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 Fracciones de clase en la
 burguesia de ciudades
 intermedias de Colombia:
 un estudio sociologico

 ENRIQUE OGLIASTRI

 ERNESTO GUERRA *

 I. INTRODUCCION

 En la historia clasica del capitalismo tuvieron enorme importancia las frac-
 ciones de clase burguesas. El comerciante rompe la economia feudal del
 terrateniente, los artesanos se proletarizan y dan su trabajo al industrial,
 el campo sufre un proceso capitalista en agricultura y ganaderia, y la cre-
 ciente acumulaci6n termina en el financista y el monopolio. Existe una
 cierta logica econ6mica para que tal cosa ocurra, por lo cual es explicable
 que quiera verse o analizarse en semejantes terminos el desarrollo capita-
 lista contemporaneo de paises dependientes. Es decir, resulta facil esta-
 blecer esquemas de contradicci6n y conflicto entre terratenientes e indus-
 triales dentro de la clase burguesa, y asi se han querido ver algunos eventos
 colombianos desde el siglo xix. Pero justo es advertir, una vez mfs, que
 hay diferencias notables entre el capitalismo como concepto econ6mico y
 el "capitalismo" como etapa hist6rica en paises europeos ya plenamente
 capitalistas.

 Los historiadores colombianos se han preguntado muchas veces si real-
 mente habia en el siglo xix tales alineamientos como latifundistas conser-
 vadores y comerciantes del partido liberal, y si realmente hubo alguna vez
 tal fraccionamiento de clases dentro de la burguesia en los origenes del
 capitalismo en Colombia. Todavia hoy se especula con tal tema, y es
 el prop6sito del presente trabajo aportar datos contemporaneos que permi-

 Universidad de Los Andes. Los autores agradecen la colaboraci6n de Carlos
 Dlvila.
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 tan dilucidar hasta qu6 punto en algunas ciudades colombianas se puede
 hablar de fracciones de la clase burguesa. Pero antes de entrar en esta
 materia se hara un breve recuento e interpretaci6n de la historia de Colom-
 bia en terminos del poder de las fracciones burguesas en sus diversos perio-
 dos; para ello se utilizarAn estos terminos, mas en su valor de fuerza econo-
 mica en la sociedad y menos con la precisi6n sociol6gica de distinguirlos
 como un grupo aparte con caracteristicas peculiares; es decir, al hablar
 del surgimiento de una "burguesia industrial", nos referimos mas general-
 mente al interes industrial de un sector capitalista de la economia, sin poder
 precisar si dichos "industriales" fueron las mismas personas que habian
 conformado antes una acumulaci6n de capital con el comercio de cafe.

 A continuacion se resumen los puntos centrales sobre el origen historico
 de las fracciones burguesas en Colombia. 1

 La independencia en 1810 aparece como un movimiento de la coalici6n
 de comerciantes y terratenientees de la Nueva Granada para terminar la
 economia colonial. Estos realizan intentos industriales que fracasan, y
 ocurre hacia 1850 una revoluci6n de la burguesia comercial que realiz6
 una acumulaci6n de capital con la explotaci6n de oro, tabaco, quina, som-
 breros, y demas productos de exportaci6n. La liberaci6n de los esclavos
 represent6 una afirmaci6n de los comerciantes frente a los latifundistas;
 otra muestra del dominio de la fraccion comercial lo constituy6 el deterioro
 de la clase artesanal que sufri6 la competencia de los productos importados
 que Ilegaron con la politica gubernamental de libre comercio. El flujo de
 bienes importados increment6 la acumulaci6n de capital en manos de los
 comerciantes e indujo una proletarizaci6n de los artesanos.

 A comienzos del siglo xx las exportaciones de caf6 emergen como el
 principal producto en la economia colombiana. El campesinado sufre un
 proceso de proletarizaci6n por el trabajo en la construcci6n de ferrocarriles

 y carreteras (que Ilevan y traen productos al extranjero), y esta moneta-
 rizacion de la economia resulta en una expansion del mercado intero.

 La primera guerra mundial y la Gran Depresi6n resulta en la ruptura de
 relaciones comerciales con los centros economicos del extranjero, lo cual
 impulsa la creaci6n y desarrollo de una industria nacional. El capital
 comercial acumulado en cafe se invierte asi en industria. Hacia 1936 las
 reformas liberales de L6pez Pumarejo facilitan aun mas los intereses indus-

 Aproximacionees a este tema pueden verse en C. Ddvila "Dominant Class and
 elites in economic development: a comparative study of eight Urban centers in
 Colombia". Tesis de Ph.D., Northwestern University, enero 1976 y en E. Guerra
 "Estudio de las fracciones de clase en la burguesia Colombiana". Tesis Magister
 Uniandes. Agosto 1976, asi como Ogliastri y DAvila, 1980. (En prensa). EI
 lector informado observari un conjunto de simplificadones excesivas en la breve
 ihterpretac6n que sigue, la cual s6ro pretende servir de introducci6n.
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 triales, los cuales terminan siendo la fraccion dominante de la burguesia
 colombiana. Surge el Instituto de Fomento Industrial para completar el
 proceso de industrializaci6n (Robayo, 1975) como politica gubernamental.
 El conflicto de clase entre industriales y obreros se maneja con una per-
 misiva legislaci6n laboral, y por medio del control que toman los partidos
 tradicionales y la iglesia de las centrales obreras.

 El conflicto por la tierra en el campo no es manejado eficazmente por
 la clase dominante, lo cual desemboca en una guerra civil. El Partido
 Liberal desde Lopez habia establecido reformas legales que ofrecian tierra
 a los campesios y aparceros, pero el Partido Conservador se pone al lado
 de terratenientes e Iglesia. Despues de "la Violencia", la necesidad de un
 proceso capitalista en el campo es indispensable para el desarrollo econo-
 mico, pero los terratenientes son demasiado fuertes para ceder ninguno
 de sus privilegios. De esta manera la Reforma Agraria no consigue cam-
 bios fundamentales, pero la emergencia de nuevos productos y tecnicas
 intensivas en capital cambian la explotaci6n agricola y ganadera del pais.

 En los centros urbanos, la inmigracion del campo es muy alta pero la
 industria no puede absorberla. El proceso de sustituci6n de importaciones
 empieza a agotarse despues de pasar de bienes de consumo final a inter-
 medios; pero el Estado burocratico, el ejercito, la policia, y el sector ter-
 ciario de servicios crecen.

 Mas recientemente, grupos financieros aparecen como la fracci6n domi-
 nante de la burguesia, los cuales son el resultado de la acumulaci6n de
 capital en industria y comercio. Todo este proceso se realiza dentro de la
 situaci6n de dependencia caracteristica del pais, y las regiones son afecta-
 das de manera diversa. En general hay un menor desarrollo en las ciudades
 intermedias, y se produce un colonialismo interno entre las regiones del pais.

 El estudio de las fracciones de la burguesia, y de las diferencias en los
 intereses comerciales, industriales, agricolas o ganaderos que inciden en
 la politica del Estado es de interes particular para la burguesia financiera;
 en efecto, a medida que avanza el proceso capitalista y se conforman con-
 glomerados y grupos "holding", 2 resulta necesario determinar cuales sec-
 tores de la economia seran favorecidos por la actuaci6n estatal, c6mo es
 la dinamica de las fuerzas de los diferentes grupos, cuales son las tendencias
 de la financiaci6n internacional, y d6nde estan las mayores tasas de ganan-
 cia y de plusvalia, para actuar en concordancia y localizar un "portafolio"
 de inversiones donde se obtenga mas beneficio en la coyuntura del pais.
 Pero en general la competencia entre los grandes grupos financieros no se

 2 En el "holding" no se participa directamente en la administraci6n de las empre-
 sas, y se define el negocio como dinero que produce dinero en lugar de, por
 ejemplo, cerveza o transporte aereo. VWase Chandler (1962) sobre estrategias en
 la historia empresarial de Estados Unidos, y Rodriguez y Ogliastri (1978) so-
 bre las estrategias en Colombia durante este siglo.
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 encuentra atada rigurosamente a las fracciones, pues todos se encuentran
 diversificados. 3

 Por el contrario, el tema de las fracciones de la burguesia si es funda-
 mental para la izquierda. De una parte, marca diferencias te6ricas de
 interpretaci6n al desarrollo econ6mico de Colombia, y finalmente resulta
 tambi6n en diferencias apreciables de planteamiento politico. Veamos so-
 meramente la posici6n de varios grupos, el Partido Comunista (PC), el
 MOIR, la Anapo y el Socialismo.

 La posici6n del Pc parte de que el primer enemigo es el imperialismo,
 que en el campo se dan caracteristicas semifeudalistas y en la ciudad pre-
 capitalistas; las contradicciones entre campo y ciudad y la coexistencia de
 fracciones de la burguesia, permiten en este momento de transici6n realiar
 aianzas con sectores de la burguesia nacional, que al sentirse amenazados
 por los monopolios y el capital extranjero pueden ser fuerzas prgrsistas.

 Para el MOIR (Movimiento Obrero Independiente Revolucionario) tam-
 bien es el primer enemigo el imperialismo, se plantea una preponderancia
 de la lucha agraria sobre la urbana, y la vinculaci6n de sectores de la
 burguesia al conflicto mediante alianzas politicas.

 El ANAPO (Alianza Nacional Popular) puede contarse entre la izquierda,
 al menos aquellos sectores que se aliaron al vc y al MOIR, la Anapo Socia-
 lista de Santander, y el M-19. Este grupo se inicia como el clisico po-
 pulismo de banderas definidas (pan, precio alimentos, etcetera) y un na-
 cionalismo ambiguo; Maria Eugenia Rojas pasa desputs a ser "el litigo
 de la oligarquia", y finalmente el sector izquierda plantea la inexisten-
 cia de lucha interburguesa y el pacto oligarquico entre el capital y el lati-
 fundio, descartando la posibilidad de un desarrollo capitalista propiamente
 nacional.

 Tampoco hay para los partidos socialistas posibilidad de acuerdo con
 sectores de la burguesia, pues han establecido que el pais esta ya en un
 proceso capitalista tanto en la ciudad como en el campo, y el enemigo a
 derrotar primero es la clase burguesa como un todo.

 La pregunta que se plantea en este trabajo es entonces si hay fracciones
 en la clase burguesa, cuales son sus diferencias y semejanzas sociol6gicas
 y en la estructura econ6mica de ciudades intermedias de Colombia.

 3 A fines de 1977 vio la luz ptblica el descontento del grupo Santodomingo con
 el ministro Palacio Rudas, y con la distribuci6n millonaria del Banco de la
 Repdblica para que otros grandes grupos compraran empresas extranjeras. San-
 todomingo fue tradicionalmente un grupo industrial, a diferencia de casi todos
 los otros (BogotA-Bolivar, Suramericana, Grancolombiano, etcetera) que centrados
 en un banco incorporan comercio, agricultura, ganaderia, etcetera. El Santodo-
 mingo entra directamente en capital financiero con el Banco Santander (Salga-
 do, 1977) y la Corporaci6n Financiera de Santander (Li6vano, 1976). Vase en
 Perez (1979) o en Silva (1977) una descripci6n y comparaci6n de los grandes
 grupos superconglomerados en el capitalismo contemporAneo colombiano.
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 II. METODOLOG A

 Este es un estudio basado en el analisis secundario de datos obtenidos
 en el programa de investigacion sobre poder, burguesia y elites regionales
 en Colombia, que se adelanta desde 1971 en la Universidad de Los Andes
 bajo la direccion de Carlos Davila y Enrique Ogliastri (Ogliastri, 1973;
 Davila, 1976; Ogliastri, 1976; Ogliastri y Davila, en prensa, 1980).

 El estudio sobre estructuras de poder se ha realizado en once ciudades
 colombianas, con una mezcla de metodos de investigaci6n; se utiliza la
 entrevista personal, la recopilacion de datos estadisticos, el estudio de casos
 y estructura de decisiones en proyectos de desarrollo regional, y el estudio
 de la economia politica en la historia del desarrollo de las regiones bajo
 consideracion. Se han realizado 507 entrevistas a las personas mas pode-
 rosas y decisivas en las actividades de desarrollo socioecon6mico en estas
 once ciudades intermedias de Colombia. Los criterios para la identificacion
 de esta elite resultan de un conjunto de metodologias complementarias:
 a] Participaci6n en las acciones que han envuelto un volumen apreciable
 de recursos a nivel de toda la ciudad, b] Determinaci6n de rumbo u orien-
 tacion que se da a estos proyectos o actividades a traves de las decisiones
 claves que sobre los mismos se tomen, c] Posicion de control o dominio,
 mediante junta directiva o gerencia, en las entidades de mayor rango en
 la economia politica de la regi6n, d] Influencia personal derivada del
 prestigio o reputaci6n de poder entre los mismos miembros de la clase
 dominante.

 El banco de datos sobre dirigentes regionales en Colombia establece para
 esta elite de 507 personas ("los que mandan") cuatro aspectos centrales;
 a] Sus antecedentes y carrera, un conjunto de informacion socio-demogra-
 fico, b] Sus ideas y opiniones sobre la realidad economica de la ciudad,
 y sobre la orientaci6n que deberia darse al desarrollo; c] Sus percepciones
 de la relacion con otros centros en el pais y el extranjero; d] Informacion
 sobre la estructura de decisiones en los proyectos o actividades de desarrollo
 mas importantes realizados o en proceso en la ciudad. Este conjunto de
 datos se recogi6 mediante entrevistas y encuesta personal con cada uno
 de estos miembros de la elite regional en once ciudades colombianas. De
 los 507 entrevistados se seleccionaron 19 por cada ciudad, aquellos que
 segun los criterios de reputaci6n, participaci6n, decisiones y posiciones di-
 rectivas (mencionados antes) resultaron encabezando la estratificacion de
 poder personal en cada ciudad.

 Se dijo en un aparte anterior que se pretendian estudiar las caracteris-
 ticas de las fracciones de clase que se encuentran en esta elite (que es
 instrumento de la clase burguesa dominante), asi como las interrelaciones
 entre las fracciones de clase, y las relaciones de 6stas con la estructura
 econ6mica de las regiones. Para ello fue necesario identificar primero las
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 fracciones de la clase burguesa, y esto se realiz6 mediante sus inversiones
 en las distintas actividades econ6micas. El concepto para determinar las
 fracciones de clase fue la apropiaci6n de plusvalia derivada de propiedad
 y asi se busc6 como indicador el que la persona percibiera ingresos de sus
 propiedades industriales (burguesia industrial), en comercio, ganaderia,
 agricultura, arrendamientos y rentas financieras, profesi6n, etcetera. Tal
 vez por incipiente desarrollo del capital en las regiones bajo estudio no se
 encontro un nuimero suficientemente alto de la clase de los rentistas, y
 tambien se excluy6 del an,lisis a los profesionales independientes; queda-
 ron asi cuatro grupos o fracciones de clase dentro de los miembros de la
 elite dominante, determinados segun su inter6s econ6mico en industria, co-
 mercio, agricultura y ganaderia. Estos intereses no son excluyentes, y se
 acept6 que una misma persona pudiera pertenecer a varias fracciones
 de clase si tenia en ellos intereses.

 El analisis de las interrelaciones entre las fracciones de clase se realiz6

 por correlaci6n entre los mismos, pues se buscaba arrojar luz sobre el de-
 batido problema de la diversificaci6n de intereses dentro de la clase domi-
 nante, y sus posibles contradicciones internas.

 Las caracteristicas de las fracciones de clase se determinaron primero a
 un nivel puramente descriptivo para cada grupo, y despu6s se realiz6 un
 analisis comparativo entre las fracciones de la burguesia que permitiera
 identificar los aspectos mas salientes y distintivos de cada grupo; este ani-
 lisis se realiz6 principalmente a nivel de superestructura de ideas, y antece-
 dentes de los miembros de la elite dominante.

 Finalmente, se busc6 relacionar las fracciones de clase con la estructura
 econ6mica. Para ello se determino mediante la tecnica estadistica de corre-
 laci6n por rangos, la relacion entre caracteristicas de las fracciones de clase
 y: posibles explicaciones de las mismas en terminos de variables estructu-
 rales en la economia de las regionees bajo estudio. Los datos sobre dicha
 estructura se encontraron en la recopilacion de estadisticas e historia regio-
 nal, y el an&lisis se oriento por el supuesto de que estas ultimas ofrecerian
 explicaciones a las caracteristicas de las fracciones de clase.

 III. CARACTERISTICAS Y PERFILES DE CADA FRACCION DE CLASE

 El prop6sito de esta secci6n es presentar y analizar los resultados de la
 investigaci6n sobre antecedentes, carrera, y actitudes ideol6gicas de las
 distintas fracciones de clase en la l6ite regional dominante. El origen de
 las fracciones de la burguesia esta, como se analiz6 antes, en el desarrollo
 y articulaci6n de la economia y el capital; pero es importante conocer
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 sus efectos en los grupos sociales que emergen como actores del proceso
 capitalista. Es decir, las diferencias o semejanzas sociosicol6gicas entre las
 fracciones de clase podrian indicar el grado hasta el cual se estin dando
 contradicciones internas en la clase burguesa, al nivel de superestructura
 ideologica y caracteristicas sociales. Esto podria ayudar a dilucidar las
 posibilidades o dificultades de sostener alianzas politicas con sectores de
 la burguesia, o para sustentar posiciones acerca de la coyuntura en el
 desarrollo del capitalismo en regiones intermedias de Colombia.

 La Tabla III-1 adjunta presenta algunos de estos datos comparatives,
 los cuales no requieren mayor explicaci6n; puede tomarse como una des-
 cripcion de las 6lites dominantes en estas regiones colombianas, y de algunas
 diferencias y semejanzas entre las fracciones de la burguesia que pertene-
 cen a la elite dominante. Una observacion general muy importante que se
 deriva de estos datos es que las diferencias entre los grupos no son estadis-
 ticamente significativas, lo cual apunta a la conclusion de que a este nivel
 de superestructura se tiene una sola clase. Mas adelante se presentan los
 resultados comparativos sobre las actitudes ideol6gicas de las distintas frac-
 ciones. En base a los datos de esta tabla se pueden analizar las diferencias
 y semejanzas mas salientes entre las personas que por su inversion y pro-
 piedad hemos determinado que tienen intereses industriales, agricolas, co-
 merciales, o ganaderos. De esta forma podemos deducir perfiles distintivos
 de las fracciones burguesas, segtin sus caracteristicas sociales y sus ideas
 sobre el desarrollo de la regi6n en que viven.

 TABLA III-1

 CARACTERfSTICAS SOCIOL6GICAS DE LAS FRACCIONES (%)

 Variable

 Nzimero DESCRIPCION Indust. Comerc. Agric. Ganad.

 Antecedentes

 201 Edad M,s de 60 afnos 12 % 16% 21% 14%
 Entre 50-59 26 22 20 18
 Entre 40-49 24 26 28 25
 Entre 30-50 76 79 69 75

 202 Tienen titulo universitario 59 45 73 70
 Bachillerato completo 21 35 22 22
 Educaci6n al menos hasta
 bachillerato 81 81 95 92

 203 Educaci6n Univ. Privada 65 67 57 62
 Educaci6n Univ. Piblica 33 32 42 35

 206 Estudiaron en la ciudad sede 13 11 11 13
 Estudiaron en Bogoti 27 21 44 39
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 Variable

 NUmero DESCRIPCION Indust. Comerc. Agric. Ganad.

 CARRERA:

 225

 228

 Han trabajado en el gobierno

 Predomina en la carrera el

 sector privado

 230 Tienen estabilidad en su ca-
 rrera

 231 Tienen estabilidad en sus sec-
 tores econ6micos

 232 Influyen en varias organiza-
 ciones

 233 No participan en Juntas di-
 rectivas privadas

 235 No participan en Juntas di-
 rectivas pfblicas

 279 Posici6n del padre:
 Alta
 Media alta
 Media

 Baja

 316 Status Social:

 Crema y nata
 Gente bien
 Menos bien

 317 Clase Social:

 Gran Burguesia
 Media

 Pequefia
 Movilidad social alta

 306 Rango de poder:
 Top, los mas poderosos en la
 ciudad

 Notables, segundos en in-
 fluencias

 Muy influyentes
 Influyentes

 57  49 65 66

 72 68 51 55

 74 77 67 71

 87 85 84 84

 79 71 57 68

 10 15 23 22

 32 34 33 31

 35
 24
 29
 9

 28
 28
 31
 12

 39
 45
 14

 39
 37
 23

 46
 40
 12
 39

 47
 42

 7
 42

 32
 24
 39
 4

 43
 40
 17

 46
 38
 15
 44

 34
 27
 35
 2

 46
 41
 12

 54
 28
 16
 52

 11 8 15 14

 21
 22
 25

 23
 25
 20

 17
 22
 19

 19
 25
 21
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 Variable

 Ntmero DESCIPCION Indust. Comerc. Agric. Ganad.

 249 Factores para alcanzar actual
 posici6n (segin propia eva-
 luaci6n)

 Preparaci6n Universitaria
 Experiencia
 Tniciativa personal

 POLITICA

 274 Liberal
 Conservador

 RELIGION:

 277 Cat6lico  90 94 93 92

 AGCI'I' UDES IDEOLOGI-
 CAS: (Superestructura)

 293 Ven favorable la inversi6n
 extranjera

 294 Green que existe clase privi-
 legiada, y es obsticulo al des-
 arrollo

 295 Consideran que el socialismo
 no contribuye al desarrollo

 296 Consideran bien el que exis-
 tan politicos provenientes de
 clase trabajadora

 298 Consideran que la clase obre-
 ra no tiene igualdad de opor-
 tunidades

 297 Perciben que la inversi6n ex-
 tranjera aumenta dependencia

 299 Estin de acuerdo con el posi-
 ble acceso de extremistas a
 medios masivos de comuni-
 caci6n

 79 75 83 83

 67 65 73 70

 68 66 64 63

 80 80 92 88

 78 77 72 78

 54 52 62 57

 90 92 93 90

 33
 23
 27

 26
 27
 28

 50
 40

 42
 19
 16

 58
 36

 39
 17
 18

 59
 37

 58
 35
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 Variable

 Numero DESCRIPCION Indust. Comerc. Agric. Ganad.

 Tendencia igualitaria, Social 52

 Tendencia igualitaria, Eco-
 n6mica 37 44

 Tendencia igualitaria, Politica 76 83

 Tendencia igualitaria General 46 55
 Cambio deseado:

 Desarrollismo

 Estado y Sector Privado
 Estado hace acumulaci6n

 Nacionalismo econ6mico d6bil

 El concordato no deberia dar
 mayor control a la Iglesia so-
 bre la educacion

 49
 37
 13

 56
 39
 11

 82

 55 61 59

 48

 77

 61

 46
 38
 14

 77

 60

 82

 67

 43
 41
 15

 80

 94 95 90 91

 301 Los limites a la propiedad pri-
 vada NO son beneficiosos
 para el desarrollo

 302 Consideran no hay suficiente
 respeto por personas de alta
 posici6n social

 303 Pobreza debido a que no
 quieren trabajar (los pobres)

 304 Piensan que el desarrollo re-
 quiere cambio poder y mas
 representaci6n de los traba-
 jadores

 031 Papel del Estado, favorecen
 Libre empresa
 Intervencionismo de Estado
 Capitalismo de Estado
 Socialismo-comunismo

 305 Favorecen desarrollo, y cre-
 cimiento del sector privado

 56 69 55 61

 42 34 38 43

 37 42  38 38

 57 51 56 60

 19
 50
 26

 3

 22
 51
 20

 1

 21
 50
 26

 3

 20
 50
 26

 5

 71 75 74 73

 307

 308

 309

 310

 311

 314

 300
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 Fracci6n comercial de la burguesia

 Las personas que tienen intereses en comercio provienen de familias con
 menos status aristocratico que las otras fracciones de clase, y han experimen-
 tado una mayor movilidad social intergeneracional (es decir, han mejorado
 su situaci6n econ6mica en comparaci6n con sus padres). Estas personas
 son las que menos educaci6n universitaria tienen entre las fracciones de
 clase, y las que menos han sido enviadas fuera de su ciudad a estudiar
 en Bogoti.

 Estas personas tienden a ser mas igualitarias que las de otras fracciones
 en el sentido de que creen menos que se debe tener un gran respeto a las
 personas de alta posici6n social. La fracci6n de clase comercial es la que
 mas se autocalifica como "self-made" (hicieron su propia fortuna), y tal
 vez por eso mismo es la que menos limites desearia a la propiedad priva-
 da; al menos en sus opiniones parecen ser los mas conservadores de todas
 las fracciones.

 Fraccion industrial de la burguesia

 Las personas con intereses en la industria no se diferencian en sus carac-
 teristicas sociales de origen del promedio de los otros miembros de la elite
 dominante. No constituyen entonces un grupo socialmente diferente y
 aut6nomo, aunque los intereses y organizaciones industriales son la fracci6n
 dominante dentro de la elite (Ogliastri y Davila, 1980); debe hablarse
 entonces de una burguesia industrial s6lo en el sentido de que la raciona-
 lidad econ6mica del sistema exige la realizaci6n de ciertas acciones y poli-
 ticas que benefician los intereses industriales. En ese sentido, la Asocia-
 ci6n Nacional de Industriales (ANDI) ha ganado legitimidad en estas ciu-
 dades intermedias hasta el punto que se le considera mas una entidad civica
 que un grupo de presi6n; "hacer industria es patri6tico", y es la m6s sobre-
 saliente entidad de todas las gremiales.

 Las caracteristicas distintivas de las personas con intereses industriales
 son principalmente tres; son los que menos participan en actividades del
 llamado "sector publico", dedicandose mis a sus actividades particulares
 y sin otra participaci6n en politica o puestos publicos que la de financiar
 campanas.

 Los miembros de la elite dominante que tienen intereses industriales son
 por otra parte, la fracci6n de la burguesia mas diversificada por la in-
 fluencia que tiene a travs de juntas directivas en un nimero relativamente
 alto en entidades o empresas. Estan pues mucho mas concertados institu-
 cionalmente, dentro de una de las formas capitalistas mas avanzadas de
 administraci6n (la junta directiva); por oposici6n, la fracci6n de clase
 agricola es la menos influyente inter-organizacionalmente.
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 Finalmente, la fracci6n industrial de la burguesia es de todas la que
 tiene actitudes menos igualitarias. Esto result6 particularmente cierto en
 lo que se llam6 "igualitarismo econ6mico", es decir, la creencia en que exis-
 ten desigualdades econ6micas importantees en la estructura social, las cua-
 les son un obstaculo al desarrollo que debe superarse; tal vez el hecho de
 que esta fracci6n industrial trata directamente con la mais avanzada forma
 de organizacion laboral, en los sindicatos de sus industrias, tiene una con-
 ciencia de sus intereses de clase mayor que aquellas otras fracciones que
 generalmente no se enfrentan al problema laboral concreto; las empresas
 comerciales de centros urbanos intermedios no tienen generalmente sindi-
 cato, y en las fincas agricolas o ganaderas se dan relaciones de trabajo que
 si bien pueden ser capitalistas, aun no presentan organizaciones laborales
 combativas.

 Tambien es la fracci6n industrial la menos "igualitaria politica", o sea
 la que en menor nfimero cree en el derecho de la clase trabajadora de
 tener sus representantes propios y el que sea permitido que se ventilen
 ideas de extrema izquierda en los medios masivos de comunicaci6n. En
 este aspecto industriales y comerciantes estin juntos, son tal vez los que
 se sienten mas amenazados por movimientos politicos populistas o agitaci6n
 revolucionaria; posiblemente la situaci6n politica es mas aguda y proble-
 mitica en los centros urbanos que en el campo, al menos en las regiones
 objeto de esta investigaci6n. Asi los agricultores y ganaderos pueden ser
 mis "generosos" en conceder, a un nivel verbal al menos, derechos de
 igualdad politica al pueblo.

 El finico aspecto del "igualitarismo" en el cual los industriales no resul-
 tan los mis conservadores es en lo que se llam6 "social", la creencia en
 valores aristocrAticos de apellidos o "sangre". Tal vez por ser la industria
 una actividad mas reciente y la agricultura o ganaderia mis dependientes
 de herencias, podria pensarse que los industriales evalian positivamente la
 aceptaci6n del nuevo dinero. Pero, en general, los industriales son el gru-
 po con actitudes menos igualitarias de todas las fracciones de la burguesia.

 Fraccion agricola de la burguesia

 Los intereses agricolas en la 1lite dominante de estas diez ciudades inter-
 medias de Colombia son de dos tipos; uno es el de aquellos que estin
 explotando fincas tradicionales que han heredado, los terratenientes. Otro
 tipo son las personas que tras obtener un excedente econ6mico en el
 comercio, la industria o la profesi6n, lo destinan a una explotacion agricola
 nueva, esta vez con una mentalidad capitalista mis definida y aprove-
 chando las oportunidades para el desarrollo del campo que se han dado
 en el pais durante las ultimas decadas.

 Los agricultores se distinguen de las otras fracciones de la clase domi-
 nante en que han estudiado mias frecuentemente en Bogota, y en que
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 tienen un mayor porcentaje de diplomados universitarios. Llama la aten-
 ci6n este hecho, y va contra estereotipos comunes de que los agricultores
 tienen menor educaci6n, pues puede indicar que el desarrollo agricola se
 esta reali7ando con el efecto "moderizador" (capitalista) dado por los
 centros urbanos.

 La fracci6n agricola de la burguesia es por otra parte la que esta mas
 ligada al llamado "sector publico", la que hace una carrera en el Estado
 mis frecuentemente que las otras. Esto puede deberse a una posibilidad
 mayor en el manejo de votos campesinos, pues conocida es la circunstancia
 de que el envio de autobuses y medios de transporte, la agitaci6n electoral
 y ambiente de fiesta que propician los hacendados incide terminantemente
 en los resultados de los comicios. El "gamonalismo" y el "clientelismo"
 son aspectos claves en la politica del campo, y los hacendados pueden uti-
 lizarlo en su beneficio, lo que explica su mayor participaci6n en el "sec-
 tor publico".

 Por otra parte, la fracci6n agricola es la que menos participa en la red
 de juntas directivas de las ciudades; tal vez ello indique una menor diver-
 sificaci6n de su influencia, a excepcion del sector piblico-politico men-
 cionado antes y en el cual si tiene poder. Tal vez ello refleje la inexistencia
 de una administraci6n por juntas directivas en las ciudades de economia
 agricola, donde las haciendas son de una sola persona o familia.

 La fracci6n agricola de la burguesia es la mas igualitaria en sus actitu-
 des politicas, tal vez porque es la que se siente menos amenazada, como se
 dijo antes. Es tambien la mas igualitaria en su actitud sobre la "gente
 bien" y la "necesidad" de respetar a personas de alta posici6n social.

 La fracci6n agricola de la burguesia es la mas critica de la inversi6n
 extranjera, pues la perciben como un factor que aumenta la dependencia
 del pais; posiblemente esto se debe a que no las afecta de manera deter-
 minante el hecho de la inversi6n extranjera, ya que no se da en la agri-
 cultura colombiana ni competencia ni inversi6n de capital foraneo.

 Fraccion ganadera de la burguesia

 Esta es la fracci6n de clase que tiene menos caracteristicas distintivas
 que la diferencia en el promedio. Es la que tiene mayor status o prestigio
 de "alta sociedad", tal vez por estar ligada desde pasadas generaciones a
 la propiedad de la tierra. Por otra parte, es la que ofrece una actitud mis
 igualitaria en la relaci6n econ6mica, social y politica con otras clases socia-
 les, tal vez por no sentir amenazada realmente su posici6n. En efecto,
 son los que tienen mayor rango de poder de todas las fracciones, a pesar
 de ser los que menos participan en juntas directivas del sector publico.
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 IV. INTp-RWT.ACIONES ENTRE FRACCIONES *

 Los que mandan en las once ciudades estudiadas tienen cierta diversi-
 ficacion de sus intereses, como puede observarse en la Tabla IV-1. La
 tabla indica el porcentaje de personas que ademas de tener inversi6n en
 una actividad tambi6n la tienen en otra; como los ndmeros no son iden-
 ticos para cada fracci6n de clase (pues hay 92 comerciantes, 104 ganade-
 ros, 100 industriales y 98 agricultores), se tienen dos bases distintas para
 calcular los porcentajes, raz6n por la cual los porcentajes no son identicos
 en ambas direcciones.

 TABLA IV-1

 INTERRELACION DE INVERSIONES

 Invierten

 en Industria Comercio Agricultura Ganaderia
 Fraccidn

 Industrial X 42%o 30% 31%

 Comercio 45.7 % X 29.7 % 42.4%

 Agricultura 30% 27.6% X 51%

 Ganaderia 29.5%0 37.5 % 45% X

 La relaci6n mas fuerte se da entre ganaderia y agricultura. Esto no es
 sorprendente, pues frecuentemente el propietario latifundista destina parte
 de la tierra para unos fines y parte para otros. De los agricultores el
 51% invierte en ganaderia (y 47% viceversa, el mismo numero de personas
 pero diferente base para calcular el porcentaje).
 Por otra parte, industria y comercio tienen en segundo lugar la relaci6n

 mAs fuerte; 45% de los comerciantes son a la vez industriales. Esta es una

 alta correlaci6n de intereses, la cual apunta a la idea de que en America
 Latina los industriales tienen una mentalidad de comerciantes.

 Estos resultados podrian llevar el anilisis a la consideraci6n de que existe
 una clasica contradicci6n campo-ciudad, o al menos a que existen dos

 Este anilisis se hace a nivel agregado, es decir para el total de los entrevistados,
 tratando de identificar relaciones a nivel de todas las regiones. Posteriormente
 se analizarin datos a nivel de las ciudades.
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 bloques conformados. Pero puede observarse tambien una relaci6n fuerte
 en el 42% de los comerciantes que invierte en ganaderia. Esto localiza a
 los comerciantes como el eje de las fracciones burguesas, el grupo mis
 conectado con las demas actividades economicas en este momento del

 desarrollo del capital en ciudades intermedias de Colombia.

 La tabla IV-2 y el grafico 1 confirman lo dicho anteriormente, pues
 muestran el mayor dinamismo de la fracci6n comercial, la que tiene mas
 contactos con otros sectores, y la que funciona como eslab6n de la bur-
 guesia en las once ciudades intermedias de Colombia estudiadas. Los co-
 merciantes son el grupo mas diversificado, quiza porque esta es la actividad
 econ6mica en la cual se realiza la primera acumulaci6n. El excedente del
 comercio se dirige entonces hacia aquella actividad econ6mica donde apa-
 rece una buena posibilidad de ganancia. La economia colombiana ha
 ofrecido este siglo muchas y muy variadas oportunidades al capitalista.
 Pero esto no ha implicado necesariamente un conflicto entre fracciones
 de la burguesia sino que posiblemente ellas han optado por diversificarse

 TABLA IV-2

 INDUSTRIALES - COMERCIANTES - GANADEROS 18

 INDUSTRIALES - COMERCIANTES - AGRICULTORES 19

 INDUSTRIALES - AGRICULTORES - GANADEROS 15

 COMERCIANTES - AGRICULTORES - GANADEROS 20

 INDUSTRIALES - COMERCIANTES - NO GANADEROS 24

 INDUSTRIALES - COMERCIANTES - NO AGRICULTORES 24

 INDUSTRIALES - AGRICOLAS - NO GANADEROS 15

 COMERCIANTES - AGRICOLAS - NO GANADEROS 7

 y no tener "todos los huevos en la misma canasta". De hecho, el proceso
 de sustituci6n de importaciones ofreci6 muchas posibilidades de inver-
 sion en industria para aquellos comerciantes que manejaban la distribuci6n
 de bienes importados. Por otra parte, la necesaria expansi6n en la pro-
 ducci6n de alimentos ha tenido lugar con una acelerada inversi6n de ca-
 pital en el campo (Kalmanovitz, en Arrubla, 1978). Los comerciantes
 se han visto forzados a diversificar durante los periodos de aislamiento
 economico del pais, como fueron las guerras mundiales y la Depresi6n,
 epocas durante las cuales era mejor inversi6n la industria para el mercado
 interno. Todos estos cambios en la orientaci6n econ6mica del pals, y por
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 ende la diversidad de oportmnidades para la expansi6n del capital, son en
 parte producidos por circunstancias extemas sobre las cuales no hay con-
 trol por parte de la burguesia nacional, lo cual es un factor que Ileva a la
 adopci6n defensiva de una estrategia de diversificaci6n (Ogliastri, 1978).
 Esta interconexi6n de intereses disminuye a la vez los conflictos que po-
 drian esperarse entre las fracciones, y resultan en limitantes o pardmetros
 para el desarrollo de las mismas; por ejemplo, un proceso de expansi6n
 del campo no puede hoy hacerse lesionando intereses establecidos, con el
 apoyo de la industria, como intentara L6pez Pumarejo despues de la De-
 presion. Las fraccionees de la burguesia como etapas en el desarrollo
 hist6rico clasico del capitalismo no pueden darse entonces en forma iden-
 tica en Colombia, pues el fen6meno parece mis el de una clase inte-
 grada y dependiente, con intereses diversos.

 I
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 V. FRACCIONES DE CLASE, PODER, Y ESTRUCTURA ECON6MICA

 Hasta el momento el estudio se ha dirigido a aportar y analizar datos
 de tipo descriptivo. Ahora el proposito es explorar las relaciones entre
 poder, fracciones de clase y la economia de las ciudades; se espera que la
 estructura econ6mica proporcione explicaciones a las diferencias que se
 encuentren en la organizaci6n social y politica de las ciudades estudiadas.
 Se quiere ir mis all, del nivel puramente individual de los datos para
 contrastar las regiones y ciudades. Para ello se utiliza la correlaci6n por
 rangos, que permite establecer semejanzas o diferencias estadisticamente
 significativas entre aspectos del poder y la economia regional. Las ciuda-
 des se ordenaron entonces por rangos para diversos aspectos de la economia,
 la politica, y la sociedad, tal como aparece en las tablas V-l, y V-2.

 V-l: Estratificaci6n de poder y fracciones burguesas

 Para el analisis de las relaciones entre poder y burguesia se tom6 la
 6lite constituida por aquellos entrevistados que habian resultado como mis
 influyentes en cada ciudad (Davila, 1976). Se seleccionaron para cada
 ciudad el mismo numero de entrevistas, las 19 realizadas a los de mayor
 poder. Estas 19 entrevistas escogidas estuvieron en todos los casos dentro
 de las primeras 30 personas en la estratificaci6n de poder personal encon-
 trada en la ciudad. Infortunadamente, en Pasto y Manizales hasta ese
 momento s61o se habian entrevistado 13 de los primeros 30, por lo cual
 se excluyeron estas ciudades del analisis, ya que se deseaba un numero
 comparable por ciudad.

 La tabla V-2 indica el nuimero de personas en la elite de las ciudades
 que tiene inversiones en cada una de las cuatro actividades econ6micas
 consideradas en el estudio. Son 19 personas por ciudad, como se dijo an-
 tes, pero cada persona puede estar clasificada en mas de una actividad
 econ6mica y puede tener inversiones en todas ellas. La suma total de
 intereses de los 19 poderosos podria indicar el grado de diversificaci6n
 del grupo dominante en cada ciudad. Por ejemplo en Cartagena y Ba-
 rranquilla no hay inversi6n agricola; en general puede concluirse que las
 ciudades de mayor desarrollo y tamafio tienen 6lites mis especiali7?ads
 en sus intereses econ6micos; tal vez las fracciones de la burguesia se acen-
 tfan con el mayor desarrollo de la ciudad, que implica una escala de capi-
 tal mayor y un mercado mis amplio para la actividad econ6mica.

 La tabla V-2 clasifica tambi6n por rango a las ciudades, segfin los 19
 poderosos tengan mayor o menor nfimero de inversiones en cada sector.
 Asi puede observarse que los intereses industriales priman en Bucaraman-
 ga, Cartagena y Pereira, siendo menor su presencia en la 'lite de Armenia,

 22
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 TABLA V-i

 CARACTERISTICAS SOCIO.ECONOMICAS CLASIFICADAS POR
 RANGO Y POR CIUDAD
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 Votaci6n 1935-68 (no abstenci6n)

 Liberalismo 39-49

 Votaci6n 58-68

 Liberalismo 58-68

 PBI/CC.pita

 Ingreso/Cipita

 Mejora vivienda 38-51

 Vivienda adecuada

 Educaci6n primaria 51-64

 Incremento empleo industrial

 Diversificaci6n Industrial

 Fund. Locales empres.

 Trab. - Comercio

 Antigiiedad ciudad

 Primariedad Pob. Ciud./Pob. Dpto.

 Densidad Poblacional

 Tarnaiio

 FumTimS: 1, 2, 3, 4, DANE "Colombia Politica".
 5 a 11, 13, Urrutia y Berry.
 12, Gilbert.
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 Vilavicencio y Popayin. Los intereses comerciales estin ma's representados
 en Cartagena, Neiva, BarranquiBla, Ciicuta y Bucaramanga que en el
 resto de las ciudades. Los intereses de agricultura son mayores en Neiva,
 Armenia y Villavicencio, y no tienen influencia en Cartagena y Barran-
 quila. Llama tambi'n la atencio6n el que para el conjunto de ciudades
 hay m6as intereses ganaderos que cualquier otro en la elite con poder para
 el desarrollo de estas ciudades intermedias.

 TABLA V-2

 INVERSIONES DE LOS 19 QUE MANDAN

 Inversidn Inversidn Inversi6n Inversidn Total
 industrial comercial agricola ganad era inversiones

 ntm. rango nim. rango ntim. rango ntim. rango

 Bucaramanga 10* 1 6 3 4 7 8 4 28
 Cartagena 10 1 8 1 0 8 3 7 21
 Gficuta 7 4 6 3 5 6 5 5 23
 Manizales ND ND ND ND ND ND ND ND
 Pasto ND ND ND ND ND ND ND ND
 Pereira 8 3 4 6 7 4 3 7 22

 Popayan 4 7 4 6 7 4 12 2 27
 Villavicencio 4 8 4 6 8 3 15 1 31
 Barranquilla 5 5 6 3 0 8 1 9 12
 Armenia 1 9 4 6 10 2 5 5 20
 Neiva 5 5 7 2 13 1 11 3 36

 TaorAL 54 49 54 63

 De las 19 personas de la elte dominante en Bucammanga, diez tienen inversihn
 en industria, 6 en comercio, cuatro en agricultura y ocho en ganaderfa, para un
 total de 28 inversiones de esas diecinueve personas.

 Pero estos rangos del relativo poder de las fracciones pueden cotejarsc
 para saber cuaindo van juntos, lo cual indicaria el grado de alianza en el
 poder que pueden tener las fracciones unas con otras. Eilo se realiz6 me-
 diante la correlacio6n entre rangos de poder de las fracciones, y se utiliz6
 el coeficiente Spicoman:

 6 X d2
 [k 1 -

 n (n 1)

 d = diferencia entre pares de rangos correspondientes
 n = ntmero de pares incluidos
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 Este coeficiente establece el grado de relaci6n entre las variables con
 valores entre -1 y + 1, extremos de una correlaci6n perfecta, y en el
 cual un valor de O equivale a independencia o no relaci6n entre las varia-
 bles. De esta manera se calcularon los coeficientes que aparecen en la
 tabla V-3.

 TABLA V-3

 CORRELACION ENTRE EL PODER DE LAS FRACCIONES

 Industria Comercio Agricultura Ganaderia

 Industria X .633 -.51* -.41
 Comercio X -.325 -.275

 Agricultura X .625
 Ganaderia X

 El valor negativo del coeficiente de correlaci6n por rangos Spicoman indica que
 hay una relaci6n inversa; es decir, en cudades donde los industriales tienen
 poder no lo tienen los agricultores, y viceversa.

 Los resultados indican que en ciudades donde tienen alto poder los in-
 dustriales tambien son poderosos los intereses comerciales; de igual manera,
 en ciudades donde los agricultores son poderosos los ganaderos tambi6n lo
 son. Estas dos son las relaciones mas fuertes halladas, apuntando a la
 interrelaci6n de intereses que se encontr6 anteriormente, y que ahora apa-
 recen consolidados en terminos del poder relativo de las fracciones dentro
 de las elites dominantes en las ciudades. Es tambien interesante comprobar
 una correlaci6n alta, aunque negativa, entre poder de los industriales y
 poco poder de agricultores y ganaderos. La conclusi6n a que podria lle-
 garse con estas cifras es que a pesar de una gran diversificaci6n en los
 intereses, que se encuentra en todas las ciudades, hay algunas donde el
 poder esta en manos de una coalicion de comerciantes e industriales y otras
 donde el poder lo detentan aliados los ganaderos y agricultores. Posible-
 mente esta caracteristica de la estructura de poder se relacione con la eco-
 nomia de las ciudades, respondiendo asi a cierta especializaci6n regional
 en la cual la base economica de ciudades como Neiva o Villavicencio es
 bisicamente el agro. Habria que preguntarse entonces si hay una coinci-
 dencia sincronica entre la base econ6mica y la estructura de poder en las
 ciudades. Este es el punto que se analiza a continuaci6n.

 V-2: El poder de los industriales en ciudades de base agrlcola

 Se ha debatido con alguna frecuencia si los cambios en la estructura
 econ6mica llevan de inmediato a cambios en el poder que se ejerce social-



 FRACCIONES DE CLASE 1651

 mente. Indudablemente la correspondencia no puede ser inmediata ni el
 determinismo absoluto; las nuevas fuerzas sociales van paulatinamente es-
 tableciendo su primacia sobre las viejas formas pero el proceso no es nece-
 sariamente sincr6nico (Poulantzas). Se investig6 entonces si el tipo de
 desarrollo econ6mico de una ciudad determina la estructura de poder exis-
 tente, por ejemplo si a una ciudad industrializada corresponde una estruc-
 tura de poder dominada por industriales; o si la transicion, el nuevo dinero
 y los eventuales conflictos excluyen a algunas fracciones. Para ello se tom6
 otro aspecto de la estructura de poder diferente al personal analizado
 antes en la tabla V-2; se utilizaron los rangos de poder de las orga-
 nizaciones (entidades, gremios, etc6tera) en la ciudad datos que estaban
 disponibles en el estudio de poder en que se baso este trabajo (Divila,
 1976, Ogliastri y Davila, 1980), y se determin6 a cuales fracciones corres-
 pondian. Esto se correlacion6 (por rangos, coeficiente Spicoman) con la
 importancia relativa de las diversas actividades economicas en la regi6n,
 medida por porcentaje de la fuerza de trabajo empleada en industria,
 agricultura y comercio.

 Las ciudades con una estructura industrial mas s6lida son Barranquilla,
 Cartagena y Pereira; con una mayor actividad comercial estan Barran-
 quilla, Cucuta y Cartagena, seguramente por los determinantes geogr(fi
 cos. Armenia, Villavicencio y Neiva ofrecen el mayor desarrollo de su
 estructura agricola.

 Los datos de la correlacion entre el poder de las fracciones y el relativo
 rango de industrializacion, comercio y desarrollo agricola en las ciudades
 aparecen en la tabla V-4. Puede observarse un alto grado de relacion
 entre las variables. En las ciudades industrializadas es notorio el poder de
 la fracci6n industrial, lo cual confirma la aseveracion de Marx: "La
 burguesia industrial s6lo puede dominar donde la industria modema ha
 modelado a su medida todas las relaciones de propiedad".4 Paralelamente,

 TABLA V-4

 CORRELACI6N ENTRE PODER DE LA FRACCI5N Y BASE
 ECON6MICA DE LA CIUDAD

 Poder Fraccidn Poder intereses Poder intereses Poder intereses

 Esructura Industriales Comerciales Agricolas
 Ciudad

 Industrial .63 .37 -.04
 Comercial .46 .59 -.25
 Agricola -.72 -.68 .93

 4 K. Marx, "La lucha de clases en Francia i848-1850", en Obras Escogidas, Edit.
 Progreso, 1972, p. 218.
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 en las ciudades industrializadas la fracci6n comercial tiene una alta corre-
 laci6n positiva. Inversamente, en ciudades de estructura comercial la frac-
 cion industrial tiene gran poder, un poco menos que la comercial. Esto
 puede deberse a factores anotados antes sobre el desarrollo hist6rico, que
 ha llevado la acumulaci6n de capital comercial hacia la inversion en indus-
 tria, dando poder a quienes invierten en capital fijo. Es notorio que en
 ciudades industrializadas la incidencia de la fracci6n agricola sea minima,
 y que no es tan baja en las comerciales. Igual afirmacion puede hacerse
 en ciudades de estructura agraria, donde la influencia de las incipientes
 fracciones comercial e industrial presenta correlaciones negativas. Es de
 anotar que la fraccion comercial vuelve a surgir como eslab6n, pues su
 correlaci6n negativa es menor para ciudades de estructura agraria. Esto
 refleja la evoluci6n de una estructura agraria hacia una mercantil o co-
 mercial y luego industrial, tal vez paralela a la capitali7-aci6n del campo.

 Se concluye pues, que se presenta una relaci6n sincronica entre el tipo
 de estructura econ6mica de la ciudad y la fracci6n burguesa dominante en
 ella. Este hecho puede obedecer en parte a la gran interdependencia que
 se da entre sectores, y por lo tanto es factible la subordinaci6n no conflic-
 tiva hacia los mas dinimicos que se presenten en cada ciudad. En efecto,
 aunque en las urbes estudiadas se presentan diversidad de intereses, siemple
 predominan aquellas fracciones mis vinculadas con el sector motor. Esto
 puede indicar que las ciudades mas avanzadas empiezan a pasar de una
 etapa de dinamizacion alrededor del comercio para hacerlo en tomo a la
 industria, lo que mostraria una tendencia a la superaci6n del capitalismo
 mercantil.

 V-3: eLa burguesia industrial conlleva mayor concentracion del poder?

 Rabinowitz (1968) se preguntaba si los estudios sobre poder en ciudades
 de America Latina llevaban a alguna conclusi6n vilida; suponia que en
 algunas etapas del desarrollo el poder se concentra, y en otras la estructura
 de poder parecia mis plural. Varios autores han apuntado a la falla de
 los estudiosos anglosajones al considerar pocos factores historicos (Walton,
 Aiken y Mott), y no sobra mencionar que frecuentemente los intentos de
 hacer esa historia carecen de una concepci6n solida sobre el poder en el
 devenir social. Una concepcion clasica sobre el desarrollo del capitalismo
 implicaria la hip6tesis de que el poder seria cada vez mas concentrado,
 en un proceso semejante a la formaci6n de superconglomerados y dominio
 de la burguesia financiera en la sociedad (Huberman). Segfn esta inter-
 pretacion se esperaria que el poder estuviera mAs concentrado en ciudades
 dominadas y con una estructura econ6mica industrial, paso previo a la
 fracci6n financiera que se encontr6 apenas incipiente en estas ciudades.
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 La tabla V-5 adjunta presenta datos sobre la concentraci6n del poder
 en las ciudades. Ogliastri y Divila (en prensa, 1980) relacionaron la lista
 de las diez personas mas poderosas en la ciudad con la lista de las diez
 organizaciones o entidades mas poderosas; es decir, se determin6 el grado
 en que pocas personas manejaban a trav6s de Junta o posici6n de direc-
 cion un mayor numero de las entidades mas poderosas en la ciudad.5
 Aquella ciudad que tiene mayor nuimero de conexiones entre los diez que
 mandan y las diez entidades mas poderosas tiene un indicador de mayor
 concentraci6n en el poder que se ejerce en la regi6n, ciudad que como se
 puede apreciar result6 ser Cartagena.

 TABLA V-5

 RANGO CONCENTRACION

 Juntas Director
 Directivas Ejecutivo Total Rango

 Bucaramanga 14 2 16 5

 Cartagena 20 4 24 1

 Ciucuta 9 4 13 7

 Manizales 12 5 17

 Pasto 17 3 20

 Pereira 20 3 23 2

 Popayin 10 6 16 5

 Villavicencio 4 1 5 8

 Barranquilla 12 5 17 3

 Armenia 13 3 16 5

 Neiva ND ND ND ND

 La tabla V-6 presenta los datos de la correlaci6n (por rangos, Spico-
 man) entre la concentraci6n de poder en las ciudades y el dominio de las
 distintas fracciones de la burguesia. La primera conclusi6n general de esta
 tabla es que en ciudades donde dominan la fracci6n industrial o comercial
 el poder esta mas concentrado que en aquellas donde la fracci6n domi-
 nante es la agricola o la ganadera.

 5 V&ase en Davila (1976) la metodologia para determinar los rangos de poder en
 las ciudades: reputacional, decisional, posicional, y participativa.
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 TABLA V-6

 CONCENTRACI6N DE PODER POR DOMINIO DE LA FRACCION

 Fraccidn Conccntracidn

 Industrial .687

 Comercial .625

 Agricola .060

 Ganadera -.020

 Pero tambi6n podria pensarse que el poder se ejerce por Juntas directivas
 y tiene una base institucional de organizaciones formales s61o en ciudades
 industrializadas o comerciales. Los sistemas administrativos de la hacienda,
 por capitalista que sea, se parecen m,s al sistema patrimonial que a la
 burocracia; en este caso el indicador de concentraci6n de poder estaria
 viciado, pues el metodo unipersonal de administraci6n de la hacienda im-
 plica una concentraci6n del poder personal mayor que la Junta directiva.
 No obstante, a nivel social resulta de todas maneras m6s concentrado el
 poder en una ciudad donde las personas de una elite dominan un numero
 grande de las mis importantes entidades, que una ciudad que sirve de
 nucleo al capitalista de haciendas dispersas. Las interrelaciones que exige
 la economia industrial con las politicas de otros sectores serian asi por na-
 turaleza mayores que las de la hacienda. Esta conclusi6n podria ser
 entonces una hip6tesis para investigaciones ulteriores sobre la naturaleza
 del poder en el desarrollo de ciudades intermedias en Colombia; por el
 momento bastaria con encontrar soporte a la hip6tesis inicial de que hay
 una mayor concentraci6n de poder en etapas mas avanzadas del proceso
 capitalista.

 VI. CONCLUSIONES

 a. Los datos apuntan a una diferenciacion muy pequena entre intere-
 ses o sectores econ6micos de la burguesia. Pero la contradicci6n
 principal esta entre el campo y la ciudad, dos fracciones burguesas
 distintas: los agricolas y ganaderos, y los comerciantes-industriales.
 En regiones mas avanzadas las fracciones tienden a diferenciarse mis.
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 b. La fracci6n comercial es el eje de la burguesia, la que estA mis
 relacionada con las otras.

 c. A nivel carrera y antecedentes no hay diferencias muy marcadas entre
 las fracciones; como grupos sociales no est6n muy diferenciados.

 d. Al nivel de ideas y opiniones sobre las politicas de desarrollo no hay
 diferencias muy marcadas entre las fracciones de clase.

 e. En ciudades donde los industriales tienen alto poder tambien lo
 tienen los comerciantes, pero no los agricultores o ganaderos; y vice-
 versa.

 f. Las ciudades donde el poder esti mis concentrado tienen una 61ite
 dominada por industriales y comerciantes.

 g. Existe una relaci6n sincr6nica o coincidente entre el poder de una
 fracci6n de clase con la estructura econ6mica de la ciudad; por
 ejemplo, en ciudades con una base agricola preponderante se en-
 cuentra un dominio de la fracci6n agricola en la elite dominante.
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