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 Estado y sociedad en
 el capitalismo tardio

 SERGIO ZERMESO

 I INTRODUCCION

 El presente articulo forma parte de un trabajo m's extenso sobre el ca-
 racter del Estado mexicano. Sin embargo, lo que ahora presentamos no
 tiene auin ninguna referencia con nuestro pais. Se trata m'as bien de un
 capitulo introductorio, de una b'squeda historica y metodologica para el
 analisis del Estado. Como se parte de un enfoque sociologico para la
 elhboracion de una serie de generalizaciones entre distintas formacion, es
 sociales, eni el centro del presente ensayo se encontraran las relaciones de
 clase como nivel privilegiado para la comprension de las otras esferas
 particulares.

 Este piano de las relaciones sociales o de clase junto con el analisis
 comparado de distintos tipos de organizaci6n social y politica constituyen
 los dos puntos de apoyo de nuestro trabajo. Se analizan muy rapido los
 clementos esenciales de las democracias burguesas clasicas, luego se ve lo
 referente a Italia y Alemania en una forma tambien muy esquematica y es
 Cie ali que desprendemos el concepto de "desarrollo del capitalismo tardio"
 qXie luego nos servira como un tipo de enfoque para el analisis del "sub-
 clesarrollo" sin este enfoque, creemos nosotros, no es facil entender el carac-
 ter muy particular de nuestra estructura de clases y de sus formas de
 coniflicto, interaccion, dominacion, etcetera. Despues pasamos a estudiar
 algunos ejemplos latinoamericanos: Brasil y Argentina principalmente.

 No se quiera encontrar en este ensayo un anilisis cuidadoso de cada
 uno de los ejemplos antes mencionados, ni de fenomenos como el fascismo
 o el populisnmo: es obvio que detras de la referencia hist6rica siempre se
 encuentra el interes primordial de clarificar, por ejemplo, un cierto con-
 cepto pensado de antemano para explicar un aspecto de la organizaci6n
 social y politica mexicana y que ponemos a prueba a lo largo del estudio
 de estas otras sociedades.
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 Pero repetimos, aunque nuestro interes y nuestro punto de partida es
 tl Estado mexicano, no sera sino hasta un segundo articulo que intenta-
 remos aplicar los instrumentos aqui esbozados para su analisis.

 II EN BUSCA D1- UN PLANO INTtRMZDIO

 En un trabajo previo, dedicado al analisis conyuntural del movimiento
 estudiantil mexicano de 1968 (por coyuntural entendemos un anilisis de
 los cuatro meses de enfrentamiento efectivo en el campo de la accion y
 del conflicto) se fue definiendo, poco a poco, una idea que nos empujo
 a tomar una cierta distancia con respecto a ese pIano de "analisis del mo-
 mento" y a buscar explicaciones en un nivel con mayor perspectiva his-
 torica.

 Tal idea se puede resumir como sigue: el Estado en Mexico ha cum-
 plido el rol, dicho en terminos figurativos, de un muro de contenci6n de
 la lucha de clases o del enfrentamiento conflictivo de las clases en el plano
 propiamente social.

 Lo anterior, tal conio esta enunciado, no representa ningun avance.
 Pensamos nosotros que una afirmacion tal constituye el espiritu, subya-
 cente o declarado, no solo en la discusion cotidiana sobre el caracter del
 Estado mexicano, sino incluso el problema central de los trabajos inter-
 pretativos a este respecto.

 No obstante, la primera imagen que suscita la afirmacion anterior es
 aquella de un Estado voluntarista colocado afuera de la sociedad, apartado
 de las clases y del control que estas, apoyadas en su poder economico-
 politico, puedan ejercer sobre el.

 Estas reservas estan justificadas pero solamente hasta cierto punto.
 En efecto, si a nuestra proposicion le es aplicado todo el rigor de las
 tesis (o los planteamientos con un alto grado de generalidad) del conjunto
 de lineamientos universales alineados bajo el generico de "Teoria del Es-
 tado capitalista", logicamente que el enfrentamiento con nuestra afirma-
 cion particular sera estruendoso y el grado de entendimiento sera muy
 bajo entre ambos lenguajes.

 Pero si nos esforzamos, por el contrario, en lievar la discusion y la
 denostracion de estas afirmaciones a un "plano intevmedio", los resultados
 setlan mas ricos.

 d Que queremos decir por "plano intermedio"?, a) Por una parte, una
 renuncia de la ilusion provinciana de que el caso mexicano y el problemna
 del Estado en Mexico constituye un caso aparte, una pesadilla para todo
 esfuerzo inclusive timidamente generalizador. b) Por otra parte, tam-
 bien una reniuncia del intento no menos ilusorio que implica el querer eti-
 quetar, identificar (y en ocasiones producir en donde no existe) cada rasgo
 y cada parte del Estado y de la sociedad en Mexico de acuerdo con un
 c6digo general denominado "teoria del Estado y de las clases en el modo
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 de produccion capitalista". c) En tercer lugar, este "plano intermedio"
 implica renunciar a la construccion de una teoria regional-geografica de
 la sociedad y del Estado. No se quiere afirmar que no tenga sentido y
 riqueza un esfuerzo comparativo de los rasgos especificos de las socieda-
 des y los estados en America Latina. Tal esfuerzo ha sido de hecho un
 paso necesario y, hasta el momento, la fuente mas rica en este sentido.
 Pero no cabe duda de que en ocasiones se ha ido demasiado lejos en este
 camino y que por ejemplo para el analisis de la sociedad, el Estado y la
 i(leologia en Mexico, puede resultar por momentos mucho mas enrique-
 cedor una salida del regionalismo latinoamericano. En esta nmaniobra se
 pueden descubrir elementos y procesos propios de otras sociedades suma-
 niente importantes para relativizar la ilusion de que el caso mexicano es
 un ejemplo 'unico. Pero si hablamos de la importancia de esta comparacion
 extrarregional para Mexico, hay que dejar claro que ello no es menos
 vAlido para la sociedad brasilefia, la argentina, la peruana, la chilena,
 etcetera.

 Quizas otra prevision dentro de este punto resulte pertinente: cuando
 se piensa en lo extra-latinoamericano se tiende a ir en busca o bien de las
 sociedades altamente industrializadas, por un lado, sociedades que "por
 principo" se mueven en otra logica con respecto a nuestra situacion dentro
 del desarrollo del capifalisino mundial, y que constituirian el reverso de
 la explicacion de nuestro estado de atraso (es decir que constituirian la
 medida de nuestras diferencias y no de nuestras semejanzas) o bien, por
 otro lado, se tiende a pensar en sociedades sumamente atrasadas de Africa
 o de Asia, sociedades que tienen una historia en la insercion del capitalis-
 mo en buena medida distinta, con una situacion colonial tardia y prolon-
 gada, con un Estado nacional reciente, con particularidades en su religion
 v ei su marco cultural general, en sus antecedentes precapitalisas, etce-
 tera, sumamente lejanas a las nuestras y que pueden hacer del analisis
 comparativo un mero juego formal o abstracto.

 No podemos dudar de que estas reservas tienen un peso bastantc con-
 vincente, pero ellas pierden su evidencia cuando lo que se tiene en mente

 son ciertas sociedades intermedias entre estos dos extremos: sociedades
 nacionales como la Rusia zarista, Italia, (la misma Alemania), Espania,
 Portugal, Egipto o la India.

 d) En cuarto lugar este "plano intermedio" tiene que ser sumamente
 precavido ante la idea de Ilevar a cabo analisis comnparativos de algiun
 aspecto estructural de una sociedad tomado separadamente. Con esto se
 quiere decir, por ejemplo, que un analisis comparado de los movimientos
 estudiantiles en la actualidad (que seria en una -minima parte lo que
 henos hecho en el trabajo ya referido), puede brindarnos una serie de
 ensefianzas sobre cada uno de ostos movimientos sociales, pero no deja
 de constituir un analisis cientificamente parcial. Es decir, que no nos
 lhabla de la unidad estudiada mas que por sus semejanzas o diferencias
 exteriores con respecto al resto de unidades de su genero: nos habla de
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 la forma pero no de la historia y de las leyes y jerarquias de las unidades
 ahi contenidas y definitorias de esa forma. En igual sentido podria ser
 juzgado un analisis que se preguntara cuales son las particularidades de
 los movimientos campesinos mexicanos a partir del estudio directo de las
 semejanzas y las diferencias de este tipo de movimientos en otras forma-
 c'ones sociales nacionales. O, ai'in mas, para reubicarnos en el nivel de la
 discusion, las mismas reservas podriani suscitar un analisis del grado de
 autoritarismo o apertura del sistema institucional realizado en un conjunto
 dado de sistemas politicos o a lo largo de varios regimenes politicos y
 medido a traves, por ejemplo, del niumero de huelgas resueltas a favor
 del sector laboral o del sector patronal; de la cantidad y cualidad de las
 leves aceptadas iniciadas por el sector ejecutivo o por los partidos de
 oposicion, de la teindencia hacia el monopartidismo o pluripartidisgmo,
 del grado (le control o independencia de los medios de comunicacion de
 nmasas, del nuiniero y la importancia de organizaciones politicas o cultu-
 rales fomentadas y de la elasticidad de los dispositivos para su expresion

 y participacion o, por el contrario, del grado de desarrollo de contra-
 organizaciones promovidas y controladas por la "fuerza centralizadora",
 cerrando el camino a las fuerzas del pluralismo social y, en el mismo sen-

 tido se podrian analizar los "grupos de presion" y los "grupos de interes"
 de los distintos sectores patronales u otros, etcetera. Imposible decir que

 eEte analisis no conporta ya una clarificacion avanzada a proposito del
 grado de autoritarismo o apertura institucional, o que en otro nivel no nos

 puede llevar a ciertas conclusiones a proposito del Estado fuerte o del
 caracter mas bien restringido, mediador y cohesionador del Estado. Pero
 Ilegado a este punto de avance todavia quedaria una gran pregunta por
 responder: cu6ales son las causas "intimas" partictilares, y hasta cierto
 punto utnicas denitro de una formacion social nacional que nos han permi-
 tido, por las niaifestaciones exteriores que ellas generan, calificar al
 Estado (X) coino un Estado fuerte y al Estado (Y) como mnas recogido
 en su "esfera particular", ni'as circunscrito y penetrado por las fuerzas
 dinamizadoras qjue en este caso se encuentran fundamentalmente actuando
 en ese plaino que )odenios calificar por el mnoineiito como estrictarnente
 social? (el canmpo (le las relaciones sociales, de las relaciones conflictivas
 de clase). De aqui se desprenden, pues, dos lineamientos generales ba-
 sicos: a) Si este "tainalisis intermedio", pretende superar la dificultad
 de las interpretaciones cientificamente parciales estai obligado a tomar
 corno ftiente privilegiada de sus comparaciones al campo de las relaciones
 sociales o de clase a pesar de que su objeto de interes o de estudio pueda
 no encontrarse estrictamente en este campo (que constituiria el campo
 estrictamente sociologico). Seria cI caso de los estudios sobre el sistema
 institucionial o politico, sobre el Estado, sobre los distintos aspectos del
 desarrollo econo6nico, sobre la ideologia dominante o "modelo cultural",
 etcetera.
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 III ANALisis COMPARATIVO EN EL PLANO DE LAS RELACIONES SOCIALES

 Pero el concepto de relaciones sociales o de clase esconde no pocos
 malos entendidos: en ocasiones tenemos la tendencia, cuando nos refe-
 rimos a este plano, a comprender por relaciones de clase un enfrentamiento
 directo o, digamoslo en terniinos mas explicitos, una lucha en el campo
 propio de la acci6n: en la calle. En otras ocasiones, cuando se hace
 referencia al plano de las relaciones sociales se piensa en una "estructura"
 de clases, es decir, se piensa en la imagen mnas o menos poulantziana que
 se esfuerza por mostrarnos en una sociedad, en un momento dado, como
 podemos calificar, etiquetar, cortar, a traves de ciertos casilleros que son
 descolgados desde lo alto (desde lo politico o lo ideol6gico) o a partir de
 ciertas cercas que emergen del piso (lo economico), a esa colectividad
 real que en muchas ocasiones aparece poco diferenciada y que podemos
 denominar "sociedad civil" ("soportes"). Ninguna de las imagenes
 anteriores nos pueden ayudar para resolver el problema que ahora nos
 ocupa: la caracterizacion de los distintos tipos de organizacion social y
 politica para el desarrollo y la especificidad del caso mexicano.

 Nosotros preferimos una perspectiva sociol6gico-hist6rica. Partir de la
 aceptacion de que la dinamica de las relaciones sociales en cada formacion
 social ser'a sietnpre distinta y que esta diferencia deriva de una serie de
 causas internas algunas heredadas por las formas sociales precapitalistas,
 otras propias de la geografia, de la ecologia, del subsuelo etcetera, etcetera,
 que, al entrar en contacto con un conjunto de exigencias que son externas
 a ellas y que derivan de alg'n polo avanzado de industrializacion, dan
 paso a la formacion de ciertas fuerzas sociales. Estas definen un tipo espe-
 cifico de organizacion social y politica a traves de las relaciones conflicti-
 vas que establecen. Pero esta definicion sumamente general de las rela-
 ciones sociales no podra precisarse mas que al final del presente apartado.
 Esta es pues, la doble perspectiva: an'alisis de relaciones sociales en so-
 ciedades historicamente referidas.

 Si el Estado (Y) se encuentra mas circunscrito a su esfera propia-
 nmente "cohesionadora de la unidad de la formacion social" nacional, es
 indispensable dejar claro, por mas obvio que parezca, que la explicacion
 rigurosa de este hecho no puede ser buscada dentro de esa esfera misma
 (1- esfera de lo politico).

 IV EN LAS DEMOCRACIAS BURGUESAS CLASICAS

 Ahi donde este rol iiias circunscrito del Estado puede ser calificado
 como un rol estructural, es decir, que constituye una caracteristica estable
 y hasta cierto punto permanente del funcionamiento social, lo mas pro-
 bable sera constatar que es fundamentalmente en el plano de las relacio-
 r-es de clase en donde se encuentran actuando las fuerzas dinamizadoras
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 de la sociedad. En las dernocracs burguesas clasicas (Inglaterra prin-
 cipalmente), formas particulares de organizacion social para el desarrollo
 a las que se ha querido generalizar abusivamente, estas fuerzas dina-
 mizadoras estuvieron encarnadas en una clase social netamente dirigente
 y en tanto tal vuelta sobre todo hacia el futuro, destructora de las jerar-
 quias, barreras, tradiciones, etcetera, y por ello mismo revolucionaria;
 capaz de ordenar alrededor de su "proyecto" historico, de su ideologia
 particular o de clase, (devenida modelo cultural globalizador) a la graii
 nayoria de las fuerzas sociales y, con este consenso, capaz de vencer a
 esas otras fuerzas sobre todo donzinantes, gestoras de un orden social pre-
 establecido. La historia de este pasaje, el predominio definitivo del pro-
 yecto de la clase burguesa y de la coherencia de esta organizaci6n social
 democr'atico burguesa para el desarrollo del capitalismo es bien conocida;
 recordemos solamnente que no se trata de un transito sencillo, su triunfo
 en lo social se encuentra alrededor de los inicios de este siglo. Es un
 proceso largo, ayudado por una lenta pero hasta cierto punto posible me-
 tamorfosis de las fuerzas atadas a la propiedad terrena, en fuerzas actuan-
 tes en el mundo de la moderna industrializacion. No olvidemos que si
 esta metamorfosis es mas o menos continua, es porque ahi el desarrollo
 de la industria no respondia solamente a la desarticulaci6n interna de las
 relaciones sociales precapitalistas, sino a un mnercado mucho mas amplio
 preparado por el mercantilismo. El rol para estos polos originarios de
 "taller del miundo" tendrai, pues, no pocos efectos en la aceleraci6n de la
 inetamorfosis o el simple debilitamiento de las fuerzas referidas. * Se
 trata de una coherencia dificil pero posible, en tanto ese transito se rea-
 liza en una epoca que permite una l6gica mnultiple pero sintetizable: debi-
 litamiento paulatino y metamorfosis continua de las fuerzas sociales del
 pasado, negadoras del orden naciente, por un lado; debilidad, desorga-
 nizacion y dependencia o imposibilidad de proyecto autonomo de las fuer-
 zas del futuro, negadoras del orden burgues, por el otro, (la organizacion
 y accion autonomas de la clase obrera).

 Las clases populares, no obstante su permanente presencia en el campo
 real del conflicto, se ven desarticuladas en su proyecto ideol6gico parti-
 cular, en sus organizaciones de clase, en la formaci6n de su "intelligentsia"
 revolucionaria por el terrible impacto que produce en la sociedad global
 el alto nivel de coherencia del proyecto burgues para el desarrollo y el
 Iprogreso. (Esto quedara como un rasgo distintivo al futuro y no sola-
 nmente como un rasgo originario.

 * "Quien quiera que efectivamente haya constituido la clase dominante en Inglaterra
 post-revolucionaria esta claro que su politica diferi'a por lo menos en un aspecto
 crucial (de otras): en caso de conflicto los intereses del sector manufacturero preva-
 cian normalmente sobre los del sector comercial y financiero" Erick Hobsbawm,
 En torno a los origenes de la Revolucion Industrial, Ed. Siglo XXI, Mexico, 1971,
 p. 86.
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 El impulso en el plano mismo de las relaciones sociales es tal en estos
 ejemplos, que la imagen de un "Estado arrastrado por lo social" puede
 servirnos, bien, como resumen global provisorio. No obstante los cambios
 del rol intervencionista del Estado en la economia que exigira la etapa
 "monopolista" el 'ambito de este no se afectara en lo fundamental: quedar'a
 circunscrito por ese mismo impulso dirigente cuya promocion y coherencia
 encuentran sus bases en el ambito mismo de la "sociedad civil". La
 comunicacion y la integracion entre este campo mas estricto de las rela-
 clones sociales y la esfera misma del Estado (que de hecho constituyen
 un todo unido e interpenetrado siendo su disgregacion una pura necesidad
 analitica) se encuentra asegurada y facilitada por un sistema politico o
 sistema institucional bien localizado en su campo especifico y en sus fun-
 ciones (parlamentarismo, juego pluripartidista, independencia sindical,
 etcetera).

 En estas sociedades, el sistema politico demostro, pues, una respetable
 estabilidad y se mostro buen garante de su continuidad v cohesion (hasta
 donde el termino "garante" puede expresar algo en un sistema de acuerdos
 transitorios, revocables por la acci6n efectiva en el campo conflictual de
 las clases sociales).

 Fuera de estos ejemplos originarios a los que quizas podemos agregar
 los casos de Dinamarca y Noruega y un poco in'as dificilmente los de
 Francia, Suecia y Belgica, el resto de las formaciones sociales nacionales
 conocio tipos de organizacion social y politica para el desarrollo radical-
 mente distintos en muchos aspectos.

 V EN gL CAPITALISMO TARDIO

 En efecto, en aquellas sociedades cuyo desarrollo capitalista fue tardio
 con respecto a las anteriormente mencionadas, (para emplear el concepto
 con que Marx analizo la sociedad alemana), esa logica multiple a la que
 hicimos referencia actuo en una forma absolutamente diferente, por no
 decir adversa; y es que ella se desarrollo en una epoca historica global
 distinta: a) Por una parte, esta metamorfosis de las clases dominantes
 ligadas a la produccion terrena se operara cada vez m'as dificilmente, b)
 Asi, la tendencia que en los ejemplos originales Ileva al debilitamiento
 de estas fuerzas sociales, se ve modificada en el capitalismo tardio por
 -una tendencia a su conservacion y, en ocasiones, incluso a su fortale-
 cimiento. El surgimiento del primer polo de produccion de articulos en
 serie (gran industria) cuya existencia requiere del control del mercado
 mundial, (como lo demuestra Erik Hobsbawm), y que se encontr6 en
 algunas partes de Europa y de Inglaterra fundamentalmente, este surgi-
 miento, repetimos, ejemplo uinico de desarrollo autonomo, genero a su
 alrededor una serie de demandas y una serie de ofertas (una serie de
 leyes de la expansion de este polo capitalista), que van a afectar y a mar-
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 car profundaniente y hasta cierto punto con una l6gica distinta a las for-
 maciones sociales nacionales que se encuentran en su periferia, (leyes que
 no exentan a sociedades como Alemania o los Estados Unidos). Esta es
 una afirmacion bien conocida; ella ha sido desarrollada por autores tan
 diversos como Marx, Lenin, Gramsci, Baran, Bettelheim, Hobsbawn,
 Frank, etcetera y empleada para analizar las sociedades mas disimiles en
 todas las epocas o las "edades" del desarrollo del capitalismo mundial.

 Citemos solamente a Hobsbawn para precisar un poco a que tipo de
 leyes, actuantes entre lo original y. lo tardio, nos estamos refiriendo: "Una
 parte del mundo progresaba (. . . ) a toda velocidad hacia el poderio in-
 dustrial; la otra marcaba el paso. Pero los dos fenomenos no se encontra-
 ban sin relacion el uno con el otro. El estancamiento econ6mico, la apatia
 o aun la regresion de los unos, era consecuencia del progreso de los otros.
 En efecto, de que manera las economias relativamente atrasadas habrian
 podido resistir a la presion o en ciertos casos a la atraccion de los nuevos
 centros de riqueza, de la industria y del comercio? Inglaterra y ciertas
 regiones de Europa eran perfectamente capaces de arruinar a todos sus
 competidores. Les convenia ser el taller del mundo. Nada les parecia
 mas natural que el rol, para estos pueblos menos desarrollados, de provee-
 dores de productos alimenticios y en ocasiones minerales, y de intercam-
 biar estos bienes para los cuales la concurrencia no importaba frente a los
 productos manufacturados ingleses (o de otros paises de la Europa occi-
 dental). El sol, decia Richard Cobdon a los italianos, es vuestro carbon.
 Ahi en donde el poder local se encontraba entre las manos de los grandes
 propietarios y aun de los agricultores o ganaderos al corriente de la actua-
 lidad, la situacion era favorable a las dos partes. Los due-nos de planta-
 ciones en Cuba se encontraban completamente satisfechos de obtener sus
 ingresos del azuicar y de importar mercancias extranjeras para permitir
 a los extranjeros comprar este azuicar. Ahi en donde los industriales
 locales lograban liacer oir su voz, ahi donde los gobiernos sabian apreciar
 las ventajas de un desarrollo economico equilibrado o, mas simplemente
 los inconvenientes de la dependencia, "la novia era menos 'bella' ". *

 VI FUERZAS DE "CONSERVACI6N Y DMSARROLLO DZL MERCADO INTERIOR

 Pero he aqui que estas fuerzas de la conservacion, para emplear el
 ternmino de Betthelheim, ponen en movimiento siempre, dialecticamente,
 c,tras tantas fuerzas de disolucion de la organizacion social y de las formias
 productivas no estrictamente capitalistas de una sociedad originariamente
 periferica. La construccion de un ferrocarril, es cierto, sirve para con-
 ducir las materias primas, desde su punto de obtenciion inicial (la nina,

 * Eric J. Hobsbawn, L'Ere des Rivolutions, Fayard, Paris 1970, p. 232.
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 la plantacion etc&tera), hasta el puerto desde donde son enviadas a los
 centros industriales, y en esa medida reforzara el poder economico y poli-
 tico de los propietarios atados a la producci6n primaria y reforzara tam-
 bien la presencia y el peso de la ideologia de estas clases dentro del modelo
 cultural global (sabemos bien como las clases ligadas a la tierra y a la
 comercializacion de sus productos y fortalecidas por este tipo de inter-
 cambio o comercio mundial, en nuestro ejemplo facilitado au'n mas por el
 ferrocarril, tienden a imponer hacia la sociedad global, en tanto clases
 d-ominantes, un tipo de modelo cultural fuertemente marcado por el pres-
 tigio de la propiedad, por el tipo de consumo de lujo importado de la
 metr6poli, por los valores y conductas aristocratizantes, en detrimento
 (le una mentalidad que tiende a emplear su capital acumulado elevando
 La productividad del trabajo, favoreciendo la libre movilidad del mismo,
 ercetera).

 El ejeniplo del ferrocarril nos permite estudiar tambien otros fenomenos
 de esta tendencia a la conservacion de formas productivas y tipos de orga-
 nizacion social tradicionales en sociedades tardiamente inicorporadas al
 capitalismo: una via ferrea, en tanto permite el transporte de articulos a
 bajo precio, hace rentable la importdcion de manufacturas en donde antes
 no lo era y tiende a desplazar a las industrias embrionarias locales antes
 protegidas por el aislamiento geografico.

 Pero al mismo tiempo, dialecticanmente, el ferrocarril trae aparejado, y
 fortalece de una manera decisiva, una serie de procesos internos que tien-

 den a dinamizar el marco de relaciones sociales existentes y por, tanto
 a poner en cuestion las reglas de la estructura social tradicional. Es decir,
 no solo representan un factor negativo para el desarrollo o tendiente a
 conservar la estructura social tradicional, sino tambien un factor positivo:
 disolvente de estas estructuras.

 En efecto, la instalacion de una via ferroviaria implica movilizar la mano
 de obra en una o varias regiones. Para el obrero que trabaja en ella y para
 la poblacion por donde esta via atraviesa, se abre la opci6n, antes inexistente,
 de pernanecer en su lugar de origen o de emigrar tranisitoria o definiti-
 varmente. Por supuesto que en un inicio es una opcion que constituye un
 fenomeno reducido, pero lo que importa es que las condiciones tecnicas
 del nuevo medio de transporte traen aparejada la necesidad de una mano
 de obra para su construccion, de una burocracia de la empresa, crean una
 demanda de articulos que en buena parte pueden ser producidos localmente,
 etcetera. Por otra parte, el ferrocarril, quiz'as por las condiciones tecnicas
 y la velocidad que inaugura, desborda las fronteras de unidades regio-
 nales socio-politicamente integradas, en la medida en que, por ejemplo,
 los antiguos sistemas de impuestos departanientales o restricciones al libre
 trafico de las mercancias y los hombres, devienen trabas meraniente
 formales y tienden a perder su razon de ser.

 El ferrocarril tambien facilita el proceso de unificacion nacional en
 tanto liga realmente al centro politico con el resto del territorio. La uni-
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 ficacion nacional y el surgimiento efectivo del Estado-Nacion traen apa-
 rejado el desarrollo de una burocracia pu'blica importante, o, en otra de
 sus manifestaciones el desarrollo acelerado de la urbanizacion, etcetera.
 No se quiere decir que el ferrocarril es el principio explicativo de feno-
 menos de la magnitud de la urbanizacion, la unificacion nacional o el des-
 arrollo de ciertas capas medias; pero en su inter-influencia con todos estos
 aspectos, constituye una unidad de analisis privilegiada para dar cuenta
 de aquello que en nuestras sociedades se ha denominado, bajo el termino
 generico de: "historia de la formacoin del mercado interior".

 El an6alisis de las leyes del desarrollo del mercado interior dentro del
 capitalismo tardio nos conduciria a una discusion que nos desviaria com-
 pletamente de los objetivos de este apartado: Limitemomos aqui a las dos
 observaciones siguientes:

 a) Para lograr un analisis comparativo del Estado que exceda los
 limites de Amerrica Latina, es preciso colocar los casos comparados en
 niveles y momentos homogeneos. Es decir, poco sentido tendria acudir al
 caracter del Estado aleman hoy para encontrar ciertos rasgos que nos
 permitan entender mejor la organizaci6n social y politica de los ejemplos
 latinoamericanos. Es evidente que de la historia del capitalisnio alenama
 nos interesa fundamentalmente aquel momento de tr6nsito que va de la
 p'ena hegemonia de los sectores terratenientes tradicionales hasta aquel
 momento en donde el proyecto de la clase industrial moderna deviene el
 proyecto predominante de la sociedad global. Pero es evidente tambien
 que una comparacion realista con las formas socio-politicas contenidas
 en ese momento del desarrollo aleman o italiano, solo es posible a partir
 de aquellos ejemplos latinoamericanos en donde el sector industrial ha
 Ilegado a constituir tambien el sector predominante de la economia o,
 para decirlo en otros terrminos, en donde el desarrollo de las relaciones
 sociales (mercado interno) ha alcanzado niveles que han permitido la
 incorporacion de la gran industria como sector eje de la economia y en
 donde, ademras, esa produccion industrial esta orientada fundamentalmente
 a satisfacer la demanda del mercado interior. Por supuesto que el carac-
 ter y los efectos de esta industrializacion seran en buena medida distintos
 entre 1940-70 que entre 1860-1900, pero es evidente que un requerimiento
 rminimo para hacer comparables distintos tipos de organizaci6n social y
 politica es que, por lo menos, puedan ser distinguidos los mismos actores
 sociales no obstante que su talla o su peso especifico varne de un ejemplo
 a otro; no obstante tampoco que en nuestras sociedades aparezcan actores
 nuevos que en los primeros ejemplos de capitalisino tardio no se presen-
 taban: el capital extranjero, las empresas multinacionales o, a otro nivel,
 las masas marginales, etcetera.

 b) Todas estas diferencias constituyen de por si esa fuente de conoci-
 miento que nos permite el an'alisis comparativo. El aletargamiento y la
 lentitud en la preparaci6on de las bases para el desarrollo del capitalismo
 en sentido estricto (la industria como sector predominante), el caracter
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 localizado, poco expansivo y marginalizante de esta, se debe indudable-
 niente tanto a un ciumulo de causas internas (es evidente que nuestras
 sociedades no estaban orientadas hacia una forma societal capitalista como
 destino necesario) como a las causas negativas irradiadas por el primer
 polo capitalista industrializado, analizadas mas arriba.

 Nuestras semejanzas con los primeros ejemplos de desarrollo tardio
 del capitalismo se basan, pues, en el hecho de que ciertas sociedades como
 Argentina, Espania, Brasil, la India o Mexico han logrado hasta cierto
 punto una disolucion de formas productivas precapitalistas o heredadas
 por la etapa mercantilista que les han permitido desarrollar a la industria
 como sector eje de la economnia. Pero el que la burguesia industrial mo-
 derna (nacional o asociada al capital internacional), pase a ser a resultas
 de esto, la clase econo'micamente hegemonica no constituye mas que el
 punto de partida de la etapa que nos interesa porque a partir de ese
 noinento lo que debemos poner a la discusion y someter al analisis com-
 parativo seran los distintos procesos a traves de los cuales cada una de
 estas sociedades logra definir una organizacion social y politica mas o
 menos coherente para impulsar y orientar el desarrollo capitalista. Lo
 anterior no quiere decir que todas las sociedades referidas anteriormente
 hayan logrado, por el hecho de su desarrollo economico, esta minima
 coherencia.

 Justamente, lo mas normal sera el constatar una profunda falta de
 correspondencia entre ambos momentos. (Entre el surgimiento de la
 industria como sector eje y el momento en que la organizacion social
 y politica logra una cierta coherencia para el desarrollo del capitalismo
 cn sentido estricto). Esta es la etapa que queremos privilegiar en este
 enlsayo, para luego mostrar las enormes diferencias que existen en este
 momento de Ia historia social de Mexico con respecto a todos los otros
 ejemplos de capitalismo tardio.

 VII Dos TIPOS DE DESARROLIO CAPITALISTA TARDfO: ANtERIOR Y

 POSTERIOR AL SURGIMIENTO DEL MONOPOrIO

 En sentido intverso, la diferencia en el plano economico con los primeros
 ejemplos de desarrollo capitalista tardio es clara: la preparacion de las
 condiciones sociales (formacion del mercado interior) de nuestro impulso
 industrializador se Ilevan a cabo en una epoca en que la tecnologia a
 nivel internacional ha alcanzado niveles tales que descarta cualquier opci4n
 o esfuerzo nacional para producirla, o por lo menos vuelve esta produc-
 cion altamente incosteable. Pero no nos referimos aqui al problema que
 podria significar el ser dependientes tecnol6gicamente del exterior porque
 si esta tecnologia fuera capaz de generar un tipo expansivo de desarrollo
 y por tanto incorporativo de grandes sectores y regiones atrasadas se
 podria decir que el modelo clasico representaria, mras tarde o fni6s tempra-
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 no, una historia comfun para todas las sociedades capitalistas (Rostow
 tendria razon). Y todo lo anterior no obstante la descapitalizaci6n relativa
 que pudiera implicar la dependencia tecnologica etcetera.

 De esta manera, podemos decir que en aquellas sociedades que han des-
 arrollado el capitalismo en sentido estricto ya bajo la etapa monopolista
 (alta concentracion del capital, elevados niveles de desarrollo tecnologico
 a escala mundial etcetera), como podrian serlo Argentina, Brasil, Mexico,
 Espafia; lo m6as normal es constatar una serie de rasgos del Estado como
 actor emergente para regular, reprimir o reorientar un conjunto de ten-
 dencias, manifestaciones o conf.lictos sociales agudizados por este tipo de
 desarrollo marginalizante y profundamente desigual.

 Lo anterior ya constituye un rasgo que va a colocar dentro de una
 logica muy especifica las formas de interaccion entre Estado y "sociedad
 civil", dicho en otros terminos: entre el plano del Estado-sistema politico
 y el plano de las relaciones sociales o de clase. Sin embargo los elemen-
 tos para explicar correctamente el caracter de distintos tipos de Estado
 deben ser buscados bajo una perspectiva sociologico-hist6rica que no se
 conforma con constatar el acrecentado intervencionismo del Estado en la
 regulacion del desarrollo para deducir, de ahi, que estamos ante el surgi-
 miento generalizado de Estados autoritarios. Hay que ir, pues, mas al
 pasado en el analisis de la formacion de las relaciones sociales y politicas
 para saber en cuiles de estos tipos de accion de lo politico sobre lo social,
 podemos realmente hablar de un Estado actuando como verdadero actor
 dirigente y en cuales tal impulso est'a generado por fuerzas sociales exter-
 nas a este 'ambito estatal o simplemente no existe, no obstante los altos
 grados de intervencionismo o burocratismo estatal.

 Ahora bien, esta digresion tiene como objeto subrayar un hecho fun-
 iamental: los tipos de organizacion social y politica a traves de los que
 las naciones no originariamente industrializadas se desarrollaron dentro
 del sistema capitalista, comportan un conjunto de fenomenos que las dife-
 rencian muy profundamente de las primeras.

 Se ha tendido a pensar que las tendencias a la conservacion o al refor-
 7amiento de las clases tradicionales son un fenomeno especifico de lo que
 podriamos denominar la periferia actual del capitalismo y que en todos
 los paises hoy desarrollados, el triunfo de las burguesias, aunque con algu-
 nas variantes, siguio un mismo camino que estaria mas o menos marcado
 por una historia intermedia entre la Revolucion industrial inglesa y la
 Revolucion francesa. Ya Barrington Moore ha mostrado en un trabajo
 clasico * que esta historia intermedia y un tanto ideal constituye una
 peligrosa generalizacion y el propio Hobsbawn llama la atencion sobre
 el hecho de que "La expansion economica de un sector urbanizado en
 Europa Occidental fue conseguida en parte mediante la conversion de

 * Barrington Moore, Les origines sociales de la dictatuire et de la democratie, F. Mas-
 pero, Paris, 1969.



 ESTADO Y SOCIEDAD EN EL CAPITALISMO TARDIO 73

 grandes 'areas de Europa oriental en una colonia del Oeste productora
 de alimentos y mnaterias primas"... y que "esto se consiguio convirtiendo
 a Europa Oriental en una economia servil, dominada por terratenienites",
 iriteresados en una politica de "comercio libre, desindustrializaci6on, explo-
 tacion creciente del campesinado y sacrificios por parte de las clases ur-
 banas" * que eventualmente elimino6 el mercado para productos industria-
 lizados. Dentro de esta logica podemnos decir que todavia los Estados
 Unidos pudieron sobreponerse, por la via de una revolucion democratico
 burguesa, a las clases terratenientes surefias.

 VIII Los ESTADOS UNIDOS: CAPITALISMO TARDIO Y ALIANZA
 PROGRESISTA

 La alianza progresista entre los industriales norteinos, las inasas tra-
 bajadoras, y los granjeros del norte, contra las fuerzas retardatarias, ase-
 gura una hegemonia definitiva a la clase burguesa moderna y a su
 proyecto ideologico. Tambien aqui se puede hablar de ulia temnprana y
 permanente supremacia de la esfera propiamente social, de la "sociedad
 civil", podriamos liegar a decir, sobre el Estado. Atun mas, Estado y so-
 ciedad global son arrastrados por el proyecto de esa clase dirigente mucho
 nias vuelta al futuro que interesada en mantener las jerarquias y la
 herencia sobre las que se asienta la antigua dominacion o, mas exacta-
 mente en este caso, la ideologia de los grandes propietarios esclavistas
 del sur.

 "El sur era partidario de la libertad de comercio que le permitia expor-
 tar hacia Inglaterra y en intercambio, comprar de ella mercanlcias bri-
 ta'nicas baratas; el norte, desde un inicio (1816), por decirlo asi, se mostr6
 siempre deseoso de proteger vigorosamente las industrias autoctonas
 contra todos los extranjeros (es decir, los ingleses), capaces de proponer
 inejores precios. Norte y Sur se disputaban los territorios del oeste,
 unos para instalar alli plantacio-nes esclavistas y squatters montanieses
 viviendo sobre sus tierras en condiciones rudimentarias; los otros para
 implantar alli sus segadoras mecanicas y sus gigantescos inataderos". *

 Es un hecho por otra parte. que el tipo de inmigrantes que Ilegan a
 Norteamerica en el siglo xix, la fertilidad de esos territorios que facilita
 para esta epoca la proliferacion de la pequefia propiedad con la granja
 familiar, la colonizacion interna del Oeste, la ausencia de relaciones so-
 ciales precapitalistas o sea el hecho de ser un territorio casi vacio, sienltan
 las bases de un mercado ilnterior lo suficientemente amplio para asegurar,
 por lo menos en el plano economico un acelerado fortalecimiento (le la
 gran industria sobre la gran propiedad.

 * Eric Hobsbawn, Op. cit., p. 79-80.
 * Eric Hobsbawn, L'Ere des Revolutions, Op. ci.t, p. 231.
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 El parlamentarismo, los partidos politicos, las organizaciones sindicales,
 y en, general, el sistema politico o institucional podran asegurar, lograda
 esta coherencia y esta hegemonia, una continuidad. Garantizaran en cierta
 forma una mayor cohesion social permitiendo la ligazon y comunicacion
 mas adecuadas entre la esfera conflictiva propia de las relaciones sociales
 y el Estado.

 Los Estados Unidos lograran, pues, esta elevada coherencia en su organi-

 zacion para el desarrollo del capitalismo, a traves de una profunda revo-
 lucion social que parece situarse estrategicamente en medio de dos epocas:
 suficientemente tarde para coadyuvar hacia el tipo de organizacion social
 que mejor convenia al desarrollo acelerado del capitalismo (evitando asi
 el fomento a las tendencias retardatarias del pasado, como sucedio en
 buena parte con la Revolucion francesa), y suficientemente temprana para

 poder apoyar la movilizacion en base a una alianza progresista. En estas
 condiciones la revolucion burguesa norteamericana fortalece la unificacion
 racional por la gran movilizacion interior y el triunfo evidente de uno de
 los proyectos en pugna..

 Es esta una supremacia lograda desde el camnpo de lo social propia-
 inente dicho; ella expresa la fortaleza de una clase y la capacidad de esta
 clase para imponer, desde abajo, su ideologia como proyecto universal-
 mente deseable, para envolver y hacer dependientes al resto de las ideo-

 logias de las clases particulares por su gran capacidad de dinamizacion,
 de ruptura de los "compartimientos estancos" sociales adquiridos por he-
 rencia, y por la elevacion, al primer plano, de la iniciativa individual o
 privada. Se puede hablar aqui mas que en ninguna otra parte, del triunfo
 de la "sociedad civil" frente a la "sociedad politica".

 Por otro lado, la inexistencia, por la situacion geogr'afica norteamneri-

 cana, de amenazas y agresiones de potencias extranjeras, como lo pudo
 lhaber sido Francia para Inglaterra a principios del siglo xix o Inglaterra
 para el Jap6n, elimina el peligro de un fortalecimiento del Estado como
 actor emergente centralizador y en cierta medida hace innecesaria la crea-
 cion de mnonopolios o simples controles economicos estatales, tan perJu-
 diciales, en esta epoca, para el desarrollo de la democracia burguesa.

 IX CAPITALISMO TARDfO PRE-MONOPOLISTA

 Para las naciones que desarrollaron el capitalismo mas tarde, las cosas
 no serian pues tan sencillas: si los primeros polos de industrializacion
 pudieron gozar del mercado mundial y con ello dinamizar y fortalecer a
 las nacientes clases burguesas o si los Estados Unidos pudieron Ilegar
 taiiibin ahi por las condiciones enormemente favorables de su gran mer-
 cado interior y otras senialadas anteriormente, este motor de aceleracion
 dejo de actuar en Ia historia futura del capitalismo.
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 Ya no seria tan facil el logro de la hegemonia de la clase dirigente vuelta
 hacia el moderno mundo industrial ni la metamorfosis o el simple debili-
 tamiento de las clases aristocraticas terratenientes. Tampoco lo seria la
 alianza progresista entre burguesias nacientes y clases populares a traves
 (le una gran movilizacion social o una revolucion desde abajo, ni el lugar
 y el rol mnas o menos definido de las instituciones politicas muy pocas veces
 desbordadas aunque siempre embestidas por los conflictos sociales y por
 el Estado, etcetera.

 Pero ausencia de hegemonia burguesa o a la inversa persistencia y en
 ocasiones fortalecimiento de lo tradicional y regional implicara tambien
 precaria unidad nacional por la imposibilidad de un proyecto ideologico
 burgues preponderante dentro del modelo cultural global.

 Alemania, Italia, Rusia, ejemplifican bien la especificidad del capitalis-
 rno tardio premonopolista y del dificil, lento y a veces inacabado proceso
 de definicion de un tipo de organizacion social mas o menos coherente
 para el desarrollo del capitalismo.

 Desde la revolucion de 1948 hasta la definitiva hegemonia del fascismo
 en el poder. la historia de la presencia de fuerzas sociales en empate, de
 alianzas reaccionarias, de dictadura bismarkiana, de intentos de parla-
 mentarismo efectivo y estable, de reiteradas crisis de la organizacion social
 o, como Gramsci las denomina crisis de equilibrio catastrofico de las que
 el periodo 1918-1924 nos dan el mejor ejemplo, parecen caracterizar este
 difi1cil tr'ansito.

 "La burguesia alemana ha evolucionado tan debilmente, tan perezosa-
 mente, con tanta lentitud, que en el momento en que opuso su hostilidad
 al feudalismo y al absolutismo se declaro tambien hostil al proletariado y
 a todas aquellas capas de la poblacion urbana cuyos intereses e ideas esta-
 ban asociadas al proletariado. *

 Carlos Mfarx, Bourgeoisie et Contre Rivolution, Ouvres Choisies, Ed. du Progres,
 Moscuf, 1976, Tomo I, p. 145-146. "La burguesia alemana se encontraba lejos de ser
 tan rica o concentrada como la de Francia o Inglaterra. Las antiguas manufacturas
 (le Alemania babian sido arruinadas por la introduccion del vapor y la supremacia
 en extension ripida de la industria inglesa; las industrias mas modernas creadas bajo
 el sistema de bloqueo continental de Napole6n ("Prohibicion hecha a los paises
 europeos y promulgada por Napoleon I en 1806 de comerciar con Inglaterra) y esta-
 blecidas en otras partes del pais no compensaban la perdida de las antiguas y no
 era suficiente para despertar un interes en la industria que empujara a los gobier-
 nos, celosos de toda acumulacion de riquezas y de poder que no fueran los de la no-
 bleza, a tomar sus necesidades en consideracion. Si Francia lograba conservar su
 industria de la seda a traves de cincuenta anios de revoluciones y de guerras, Alema-
 nia, durante el mismo lapso de tiempo, perdia o poco faltaba, su antigua industria
 del lienzo. Ademass, los distritos industriales eran poco numerosos, diseminados y
 situados completamente al interior del pais; y como se servian de preferencia de los
 puertos extranjeros holandeses o belgas, para la importacion y la exportacion, tenian
 poco o ningiin interes en comun con los grandes puertos del Baltico y del Mar del
 Norte; pero eran sobre todo incapaces de crear grandes centros industriales o co-
 merciales como Paris y Ly6n, Londres y Manchester. Este estado de atraso de la
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 Por otra parte, ademas de la tragedia que para estos paises implico
 el no ser mas "taller del mundo", ademas de las tendencias a la conser-
 vacion que los primeros polos provocaron sobre ellos, y adeimas del debi-
 litamiento que sobre sus burguesias trajo consigo todo ello; de las pala-
 bras de Marx puede desprenderse un cuarto aspecto fundamental a retener
 er. este marco de lo tardio: el fortalecimiento de la clase obrera y de los
 sectores populares en tanto fuerzas sociales con un relativo grado de orga-
 nizacion y proyecto autonomo. Este aspecto da cuenta tambien de las
 razones del bloque de la organizacion social. Pero la capacidad de accion
 y organizacion relativamenFte aut6nomas no solo se explica porque socie-
 dades como Italia, Alemania o Rusia tienen detras de si, por su situacion
 capitalista tardia, en el ejemplo de los paises originarios una historia de
 movimientos obreros y un desarrollo del socialismo cientifico y de la teoria
 de la revolucion bastante avanzado (si esto fuera asi, tambieii en Inglate-
 rra y en los Estados Unidos el movimiento obrero entre 1850 y 1930
 podrian haber desarrollado grandes acciones tendientes a la rupttura revo-
 lucionaria). La explicacion de este hecho viene sobre todo de la ineapa-
 cidad de la hegemonia politica e ideologica de la burguesia in-dustrial,
 para imponer ull proyecto de desarrollo global a la sociedad, tin proyecto
 revolucionario y negador del tradicionalismo, las jerarquias y la herencia
 de la sociedad preindustrial.

 Asi en tanto son las clases mucho mas vueltas al tradicionalismo o do-
 minantes y no fundamentalmente dirigentes las que siguen ocupando visi-
 blemente el primer rango de la escena politica, la capacidad de proyectos
 alterativos por parte de las clases populares es mucho mas factible: es
 ias ficilmente definible el adversario del progreso y mucho mas coherente
 la critica y la ideologia revolucionaria.

 Pero no se entienda con esto que solo a traves del control del aparato
 del Estado por parte de las clases modernas burguesas, el capitalismo
 puede instaurarse como modelo cultural predominante y como proceso ace-
 lerado de transformacion economica. El modelo clasico muestra que el
 problema de la hegemonia de este proyecto no requiere del control politico
 directo por las clases estrictamente capitalistas para su viabilidad. La
 lhegemonia es una cuestion que se resuelve, pues, en el plano propiamente
 social por una predominancia, en tanto fuerza social sobre el resto de las
 fuerzas sociales.

 Las clases preindustriales muestran una capacidad mayor para parti-

 industria alemana tenia causas multiples, pero dos son suficlentes para exolicarlo:
 La situacion geogrifica desfavorable del pais, alejado del Atlantico que era la gran
 via del comercio mundial, y las guerras continuas en las cuales Alemania se encontr6
 enrolada y que se libraron en su territorio desde el siglo XVI hasta nuestros dias. Su
 debilidad numerica y sobre todo su ausencia de concentracion impidieron a la bur-
 guesia de Alemania adquirir esa supremacia politica que la burguesia inglesa poseyo
 desde 1688 y que la burguesia francesa conquisto en 1789". (Federico Engels, "Re-
 volution et Contrarivolution en Alemagne", Ouvres Choisies, Op. cit., p. 314.)
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 cipar mas directamente y hacerse presentes en el Estado y en el sistema
 politico a todos los niveles. De ahi que en los ejemplos en que estas clases,
 sobre todo dominantes muestran una persistencia prolongada sea mas facil
 para los sectores populares y para la clase obrera identificar un adversario
 preciso y autorreconocerse como las fuerzas del desarrollo acelerado y del

 progreso.

 Es por ello que nos encontramos, en el capitalismo tardio, frente a crisis
 de equilibrio catastrofico reiterativas, conflictos sociales que tienden inme-
 diatamente a la ruptura revolucionaria y, alternativamente, represiones
 violentas desde lo alto, formas autoritarias de Estado producto de las
 alianzas reaccionarias entre burguesia moderna y terratenientes para la
 defensa de una sociedad de clases fuertemente amenazada por las clases
 populares y la clase obrera.

 En estas condiciones, lo que en las democracias burguesas clasicas cons-
 titLyo un sistema institucional mas o menos estable, y mas o menos capaz
 de asegurar la continuidad del sisterna y abrir paso lenta pero seguramente
 a las nuevas fuerzas sociales organizadas, en las sociedades que vinieron
 despues a] capitalismo tal sistema politico se vio constantemente rebasado
 desde abajo, por el conflicto de las clases siempre tendientes a la ruptura,
 y desde arriba, por la marcada resistencia que las fuerzas dominantes opu-
 sieron a la participacion de la clase obrera y los sectores populares. El
 peligro que implicaba una alianza progresista y una revolucion desde abajo,
 replego a la moderna burguesia industrial del lado de los grupos aristo-
 criticos terratenientes y tuvo como resultado el dejar un n(umero excesivo
 de actores sociales en la escena y, en ciertos momentos, podriamos decir a
 f terzas iguales.

 Estos momentos de ruptura (las revoluciones de 1848, las Revolucio-
 nes rusas de 1905 y 1917, mtuchos momentos de la historia de Francia
 entre ellos La Comunla en 1871, las crisis sociales de la post-guerra entre
 1918-1924 en Italia y Alemania principalmente), caracterizan las situa-
 ciones mras cercanas a lo que podriamos Ilamar un modelo cl'asico de la
 lucha de clases, constituyen la patria del Marxismo en tanto Teoria de la
 Revolucion. A la excepci6n de Francia, (y quiz'as por ello este pais cons-
 tituye un ejemplo de una gran riqueza, intermedio entre las democracias
 burguesas cl'asicas y el modo de sociedad capitalista tardia), en el resto
 de los ejemplos el largo transito quedo sellado por la intervencion en oca-
 siones lbrutal de un actor emergente capaz de colocarse por encima del
 bloqueo o equilibrio catastrofico de las fuerzas mencionadas: el Estado.

 X EL CAPITALISMO TARDfO PRMONOPOLISTA: LA PATRIA DS LA LUCHA
 DE CLASES

 Pero son los fascismos principalmente (aunque tambien en alguna
 medida el Bolchevismo ya en el poder) quienes constituyen los distintos
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 desenlaces de esta historia de bloqueo. Son, para emplear el termino
 consagrado por Barrington Moore, diferentes formas de revolucion desde
 lo alto: a partir del Estado. Todas ellas surgen o acompafian su accion,
 no obstante, con una dosis variable de movilizacion social en su camino
 hacia un control estricto del aparato del Estado. (Y en algunos de esos
 casos la revolucion social sienta las bases para una accion desde lo alto).
 Dentro de la linea de ideas que nos interesa destacar, estos momnentos
 pueden ser considerados corno momentos en los que se define una orga-
 rnizacion social y politica mas o menos coherente para el desarrollo en
 general o para el desarrollo capitalista si se deja de lado la via sovietica.
 En los dos casos en donde esto es mas inmediatamente claro, los fascisnios,
 cste proceso de "revolucion" desde arriba implica la organizacio6i y el for-
 talecimiento acelerado de los sectores modernos industriales y, mas espe-
 cificamente del sector monopolista de la economia.

 Estamos, pues, ante un esfuerzo emergente por asegurar la hegemonia
 del proyecto propiamente dirigente de las clases superiores y el debilita-
 miento definitivo de lo que en el origen de este pasaje fuera la hegenlonia
 de los sectores o clases terratenientes tradicionales. El Estado emergente
 tambien actua aqui, desarticulando la organizaci6n de las clases populares
 y del proletariado en especial. Pero fortalecer el proyecto de aquella cdase
 y en particular de su fraccion monopolista no quiere decir en ningiin
 mnomento que el Estado esta actuando como el instrumento mas acabado
 de la clase burguesa. El problema es que, justamente la legitimidad del
 Estado y la fortaleza y autonomia que requiere para imponerse a los ac-
 tores sociales bloqueados en su conflicto (actores bien organizados no hay
 que olvidarlo), lo empujan a apoyarse en un proyecto claro y efecti'vo
 de aceleracion o revolucionamnietnto del desarrollo a todos los niveles.

 Grandeza nacional y de raza en sociedades siempre limitadas en su
 expansion por la dominacion universal de los primeros centros capitalis-
 tas, constituye uno de los ingredientes que, al entrar en contacto con un
 desarrollo acelerado y, en lo m'as alto del proceso, con una economia de
 guerra, producen un espejismo de una alta coherencia, administrado por
 el actor emergente; un modelo cultural dificilmente contestable, y des-
 articulador de las ideologias de clase particulares. En fin, la velocidad
 casi ciega del experimento que se estrello muy pronto con sus l'imites
 naturales; pero, por lo menos, tuvo la capacidad de dejar definitivamente
 atras la prolongada situacion de equilibrio de fuerzas, o instalar al modelo
 industrial capitalista moderno, si no en la hegemonia completa, si con
 una clara predominancia. Si bien esto puede ser menos contundente en
 el caso italiano, en lo que Alemania se refiere podemos decir que despues
 del fascismo, y del largo rodeo que lo precede, ella se incorpora al marco
 de organizacion social y politica propio de las democracias burguesas en
 el siglo xx.

 Ahora bien, lo que diferencia de manera clara los ejemplos fascistas de
 las otras formas europeas en la busqueda de una organizaci6n coherente
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 para el desarrollo es que en ellos la accion emergente del actor estatal
 se produce en un momento tal de avance del proceso de desarrollo eco-
 nomico capitalista en donde el grado de diversificaci6n social tambien ha
 alcanzado elevados niveles. Esto complica y aun obscurece el marco cla-
 sico de la lucha de clases. Las clases fundamentales urbanas (burguesia y
 proletariado), porque es la ciudad el lugar concentrado del conflicto de
 los actores propiamente capitalistas, se ven desbordadas, obscurecidas,
 descompuestas por lo menos en sus limites o fronteras. Hablar de des-
 arrollo capitalista avanzado en el momento de la crisis precedente al fas-
 cismo implica ya hablar de un desarrollo monopolista elevado y desarrollo
 monopolista en terminos sociologicos, en terminos de fuerzas sociales,
 implica diversificacion.

 No solamente del lado de las clases superiores nos enconitramos ante
 un debilitamiento de la indentidad de intereses y de la homogeneidad de
 accion bajo un mismo proyecto como pudo haber sido el caso de las
 burguesias pioneras. Gran capital o capital monopolista y capital medio
 ven quebrantada su identidad y precisados cada vez mas sus puiltos de
 friccion, aunque una amenaza seria del oponente de clase comuin pueda
 restablecer entre ellos una identidad transitoria.

 Pero son bien conocidos tambien los efectos que esto acarrea del lado
 de las clases populares: entre la clase obrera propiamente dicha y el resto
 de las capas mas explotadas y en el interior mismo de la clase obrera.

 Sin embargo, esta diversificacion en el seno de las clases fundamentales
 del proceso capitalista, no sabria explicar por ella misma el tipo fascista
 de accion emergente y por otra parte dificilmente encontraremos un ejem-
 plo en donde la lucha de clases se desarrolle con un elevado nivel de
 homogeneidad entre los actores fundamnentales de la sociedad industrial
 en ascenso.

 Si separamos bien los momentos del proceso fascista podemos afirmar
 que a diferencia de los otros casos de accion emergente en donde si vemos
 que las fuerzas sociales se dividen en dos campos y se enfrentan abierta-
 mente y en una lucha de completa ruptura revolucionaria, en nuestro caso
 el proceso de crisis de equilibrio catastrofico es congelado y es mucho
 menos brutal al interior de la sociedad misma. La guerra civil es apla-
 zada, canalizada y reorientada en funcion de un desarrollo acelerado que,
 al final de la experiencia, pareciera haber exportado la crisis interior hacia
 un enfrentamiento entre sociedades nacionales provocado por el tipo de
 solucion emergente adoptada (y en esta vision el antisemitismo actu'a
 tambien como una agresion contra unia nacionalidad exterior).

 Pero lo que nos interesa es la primera etapa, el hecho de haber podido
 resolver la crisis congelando y evitando el enfrentamiento abierto y de
 ruptura revolucionaria al interior.

 Para explicarnos esto es necesario distraer un poco nuestra atenci6n
 de los actores fundamentales y recordar que cuando se habla de moder-
 nizacion, de desarrollo industrial avanzado, de proceso de urbanizacion



 80 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 importante, etcetera, estamos haciendo referencia, al mismo tiempo, a la
 presencia de un complejo de sectores sociales "nuevos" propios de la
 diversificacion que conllevan todos estos procesos: a las clases medias si se
 quiere. Si la accion emergente o la revolucion desde arriba pudo Ilevarse
 a cabo aqui en base a una autonomia o distancia considerable del Estado
 con respecto a los poderosos actores sociales en conflicto (clases funda-
 inentales) y adem'as desentrabar y acelerar el desarrollo social sobrepo-
 niendose a la alianza reaccionaria, es porque en el plano mismo de las
 relaciones sociales se habian ya generado las fuerzas que sirvieron de
 apoyo y de impulso para dar paso a lo que puede ser llamado, con muchas
 reservas, un Estado de excepcion (apoyo mucho mas claro en el momento
 inicial).

 En el otro caso, alli donde la diversificacion social no habria alcanzado
 niveles avanzados y en donde el proceso revolucionario se manifest6 en
 toda su rudeza, la acci6n emergente continuara siendo la expresion de las
 clases fundamentales o mas bien, reposando sobre ellas: la dictadura del
 proletariado o Estado de la clase obrera.

 Volviendo a los ejemplos alemAin e italiano, de ahi que quizas haya
 habido una distancia m'as grande entre el nacional-socialismo y la gran
 burguesia industrial que la perceptible entre el fascismo italiano y esta
 u'ltima. Y es que, indudablemente el desarrollo capitalista y sus efectos
 sociales se encontraban mucho mas avanzados en Alemania.

 El proceso fascista es pues una forma inedita y violenta en busca de
 una organizacion social y politica coherente para el desarrollo acelerado
 pero en una epoca en donde el avance del capitalismo genera una diversi-
 ficacion social que nos obliga a pensar en terminos muy el'asticos la dina-
 mica de las relaciones sociales o del conflicto de clases. El fascismo no
 puede pensarse, entonces, sin el surgimiento de las clases medias con todo
 lo generico que pueda resultar este termino, con todo lo especifico o coyun-
 tural de la situtacion por la que estos sectores atravesaban en el momento
 del ascenso fascista (desocupacion debida a la crisis de 1929, deterioro
 del ingreso o proletarizacion, resentimiento del ejercito por los terminos
 impuestos en los tratados de paz, radicalizacion en contra del gran capi-
 tal, etcetera).

 La politica de la social democracia tambien expresaba la nueva y mas
 compleja red de relaciones sociales, pero los partidos fascistas resultaroi
 rias efectivos porque no se encontraban historicamente comprometidos,
 aunque fuera timidamente, con un programa proletario, no obstante que
 el programa nazi jugaba con un anticapitalismo nebuloso. Entre Social-
 Democracia y Nacional-Socialisrno las fronteras eran bastante borrosas
 para la clientela en un inicio.

 En fin, ademas del nuevo panorama en que se perfila la dinamica de
 Ia lucha de clases, si algo comienza a ser evidente en el nivel sociologico
 en estos primeros ejemplos de capitalismo tardio es el contenido y la orien-
 tacion fuertemente politicos de la accion conflictual de las clases sociales:
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 su orientacio6n hacia el "lugar del Estado" como objetivo concentrado
 de la accion social. Esto es hasta un cierto punto valido para cualquier
 lucha social moderina, pero es en los grados de concentracion que hay que
 buscar la utilidad de estas afirmaciones: ni en las democracias burguesas
 propiamente dichas encontraremos este fuerte contenido politico de la
 acci6on social sobre todo ya avanzado el proceso, ni lo encontraremos en,
 la historia posterior de Alemania por ejemplo, ni aiun mas, tampoco ahi
 donde la ausetncia de desarrollo industrial permite mantener una clara
 dominaci6n por parte de las clases superiores tradicionales.

 Ser'a pues en ese motrnento de triansito que impide la supremacia de
 un proyecto social hegemonico y en donde, por consiguiente, la sociedad
 capitalista moderna Ino es au'n plenamente predominante y generalizada,
 que la accion conflictual de las clases va a manifestarse como una accion
 concentradamen;te politica.

 XI CAPITALISMO TARDIO EN LA ZTAPA MONOPOLISTA. LAS PUZNTtS DE
 LA DEBILIDAD HEGEMONICA Y DE LA HtETROGENEIDAD SOCIAL

 Pero dejemos estos casos que podemos denominar de desarrollo capi-
 talista tardio en la etapa premonopolista y veamos cuales son las conse-
 cuencias sociales y politicas del desarrollo industrial moderno cuando el
 monopolismno a nivel global ya constituye una realidad bien avanzada.

 Si en Alemania el sector industrial pasa a ser el sector eje de la econo-
 nifo alrededor de los afios 1860 y en Italia por 1880, esto sucede muy pro-
 bablemente en algin. momento de la detcada de los cuarenta de este siglo
 para Argentina y entre el cincuenta y el sesenta para Mexico y Brasil. El
 por que esto sucede con mas evidencia en estos paises y parece franca-
 mente imposible en otros es un problema que nos remitiria a un analisis
 del proceso de formacion de las relaciones sociales capitalistas de produc-
 cion, o, en otros terrninos, al proceso de la formacion y la magnitud del
 mercado interior.

 Se trata de una discusion de desarrollo economico en sentido fuerte y
 que guarda una distancia considerable con respecto a las formas de orga-
 nizacion social y politica a traves de las que tales socielades viven dicho
 proceso de desarrollo.

 Conforme'monos aqui con decir que entre mas avanza el desarrollo capi-
 talista 'a nivel global (la composicion organica del capital) mayores soIn
 las dimensiones requeridas en un mercado nacional periferico para que
 tniveles cada vez mas complejos del proceso industrial puedan ser incor-
 porados, es decir, sea rentable su instalaci6n. Si Argentina, Brasil y Me-
 xico contaban ya, hace m'as de veinte anios, con un mercado que les per-
 mitio comenzar a sustituir procesos industriales cada vez mas complejos
 (sustitucion que se acelero por la crisis de 1929, las guerras, etcetera,
 claro esta) y esto fue posible debido principalmente a la magnitud geo-

 6
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 poblacional de estas naciones, no es dificil prever que naciones m"as peque-
 nas que aun no lo han logrado o que lo lograron mas tarde y en niveles
 menos importantes, se vean cada vez mas imposibilitadas para comenzar
 o seguir incorporando procesos de transfornacion industrial cada vez mas
 complejos, seg'un el caso. La dificultad de seguir incorporando procesos
 vale tambien para los tres grandes pero esta dificultad se presenta a niveles
 mucho mas sofisticados.

 No se esta queriendo afirmar con esto que por las condiciones marca-
 damente intensivas que caracterizan. el proceso tecnologico las fronteras
 del mercado interior han sido ya definidas y las posibilidades de incorpo-
 rar sectores o regiones mas amplios de la formacion social nacional o
 incluso formnaciones sociales nacionales aun ampliamente perifericas se
 vuelven imposibles. La formacion del mercado, la incorporacion de "lo
 marginal" son procesos siempre continues a partir de un momnento dado
 de desarrollo capitalista y aun acelerables por la intervencion de fuerzas
 emergentes extra-economicas como lo puede ser el Estado. Pero es evi-
 dente que su ritmo expansivo e incorporativo no obstante estos correc-
 tores extra-economicos es sumamente bajo y es evidente tambien que el
 ritmo de aceleracion tecnol6gica universal se aleja mas que proporcional-
 mente de las dimensiones ofrecidas por aquellos mercados para la incor-
 poracion de estos horizontes tecnologicos.

 Digamos pues que todo parece indicar que, en la logica futura del des-
 arrollo capitalista tardio, las dimensiones del mercado interior (real y
 en menor medida potencial) se vuelven un indicador de la "riqueza" de las
 naciones; y que estas dimensiones estan en proporcion directa del ta-
 rnafio geo-poblacional de una formacion social nacional.

 Esta digresi6n, si bien por las condiciones de espacio a que estatnos
 sujetos, se encuentra lejos de ser convincente, -muestra por lo menos que
 cuando hablamos de desarrollo tardio del capitalismo no estamos pensando
 en una historia lineal repetitiva por la que habrin. de transitar tarde o
 temprano todas las sociedades. Y es que partimos justamente de la idea
 central de que ninguna historia particular es independiente de las leyes
 del desarrollo capitalista mundial aunque tambien hay que decir que este
 es absolutamente incapaz de explicar el por que una sociedad nacional
 logra incorporar hasta cierto nivel las formas predominantes del modo
 de produccion capitalista en sentido estricto (la gran industria) o, lo que
 c-s lo mismo, logra preparar las bases sociales para una tal incorporacion
 (dimensiones del mercado interior), y por que otras no logran esto.

 Pero he aqui que ya estamos haciendo referencia a un fenomeno nuevo
 v muiy propio de este capitalismo tardio en la etapa monopolista y que va
 a diferenciarlo radicalmente de las formas tardias anteriores: incorporar.
 Esto va a querer decir simplemente que, para la epoca en que este des-
 arrollo industrial encuentra las bases sociales que permiten su aceleracion,
 la produccion y el control nacionales de la tecnologia no seran ya posibles
 como pudieron serlo en muy amplia medida para Alemania o para Italia.
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 Por mas que nuestros paises hayan atravesado por una etapa de relativa
 independencia paralela al gran despegue de su proceso de industrializa-
 cion, es inegable que la l6gica privada del capitalismo no tendra nada
 que ver pasada esa epoca con las fronteras nacionales en su carrera por el
 tnejoramiento de las tecnicas productivas (elevacion de la composicion
 org6.nica del capital) y en vistas a la apropiacion de la ganancio, diferen-
 cial que trae regularmente aparejado tal proceso de tecnificacion. Estando
 disponibles internacionalmente los procesos tecnol6gicos mas avanzados,
 vt6pico seria pensar que el inversionista nacional tendera a fomentar una
 composicion organica que aprovechara optimamente la oferta ilimitada de
 mano de obra que caracteriza a estas sociedades.

 Si en Italia el desarrollo industrial cobro ya desde un illicio ritmos in-
 tensivos de monopolizaci6n, en los grandes paises latinoamericanos el
 proceso ha sido aiun mas acelerado a partir de los afios cincuenta.

 Todo esto generara efectos al nivel global de la sociedad que colocaran
 bajo un marco especifico el proceso de desarrollo capitalista tardio en. Ia
 etapa monopolista:

 A) Desarrollo capitalista excluyente

 La capacidad expansiva e incorporativa del liamado "polo moderno"
 de la sociedad sera sumamente baja entre otras cosas porque los "efectos
 hacia atras" (hacia la produccion de los bienes de produccion requeridos
 por la expansion industrial) representaran una demanda satisfecha pot
 cl exterior y, en esa medida, no fomentaran el desarrollo tecnologico, el
 empleo y la industrializacion m'as arriba de ciertos niveles. Ademas, el
 dualismo social se vera fuertemente acentuado no s6lo por el hecho de
 que elevada composicion organica quiere decir baja absorcio6n de mano
 de obra (pues esta debilidad puede verse balanceada por la demanda de
 una serie de insumos semi-elaborados que fomentan el desarrollo de em-
 presas perifericas mas incorporativas de mano de obra) sino principal-
 iriente porque sus efectos negativos son sufridos en los sectores de menor
 productividad y m'as absorbentes de mano de obra. El sector artesanal
 de la economia que se ve desplazado por la competelicia con el sector
 moderno industrial, tiende a provocar el despido de trabajadores que
 por su baja calificacion y por los terminos que privan en la oferta de tra-
 bajo pasan a formar parte de sectores subempleados, reabsorbibles incluso.
 por las capas marginadas.

 En fin no vamos a reproducir las argumentaciones bien conocidas
 hechas por una serie de economistas latinoamnericanos solo para Ilamar
 la atencion sobre la idea de que lo tardio del desarrollo nos coloca frente
 a formaciones sociales nacionales marcadamente desiguales o, podriamos
 atrevernos a decir desiguales y combinadas en lo econo'mico, pero tambie'n
 dualistas, si se les observa bajo una perspectiva social global.
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 B) Permanencia nacroenica de las fuerzas tradicionales

 Pero antes de ver los efectos de esta especificidad sobre nuestro objeto
 de interes, metamos en juego otros elementos: el hecho de que America
 Latina haya quedado integrada al proceso de intercambio mundial desde
 los origenes del sistema mercantilista (6 mas bien, que sin ella El Mer-
 cantilismo ilo tendria importancia), sienta las bases desde rLiuy temprano
 para que, Ilegado el capitalismo industrial propiamente dicho (el surgi-
 miento del capitalismo en Inglaterra es tambien inexplicable sin el mer-
 cantilismo y el comercio atla'ntico), las recientes naciones latinoameri-
 canas pudieran ensamblarse sin mayores dificultades a los nuevos termi-
 nos exigidos por la division internacional de la produccion.

 Aqu i, con mayor fuerza que en los paises perifericos europeos, la natu-
 raleza y la sociedad funcionaban, perfectamente coordinadas coni las exi-
 gencias mercantilistas exteriores y se encontraban ampliametne preparadas
 para satisfacer la demanda de los nuevos polos capitalistas propiamente
 industriales. Es mas, si aigo habia impedido -un desarrollo mas completo v
 acelerado de la produccion y exportacion de productos primarios, no fue
 una deficiencia interior, sino las restricciones monopolistas de la Corona
 Espafiola y en Tnenor medida Portuguesa a las iniciativas empresariales
 privadas a lo largo del periodo colonial (excepcion hecha de los metales
 preciosos).

 La fortaleza de los grupos o clases sociales beneficiados por esta de-
 manda, devenidos hegemonicos a consecuencia de la concentracion de
 poder y riqueza que ella les confiere e interesados en mantenerla, se
 encontrara en funcion directa del tipo de productos exportables, de la
 homogeneidad de lo que se exporta etcetera y estos seran funcion, a su
 vez, de las caracteristicas muy especificas de la ecologia de cada forma-
 ci6n social nacional en su conjunto (heterogeineidad u homogeneidad re-
 gional, tipos de suelos, riqueza del subsuelo, climas, densidad de pobla-
 cion, relacion inmigrantes-nativos y, tipos de inmigrantes, etctera).

 La pobreza del subsuelo en Argentina o en otros terminos la ausencia
 de explotaciones mineras, la riqueza y la amplitud de las pampas platenses,
 tuvieron como consecuencia logica, desde el principio de la colonia una
 ganaderia (secundada por un sector cerealero) ampliamente predominante
 en la actividad econ6mica y una clase fuertemente homogenea y hegemo-
 iica, de una gran capacidad de permanencia y defensa de sus intereses,

 Si hemos de creer a-Monica Peralta, veremos a estas clases, todavia en
 la decada de los cincuenta, participar como actores centrales de la alianza
 de clases en el poder, que sustituye al peroni,smo.

 En fin, puede ser este un caso extremo pero nos muestra bien a partir
 de donde- -y como se explica la capacidad de resistencia de las fuerzas
 sociales que posteriormente van a dificultar el pasaje a una coherencia
 social y politica para el desarrollo capitalista moderno con todo lo des-
 igual, combinado y dualista en que este vaya a presentarse. Por lo demas
 P.o es necesario hacer aqui referencia a lo que ya es de sobra conocido: la
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 hegemonia de estos grupos o esta clase, el librecambismo y la division
 internacional de la produccion. que constituyen el marco que la explica, los
 multiples tratados de comercio y la invasion de mercancias que los acom-

 panan, etcetera, dificultardin y retardaracn aunque no podran impedir la
 formacion de un sector industrial y de un mercado interior: seran pues
 otras tantas causas de la debilidad en este caso irreparable de la clase
 burguesa capitalista propiarnente dicha y nos explicaran su incapacidad de
 autonomia en la construccion de un proceso industrial nacional y en la
 definicion de un proyecto de desarrollo global en tanto proyecto dirigente
 y hegemonnico. *

 C) Debilidad de las fuerzas de la industrializacion

 Asi pues, es a consecuencia de este largo rodeo y a la incorporacion
 forzada y tardia en un proceso el que por naturaleza no estabamos orien-
 tados que, cuando por fin quedan preparadas las bases sociales para ei
 desarrollo de lo propiamente capitalista, los grupos burgueses industriales
 de nuestras naciones se encontraran presos entre las fuerzas del pasado
 (oligarquias tradicionales doniinantes retardatarias, y en dstintos grados
 fortalecidas por el propio desarrollo capitalista de los centros industriales)
 y las fuerzas ya inalcanzables de una teknica hecha por otros pero utiliza-
 da sin opciones por nosotros: una burguesia cronicamente debil y doble-
 mente tributaria.

 Aqui, a diferencia de.los primeros casos tardios, esto va a significar
 que la destruccion de los sectores tradicionales no solamente se vuelve
 dificil o imposible, en base a una alianza progresista (como consecuencia
 de la amnenaza de organizacion y proyecto autonomo de los sectores popu-
 lares animados por la movilizacion que ello implicaria); sino que, y esto
 es lo mas triagico, la desestructuraci6on de dichos sectores primario-expor-
 tadores y primario-productores en general, pronto se revela harto incon-

 * "Es importante sefialar, -nos dice Francisco Weffort-- la ausencia politica de
 una burguesia industrial que fuera capaz de reconocerse, en los planos economico
 y politico, como clase nacional y reivindicar la hegemonia politica. En efecto, des-
 pues de la crisis de hegemonia de las clases agrarias, tocaria a determinados grupos
 de clase diferentes, ma's que a una clase nacional determinada, el papel de encaminar
 las presiones sociales que conducen a la modernizacion de las estructuras politicas.
 Se trata como se sabe de sectores de clase media -civil o militar tradicional o
 moderna-, de grupos oligirquicos "modernizantes"' y tambie'n de sectores del em-
 presariado industrial. No obstante ninguno de estos grupos tuvo condiciones pzra
 aparecer como representante de los intereses globales de su propia clase; aunn inas,
 ninguno de ellos se mostr6 capaz de sustituir a la vieja clase en las funciones de
 hegemonia polltica y social, o sea de proyectar, a partir de sus intereses especificos
 la reorganizacion general de la sociedad y del Estado". (Francisco Weffort, Classes
 Populares e Desenvolvimento social -contribuigao ao estudo do "populismo"-, Ins-
 tituto Latinoamericano de Planificacion Economica y Social -1LP.E.S.-, Santiago
 de Chile. febrero de 1968. D. 30).
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 veniente para el proyecto desarrollista y modernizante (por mas parado-
 gico que ello parezca).

 Y es que en. terrminos practicos la dependencia tecnol6gica exterior se
 traduce, pasada la primera etapa sustitutiva de bienes de consumo final,
 en una dependencia entre sectores economicos: el crecimiento industrial
 dependera, por lo menos durante la etapa de desarrollo basado en recursos
 nacionales, de la buena marcha de las exportaciones, o sea, de las divisas
 que procura este sector para la importacion de insumos industriales. "En
 esa medida, la burguesia industrial debio contar con la burguesia terra-

 teniente con la que, a pesar de la existencia de contradicciones especificas,
 debio entrar rapidamente en un sistema de alianzas que implico, necesaria-
 mente un sacrificio de las clases explotadas (y muy particulannente de
 los sectores rurales.)" *

 Deterioro de los precios de intercambio; terminacion de la coyuntura
 internacional que favorecia altamente los precios de los productos primario-
 exportables; disminucion de estos a consecuencia del aumento en el con-
 sumo interior de productos agricolas (derivado del crecimiento urbano,
 de sectores tnedios y populares, del desarrollo industrial y en general del
 proceso de modernizacion), son todos factores que habran de conjugarse
 para provocar un profundo desequilibrio en la balanza de pagos. **

 * Tomis Amadeo Vasconi y Marco Aurelio Garcia de Almeida, "El Desarrollo de las
 Ideologias Dominantes en America Latina", Sociedad y Desarrollo, Nuim. 1, Enero-
 Marzo de 1972, CESO, p. 109.

 ** El caso argentino ejemplifica bien c6mo las medidas economicas tendientes a sub-
 sanar esta deficiencia de recursos para proseguir el proceso de crecimiento indus-
 trial, van a repercutir on una completa incoherencia en lo que se refiere a la orga-
 nizaci6n social y politica que un tal proceso requeriria. En efecto, con las sucesivas
 devaluaciones del peso argentino que suceden a la caida del peronismo y la aplicacion
 de politlcas fiscales restrictivas se eleva en forma violenta el precio de los pro-
 ductos agropecuarios. El sector industrial se ve entonces doblemente afectado, pri-
 mero. al elevarse los precios de los insumos importados a consecuencia de la deva-
 luacion, segundo, porque la capacidad adquisitiva de los sectores urbanos y prin-
 cipalmente laborales se ve disminuida al aumentar los precios de los productos
 agropecuarios y disminuye por tanto su demanda de productos manufacturados.

 "Asi por ejemplo, con la devaluaci6n de 1959, los precios reales del producto rural
 aumentaron en 37.2% mientras que los de la industria permanecieron estacionarios
 y los de los servicios cayeron en 10%. Esta modificacion de precios represento, segiun
 Aldo Ferrer, una transferencia de 2,500 millones de dolares (de 1950) del resto
 de la economia hacia el sector agropecuario". (Citado por M6nica Peralta, Op. Cit.,
 p. 132, en quien estain apoyadas las presentes referencias al caso argentino).

 Tambien en Brasil la reforma cambiaria de 1953 hecha por Vargas busca incre-
 mentar las exportaciones y contener las importaciones equilibrando provisionalmente,
 como dice Marini. las cuentas externas del pais. Para los aiios 50's "mientras la
 industria se empenia en mantener altos los tipos de cambio lo que la lleva a chocar
 con el sector agrario-exportador, cuyas ganancias quedaban asi disminuidas, este
 sector ya no puede ofrecer a la industria el monto de divisas que le proporcionaba
 en otros tiempos. Por el contrario, se hacen muchas veces necesario que, a traves
 de la formacion de existencias generosamente pagadas, el gobierno garantice las
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 Tenemos asi, por una parte, un reforzamiento del poder econ6mico y
 politico de las oligarquias tradicionales gracias a la transferencia de recur-
 sos economicos hacia estos sectores, pero por otra parte y como resultado
 de esto tenemos tambien un sector industrial nacional doblemente debili-
 tado al agotarse las divisas primero y segundo al enfrentarse a la sustitu-
 cion de procesos transformativos mas complejos y con requerimientos
 tecnologicos y de capital mnas rigurosos. No se piense sin embargo que
 esto redundara en el estancamiento del desarrolo industrial. Justamente
 porque a nivel internacional el problema no se presenta del lado de la
 acumulacion de capital (caracteristica propia del capitalismo desde muy
 temprano) y esencialmente porque la burguesia nacional es incapaz de
 (levenir una clase dirigente hegemonica al nivel de la sociedad global, la
 entrada de capitales extranjeros adopta un ritmo masivo.

 Lo problemitico es que al no haber un actor central, estatal o en el pla-
 flo mismo de las fuerzas sociales) capaz de orientar tales inversiones a las
 ramas en donde verdaderamente pueden tener efectos positivos, al no

 I)oderse controlar tampoco los movimientos internos de estos capitales o
 sus reinversiones a consecuencia de la asociacion con inversionistas na-
 cionales (aunque a veces meramente nominales) y, en fin, a consecuencia
 de la simple necesidad de atraerlos en tanto cumplen la funcion de reequi-
 librar la balanza de pagos, los efectos del nuevo esquema de desarrollo
 se harfan sentir a todos los niveles de la transformacion industrial en la
 forima de una redoblada tendencia a la monopolizacion. Se trata del
 empleo de procesos altamente intensivos de capital y tecnologia en una
 carrera por el control de un mereado de por si reducido y desplazando,
 logicamirente, empresas m as absorbentes de mano de obra pero no por ello
 menos capaces para satisfacer la demanda existente.

 Pero todo esto nos conduce a lo que para niosotros es fundamental
 porque el marco de las clases superiores adoptara caracteristicas suma-
 nmente especificas en este estado de cosas con respecto a las otras vias
 sociales del desarrollo: si en los primeros ejemplos de capitalismo tardio
 el problema era ya la presencia de un nuimero excesivo de actores sociales
 en1 la escena, por un largo per'iodo, a fuerzas iguales; en las presentes

 ganancias de los plantadores y exportadores, existencias que, en verdad, corres-
 ponden a la inmovilizacion de recursos necesarios a la actividad industrial". Y mas
 adelante continua: "Es de hecho evidente que la tregua que se establecio entre los
 grupos industriales y agro-exportadores... termino por traducirse en un incremento
 de su solidaridad mutua... La industria (permitio), sin protestar que una buena
 parte del aumento de la productividad urbana fuera transferida hacia el sector agra-
 rio-exportador, por mediaci6n de la dinamica de los precios" y tambien aunque
 en este caso con el beneplacito de los sectores industriales "una fuerte transferencia
 hacia la agricultura que produce para el mercado interior" a consecuencia de una
 demanda urbana creciente, lo que tuvo como resultado, por la fuerte concentracion
 de la propiedad. un bloqueo del mercado interior. (Ruy Mauro Marini, Subdesarra.
 llo y Revolucio5n, Ed. Siglo XXI, 1969, pp. 35 y 39-40).
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 situaciones el esquema se vera au'n mas complicado por la intervenci6n
 de otros tantos ejes de heterogeneidad social o, digamoslo de otra formna,
 por la intervenci6n de otros tantos elementos que seccionan y vuelven en
 gran medida inciertos los caminos de la formaci6n de una fuerza hege-
 monica y dirigente en el plano de lo social. Una fuerza capaz de orientar,
 impulsar o aun imponer a la sociedad global o a una parte definitoria de
 ella, su proyecto ideologico en tanto modelo cultural global de desarrollo,
 o sea, con un minimo grado de legitimidad y con un minimo grado de
 dependencia hacia ese modelo por parte de las otras fuerzas sociales.

 En efecto, al tener que basarse el proceso de industrializaci6n en una
 importante participacion del capital extranjero, no solamente se vuelve
 compleja la legitimacion de un proyecto de desarrollo nacional o de des-
 arrollo para los nacionales sino que ademas tienden a quedar divididas
 ]as fuerzas de la modernizacion en un sector burgues asociado y un sec-
 tor nacionalista mnas debil cuyos intereses se encuentran en buena medida
 confrontados con los primeros. En segundo lugar, y si bien el siguiente
 corte mantiene una correlacion con el anterior es importante sefialarlo
 porque no siempre la coincidencia es exacta, tambien la division entre el
 sector monopolista y el denominado sector competitivo, por el acelerado
 proceso de monopolizacion antes senialado, se convierten en una fuente
 de heteronomia en el nivel de las clases superiores con efectos evidentes,
 ya lo veremos, en el plano mismo de la clase obrera. En fin, habra que
 agregar a este panorama el rol por largo tiempo imprescindible de los
 grupos primario-exportadores y dentro de ellos la profunda division,
 variable para cada situacion nacional entre: sector exportador dinamico,
 sector exportador tradicional, sector comercializador, latifundistas de baja
 productividad no vinculados a la economia exportadora; agricultura do-
 mestica, etcetera, * para tener una idea del complicado entrabamiento y
 bloqueo de las fuerzas sociales y de la complejidad de la dinamica de este
 tardio desarrollo capitalista en la etapa monopolista.

 XII Ea PANORAMA EN EL PLANO DE LAS CLASZS POPULARVS

 Fuera del marco de la clase superior el panorama no parece tampoco

 facilitar o servir de base para lo que nosotros hemos denominado, quizas
 imprecisamente, una minima coherencia en la organizacion social y poli-

 tica para el desarrollo. Es mas, podriamos decir-que si la patria de las
 instituciones estables y funcionales del capitalismo originario se construyo

 * A este respecto la division entre los grandes exportadores de carne argentina o ha-
 cendados "invernadores" y el sector nms d6bil de hacendados "criadorest" nos brinda
 un magnifico ejemplo. Vease el trabajo de Miguel Murmis y Juan Carlos Portan-
 tiero, Crecimiento Industrial y Alianza de clases en la Argentina, Centro de Inves-
 tigaciones Sociales Torcuato Di Tella, 1966, pp. 10-20.
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 alrededor de la clara hegemon'a de una clase burguesa y la relativa pasi-
 vidad y dependencia de las clases populares y obrera; y si la patria de)
 marxismo como teoria y practica de la revolucion encontro su m'as clara
 correspondencia historica ahi donde la clase burguesa moderna se vio
 por largo tiempo bloqueada pero donde los sectores populares y sobre todo
 la clase obrera alcanzo un alto nivel de identidad, (le homogeneidad, or-
 g-anizacion y proyecto; en los tipos de capitalismo tardio en la etapa mono-
 polista que ahora analizamos bien podriamos hablar de la patria de la
 parcelacion, del deterioro y de la discontinuidad inclusive a mediano plazo,
 en la accion y en el proyecto de las fuerzas sociales a todos los niveles.

 Pero no siendo esta mas que una proposicion general, veamos ahora en
 el plano de las clases populares, de donde surgen algunos de los elementos
 explicativos de tal estado de cosas:

 El primer hecho de significacion en este sentido es la no corresponden-
 cia, -incluso ante la denominada crisis del sector olig'arquico en America
 Latina, pero sobre todo a partir de ese momento-, entre grado de des-
 arrollo industrial moderno y grado de complejidad o diversificacion social.

 Es cierto que incluso en las sociedades originariamente capitalistas Ia
 desarticulacion de las formas productivas anteriores provoco un sobre-
 desarrollo de sectores populares que al principio distaba mucho de ser
 absorbido por el polo moderno industrial; sectores no integrados directa-
 mente al proceso industrial moderno; pero es indudable tambien, y aqui
 nuestra proposicion sobre el car$cter tardio de este paisaje nos parece
 central, que el que tal proceso se Ileve a efecto en el cuarto decenio de
 este siglo le otorga un cariacter radicalmente distinto y repercute de manera
 decisiva en lo que hace a la debil conformacion de una fuerza hegem4nica
 en el seno de las clases populares.

 Varios factores insiden sistematicamente para provocar este desfase:

 A) Falta de correspondencia entre mercado interno e industrializacio6

 En primer lugar, por ciertas razones ya esbozadas nos encontramos
 fTente a un tipo de estructuras en donde la demanda de los sectores altos
 y medios pero tambien de las capas obreras y en alguna medida de los
 sectores populares urbanos: en una palabra la demanda del mercado inte-
 rior, nunca fue satisfecha ni antes ni despues del denominado "despegue
 industrial" por un aparato productivo interior correspondiente. En efecto,
 se tiene Ia impresion de que la industrializacion que se acelera como con-
 secuencia de la crisis de 1929 y sucesos posteriores, es una cabal expresion
 del grado de desarrollo del mercado interior. Para cierto tipo de demos-
 traciones esto puede ser correcto pero lo que ahora nos interesa subrayar
 es que los articulos producidos por la industria de estos paises solo en parte
 son producidos interiormente, es decir solo en su proceso final. En Su
 gran mayoria, como todos lo sabemos, la maquinaria con que son
 producidos estos articulos de consumo final, es una maquinaria, sea



 90 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 de primera o de segunda mnano, traida del exterior. Esto quiere decir
 que cuando la industrializacion se Ileva a cabo en la etapa monopo-
 lista la dernanda del mercado interior alimenta procesos industriales
 que no favorecen ni con mucho un desarrollo integral del proceso produc-
 tivo de transformacion: los efectos internos de tal demanda son muy redu-
 cidos si se les compara con los efectos que pudo haber tenido un tal proceso
 en una epoca en que producir un paino implicaba producir la maquinaria
 textil, el acero para tal maquinaria y tal vez el carb6n, el fierro etcetera.

 Asi pues, partes enormes del ciclo productivo pasan por el exterior, y la
 demanda del mercado interior se enicuentra desfasada con respecto a un
 ridiculo proceso industrial.

 A esto se unen otros elementos para provocar una gran debilidad en el
 peso relativo de la clase obrera frente al resto de las clases populares y una
 aguda parcelaci6n en su seno, como son por ejemplo los procesos tecno-
 l6gicos de la industria excluyente de mano de obra pero generadores de
 una elite obrera de ingresos elevados. *

 B) Hiperurbanizai6n

 Pero la debilidad del sector productivo industrial no implica, sin em-
 bargo, que se vea interrumpido el proceso de desarticulacion de las formas
 productivas tradicionales o, para resumirlo con un ejemplo que sintetiza
 nuestra intencio4n, el ritmo de crecimiento de las ciudades; lo que acontece
 es que el proceso de desarticulacion de lo tradicional y el proceso de urbani-
 zacion no son acompaniados por el ritino de industrializacion. Muy por
 ci contrario, se trata aqui de un proceso de urbanizacion en buena
 medida independiente del proceso de industrializacion y que se desenca-
 dena mucho tiempo atras por razones que tienen que ver con el propio
 caracter del sistema de desarrollo hacia afuera: por la modernizacion de
 regiones agrarias o miineras para la exportacion; por la movilizacion de
 mano de obra, la apertura de expectativas y el reforzamiento de empleos
 que implica la instalaci6on de un sistema de transportes y un sistema de

 "En la poblacion urbana activa de la India, -nos dice Manuel Castells-, en 1931,
 25% trabaiaban en la industria, 14% en la agricultura, 6% en los transportes, 20%
 en el comercio y 35% en 'servicios diversos', mientras que en Alemania en 1882,
 con un nivel de urbanizacion parecido 52.8% de la poblacion urbana estaban em-
 pleados en la industria. Esta poblaci6n desarraigada y cambiante, desempleada, 'ej6r-
 cito de reserva' de una industria inexistente se encuentra en la base del crecimiento
 urbano". Para el conjunto de America Latina, que no se aparta en nada de lo ante-
 rior, la poblaci6n urbana (aglomeraciones de mas de 2000 habitantes) paso del 29%
 en 1925 a alrededor de 50%o para 1960, y la poblacion activa empleada en la ma-
 nufactura siempre se mantuvo en el 13%. Cfr. Manuel Castells, La Question Urbaine,
 Ed. Maspero, Paris, 1972 p. 62. Para datos mas precisos por paises en Am6rica
 Latina, vease Cardoso, Sociologie du De'veloppment en Ame'rique Lstine, Ed. Anthro.
 pos, Panrs, 1969, p. 102L118.
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 comercializacion en general; por el debilitamiento de las barreras al libre
 transito de hombres y mercancias que ello conlleva; por la movilizaci6n
 que generan las guerras de Reforrma y la creacion de un ejercito regular;
 por el importante desarrollo de una burocracia publica que acompafia
 a todo este proceso de unificacion nacional; por las grandes migraciones
 europeas del siglo XIX; en fin, por el desarrollo del comercio, la industria
 y los servicios que este primer proceso de urbanizacion exige.

 Si esto 'ultimo no se aleja en forma notable de lo que podemos referir
 como una historia mas o menos nornial de la modernizacion, e incluso
 la distribucion de las fuerzas--sociales y ciertas formas de participacion
 politica en los pritneros decenios de nuestro siglo en Argentina y Brasil
 parecen recordar los mnoldes europeos de la organizacion y la accion social
 (lel pasaje a la sociedad industrial, * importantes factores que se expre-
 saran en las decadas siguientes acentuaran el desequilibrio entre ambos
 procesos, cambiaran profundamente el marco global de participacion social
 y politica, y en particular lo que fuera el rol prominente de la clase obrera
 en otras vias de desarrollo.

 El ritmo de desarrollo de la ciencia medica que ha acompafnado paso a
 paso la historia del capitalismo en los paises metropolitanos contribuyendo
 a hacer variar, con cada avance, los valores y las tradiciones de estos
 pueblos, irrumpe en pocos decenios en nuestros paises trastocando violen-
 tamente el equilibrio ecologico entre culturas y reproduccion social al
 detener en formna brusca la tasa de mortalidad y sin afectar fflas que muy
 lentamente la fecundidad y las normas familiares en sociedades abruma-
 doramente rurales.

 Este es otro efecto del desarrollo tardio, otro efecto de la incorpora-
 cion de un tiempo historico (ritmo y edad del desarrollo del M.P.C. en

 * El radicalismo argentino o el tenentismo y el civilismo brasileiio en lo que hace
 a las presiones politicas de la clase media o las formas de organizacion y las co.
 rrientes ideologicas que caracterizan a la clase obrera de la epoca sin duda in.
 fluidos por los migrantes europeos, -anarquismo, distintas formas de socialismo y
 quizas la 6poca de mas influencia de los Partidos Comunistas.

 "La clase obrera, nos dice Enzo Faletto a este respecto, se habia caracterizado
 por estar constituida por un pequeiio grupo cuyas actividades se aproximaban en
 cierta medida -por el caracter de la industria misma- a las tareas artesanales.
 Aun mas en muchos paises, Argentina, Uruguay, Brasil, por ejemplo estos grupos
 de obreros industriales eran de origen europeo, espaiioles, portugueses, italianos y
 aun alemanes. En su mayor parte ademas, tales obreros poseian un cierto nivel de
 calificacion.

 "Es posible por tanto posttilar, guardando las proporciones, que su condi-
 cion no diferia en grado sumo de las que detentaba la clase obrera europea. La
 misma orientaci6n ideologico-politica que el movimiento obrero tenia, la influencia
 de doctrinas politicas tales como el anarquismo y las distintas formas de socialismo,
 como tambien sus actitudes a la industrializacion, parecian comprobar este relativo
 paralelismo". (Enzo Faletto, Incorporacion de los sectores obreros al Proceso de
 Desarrollo, Instituto Latinoamericano de Planificaci6n Econ6mica y Social (I.L.P.
 E.S.), Santiago de Chile, 1965, p.8.).
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 sus manifestaciones mas avanzadas) sobre otra unidad societal que, si
 bien ha establecido relaciones con la primera, su codigo de organuzacion
 entre colectividad, tecnica y naturaleza sigue manteniendo ritmos e interre-
 laciones distintos.

 Cuando todo lo anterior se combina con el denominado exodo a las
 ciudades (ya sea por el propio exceso de manro de obra rural, por los
 efectos de la crisis sobre la producci6n primaria de exportacion, por el
 estancamiento que provoca la excesiva oferta mundial y el deterioro de
 los terminos de intercambio, por la tecnificacion de ciertas regiones agri-
 colas, etcetera), el denominado fen6meno de la "hiper-urbanizacion" o
 urbanizacion sin industrializacion correlativa, se vuelve gigantesco.

 XIII SITUACION DX MASAS: LOS EFECTOS SOCIALtS Y POLIrICOS DE LA
 PARCELACI6N Y LA DEBILIDAD HEGMm6NICA

 Nos encontramos entonces frente a lo que un autor como fernando
 Cardoso ha calificado como una "situacion de masas". Para la com-
 prensi6n estructural de este fenomeno creemos haber presentado suficien-
 tes elementos; veamos ahora cuales son sus implicaciones sociales y poli-
 ticas.

 "La forrnacion de sectores populares urbanos y semiurbanos en rela-
 cion con el sistema social y politico global, sin la intermediacion de rela-
 ciones propias (politicas y sociales) y sin la definicion de perspectivas y
 de ideologias autenticas para expresar la especificidad de estas estructuras
 en el interior de la estructura social, ha vuelto posible su caracterizacion
 en tanto que "situacion de masas". En este sentido, el concepto de 'masa'
 se distingue del de 'clase' -sin reemplazarlo- puesto que en una situa-
 cion de clase se supone que se cristalizan organizaciones propias de clase
 (sindicatos, partidos, asociaciones, etcetera) y que por lo menos es posi-
 ble, virtualmente, definir una perspectiva y desarrollar formas de con-
 ciencia social que expresan esta posicion estructural." *

 Para la comprension de este original psnorama social no basta entotices
 con agregar al marco de las fuerzas sociales tradicionalmente reconocidas
 (distintas fracciones burguesas, campesinados, clase obrera, pequefna bur-
 guesia, clases medias etcetera), un nuevo sector amorfo pero mias o menos
 reconocible por eliminacion: los sectores urbanos insuficientemente inte-

 * Fernando Enrique Cardoso, Sociologie. . Op. Cit., p. 57. Por otra parte nos dice
 Weffort 'las clases populares son en rigor un conglomerado en que entran grupos
 de la pequenia burguesia de la 'baja clase media' y principalmente amplios sectores
 de la clase obrera en fornacion. Tienden a disolverse en la 'masa' entendida como
 un conglomerado relativamente amorfo de individuos vinculados entre si por una
 sociabilidad apenas periferica', Fernando Enrique Cardoso, Sociologie..., Op. Cit.,
 p. 33.
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 grados. En la medida en que en cualquier sociedad que se les mire, las
 clases sociales ntinca podran ser definidas en tanto tales, es decir, por
 ellas mismas, sino que siempre lo ser'an por el universo de relaciones
 sociales que establecen a su alrededor; y, en la medida en que, como hemos
 visto, el impacto de los nuevos sectores en la escena social es de una gran
 magnitud, quedara logicamente redefinido de una manera muy profunda
 el estado de las relaciones sociales: Por lo anterior debemos entender que
 las formas de participacion, de alianzas, de accion, de organizacion, de
 conflictos y aun las formas de entender y de plantearse el cambio social
 por parte de las fuerzas sociales parecen empujarnos al empleo de esque-
 mas muy elasticos y en ocasiones poco respetuosos de los moldes clasicos
 de la lucha de clases.

 A) La clase obrera

 Tomemos el ejemplo de la clase obrera: un tal estado de relacionres

 sociales implica en primer lugar un debilitamiento al interior: en su grado
 de identidad como actor colectivo. Implicara en consecuencia un desbor-
 damiento de los marcos de accion y de organizacion que caracterizaron a
 esta clase hasta un momento dado; momento referido por algunos autores
 como el periodo heroico o momento de las huelgas salvajes anteriores a
 los afios treinta. "Se produce, -nos dice Faletto-, una separacion no-
 toria entre esta nmasa no calificada y el grupo de obreros con mayor expe-
 riencia en el desempefio de sus tareas, que ademas poseen una cierta
 tradicion industrial.

 "Esta separacion con toda seguridad repercute en la orientacion del
 imnovimiento obrero mismo. No se comparten los mismos valores y aun se
 Ilegan a distinguir intereses distintos. El grupo de mayor calificacion, que
 en el caso europeo formaba a menudo la 'avant-garde' del movimiento
 obrero, en America Latina no encuentra a menudo posibilidad de comu-
 iicacion con las nuevas masas; y en algunos casos tiende, casi de un
 milodo inconsciente, a formar una 'elite', preocupados por pantener nma
 situacion de privilegio que aparecia como amenazada por la presencia
 masiva de estos nuevos grupos.

 "Por otra parte se da en muchos casos entre los nuevos sectores obre-
 tos una cierta penrmanencia de lazos con la vida agri cola, a trave's de rela-
 ciones familiares o de otro tipo, y por consiguienite, a menudo, como lo
 han mostrado algunas investigaciones empiricas, se considera el trabajo
 industrial como una situacion transitoria, que permite reunir el dinero
 suficiente para comenzar de nuevo su anterior actividad en mejores con-
 diciones. No implica lo sefialado, que el proyecto de retorno realmente
 logre llevarse a cabo, pero lo importante es lo que significa tal tipo de
 actitud. Detennina que, a consecuencia de ella, permanezcan tales obreros
 muy marginales al medio industrial al cual ingresan, (no a la vida urba-
 ira... ), que muestren ademas un debil interes por determinados aspectos
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 die los problemas colectivos del trabajo y, muy en especial, de la accio6n
 obrera." *

 Pero, como hemos dicho en otras partes, una clase, un sector o una
 fiierza social (la clase obrera por ejemplo) no necesita en ciertas circuns-
 tancias tener un grado de identidad muy elevado para poder devenir un
 movimiento poderoso. En mnuchas ocasiones m'as que buscar al interior
 del actor colectivo las causas de la identidad y de la comunidad de accio-
 ties interoses u orientaciones, hay que mirar al exterior, porque puede ser
 que la existencia de un adversario comuin, una clase tradicional fuerte-
 mente dominante y tradicionalista pueda convertirse en un principio de

 asociacion transitoria de grupos heterogeneos suficientemente poderosa
 para provocar cambios de importancia que puedan dar paso a un nuevo
 campo de accion historica: que dejen atras una epoca, un estado de las
 relaciones sociales.

 Ahora bien, si hacemos esta advertencia es para mostrar que tampoco
 las cosas lograron conjugarse en este sentido despues de la relativa crisis
 de la economia hacia afuera en los paises a que ahora nos referimos.

 Incluso ahi donde la clase obrera logro los mas altos niveles de homo-

 geneidad (dentro del cuadro original descrito) como fue el caso Argen-
 tino, ** el adversario de clase siempre aparecio difuso, diseminado entre
 una oligarquia retardataria del desarrollo industrial moderno y un patro-
 nato que, al final de cuentas, no constituia la fuerza social mans negativa,
 o en otros terminos la mas abiertamente beneficiada en un tal esquema

 * Enzo Faletto, Op. Cit., p. 10.
 ** as razones de esta diferencia relativa se explican, en primer lugar, por el tipo de

 economia primario-exportadora ganadera que, como dijera Alin Touraine tuvo el
 particular efecto de poner en un lado las vacas y en otro los hombres, es decir tuvo
 el efecto tanto en Argentina como en Uruguay de haber impulsado una fuerte ur-
 banizaci6n desde un principio (para 1925 la poblacion empleada no agricola en

 Argentina era ya de 68% mientras que la brasileiia era solo de 32%o y la mexicana
 de 30%) y al mismo tiempo, logicamente, un sector empleado en la manufactura
 menos debil que en el resto de America Latina (1925: Argentina 20%, Brasil 12%.
 Mexico 11%). En segundo lugar, las organizaciones obreras argentinas, por el
 fuerte impacto de la inmigracion europea se han mostrado ma's capaces para mante-
 ner una autonomia relativamente mas alta a traves de un poderoso sindicalismo.

 Tal sindicalismo encuentra su principal punto de apoyo en el hecho de que la
 Argentina no puede ser calificada precisamente como un pais con oferta ilimitada
 de mano de obra. La fuerte corriente corriente de inmigraci6n extranjera compite
 con la relativamente debil migracion campo-ciudad en la explicacion del crecimiento
 urbano; es mis, segun Tulio Halperin "desde 1945 habia en la Argentina
 pleno empleo" (Historia Contemporadnea de America Latina, Alianza Edito-
 rial, Madrid, 1969, p. 392). Pero ni siquiera este ejemplo quedo excentado de los
 efectos propios de la "situacion de masas" que golpearon sus bases o de los efectos
 de la incorporacion de sus aparatos dirigentes a la politica populista de la epoca.
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 social de desarrollo como lo ha mostrado Octavio Ianni. * Al hecho de

 no haber sido capaz la burguesia industrial naciente de imponer de ma-
 nera clara sus intereses ni frente a los sectores tradicionales ni frente al

 Estado por lo menos hasta los anfos sesenta, habra de sumarse la nueva
 difraccion capital nacional-capital extranjero que harfa au(n mas obscuro

 el campo del conflicto y poco nitida la imagen del adversario, si vemos
 la cuestion desde el punto de vista de la clase obrera (y que entre otras
 cosas acentuara' la diferenciacion dentro de la clase obrera misma por
 las condiciones relativamente privilegiadas que caracterizan a los grupos
 obreros empleados en las industrias por lo regular monopolistas con fuerte
 control del capital extranjero).

 En fin, no hagamos ya referencia al subproletariado, poblacion mar-

 ginal o habitantes de las zonas suburbanas, para dar la medida de com-
 plejidad o por lo 'nenos de la especificidad de las relaciones sociales en
 que se efectu'a este triansito. Recordemos solamente que si la fuente de
 heterogeneidad y parcelamiento de los sectores populares argentinos no
 viene tanto de la presencia desmesurada de la masa marginal como es el
 caso en general de America Latina, ello no quita que la poblacion emplea-
 da en la manufactura representara -solamente el 23% en 1950 en un
 pais cuyas ciudades alojaban ya el 64% de la poblacion en la misma
 epoca. **

 Hay pues incluso en este caso extremo, suficientes fuerzas en las rela-
 clones internas y externas que caracterizan a la clase obrera, como para
 permitirnos rechazar un marco que intente concebirla en los terminos
 cl'asicos.

 * "En el transcurso de la politica de masas, la clase obrera fue conducida mucho mas
 a luchas contra los enemigos de su enemigo. En esa 6poca las lucha contra las oli.
 garquias latifundistas y el imperialismo fueron colocadas en primer plano. Lo que
 significaba una lucha principal para la burguesia industrial interesada en el mer-
 cado interno, tambi6n era considerada como una lucha principal por el proletariado.
 Las organizaciones y liderazgos politicos de izquierda lo Ilevaban a ese compromiso
 mutilador o enajenante. En consecuencia, cuando su enemigo (la burguesia) se
 vuelve contra el, el proletariado no estai preparado para reaccionar politicamente.
 Se sorprende frente a sus propia 'confusion' ante diferentes enemigos. Se sorprende
 frente a la alianza entre su enemnigo principal (o aliado de ayer) y los enemigos
 de sus enemigos", Octavio lannil, "Populismo y Relaciones de clase", en Populismo
 y Contradicciones de clase, Gino Germani et al., Serie Popular ERA, M6xico, 1973,
 p. 118.

 ** "A partir de 1930 las migraciones internas pasan a ser mas impor-tantes que las
 venidas del exterior. El exodo rural, gigantesco, se produce sobre todo en direccion
 de Buenos Aires donde no existe ninguna estructura que facilite la integracion de
 los inmigrantes a la ciudad. Es asi como aparecen los 'descamisados', esos margi-
 nales que constituiraLn la primera base popular del peronismo." Dominique Fregosi,
 "L'Echec du Peronisme", La Nef, Paris, Janvier 1972, p. 8.
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 B) Los sectores niedios

 Ademas de esto, y si se mira el comportamiento de los sectores medios,
 entendidos estos como grupos virtualmente preparados para catalizar y
 dar sentido a los movimientos populares al grado de transformar el orden

 vigente, tampoco ellos mostraron en ningun momento una minima cohe-
 rencia y continuidad en este sentido. Las clases medias susceptibles de
 una tal influencia en verdad constituyeron grupos bastante privilegiados

 (estudiantes, profesionistas liberales y de tipo tecnico, burocracia puiblica
 y privada, militares, etcetera), niucho mas interesados en aumentar su par-
 ticipacion en las decisiones pol'iticas que en transformar el orden social
 que constituia la base de su cada vez m6as solida posicion. En estas condi-
 ciones cuando se hace referencia al ascenso de las clases medias en Ame-
 rica Latina en esta epoca, es bueno siempre tener en cuenta que tal con-
 notacion se refiere a ciertas capas bastante privilegiadas en la escala
 social y no tanto a la imagen de con,sumo masivo que este concepto con-
 Ileva cuando se le emplea a proposito de la sociedad industrializada o
 sociedad de consumo (sobre todo si no se centra tanto la atencion en los
 paises de inmigracion masiva como Argentina y Uruguay). En los paises
 mas desarrollados d.e la regi6n y tambien en aquellos donde la inmigra-
 cion tuvo un peso masivo, aparecera ciertamente, en los uiltimos decenios,
 un importante sector con estas caracteristicas que vendra a complejizar
 aun mnas el esquema de relaciones sociales, y que puede ser denominado
 comno sector de clase media en sentido estricto, pero en lo que ahora
 nos ocupa las siguientes notas de Francisco Weffort nos parecen de un
 valor explicativo central al hacernos ver que "los moviimientos de clases
 medias capaces de abrir la crisis politica del orden vigente y por tanto
 de afectar su equilibrio de conjunto, seran con todo inicapaces de ir m\is
 alla de la esfera politica en donde nacen. En esto se encuentran algunas
 de sus mas conocidas limitaciones. Es sabido que en Brasil como en Ar-
 gentina las clases medias tuvieron que mantenerse al nivel de una reivin-
 dicacion de participacion: reivindican el voto uniiversal y secreto, la mo-
 ralizacion de las costumbres politicas, en fin medidas para hacer efectivas
 las tendencias liberales democraticas inscritas en la propia legalidad oli-
 garquica pero no consiguen formular una perspectiva propia en relacion
 al proceso de produccion. Por otro lado, su postura politica oscila siempre
 entrela I liwa insurreccional de rechazo radical de las instituciones poli-
 ticas... y las alianzas con los grupos de 14 oligarquia que canduciacn a una
 perspectiva de 'ntodernizacion' institucional y que inevitablemente conduw
 ciracn a la frustracion de s-us perspectivas originales de transformaci.6x de
 las estructuras politicas.

 "Estos sectores se encuentran en posiciones semejantes en las estruc-
 turas sociales de ambos paises: posicion 'intermediaria' entre las elites do-
 minantes, de las cuales en uiltima instancia dependen, y las grandes masas
 populares.



 ESTADO Y SOCIEDAD EN EL CAPITALISMO TARDIO 97

 "Rotos, por lo menos parcialniente, los patrones oligarquicos en favor
 de las reinvindicaciones liberal-democraticas de las clases medias, se des-
 equilibra la tradicional y contradictoria unidad que habia asegurado du-
 rante decenios la hegemonia de las clases agrarias. Pero las clases medias,
 no obstante haber sido capaces de asumir algunas fracciones de poder,
 no tuvieron ni la perspectiva ni la fuerza para substituir por un orden
 politico conformado a sus principios e intereses aquel que las clases agra-
 r,as habian s6lidamente establecido por varios decenios. Ni aun despues
 de la crisis econ6mica de 1929 que alcanzo las propias bases sociales. del
 'antiguo regimen' esta sustitucion fue posible." *

 El hecho fundamental sefnalado por Weffort, es decir, la postura poli-
 tica oscilante entre el rechazo radical y la perspectiva institucionalizante
 que conlleva al mismo tiempo la perdida de continuidad, no solamente va
 a caracterizar las actitudes de las clases medias. Ello expresar'a de hecho
 el comportamiento politico de los movimientos populares a todos los ni-
 veles, de la clase obrera ** y de las distintas alianzas entre estos que
 habran de marcar en forma muy especifica el largo periodo populista y
 en general los mecanismos del conflicto social en estas situaciones de capi-
 talismo tardio.

 XIV ANTE LA DEBILIDAD HEGEMONICA: EL RECURSO AL ESTADO

 Y es que un tal estado de heterogeneidad, parcelamiento y hasta po-
 driamos decir enrarecimiento (con respecto a los moldes clasicos) de las
 ftierzas sociales, provoca un tipo de relaciones y mecanismos politicos en
 el que para lograr la participacion, para hacer oir su voz, cada actor
 colectivo mas o menos diferenciable pasa facilmente de las acciones ra-
 dicales de ruptura que por las condiciones descritas resultan sumanmente
 localizadas y de envergadura poco amenazante, a las alianzas policlasistas.

 Por medio de estas utltimas al mismo tiempo que se busca un fortale-
 cimiento se acaba por desvirtuar el proyecto original y la continuidad
 de la accion. Y es que, ademas, en cualquier circunstancia se vuelve claro
 que sin el recurso al control o a la simple audiencia de los aparatos poli-
 ticos o, en uiltirna instancia, sin la consideracion y el reconocimiento por
 parte del Estado, dichos movimientos corren el riesgo no solo de la repre-
 sion, lo que de todos modos regularmente ocurre en los momentos de radi-
 calismo, *** sino aun mas, de la inanicion y la desarticulacion et, el mediano

 * Francisco Weffort, Classes Populares e..., Op. Cit., pp. 55, 57 y 60.
 * * A este respecto vease: Gino Germani, Potitica y Masa, y Enzo Faletto, Op. Cit., p.

 28 en adelante.
 * * * Como el alzamiento comunista de 1935 en Brasil dirigido por el antiguo 'tenentista'

 Luis Carlos Prestes. "Los problemas que afectan la estabilidad del poder revolu-
 cionario (el nacido de la revoluci6n de 1930 y personificado por Vargas) no surgen

 7
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 plazo a consecuencia del parcelamiento y la velocidad con que se operan
 las transformaciones sociales en una tal situacion de transito acelerado.
 No se trata pues, en definitiva, de fuerzas sociales suficientemente pode-
 rosas por si mismas para mantener una accion, una organizacion y un
 proyecto ideologico con una minima coherencia o con modificaciones pau-
 latinas y calculadas en una trayectoria mas o menos continua. No es f'acil
 por tanto mantener ese minimo de identidad que en otras condiciones
 constituye la conciencia de clase o da paso a ella mas facilmente.

 En estas condiciones, mas que poner en crisis el orden existente mo-
 dernizan o si se quiere, tienden a adecuar el sistema institucional o poli-
 tico y lo preparan mnejor por lo menos durante un largo periodo, frente a
 las nuevas exigencias de la escena social a que da paso la crisis de la he-
 gemonia oligarquica.*

 Por otra parte la nueva epoca, principalmente a partir de los cuarentas,
 no dara pie ni con mucho a una situacion en donde los regimenes politicos
 o las formas de domiinacion pudieran ser definidas como un adversario
 claro o un punto concentrado contra el cual dirigir la accion y capaz de
 alentar un sistema de alianzas entre clases, grupos, fracciones, o. mnasas
 populares en general: esto' es cierto sobre todo si se tiene en cuenta el
 cerramiento elevado del "antiguo regimen".

 Indudablemente hay auin otro elemento que engloba y que ayuda a dar
 cuenta de esta situacion: lan masa y en especial los sectores sub-urbanos,
 empleados en el sector terciario o servicios perifericos e incluso los "obre-
 ros de origen agricola", en tanto estin caracterizados por una baja iden-
 tidad o cohesion horizontal y en tanto les resulta casi imposible la cons-

 solamente de los conflictos con la oligarquia. Los sectores de la clase media nacio-
 nalista y antifacista y patrte de la clase obrera se agrupan bajo el liderazgo de
 Luis Carlos Prestes en la Alianza Nacional Libertadora que reivindica contra Vargas
 y contra las oligarquias la formacion de un 'gobierno popular nacional revolucio-
 nario'...", Francisco Weffort, Classes Populares e..., Op. Cit., p. 106.

 Los actos de los 'tenientes' "nunca pudieron superar radicalrnente y con eficacia
 los limites institucionales definidos por los grupos dominantes, sus acciones ma's
 radicales emprendidas en general por militares j6venes de los cuales la Columna
 Prestes constituye el ejemplo mis brillante tienden, obligados por la desesperacion
 social, a la negacion romintica de la sociedad establecida y pierden toda su efica-
 cacia; el logro de una mayor eficiencia solo se consigue con desmedro del radica.
 lismo, puesto que aauella solo subsiste en los marcos institucionales definidos por
 una estructura social y economica de la cual dependen estos sectores en definitiva
 y con la cual se solidarizan cuando consiguen ser realistas en su accion". Fran.
 cisco Weffort, "Estado y Masas en Brasil", Bs.As., Marzo 1965, p. 56. Revista
 Latinoamericana de Sociologia.
 Por supuesto que todas estas afirmaciones son validas dentro de un cuadro esen-
 cialmente urbano en donde, por lo demas, se juegan las situaciones mas definitorias
 de la transformacion referida. Distinto sera el caso de ciertos movimientos mineros,
 campesinos o de asalariados agricolas en estos y otros ejemnplos latinoamericanos
 en donde el campo del conflicto adquiere otro caracter. Incluso alli en donde se
 instala un complejo industrial en una region fuertemente rural.
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 truccion de organizaciones propias, (entre otras cosas por el sentimiento
 que en estos grupos priva de encontrarse solo de paso o transitoriamente
 en esa lsituacion), son. sumamente sensibles a la integracion vertical, a la
 bu'squeda de influencia con aparatos, grupos o individuos que se encuen-
 tran en el centro del poder o dispuestos a aceptar cualquier relacion que
 estos les puedan brindar.

 En cualquier circunstancia ellos tienen todo que ganar en ese tipo de
 "integracion". El caudillismo, la figura del lider carismatico a la que se
 agrega la solidaridad afectiva propia del reciente pasado rural, contribu-
 yen en la comprension de las relaciones de "paternalismo" que han co-
 brado tanta importancia en los analisis del fen6meno populista. "Apare-
 cen estos caudillos como la posibilidad de trarnsformar realmente las con-
 diciones que determinan la situacion de vida de los sectores populares,
 sobre todo si tenemos en cuenta la ausencia de partidos politicos que real-
 mente hayan podido canalizar esta necesidad de cambio." *

 En resumen, lo que parece evidente en todos los casos de capitalismo
 tardio pero de manera mas fuerte en las "situaciones de masa", es la
 marcada predomninancia de la "sociedad politica" sobre Ia "sociedad civil"
 en todos los mecanismos de la din&mica social o, en otros t6rminos, la
 fuerte orientacion hacia la esfera del Estado, hacia el control de ciertas
 parcelas de poder a este nivel o simplemente de su audiencia, de su "bene-
 vola" consideracion como contraparte sin la cual toda accio6n social, por
 su mismo caracter diversificado y parcelado, no encuentra la fuerza para
 inclinar a su favor los beneficios del desarrollo global o la historicidad
 (o por lo menos para que no le sean tan adversos).

 En el capitalismo tardio premonopolista esta orientacion hacia lo poli-
 tico tiene la fuerza de clase para plantearse en terminos de toma del poder,
 se constituye en los moldes mis clasicos. de la lucha de clases revolucio-
 naria. Las posteriores situaciones o "situaciones de masa" no logran
 esa autonomia de clase (en su organizacion y su proyecto) y lo que hasta
 ahora han mostrado es, dig'amoslo asi a falta de conceptos, su caricter
 "reformista" o "modernizador".

 Las dos situaciones se encuentran pues cargadamente orientadas hacia
 lo politco (a diferencia de las sociedades capitalistas centrales u origina-
 rias) pero en el caso tnas reciente se trata mas bien de una incorporacion
 a lo ya dado que de una toma del poder para orientar a una sociedad
 hacia una via de desarrollo cualitativamente distinta (recuerdese que nos
 estamos refiriendo a las situaciones de mayor complejidad o diversifica-
 ci6n: los paises mas desarrolados de America Latina o las situaciones
 urbano industriales mas avanzadas, en tanto lo urbano reune tambien el
 centro del poder y el lugar del Estado. Pueden resultar distintas, aunque
 por lo mismo, perifericas ya lo hemos dicho, ciertas luchas sociales cam-
 pesinas, mineras, de trabajadores agricolas, etcetera).

 * Enzo Faletto, Op. Cit., p. 14.
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 XV POPULISMO: INT INO DE REVOLUcI6N POR LO ALTO

 A lo anterior se viene a agregar un elemento fundamental, y es que

 esta predominancia de la "sociedad politica" frente a la "sodedad civil"
 no solamente se explica por el liamado desde abajo, desde lo propiamente
 social, a la influencia de los aparatos politicos y del Estado, sino se est'a,
 ademas, en una situacion en donde existe una necesidad en el sentido
 contrario: el populismo es tambien un Ilamado, una biusqueda de bases
 sociales de apoyo por parte de un Estado que intenta colocarse como
 actor emergente, por encima del bloque de las clases superiores y del
 parcelamiento de las clases populares.

 Podriamos plantear en consecuencia, que el populismo constituye un
 intento o reiterados intentos fracasados de "revolucion desde arriba", in-
 tentos de creacion de un Estado fuerte capaz por su intervento de acele-
 rar las bases de un desarrollo industrial moderno y precipitar a la socie-
 dad global, a traves de la movilizacion y el control de las masas, hacia
 una cierta coherencia social y politica en la b'squeda de tal objetivo.

 "Los militares han justificado su intervencion de 1943 --nos dice
 Dominique Fregosi refiriendose a la logia de oficiales que reconocia la
 inspiracion del coronel Peron- por la inquietud de terminar coin la co-
 rrupcion gubernamental. En el fondo ellos buscaban poner fin a la
 ineficacia de los partidos y de la clase dirigente. Ulia voluntad sobre todo
 ha animado el golpe: instaurar un Estado fuerte, apto para asegurar el
 desarrollo economico en la paz social." *

 Igualmente en Brasil vemos cormo Vargas, despues de haber pasado
 por algunos afios de inestabilidad que afectaron su capacidad de accion
 (despues de la victoria sobre la oligarquia paulista en 1932, sobre la
 Alianza Nacional Libertadora y la insurreccion comunista de 1935) "en
 el golpe de Estado de 1937 proclamo el Estado Novo, cuyas instituciones
 eran descritas en una constitucion que oportunamente seria sometida a
 aprobacion plebiscitaria (la oportunidad, sin embargo, estaba destinada
 a no Ilegar nunca). La nueva constitucion acentuaba los rasgos corpora-
 tivos, aumentaba el poder del presidente frente al Congreso y disminuia
 fuertemente el de los estados frente al gobierno federal. De hecho la dic-
 tadura de Vargas iba a funcionar durante siete anios sin constitucion
 alguna, con prohibici6n de partidos politicos disolucion de todos los cuer-
 pos legislativos y reemplazo de los gobernadores estatales por agentes
 del propio Vargas... completando el aparato policial con otro de cen-
 sura y propaganda mas elaborado de lo que era habitual". **

 Aqui vemos mas claro que en ninguna otra parte, lo que con gran opor-
 tunidad hacia notar Alain Touraine en una de sus conferencias: "un golpe

 * Dominique Fregosi, "L'Echec du Peronisme", Op. Cit., p. 7.
 ** Tulio Halperin Dongui, Op. Cit., p. 381.



 ESTADO Y SOCIEDAD EN EL CAPITALISMO TARDIO 101

 de Estado no demuestra mas que la incertidumbre por crear el Estado
 de un golpe".

 Ante la notable crisis de hegemonia al nivel de las fuerzas sociales por
 la que se caracterizara6 el largo y en algunos casos inacabado periodo pos-
 tenor a los afios treintas, es l6gico postular la apertura de un margen
 de accion en el juego politico que vendra a ser lienado pcr el Estado
 emergente y que le otorgara una relativa autonomia. Populismo y dicta-
 dura se confunden y oiremos hablar indistintamente del populismo de
 Vargas o de la dictadura varguista, del regreso al constitucionalismo a la
 caida del primer periodo de Vargas pero tambie'n de los progresos en la
 participacion de las masas en la escena politica y de los avances efectivos
 en la democratizacion durante su periodo. Lo que parece ser verdad si se
 nira a una cierta distancia los varios momentos del populismo es el es-
 fuerzo reiterativo de crear un Estado fuerte, al mimo tiempo que la
 imposibilidad para lograrlo por este camino. Asi lo que hubiera sido
 mas urgente se volvio lo menos posible (al menos todo el tiempo que se
 intent6 echar mano para ello de la movilizacion de los sectores po-
 pulares).

 Pero vayamos por partes. De acuerdo con lo hasta aqui argumentado
 tios parece conveniente mantener el termino populismo para dar cuenta
 de estos procesos de la vida politica en los paises latinoarnericanos que
 logran de manera mas acabada, o menos defectuosa si se quiere, una inoor-
 poracion del modo de produccion capitalista en sentido estricto. En efecto
 no resulta uitil tratar de fundir el fen6meno populista dentro de otros
 procesos en que, si bien se hace referencia al mismo pasaje, la composi-
 cion de las fuerzas en terminos de relaciones sociales resulta completa-
 mente distinta. En situaciones como estas, esforzarse por generalizar los
 distintos casos historicos bajo un mismo molde corno seria el bonapartis-
 mo, el cesarismo, etcetera, conduce mucho mas a un obscurecimiento de
 lo analizado, que no a lo contrario. Y es que se tiende a pintar con un
 mismo color la fuente mas rica de la comprension de nuestras especifici-
 dades hist6ricas: el particular estado de relacion de nuestras fuerzas
 sociales. La tentacion es grande puesto que ademas existen ejemnplos
 hist6ricos de respaldo que permiten una gran elasticidad en esta operaci6n
 generalizadora.

 La historia de Francia se ha tornado siempre como una referencia
 inmediata o como un transfondo de validacion en uiltima instancia. Ello
 no responde solamente al hecho de que Marx y Engels hayan participado
 y escrito en detalle como tambien lo hizo Gramsci sobre numerosos pasa-
 jes de esta historia, sino adem(as porque el desarrollo social y politico
 frances constituye una especie de encrucijada de la historia del capitalis-
 mo: en efecto, Francia parece encontrarse a la mitad, incluso geogrffi-
 camente, entre el Centro de las instituciones estables, y el Este y el Sur
 de las rupturas violentas y de las revoluciones. Por momentos se puede,
 a traves de ella, ejemplificar el triunfo abierto de la democracia burguesa
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 y de su hegemonia mientras que en otras situaciones pareceria privar el
 fortalecimiento y la "razon del Estado", o bien, podria decirse que ahi
 se presencia al mismo tiempo que el ascenso constante de la moderna
 clase industrial y dirigente, la larguisima permanencia de las clases tradi-
 cionales fuertemente dominantes. Claramente participe del centro origi-
 nario capitalista por la industrializacion de ciertas regiones tambien
 parecio ser arrastrada, por el Sur y por el Este, en sus semejanzas con los
 que vendrian Tnas tarde, pero tambien se mantuvo siempre como la mejor
 proveedora de la comprehension universal del desarrollo capitalista por
 pertenecer un poco a todo. Es en fin la patria de las mas grandes revo-
 luciones y de los mas paulatinos cambios; en donde se tiene la impresion
 de que habiendose roto con todo se ha sabido permanecer con cada parte:
 burguesia montante, clases terratenientes y aristocracia, irrupcion de sec-
 tores populares, clase obrera, campesinado parcelario, Estado, clases me-
 dias, pequefia burguesia de tendejon, todos parecen tener un lugar glo-
 rioso, o no tanto, pero de cualquier manera importante en la explicacion
 de lo alli sucedido y, por extension, de la historia del desarrollo social y
 politico del capitalismo. Para Poulantzas, en la generalizacion mas osada,
 el bonapartismo, una vez separado de su referencia hist6rica precisa,
 constiuiria la esencia m'as profunda del Estado capitalista y el resto de
 las situaciones hist6ricas a su alrededor pueden ser calificadas como
 "Estados de excepcion".

 De ah i que aunque parezca un contrasentido, o lo sea de hecho, el caso
 frances sea tan bueno conocerlo como evitarlo o, en uiltima instancia, no
 echar mano de el para tratar de demostrar lo que se nos venga en gana.

 Como quiera que sea, el proceso se desarrolla dentro de un marco de
 "relaciones de clase" y, aunque en forma nienos contundente que en
 Inglaterra o en Estados Unidos bajo la hegemonia de una de ellas. Si
 hemos podido ser en algo claros no es esto lo que sucede em los casos de
 capitalismo tardlo en la etapa monopolista.

 Tambien se ha querido ver en el peronismo o en el varguismo una cierta
 semejanza con el tipo fascista de Estado emergente. Esto puede respon-
 der a la relativa autonomia de los Estados populistas, al corporativismo y
 control del sindicalismo y a la movilizacion de los sectores medios y po-
 pulares. En fin, a una manipulacion del nacionalismo como ideologia
 cohesionadora y de legitimacion que logro en un momento dado imprimir
 cierta coherencia al proceso, (sin olvidar que deben haber ;habido impor-
 tantes influencias de forma derivadas del paralelismo cronologico de am-
 bos procesos historicos).

 Llamado a las clases populares, nacionalismo y aceleracion del des-
 arrollo industrial o desarrollismo, constituyen como lo ha mostrado Vas-
 coni una triada que marca algunas situaciones mas o menos precisas de
 -a historia latinoamericana en estos paises a las que no hay razon para no
 calificar como situaciones populistas.

 Sobre esto no podemos detenernos mucho, es un aspecto ya bien ana-
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 lizado del proceso populista. Digamos uinicamente que en efecto, los
 mejores motnentos de fortalecimiento del Estado, de mayores margenes
 de autonomia, coherencia y distanciamien-to con respecto a las fuerzas
 propiamente sociales, fueron aquellos en donde el ascenso en la partici-
 pacion de amnplios sectores sociales se combino con un periodo economico
 favorable, con la existencia de recursos para otorgar un alto grado de
 efectividad al proyecto desarrollista.

 Sabemos bien que la guerra y despues el episodio coreano significa-
 ron una fuerte suma de divisas pagadas a Amrica Latina por4a inten-
 sificacion de sus exportaciones de productos primarios, que la caida en la
 importacion de manufacturas dejo un campo abierto y acelero la indus-
 trializacion por lo que un efectivo proteccionismo no fue dificil de instau-
 rar; sabemos en fin, que se abrio una epoca de libertad politica, de neu-
 tralidad ante los bloques beligerantes, de un relativo recogimiento o inte-
 gracion soportada y conducida por el fortalecimiento de la ideologia na-
 cionalista y del colaboracionismo de clases. Todo ello permitio jugar con
 la idea de una verdadera construccion del Estado nacional popular y
 con la idea de superaci6n sostenida hacia la sociedad industrial capitalista
 (por mis que Estado popular e industrializacion capitalista resulten in-
 compatibles).

 Ia coyuntura parecia ser bastante bondadosa como para mantener:
 a) "un aumento real -aunque moderado- del nivel de vida obrero" y
 abrir, para la masa en general, el sentimiento de ser considerada en las
 decisiones y la espectativa bastante real de mejoramien.to material; b)
 permitiendo al mismo tiempo al Estado la libertad (que favorecia directa
 y aceleradamente a la burguesia industrial en ascenso) de definir su poli-
 tica ante las masas trabajadoras en los siguientes terminos: "el porvenir
 del pais sera industrial o deberemos resignarnos a ser un pais semi-colo-
 nial. Una sola consigna para lograrlo: i Producir !; Producir! i Producir 1" *

 Por esa via el Estado seguia atentamente la buena marcha del desarrollo
 industrial, invirtiendo cuantiosamente en la infraestructura que ello re-
 queria; creando instrumentos para el control de las exportaciones y re-
 orientando asi las divisas que estas procuraban, hacia las necesidades del
 nuevo esquema urbano-industrial; nacionalizando, en fin, y con indem-
 nizaciones que no podian disgustar a sus propietarios, las empresas estra-
 tegicas para asegurar un buen grado de control nacional y costos mode-
 rados de un tal proceso. Y, auin mas c) todo ello no tocando mas que
 perifericamente a los grupos primario exportadores y al sistema de pro-
 piedad agraria o bien, en el colmo de la bonanza, pero tambien en su

 * En lo que se refiere al Brasil v6ase Tulio Halperin Dongui, Op. Cit., p. 385. En lo
 que a Argentina se refiere "el alza de los salarios reales de empleados puiblicos
 entre 1945 y 1948 se estima en un 35% y el de los ingresos reales de obreros
 industriales en un 50%. Ambos incluyen grandes aumentos de los beneficios de
 seguridad social.. ." E. Eshag y R. Thorp: Los planes de estabilizaciwn de la Ar-
 gentina, Ed. Paid6s, Bs.As., 1969, p. 75, tomado de Monica Peralta, Op. Cit., p. 111.



 104 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 ocaso, "el gobierno garantiza las ganancias de plantadores y exportado-
 res... a traves de la formacion de existencias generosamente pagadas", *
 o en Argentina "a partir de 1950..., alentando mediante nuevas rela-
 ciones de precios internos la produccion primaria para la exportacion". *
 En verdad el uinico sector no beneficiado, y no por ello insignificante,
 fue el campesinado pero es claro que lo fundamental se jugaba en otra
 parte.

 Ganancias aseguradas para la burguesia i-ndustrial, elevacion del ni-
 vel de vida de la masa trabajadora, clases medias en consumo ascendente,
 conservacion de la estructura de propiedad agraria y mxas tarde finan-
 ciamiento a las exportaciones, y todo ello nanteniendo un cierto margen
 de maniobra y fortaleza estatal, de popularidad, control de masas, legiti-
 niidad apoyada en un antiimperialismo cohesionador y en un proyecto
 de desarrollo hecho con recursos nacionales; no podia ser mas que la
 ilusion de un momento.

 Nuestro esfuerzo debe consistir en encerrar bien en el tiempo esta
 excepcion, en no querer caracterizarj con esa corta grandeza penrodos
 ma6 amplios que en verdad no tienen mucho de extraordinario: *** al
 pueblo argentino le quitaron la ilusion demasiado pronto y se quedo obse-
 sionado con el espejismo.

 Crecimiento implicara en donde quiera fuerte explotacio&n de amplios
 sectores sociales, incluso alli donde impera la hegemonia y el proyecto
 de una clase dirigente o del Estado. ****

 Lo importante sin embargo es que, en otras condiciones, un periodo de
 esta naturaleza en donde un actor emergente intenta una "huida hacia
 adelante", un asalto y una aceleraci6n del proceso de desarrollo, podria
 haber redundado, por minimo que fuera, en un fortalecimiento en la
 hegemonia de una clase moderna nacional. No fue este el resultado, por-
 que como ya lo hemos visto, lo propio del desarrollo capitalista tardio en
 la etapa monopolista es la redoblada permanencia e incluso refortaleci-
 miento, en una coyuntura parecida, de la produccion de bienes primarios
 para el centro del sistema y, por supuesto de los grupos que organizan,

 * Ruy M. Marini, Sutbdesarrollo y Revoluci6n, Editorial Siglo XXI, p. 35.
 ** Tulio Halperin, Op. Cit., p. 393.
 *** Sin olvidar, no obstante que nos encontramos en una "situacion de masas" que no

 puede ser reducida a esta conyuntura.
 **** Aunque con lo anterior se esta muy lejos de querer dar a entender que durante

 el periodo en cuestion no se hubiera seguido apoyando la acumulacion sobre el
 trabajo interno no pagado sobre todo en lo que hace al sector campesino y obrero.
 Hablamos, pues, en terminos relativos para mostrar como, pasada la coyuntura, in-
 ternacional, es sobre esta dimension interna que se sustentara el desarrollo y
 por supuesto el intercambio comercial desfavorable que vendr& inmediatamente.
 Del estado de la estructura de explotacion agraria, del grado de organizacion de
 las clases trabajadoras, de la oferta limitada o ilimitada de mano de obra que per-
 mita defender mejor o no las revindicaciones salariales y prestaciones sociales y, en
 fin, de acuerdo con los margenes de imposicion de sacrificios que el Estado pueda
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 usufructuian y controlan tal proceso. Ademas, y esto si es insalvable, la
 naciente burguesia industrial entrara en un complicado sistema de alian-
 zas que le impedira.n su realizacion como clase hegemonnica y su coheren-
 cia ideologica como clase dirigente: la capacidad para imponer su ideo-
 logia como proyecto predominante dentro del modelo cultural, de lograr
 algun grado de consenso en torno a el en tanto proyecto glIbal nacional.
 Por una parte alianza reaccionaria, en tanto la desarticulacion del sistema
 de propiedad tradicional podria provocar no solo una movilizaci6n popu-
 lar susceptible eventualmente de amenazar el orden de explotacion pri-
 vado a todos los niveles, pero incluso sin ir tan lejos, provocar un caos

 economico en el momento mas inoportuno vedando transitoriamente al
 pais de los recursos financieros indispensables para la importaci6n de
 ttcnologia, de materias primas y de los bajos costos de reproduccion
 de la mano de obra que el proceso de industrializacion exige. Por otra
 parte, alianza extranacional inevitable, en tanto la composicion org'anica
 del capital esta determinada al nivel del sistema mundial capitalista y la
 ganancia del inversionista privado en cualquier lugar del globo esta en
 funcion del aprovechamiento de las nuevas tecnicas.

 Pero lo que importa aqui es que por esta logica la burguesia quedara
 desarticulada en todas direcciones y profundamente dividida en su propio
 seno (nacionalistas vs. burguesia asociada, mediano capital contra gran
 capital monopolista, etcetera).

 No podra superar ademas, una imagen y una critica que la seiiala como

 la causante directa de la destruccion de la bonanza y perdera su papel
 como clase dirigente nacional: esa especie de destino manifiesto que acom-
 panio en otro momento a la burguesia revolucionaria.

 Nos encontramos asi despues de un cuarto de siglo con sociedades
 en donde a pesar de las profundas transformaciones no se desemboco ni
 siquiera en una minima coherencia para el desarrollo: ni en el nivel social
 se define la hegemonia de una clase dirigente ni el Estado ha sido capaz
 de sustituir esta ausencia precipitando a la sociedad hacia un nuevo orden.

 imponer en beneficio del desarrollo; dependera el futuro del crecimiento pasada
 la coyuntura, alli y en donde quiera. Factores tales pueden quizas explicar en
 alguna medida el relativo estancamiento argentino de los aiios posteriores (en donde
 la propia caida de las exportaciones responde a un aumento significativo de la
 demanda en un pais cuya poblaci6n urbana es enorme y cuyos niveles de ingreso
 permiten un consumo masivo de articulos que en otras condiciones o en otro mo-
 mento se destinaran a la exportacion). "Uno de los elementos que explican el
 impase de la economia argentina, aparte de las contradicciones entre los distintos
 sctores de los grupos dominantes, nos dice Labastida, es la presion de las clases
 obreras por defender su participaci6n en el ingreso" Julio Labastida, El perlil de
 Me.xico en 1980, p. 140.
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 XVI LA XNORMI, AUTONOMfA DB LA ACCION ANTZ EL ZNCUADRAMINTO
 ESTRUCTURAL-HIST6RICO

 Lo anterior no debe conducirnos a un determinismo. Tambien en otras
 partes como en el caso mexicano la conservacion del orden oligarquico
 de propiedad hubiera permitido, al menos en el mediano plazo, recursos
 optimos para, asegurar el proceso de modernizacion econoniica y, sin
 embargo, tal orden! se vio destruido.

 Esto brinda elementos para se-nalar que la referida autonomia relativa
 que caracteriza a los Estados populistas no debe ser en ning'un momento
 exagerada. Los intentos mas o menos efectivos de "revolucion por lo
 alto" dentro de los marcos capitalistas como lo fue el fascismo, han
 necesitado de condiciones sociales muy especificas. Una profunda crisis
 de la organizacion social o como dijera Gramsci, una situacion de equili-
 brio catastrofico de fuerzas sociales organizadas se encuentra regularmente
 en la base del surgimiiento de una fuerza emergente capaz de colocarse
 por encima de lo social y capaz, valga el contrasentido, de "justificar" la
 imposicion de un orden para la fuerza (lo que en una logica no muy
 distinta tambien puede ser el producto de la guerra y de la crisis social
 real o potencial que toda guerra Ileva implicita, o que todo desastre o
 amenaza de desastre social puede desencadenar). En general es la com-
 binacion de ambas dimensiones -crisis interna, amenaza externa- lo
 que ha dado paso a los cambios mas espectaculares desde un campo de
 accion hist6rica a otro. De ahi provienen las situaciones de emergencia
 mis definitorias: que sea un gobierno de "Salud Piublica", el punto de
 "non retour" del fascismo, la instauracion definitiva de un regimen so-
 cialista, etcetera.

 Ahora bien, la imposicion de un orden en tales circunstancias requiere,
 por parte del actor enmergente, la concentraci6n de una fuerza suficiente
 como para, al mismo tiempo que colocarse por encima de los intereses
 inmediatos de la burguesia industrial y destruir o por lo menos desarti-
 cular y debilitar el viejo orden de propiedad retardatario, desarticular
 tambien, por la represi6on combinada con cierto mejoramiento o con la
 apertura de espectativas en este sentido, la organizacion autonoma de
 los sectores populares y de la clase obrera en particular.

 Sin polarizacion social, sin descomposicion de un modelo cultural
 globalizador y su reduccion a ideologias de clase o proyectos de clase
 incompatibles, sin un desbordamiento del sistema politico o de repre-
 sentacion y mediacion del conflicto (que lo muestren francamente inca-
 pacitado); en resumen, sin un peligro real de sustitucion del sistema de
 clases burgues, las bases de autonomia y de fortalecimiento del actor
 emergente permanecen bastante inciertas.

 El populismo y las situaciones sociales que se encuentran en su origen
 no son el resultado de un tal equilibrio catastr6fico. Cuando incluso nos
 preguntamos por la importancia de las luchas sociales en el terreno efec-
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 tivo de la accion, pareceria como si todo se hubiese desarrollado en una
 calma relativa, abstraccion hecha de la mnovilizacion y las presiones por
 la participacion de las clases medias que constituyen mas bien
 un antecedente a las situaciones propiamente populistas y que seran
 agentes exteriores a las masas populares en la conduccion del proceso
 (estudiantes, militares, profesionistas liberales, burocracia publica, etce-
 tera). Sectores estos que, como hemos ya explicado, buscan mucho mnas
 una integracion en lo ya dado, puesto que de ello dependen, que una alian-
 za y una organizacion para instaurar un nuevo orden con los sectores
 que est'an verdaderamente excluidos y explotados.

 De ahi que se pueda afirmar entonces que la polarizacion antes referida
 no sea un rasgo precursor del populismo y que los margenes de maniobra
 o autonomnia relativa del Estado resulten bastante estrechos. Aunque pre-
 feririamos decir: resulta frustrada la profunda urgencia que todo capita-
 lismo tardio pone de relieve: la creacion de un verdadero Estado nacional
 sustituto emergente ante la ausencia de hegemonia en el plano propia-
 mente social, capaz de imponer un minimo grado de coherencia a la orga-
 nizacion social y politica para el desarrollo.

 Pero si bien nos hemos esforzado por mostrar que todo ello responde
 al particular marco de relaciones sociales de los paises latinoamericanos
 en cuesti6n frente a ciertos moldes europeos de lucha de clases, por nin-
 gun motivo podemos negar que tambien las "situaciones de masas" con-
 ducen en ciertas circunstancias a crisis agudas de la organizacion social,
 a situaciones de un verdadero "equilibrio catastr6fico" de fuerzas sociales
 polares con alguin grado de identidad y organizacion coyuntural. Que
 tales situaciones no se encuentran en el origen del populismo sino que mas
 bien Ilegan a ser el producto de este es una cosa aiun mfas reveladora:

 En efecto, baste con echar una ojeada a los regimenes populistas,
 sobre todo a aquellos que aceptaron llevar el pacto populista a ciertos
 niveles de radicalizacion (Goulart en Brasil, Torres y la Asamblea Popu-
 lar en Bolivia, y de alguna manera Ia Unidad Popular Chilena), para
 constatar que la situacion de crisis catastrofica es mas bien un resultado
 final que un punto de partida de estos regimenes.

 En todos los casos, sin embargo, las dictaduras militares que han suce-
 dido a las situaciones populisas referidas, no lo han hecho como actores
 emergentes despues de un desencadenamiento del conflicto. Han actuado
 en forma emergente, es cierto, pero anticipandose a la ruptura, congelando
 el enfrentamiento.

 Tambien en los fascismos, se dira; hubo un congelamiento parecido
 de la lucha de clases. Sin embargo las posibilidades de un proceso de re-
 volucion por lo alto que las dictaduras en nuestro caso se proponen, se
 ven frustadas por la ausencia de una movilizacion de masas, un proyecto
 ideologico globalizador, y otras causas que tienen que ver con la viabi-
 lidad de un desarrollo ecotiomico acelerado, que mas adelante anali-
 zaremos.
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 XVII SIMBIOSIS XNTRz EsTADo Y MASAS: LOS GRANDS MOMZNTOS DZ
 LAS LUCHAS SOCIAIES

 Pero antes de pasar a los intentos de revolucion por lo alto implicados
 en la emergencia de las dictaduras militares, destaquemnos otros rasgos
 de las situaciones populistas que pueden ser enriquecedores para nuestro
 objeto de interes.

 En primer lugar parece logico pensar que sin el actor unificador estatal
 las distintas fuerzas sociales populares nunca se han sabido dotar de los
 aparatos organizativos capaces de traducir la accion espontinea de las
 masas o las simples presiones recurrentes, en una accion coordinada. No
 se esta pensando idilicamente en un acuerdo concertado entre clases o sec-
 tores por dem'as heterogeneos que no solo no existe aqui sino en ninguna
 parte, pero lo que parece claro es que se ha encontrado ausente inclusive
 una cierta predominancia de la organizacion y el proyecto de la clase
 obrera, por ejemplo, que permitiera catalizar alrededor de un eje con
 cierta autonomia la multiplicidad de manifestaciones en estas coyunturas.

 Las causas de esta incapacidad de accion como clase propiamnente tal
 ya las hemos discutido. Pero -lo que resulta interesante destacar es que,
 por la enorme debilidad y reduccion cada vez mayores del margen de
 accion en que va siendo encarcelado, digarnoslo asi, el propio actor esta-
 tal, el proceso conduce a un punto en donde este (el Estado) no encuentra
 otra salida que no sea la de intentar un refortalecimiento y una concentra-
 cion de poder apoyindose y organizado en forma mucho mas definida la
 movilizacion popular. No hay que olvidar que en la l6gica populista por
 lo menos esta maniobra resulta perfectamente viable.

 En aquellos momentos en donde las amplias movilizaciones sociales
 latinoamericanas han mostrado una mayor coordinaci6n (aunque fuera
 solo para definir una situacion mas favorable dentro del marco mismo del
 sistema establecido) encontraremos regularmente la combinaci6n: activa-
 cion espontanea desde abajo -desplazamiento del Estado populista hacia
 sus bases propiamente populares. Pero, digamoslo mas explicitamente,
 los momentos de conjugacion entre:

 a) "Situacion populista" cierta participacion o consideracion de las
 clases populares en el esquema de gobierno: apoyo en ellas y algtin grado
 de compromiso pam con ellas);

 b) Pe'rdida de fortaleza o de la relativa capacidad de accion autonotna
 del Estado populista, que responde por lo regular a un recrudecimiento
 de las exigencias hacia este por parte de cada una de la amplisima ga-
 ma de fuerzas sociales que participan en tal esquema y sobre todo por parte
 de las clases superiores; (ello implica justamente una concentracion de
 poder en el plano propiamente social y una perdida del mismo por parte
 del actor estatal y pone en evidencia que la gran epoca dorada del popu-
 lismo requirio de una coyuntura econ6nica muy favorable que permitiera
 satisfacer, directa o indirectamente a todos, puesto que los pocos sectores
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 que no se encontraban dentro del populismo corporativo de cualquier
 nianera hicieron oir sus intereses: eran sectores indispensables en tanto
 aportaban las divisas para la buena marcha del proceso);

 c) Activaci6n espontanea desde abajo, desde los amplios sectores, he-
 cha posible por la misma apertura a la participacion que caracteriza al
 Estado populista, y en fin;

 d) Desplazamiento del Estado populista hacia sus bases propiamente
 populares intentanzdo con esta maniobra refortalecer y reconcentrar su
 poder y su capacidad de accion autonoma;

 Los momentos de esta conjugacion han mostrado, repetimos, mayor
 capacidad de accion conjunta por parte de los sectores populares, forta-
 leza y coordinacion suficientes para provocar una crisis de equilibrio
 social que puede liegar a ser catastr6fica; son el tipo de movilizaciones
 qule han amenazado en forma mas poderosa con revolucionar el orden
 establecido y tambien han sido, hasta ahora, quienes han provocado el
 fin del populismo.

 Justamente porque su identidad y su coordinacion les viene de afuera,
 o mas bien desde lo alto, han mostrado tambien que desaparecido el actor
 coordinador ellas son incapaces de mantener un minimo de continuidad
 v de accion autonoma o en uiltima instancia de defender el esquema poli-
 tico o el tipo de regimen que ha mostrado mas abierto a su participa-
 cion y a sus presiones e impulsado su organizacion.

 Asi sucede en 1964 con Goulart (y en otros casos), el organiza a los
 sectores populares desde arriba, se apoya en ellos, y sin embargo, no por
 eso el Estado brasileflo de 1964 logra concentrar un poder que le permita
 inayores margenes de accion. * Esto parece ser lo mas tragico en Ame'-
 iica Latina: apoyarse en los sectores populares, es decir llevar el populismo
 a sus uiltimnas consecuencias no significa reformar al Estado, parece ma's
 bien como si todo lo contrario fuera mas cierto: entre mas se recurre a
 las masas populares menos poder efectivo se revela por parte del actor

 que quisiera colocarse como emergente, como todopoderoso para imponer
 a la sociedad en su conjunto una marcha orientada en un solo sentido.

 Nadie duda de que lo mas apreciado seria encontrarnos con una
 accion de base, con una acci6n popular mas o menos dirigida por
 una fuerza coordinadora pero tambien desde abajo como la clase obrera

 en el mas logico ejemplo, arrastrada por la direccicn "calculadora" de
 un partido de clase leninista y apodera.ndose del Estado, construyendolo
 y fortaleciendolo, haciendo de el una fuerza autonoma, es decir, indepen-
 (liente tanto de las opciones sin contrapeso del capital y la tecnica interna-
 cionales como de los intereses particulares o privados de las distintas

 * A este respecto vease Ruy Mauro Marini, Subdesarrollo y Revolucion, Editorial
 Siglo XXI, Metxico, 1969, en especial: pp. 52-61.
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 fuerzas sociales interiores: lease distintas clases superiores nacionales o
 asociadas.

 Dejando de lado esta opci6n, bastante ajena hasta ahora a la realidad
 hist6rica latinoamericana, las mas osadas experiencias del lado de las
 clases populares han sido la via populista de izquierda o reformismo po-
 pular. iJAmese uiltima etapa de Goulart el ejemplo mas tibio, 1lamese
 Unidad Popular Chilena el que ha aceptado Ilevar las cosas hasta sus
 ultimas consecuencias, lliamese Torres y Asamblea Popular Boliviana el
 ejenplo intermedio. El hecho es que en todos casos el simbolo de unidad
 nacional, aunque precario --el Estado- se ha visto poco a poco envuelto
 en el marasmo de las fuerzas sociales, cada vez mas incapaz para situarse
 por encima de los acontecimientos. Es facil criticar y mostrar en una
 logica perfecta el fracaso de todo reformismo por mas radical que este
 pueeda demostrarse. Es mucho mas dificil explicarlo puesto que el no
 surge de una idea, de un proyecto optativo desde arriba, sino que es el
 reflejo de un estado de relaciones sociales y de la necesidad de superarlo.
 El camino popular que primeramente se ha abierto, ha implicado, por
 las mismas condiciones de continuidad que lo han precedido, el empleo
 de los instrumentos y la estructura institucional o politica legada por
 el populismo.

 Con la participacion de todos o mas bien, con el liamado desde arriba
 a la participacion de todos los sectores populares se ha favorecido en
 Lorma excepcional el sistema de representaciones, el sistema institucional
 o politico, la institucionalidad como muy claramente lo ha demostrado
 Alain Touraine, sin que ello haya implicado, sin embargo la exclusi6n y
 la imposicion completa y autoritaria sobre las fuerzas del statu quo.

 Lo mas importante a retener es que este ilamado a la participacion po-
 pular no favorece, por las condiciones de "masa" a la que hemos hecho
 referencia, la organizacion horizontal de base, la organizaci6n de verda-
 deras bases de poder en el plano meramente social. Acci6n de base que
 de hecho negaria el origen y el carfacter mismo del actor estatal que las
 moviliza y emite el liamado, en tanto toda accion de base iria en contra
 de la "legalidad" que representa el uinico margen de accion de la fuerza
 superior movilizadora. Encontramos entonces a las fuerzas populares
 mas o menos organizadas u organizadas de una Tnanera en muchos casos
 transitoria e inestalble, orientadas hacia la representacion, hacia la influen-
 cia y fortaleciendo con ello lo que siempre ha sido el caricter de la
 organizacion social y politica de las sociedades latinoamericanas: el sis-
 tema institucional o politico. Situacion terriblemente compleja en donde
 si las masas populares se movilizan de manera efectiva, poniendo verda-
 deramente en cuestion el sistema de propiedad vigente y por tanto a las
 clases poseedoras a todos los niveles, ponen al mismo tienipo en peligro
 la existencia del regimen que les ha akierto tales m'argenes de accion.

 Por otro lado, en un sistema politico abierto a su participacion, los
 sectores populares se encuentra sumamente dificultados para desarrollar
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 una accio6n de ruptura incluso espontanea y esto es asi por la ausencia
 misma de un adversario estatal que se presenta mas bien de su lado y de
 un adversario de clase que puede resultar favorecido con el enfrenta-
 miento, con la ruptura de la "legalidad". En estas condiciones la propia
 accion de masas tiende, en el extremo, a disociarse: por un lado tiende
 a inscribirse bajo una precaria disciplina y organizacion en el fortaleci-
 miento de lo institucional que se abre a su paso; por otro lado no se
 encuentra preparada para aceptar los sacrificios de una estatizacion o
 una via de desarrollo bajo una autoridad impositiva. Mientras el poder
 econ6mico y politico de las clases poseedoras no ha sido eliminado y
 sigue presentando un peligro permanente, el momento de la racionaliza-
 cion y la imposici6n del nuevo orden no puede ser anunciado y el apoyo
 de los sectores populares sigue dependiendo del caracter redistributivista
 institucionalizante y al mismo tiempo bastante blando propio de la
 situacion populista de izquierda: ya que el origen del populismo no fue
 una lucha de abierta ruptura, nunca hubo una fuerza derrotada.

 Es cierto que cuando este estado de cosas se prolonga, como fue el caso
 chileno, la indefinicion misma del proceso y el grado de movilizacion per-
 rniten el surgimiento de ciertas fuerzas propiamente de base con una orga-
 nizacion y un proyecto que tiende a autonomizarse con respecto al actor
 de unificacion estatal. Su apoyo tiende a ser condicionado y estan mucho
 mis cerca de la ruptura que de la institucionalidad. Son los sectores que
 mas se asemejan en su accion a las "situaciones de clase" y que tratarran
 (le impedir o salvaguardar a la direccion populista de cualquier solucion
 negoiada con las fuerzas predominantes en el "anterior esquema" de
 dominaci6'n y de propiedad. Sin embargo, no fueron los "cordones in-
 dustriales" de Santiago, penetrados por el MIR que buscaba ligarlos al
 mismo tiemnpo con la poblaci6n marginal, los elementos que lograron im-
 poner una direccion definitoria al proceso. Ellos se vieron fortalecidos
 en el uiltimo periodo de la Unidad Popular justamente en el momento
 que Allende trataba de alentar la participaci6on de los militares en el go-
 bierno e intentaba una negociacion con la Democracia Cristiana.

 A pesar ae ello, los contigentes mas definitorios de la clase obrera chi-
 lena no se encuentran, como se sabe, en las pequenas o medianas indus-
 trias de bienes de consumo sino en las grandes industrias extractivas y
 han sido tradicionalmente controlados por el Partido Comunista: base
 de apoyo institucionalizante mas disciplinada de la Unidad Popular.

 Ahora bien, no obstante encontrarse el caso chileno dentro de la ya
 referida "situacion de masas" y no obstante constatar este integracionismo
 en el sistema politico por parte de las organizaciones populares y obreras,
 es importante hacer notar que Chile ha vivido las formas de organizacion
 popular y de conflicto social que menos se alejan de ciertas situaciones
 europeas. El Partido Comunista mas importante de America Latina
 apoyado sobre solidas bases obreras (partido de clase) y una cargada
 historia de luchas obreras de abierto enfrentamiento lo ha tenido Chile.
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 Tambien ha sido este un pais de fuerte inmigracion europea, de bajo
 mestizaje y de sobre-desarrolladas clases medias (a expensas de un pre-
 supuesto puiblico engordado por los ingresos del enclave minero); rasgos
 historicos todos ellos que han permitido a estos sectores ejercer una
 fuerte presion politica organizada, un desarrollado juego democritico
 multipartidista.

 Pero hasta aqui las semejanzas, porque todo ello no quita que la fuerte
 identidad, accion y organizacion de la clase obrera no se deba a la situa-
 cion de enclave, y en este caso a la situaci6n propia de la mina que
 coloca al conglomerado obrero en condiciones casi puras de enfrentamiento.

 En consecuencia, nos parece importante subrayar como, en el caso
 chileno este estado particular de la situacion de enclave al combinarse
 con lo que en cierta medida seria su contrario, es decir, con un sistema
 politico que deja amplio m'argen a la particpacion de los desproporcio-
 iiados sectores medios, ha provocado el siguiente efecto en la accion
 popular: por un lado una mayor continuidad y permanencia de los sec-
 tores populares pero particularmente de la clase obrera (PC) a conse-
 cuencia del estado de exclusion; por otro lado una correlacion de fuerzas
 sociales propia de la "situacion de masas" y de la presencia de amplios
 sectores medios, y un juego democratico partidista que empuja a estas
 organizaciones a buscar su influencia y su representaci6n a traves del
 sistema institucional, sin perder por ello la continiuidad de su proyecto,
 como si ha sido el caso mas generalizado en America Latina.

 Situacion de fuerte marginalidad, clase obrera con organizaciones pro-
 pias, clases medias golpeadas por la deterioracion economica sufrida des-
 de el periodo de la Democracia Cristiana y que las precipitan en parte
 hacia las urnas socialistas y en fin un sistema democriatico respetable,
 permiten una coalicion de fuerzas y organizaciones populares aunque
 bastante heterogeneas, inestables y susceptibles.

 Bajo la accion coordinadora y centralizadora de Allende desde lo alto
 pero siempre dentro de la continuidad institucional y el respeto de las
 tendencias tanto al interior de la Unidad Popular comno al exterior, el
 proceso conducira a final de cuentas a la perdida total de poder y a la
 incapacidad de accion del Estado por no decir casi a su desaparicion. Y
 es que todo proceso de apoyo en las masas y de movilizacion implica tam-
 bien, si se le deja correr, una produccion de aparatos propios de base que
 tienden a stistituir al sistema institucional y de instancias de poder que
 se encuentran al inicio del proceso.

 Los grandes partidos que originalmente aseguran la comunicacion entre
 el poder central y las masas son poco a poco orientados hacia estas tra-
 tando de asegurar su fidelidad, compitiendo con las organizaciones mias
 radicales que se forman o se fortalecen en el proceso, pero debilitando con
 este desplazamiento toda la efectividad de las decsiones del actor eje-
 clutivo estatal. Se vive asi una intensa actividad en el plano propiamente
 social sin que por ello queden rebasados los mecanismos institucionales
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 (partidos, sindicatos, etce'tera) y evitando con ello desembocar en una
 situacion de abierta ruptura.

 Al mistno tiempo se presencia un debilitamiento completo del Estado

 o mas bien, su reduccion a las exigencias cotidianas de las distintas
 fuerzas sociales que lo sustentan y de las cuales continiua a pesar de todo
 ssendo el simbolo de unidad. Simbolo de unidad popular no lo es ma's
 de unidad nacional o coliesion social y deviene incapaz de imponer dis-
 ciplina entre su base asi como, en consecuencia, de imponer sus decisio-
 ties y su autoridad a las fuerzas del antiguo esquema de dominacion. El
 centro de gravedad se desplaza cada vez mas hacia la base y la deter-
 minacion de los acontecimientos se efectu'a de abajo hacia arriba tanto al
 initerior de las fuerzas populares como de las fuerzas sociales en general.
 JLa planificacion es decir la capacidad del Estado de prever su politica a
 largo plazo, desaparece para pasar a depender del acontecimiento coti-
 diano, de la correlacion de fuerzas y de lo inesperado. Guerra civil y des-
 bordamiento definitivo de la encadenante institucionalidad; golpe de estado
 iilitar bajo la flaca "legitimacion" del regreso al orden; o contintiacion
 indefinida de tal estado de cosas en espera de alguna situacion nueva, son
 todas posibilidades abiertas cuando una situacion social en profunda ebu-
 lIicion parece al mismo tiempo alcanzar el estancamiento total. *

 En fin, es cierto que toda situacion catastr6fica o cercana a lo catas-
 trofico ya nos coloca de hecho mucho mas cerca del corte brusco que de
 la continuidad, pero es cierto tambien que cuando en las "situaciones
 de masa" se ha evolucionado hacia un tal estado de cosas se ha desem-
 bocado hasta ahora en un corte desde lo alto (dictadura militar) mas bien
 que en una ruptura revolucionaria.

 XVIII VIABILIDAD DE LA "REVOLUCI6N POR ALTO"

 Lo que resulta mas importante a subrayar sin embargo, es que no todo
 corte o intervencion desde lo alto por mas que sea el producto de una
 profunda crisis de la organizacion social y de una situacion pre-revolucio-
 naria redundaria necesariam-ente en lo que aqui hemos referido como una
 "revolucion desde lo alto" (Barrington Moore) o, para emplear nueva-
 mente la alusion tourainiana: no todo golpe (le Estado se traduce en la
 creacion del Estado de un golpe aunque ese pueda ser siempre el objetivo.

 La dictadura militar brasilefna nos vino a mostrar que si bien era una
 utopia del populismo el querer lievar adelante el desarrollo capitalista
 con una baja explotacion de la masa trabajadora, y apelando a la viabi-
 lidad del desarrbllo nacional y al antiimperalismo, lo que si resultaba por
 lo menos factible era hacer efectivo el elemento mas caro del trinomio:

 * Para un estudio detallado del caso chileno vease: Alain Touraine, Vie et Mort de
 l'Unite Populaire, Ed. du Seuil, Paris, 1973.
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 el desarrollo capitalista, sacrificando los otros dos: a las imasas y al ca-
 tacter nacional.

 Pero ello mismo implica que para hablar de revolucion desde arriba,
 c en otros terminos, para desbloquear un estado de relaciones sociales y
 dar una solucion mas o menos coherente y en un sentido a un proceso de
 desarrollo, se encuentren ya sentadas las bases de la moderna sociedad
 inidustrial. Implica ademas, que esta, constituye ya el sector eje de la
 economia por mas localizado y excluyente que sea y, en fin, que no se
 encuentren serios limites estructurales al desarrollo de la industria vuelta
 hacia el mercado interno en funcion de la estrechez real y potencial de
 dicho mercado.

 En Alemania, la accion emergente del Estado nazista fue el producto
 de una crisis social, encontr6 amplias bases industriales y limites al
 desarrollo facilmente remontables, pudo apoyarse en un proyccto de des-
 arrollo nacional autonomo y movilizar a amplios sectores en este sentido.
 Si sus bases de legitimacion no provinieron de los sectores trabajadores
 y populares, por lo menos los elementos senialados se mostraron capaces
 de precipitar la situacion hacia un estado de relaciones sociales que dejaba
 completamente atras aunque por caminos tragicos la larga epoca de entra-
 bamiento e incoherencia social para el desarrollo. Como ya lo deciamos,
 aqui tambien se liega aunque por un largo camino Ileno de situaciones
 dramaticas a la hegemonia de una clase y a la relativa homogeneidad
 propia del capitalismo originario (dejada atras la larga epoca de transito
 es el analisis sincronico de la sociedad capitalista en sentido estricto el
 que pasa al primer plano de explicacion y todo ello ya cae fuera de
 nuestro objeto de interes).

 El Estado brasilefno se eleva tambien como actor predominante de la
 sociedad a raiz de la crisis de equilibrio en que desemboca el goulartismo,
 en una epoca en que la moderna industrializacion representa ya una pre-
 dominante y sollida base, y en un pais en donde las espectativas estructu-
 rales para el desarrollo son amplisimas tanto en dimensiones geopobla-
 cionales como en recursos. Pero hasta aqui las posibilidades y por ello
 mismo, la estrecha legitimidad de tal regimen, a pesar de su efectividad
 desarrollista, su apoyo sobre las clases tnedias en consumo ascendente y
 sus aspectos de segregacion racial.

 Aguda explotaci"on de los sectores trabajadores requerida por el cre-
 cimiento acelerado, fuerte exclusion de las masas populares en general,
 nulas posibilidades de que el proceso desemboque en la creacion de una
 clase hegemonica nacional por lo ya analizado, y estrecho margen de
 manejo del nacionalismo de no ser al nivel de las clases medias por el
 efecto de "grandeza nacional" frente a los pueblos detbiles que lo rodean,
 parecen ser todos, elementos poderosos que impiden superar el Estado
 de represion y encontrar ciertas posibilidades de continuidad institucio-
 rnal para el regimen militar.

 Es por ello que no obstante la presencia efectiva del desarrollo capita-
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 lista que se manifiesta en estos paises, seria falso, como ya lo hemos
 explicado, pensar que el proceso podra a la larga conducir hacia una
 consumacion o acabamiento de tal desarrollo como si lo pudo lograr Ale-
 mania por ejemplo. No es facil pensar entonces en ninguin tipo de rein-
 corporacion de este Estado, que se coloca por lo alto o de este actor
 emergente, en lo propiamente social. Lo que hasta ahora parece com-
 pFetamente descartado y que es la ausencia de una fuerza social, clase
 Cocial o actor colectivo nacional capaz de colocarse y lograr una posiciOll
 dirigente y hegemonica fuera del Estado, vuelve esta opcion completa-
 niente incierta. Adem'as, la imposibilidad de que este desarrollo capita-
 lista tardio logre un cierto nivel relativo de homogeneizacion al interior
 de la formacion social nacional, o dicho en otros tenrminos, la enorme des-
 igualdad social y regional, o aun, el desarrollo desigual y combinado
 (en lo economico pero hasta dualista si se le mira con una perspectiva,
 sociologica global), que este proceso conlleva exige del Estado una fuerte
 intervencion reguladora tanto redistributiva como represiva que tiende
 a mantenerlo en una posicion de fuerza relativa frente a los actores del
 plano propiamente social.

 Quizas la ausencia de una heterogeneidad tan alta en el caso argentino
 y, en consecuencia, la fortaleza tan grande en terminos de organizacion
 yr hasta cierto punto de proyecto por parte de las fuerzas, clases y grupos
 sociales en el periodo post-peronista, ayude a entender primero, la ausen-
 cia de una verdadera revolucion por lo alto en este pais a pesar de las
 reiteradas dictaduras militares que se han sucedido desde la caida del
 peronismo. Segundo, y como resultado de la brutal permanencia, orga-
 nizacion y control de ciertas parcelas del poder por parte de las clases
 tradicionales y como resultado tambien de la fuerte organizacion sindical
 de la clase trabajadora y la importante presibn y formas de participacion
 de las clases medias, nos encontramos tambien con uno de los sistenas
 institucionales o politicos mas impresionantes como fenomeno latino-
 americano.

 Y es normal que ahi donde subsisten tal cantidad de actores sociales
 fuertes y organizados en la escena, y en donde la predominancia de alguno
 de ellos puede ser apenas el producto de complicadas alianzas de clases,
 se vuelven enormes las presiones hacia la participacio6n, hacia la iinfluen-
 cia, hacia el control en alguna forma de la orientacion social y cultural
 del desarrollo. Esta fuerte concentracion del poder en las clases mismas,
 en la sociedad civil, aunado a la ausencia, hasta ahora, de una importante
 crisis de equilibrio catastrofico (aunque si se viva pernianentemente en
 un juego politico muy inestable y con ciertos momentos de ruptura aun-
 que localizados), podria explicarnos, en parte, por que no se ha producido
 una abierta intervencion del Estado por lo alto, capaz de desbloquear un
 estado de relaciones sociales que ya se prolonga anacronicamente. Aunl-
 que, sin lugar a dudas las cosas ahi se estan perfilando hacia una crisis
 social que puede ser definitoria.
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 Por ello, dicho sea de paso, no basta con constatar, como resulta muy
 corriente de los analisis venidos de los economistas, que el Estado parti-
 cipa en una forma acrecentada en la economia de "los paises en desarrollo",
 para deducir de ahi que se esta frente a ejemplos de sobrecargada auto-
 nomia o fortaleza del Estado en terminos politicos o de poder. El caso
 argentino muestra bien que puede existir lo uno sin lo otro.

 En Chile solamente el primero de los elementos seinalados: el ser pro-
 ducto de una profunda cirsis de la organizacion social, se encuentra en la
 base, muy estrecha por tanto, del regimen represivo. No se puede hablar
 aqui, pues, ni remotamente, del advenimiento de una revolucion por lo
 alto. No basta con eliminar o expatriar a la mitad de la intelligentsia, es
 decir, a la intelligentsia de izquierda y a una buena parte de las bases
 politizadas e imponer una "coherencia represiva" a la organizacion social
 y politica para que el desarrollo capitalista en sentido estricto se ofrezca
 como un camino abierto (sector secundario y gran industria como ejes
 predominantes de la economia vueltos hacia el mercado interior).

 El regimen franquista no solo es el producto de una crisis social sino
 de una verdadera guerra civil y el orden que instaura signific6, por lo
 menos durante tm largo periodo inicial, un profundo estancamiento del
 desarrollo y de la sociedad global. Sin embargo las bases potenciales para
 Ilevar adelante el capitalismno si se mostrarian aqui bastante respetables,
 en un segundo momento meas o menos reciente (a diferencia del caso
 chileno); cuando ademas de una significativa industrializacion, urbani-
 zacion o en general de un crecimiento del mercado interior relativamente
 amplio en terminos cuantitativos, han sido refortalecidos, como correlato
 los cuadros cientificos, culturales, e incluso empresariales, diezmados por
 la guerra, la represion y el exilio.

 Parece fundamental entonces en este ejercicio comparativo de la socie-
 dad y del Estado mnantenerse dentro de los ejemplos en donde el capita-
 lismo, "como relacion social", es decir, el capitalismo en sentido estricto,
 ha podido ser desarrollado en forma vigorosa y, potencialmente, tiene
 amplios margenes de seguirlo siendo. Por supuesto que habra de tenerse
 en cuenta, como creemos haberlo hecho, lo localizado, excluyente y defor-
 mante de tal proceso cuando se lieva a cabo en situaciones sumamente
 tardias.

 Pero lo que nos interesa subrayar es que no es posible analizar con los
 mismos instruinentos aquellas sociedades en donde los obstaculos estruc-
 turales al desarrollo capitalista se revelan cada vez rmas como infranquea-
 bles. De ahi que la economia y mas exactamente la economia del des-
 arrollo impone limites muy estrictos al analisis de las condiciones sociales
 y politicas del proceso de desarrollo; por lo menos en lo que al analisis
 comparativo se refiere.

 Querer hacer entrar al marco conceptua:l con que hasta ahora hemos
 analizado ciertos paises, a sociedades como las centroamericanas o muchas
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 otras con un bajo desarrollo industrial, nos pareceria un ejercicio sin
 nmayor fundamento.

 Ya de por si resulta aventurado, aunque no dejamos de pensar que es
 enriquecedor, comparar ciertas situaciones europeas con otras de America
 Latina. De cualquier manera pueda ser que el siguiente cuadro nos ayude
 a sistematizar los razonamientos anteriormente esbozados en torno a la
 legitimidad y las espectativas de consumacion o acabamiento de distintas
 situaciones de revolucion desde arriba, o revolucion por lo alto (asi como
 de la ausencia de elementos, para poder Ilevar adelante un proceso de este
 tipo, en un caso como el de la dictadura militar chilena).
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