas reserva de mano de obra y expansion de la clase
media urbana, permite preguntarse ,que suerte de sistema politico puede engen-
drar esta infraestructura economica?

Los partidos politicos, como elementos constitutivos del sistema politico, reclu-
tan sus miembros en el seno de las distintas clases y categorias socio-economicas
de una manera desigual, pues los partidos se identifican mas facilmente con unas
clases que con otras. De esta manera, segun el tipo de estructura de clases, los
partidos politicos tender an a un as u otras, segun su conveniencia. Asi por ejemplo,
los partidos que se apoyan principalmente en las c1ases rurales son susceptibles
de perder su electorado, dado el proceso de urbanizacion creciente. Para evitar su
dispersion, tales partidos deben adscribirse a alguna otra c1ase social.

Con el crecimiento del empleo no manual, la tendencia de mayor poder de
los partidos politicos que se apoyan en las c1ases medias va a crecer. EI problema
radica en el tipo de sociedades subdesarrolladas donde ningun partido va a tener
apoyo en una sola clase si quiere obtener una mayoria. Recordemos al respecto
que el desempleo en las ciudades y la c1ase obrera urbana son mas nurnerosos
que la clase media, adernas de la irnportancia numerica de la poblacion rural.

Do esta manera, en el Brasil el empleo industrial puede ser factor basico
en la decision de los no privilegiados a favor de los partidos socialistas 0 de' los
comunistas. De esta forma se ve que los cambios historicos estructurales aumentan
las perspectivas politicas de ciertos partidos en tanto que reducen In fuerza elec-
toral de otros,

EI tipo de analisis de desarrollo industrial del autor es un postulado que ha
sido presentado anteriormente por varios otros auto res, como por ejemplo Celso
Furtado y F. H. Cardoso. Tarnbien se ha dado en la CEPAL. Su vinculacion con
la forrnacicu estructural de clases ha sido iguaimente tratada.

EI elemento de mayor valor que se puede observar en el trabajo, radica en
la relacion que se hace de la conformacion de los partidos politicos en juego se-
cuencial derivado de la forma especifica de desarrollo que han sufrido los paises
subdesarrollados. Las diferentes estructuras y sistemas de la sociedad son autonomos
en el fUllcionamiento normal, pero interdependientes en el funcionamiento mas
amplio. Igual logica es aplicable a1 sistema nacional con relacion a!. juego de
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sistemas internacionales. Hay autonomia normal· interna, pero -en el caso de los
paises subdesarrollados- dependencia de los paises desarrolladosoccidentales. Sin
embargo, esta consideracion interdependiente entre 10 interne y externo no Ia
logra trabajar el autor.

V. "Les regles du jeu en situation d'anomie: le cas peruvien", escrito por
FrancoisiBourricaud. El autor realmente maneja las mismas ideas expuestas en su
libro Podet y Sociedad en 01 Peru Contemporeneo, pero tratadas en forma siste-
matica y con un intento de' vigorizacion.

EI concepto central que presenta Bourricaud es el de oligarquia.La oligarquia
peruana es quiza la mas ripica de los paises Latinoamericanos, Bourricaud postula
en su trabajo elementos de analisis para esta clase social, desde su origen, pasando
por las bases de su poder, unidad, legitimidad, hasta la naturaleza y extension
de la dominacion que ejerce sobre la sociedad. La singularidad de la sociedad
peruana, anota el autor, no permite que se tome al pais como un sistema, dadas
sus multiples herencias culturales y las tendencias particulares derivadas de su
proceso historico, En consecucncia, hay necesidad de encontrar para cada uno
de los topicos de estudio su sitio dentro de un conjunto. Esto no implica en manera
alguna el desconocimiento de su mutua interdependencia.

La base explicativa del poder de la oligarquia se puede tomar por sus dos
resultados principales: la marginalidad de las masas y el intercambio de £avores
particularistas. La marginalidadpopular implica causas naturales -grupos etnicos,
cultura, etc.-, reforzadas por artificios legitim adores. En suma, la situacion de
poder de la oligarquia esta fundamentada mas en la represion que en la regla-
mentacion en cuanto a los conflictos internos y a las lealtades de sus clientes.

pa:r~ que prosiga la continuidad oligarquica en el Peru, se requiere que la
masa permanezca en su situacion amorfa y que la clientela siga complaciente.
Esta continuidad "-normal-" sin embargo ya ha sido afectada por 10 menos
en un plano inicial: algunos estudiosos consideran la aparicion del APRA en los
afios 30, y otros el proceso de urbanizacion rapida a partir de los afios 50, como
las causas de ruptura de la estructura tradicional. Pero el elemento que parece
tener mas consenso es el relativo al inconformismo con la situacion agraria.

Bourricaud anota que todos estes momentos son factores del mismo proceso
de "movilisacion" con sus rasgos distintivos: el contacto de segmentos separados,
la emergencia de nuevas solidaridades de hecho y la concientizacion de problemas
significativos a nivel nacional. Estos elementos de movilizacion tomados asi, como
se ve, no implican meros desplazamientos fisicos, De esta manera se observa en
el autor la utilisacion del concepto a la manera inicial de K. Deutsch y conse-
cuente de G. Germani. Con este analisis, Bourricaud pone en el primer plano de
la problematica peruana, la emergencia de una sociedad de tipo inclusivo que
intenta reemplazar a la vieja sociedad exclusivista y particularista.

La claridad de Bourricaud en su exposicion, asi como su profundo conoci-
miento de la sociedad peruana, permiten considerar seriamente sus ideas y con
ellas, como instrumento explicativo, seguir de cerca la dinamica de los procesos
sociales y politicos que se estan desarrollando en este pais de America Latina.
Con la complernentacion teorica de Nun quizas ayude a explicar, por 10 menos
hipoteticamente,el reciente golpe .militar.

Retomando las ideas con que se inicio este breve bosquejo, es necesario hacer
enfasis en la urgencia de aprovechar los lineamientos de analisis de los autores
latinoamericanos y de los extranjeros, que como Touraine y Bourricaud, atacan con
nuevas orientaciones el estudio de la realidad social regional. El enriquecimiento
explicativo que se logre acumular, se basa en la consideracion integrada de la nueva
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tendencia estructural-historica Iatinoarnericana, agregada a las ideas que cada quien
derive de sus investigaciones. Para el efecto, hay que reconocer la labor de los
mas destacados cientificos sociales latinoamericanos, entre los cuales se pueden
sefialar : Celso Furtado, Pablo Gonzalez Casanova, Anibal Quijano, Helio Jagua-
ribe, Fernando Henrique Cardoso, Aldo Solari, Jorge Graciarena, Orlando Fals
Borda, Torcuato Di Tella, Rodolfo Stavenhagen, Luis Ratinoff, Luis A. Costa
Pinto, Oswaldo Sunkel y Anibal Pinto. Son entre otros muchos, autores que es
necesario tener en cuenta para lograr una primera aproximacion realista a la
problematica social latinomericana.

La publicacion de la Revista "Sociologie du Travail", interesada en los pro-
blemas de America Latina, es una contribucion al desarrollo del conocimiento
cientifico que sigue los lineamientos expuestos. El hecho de que revistas extranjeras
importantes se ocupen de estos temas concentrandolos en numeros especiales, es
indicativo de su valor. EI presente trabajo relieva este aspecto como objetivo
principal.

,l"RANCISCO LEAL BUITRAGO


