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DEFINICION ECONOMICA DE CLASE SOCIAL CONTRA EL 
ECONOMISMO YCONTRA EL DESARROLLISMO 

Margot SOTOMAYOR. 

RESUMEN: La Soc~olog£a experiment,a en los ultimos anos 
una amplia difusi6n y es un terreno propicio para que nocio
nes seudocientificas proliferen. Por ello, una labor ineludible 
es el rigor en la investigaci6n p'ara est,ar en i/Josibilidad de li
brar un combate ideol6gico necesario en el contexto depen
diente latinoamericano. 

La gran difusi6n que experimenta la sociologia en el contexto de
pendiente latinoamericano a medida que se desenvuelve la lucha de 
clases, seiiala a los trabajadores cientificos de ese campo las tareas 
perentorias al servicio de un objetivo estrategico: la final supresi6n 
de las clases. Ocurre sin embargo, que, dada Ia magnitud de los in
tereses en conflicto involucrados en aquella lucha de clases, la socio
Jogia es, como ya muchos han constatado, el sector teorico dentro de 
las llamadas disciplinas humanisticas, en donde el metodo cientifico 
para el anaIisis es tergiversado con la mayor frecuencia y en clonde, 
par consiguiente, la ofensiva ideo16gica opera con la mayor impuni... 
dad. Por ello el combate ideol6gico se vuelve tanto mas necesario 
cuanto mas dificiles se toman, para la clase condenada a desapare
cer, el sostenimiento y defensa de sus intereses por la via de la fuera. 
Como su temor aumenta en la medida que sus jueces se proletarizan, 
en dicha coyuntura renueva y desempolva nociones ya liquidadas y 
las reviste de envolturas seudocientificas. Asi, el riguroso manejo de 
los conceptos capaces de arrojar luz sobre las tacticas destinadas a 
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desarrollar la lucha de clases en la direcci6n mencionada, se ha 
convertido en un deber ineludible del cientifico social. 

En efecto~ en la sistematizaci6n y examen de la vida social en la 
sociedad dividida en clases, el cientifico guiado por los principios de 
objetividad y de partido, que son los principios fundamentales del 
materialismo dialectico -condicionadores de la marcha hist6rica en 
sentido progresivo- no puede p.ennitirse olvidar el precepto: "de 
la contemplaci6n viva al pensamiento abstracto y de este, a la prac
tica ... " 1 ya que se trata de coadyuvar a la transformaci6n radical 
de las estructuras socioecon6micas. 

"tQue quiere decir supresi6n de las clases?" se pregunta Lenin 
y a continuaci6n describe el contenido objetivo de las clases sociales 
como conceptos cientificos: "las clases, son grandes grupos de hom
bres que se diferencian entre S1 por ellugar que ocupan en u.n sistema 
de producci6n historicamente determinado, por las relaciones en que 
se encuentran frente a los medios de producci6n, por el papel que 
desempeiian en la organizaci6n social del tra.bajo y, por consiguiente, 
por el modo y la proporci6n en que reciben la parte de la riqueza 
social de que disponen".2 

El contenido de las clases, es pues~ objetivamente economico. La
tente en .el texto mencionado, transcurre su forma de existencia his
t6rica que es la lucha de clases, indisoluble y dialecticamente ligada 
con el contenido. Va Marx habia afirmado que "las categorias econ6
micas son formas de existencia, de determinacion de la existencia".3 

Pero el desarrollo ulterior de la teoria, concreta mas todav1a, para 
referirse a las clases: "i Que son las categorias econ6micas, sino una 
fonnulaci6n cientifica de las condiciones econ6micas y de la vida de 
la poblaci6n, no de la poblacion en general, sino de determinados 
grupos de la misma que ocupan. un determinado lugar en el regimen 
de existencia de la economia social?" 4: 

Existe actualmente, no obstante,- un amplio sector del pensamiento 
sociologico latinoamericano que tiende a subestimar y aun a ocultar 
ese contenido econ6mico del concepto clase social, subestimaci6n' y 
ocultamiento que, en su eclecticismo, trae aparejadas graves repercu

1 v. I. Lenin. Cuadernos filos6ficos, Obras Completas, cuarta Ed. en ruso, 
t.	 38, p. 161. 

2 V. I. Lenin. Una gran iniciativClJ t. 29. Obras Completas, pp. 386-97. 
3 Carlos Marx. Contribuci6n a la crztica de la econom£a poUtica. Ed..Cultu

ra Popular, 1974. 
4 V. I. Lenin. El romanticismo econ6mico, Ed. Grijalbo, Colecci6n 70~ p. 

119, 1970. 

siones en la practica de la lucha de las clases al servicio de la marcha 
historica. 

i Como podriamos definir la practica politica? lEs, efectivamente, 
como pretenden demostrarlo algunos soci610gos, indicadora de la exis. 
tencia de una clase? i Es cierto, como otros aseguran, que la clasifica
ci6n ideologica de la sociedad, es diferente de su clasificacion econ6
mica? iI-lay una correspondencia exacta entre la existencia objetiva de 
una clase en general y la conciencia de su situaci6n (no por cada uno 
de sus integrantes) , en el conjunto social? l Es legitimo definir una cla
se social por Sil practica politica? i Es justo afirmar, como 10 hace 
Regis Debray que "el mas minimo conflicto parcial de los obreros 
con los patronos hace emerger [... ] en los obreros, la conciencia de 
los intereses de clase del proletariado y de sus tareas hist6ricas?" 
l Es verdad, como asegura el mismo autor, que "no es la organizaci6n 
la que 'hace' la lucha revolucionaria 'sino' la, lucha revolucionaria la 
que hace la organizaci6n"? Finalmente, c! es justificada la tesis segu.n 
'la cual la clase media latinoamericana constituye un factor de ines
tabilidad politica, cuyo instrumento es el ejercito?, tesis tan difun
dida, que se ha llegado a acunar el termino de «golpe militar de la 
clase media». Este conjunto de interrogantes, lleva sin duda al plan.. 
teamiento de otras cuestiones mas concretas: c!Las luchasecon6micas, 
son luchas de clase? iExiste, en el contexto dependiente latinoameri
cano una aristocracia obrera? iSon las clases medias} las que deter
n1inan la necesidad de modernizacion por su aspiracion a formas 
modernas de vida? iEspues, esta clase un factor primordial de pre· 
si6n frente a las oligarquias? i Es valido exigir (como 10 hace Peter 
Worsley), la introducci6n de atributos culturales de los grupos socia.
les, para definir a las clases sociales? 

Para responder a esas preguntas, es preciso cefiirse a1 analisis dia
lectico del modo mas riguroso posible, ya que la lucha de clases exige 
este servicio te6rico. 

La practica politica solo da la medida de la participaci6n de la 
clase en estudio, en esa forma de existencia de las clases que es la 
lucha; la energia es s610 una medida de la participacion de la materia 
en el movimiento. Y as! como no puede hablarse de movimiento sin 
materia (aunque algunos fisicos positivistas hablan aun de movimien
to sin portador material; todo en el universo es energia, dicen los 
energetistas), nada puede decirse en concreto de una clase que se 
pretende definir a partir de su practica poHtica, de sus patrones cuI· 
turales, religion, ideologia. Es cierto que existe una relaci6n estrecha 
entre la existencia economica de una clase y su practica politica, p~ro 
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ambos conceptos, indisolublemente ligados, no £on canjeables entre 
S1. Para aportar una definici6n del papel de la clase en cuesti6n den~ 

tro del escenario de la lucha de clases, es preciso remitirnos a la 
definici6n econ6mica que es capaz de dar una caracterizacion 10 mas 
objetiva, de su funcion en el sistema de produccion, es decir, de iU 

contenido. Del mismo modo que para medir la participacion de una 
hipotetica masa M en la cantidad de movimiento .MLT (suponien
do que esa masa M se moviera en un tiempo T a 10 largo de una 
trayectoria L), es preciso que todo M participe en dicho movimiento, 
asi, para que una determinada practica politica sea una medida de 
la participacion de una clase en la lucha de clases es precise que 
sea toda una clase economicamente definida, aquella cuyos intereses 
defiende esa pr:ktica. 

Afirmar, como 10 hacen algunos sociologos, que las cIases no tienen 
una existencia anterior a su lucha, es una verdad a medias que des
emboca en el eclecticismo capaz de convalidar po,," un lado el aspecto 
econ6mico del concepto clase y por otro, su pnktica politica, 0 sUS 
caracteristicas etnicas, religiosas e ideo16gicas. Semejante planteamien~ 

to, aparte de ser anticientifico, soslaya el caracter interactuante de 
forma y contenido de las categonas dialecticas que definen a las 
clases: papel economico y practica politica: contenido economico y 
forma de existencia historica. 

Un planteamiento ec1ktico que considerara ambos aspectos solo 
como formalmente complementarias, no es aun cientifico, ya que 
podna llevar a pensar que el contenido de clase y lucha de clase es 
el mismo: son distintos objetos del conocimiento. 

En la siguiente definicion de Marx, se pone de relieve el contenido 
de clase (economico) y el contenido de lucha de clases (que es po
litico) : 

en tanto millones de familias viven en condiciones economicas 
de existencia que separan su modo de vida, sus intereses y su 
cultura de los de otras c1ases y los ponen en contraste hostil con 
estas, forman una c1ase. En tanto 5010 hay relaciones locales: 
entre esos pequeiios cultivadores y la identidad de sus intereses. 
no produce unidad ni union nacional ni organizacion politica, 
no forman una c1ase.5 

5 Carlos Marx. El dieciocho brumario tie Luis Bonaparte. Ed. Ciencias So-
ciales, La Habana, 1974. 
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En la definicion anterior es faci! advertir que el antagonismo entre 
las clases se resolvera a traves de la interacci6n dialectica entre su 
forma de existencia hist6rica, que es la medida de su participacion en 
la lucha reciproca(y, que depende de la organizacion) yel contenido, 
que no es otro sino el elemento material y cuantitativo aportado en 
virtud de ese VInculo establecido por el mercado a nivel nacional. 

La mutua convertibilidad entre la forrrut y el contenido de una 
clase, es decir, entre su forma de existencia hist6rica (practica poli
tica) y su contenido objetivo (existencia econ6mica 0 estructural), se 
expresa a traves del esquema 

clase en 51 ~ c1ase para 51 

que es la forma grMica de mostrar el proceso reversible, que es la cons
tituci6n de la clase. El objeto de la utilizacion de ese dispositivo gni
fico, es, como puede apreciarse, poner el acento en la reversibilidad 
del proceso. De otra manera, se esta en peligro de caer en el pensa. 
miento eclktico seglin el cual la clase en si se transforma, mediante 
una acumulaci6n cuantitativa de «momentos» (concepcion que elude 
todo retroceso). en clase para S1. " (transformacion de "lucha econ6
mica en politica"). 

Ahora bien, el factor condicionante para que el proceso marche 
seglin la flecha superior, es decir, hacia la integraci6n de la close para 
sf, es la conciencia de clase. Y la conciencia determina la organiza
cion de la clase. Esta claro que, para que una c1ase tenga una partici
pacion en la lucha de clases, y por 10 tanto, una practica polItica, no 
puede ser de otra manera sino a traves de ese proceso. Pero ya hemos 
visto que para que sea proceso, hay que presuponer su reversibilidad. 
i Que significa esto? Simplemente que hay que tomar en cuenta la 
existencia de otros factores que operan en el sentido de interferir la or_ 
ganizacion, s6lo con impedir 0 bloquear la formaci6n de la conciencia 
de clase. Se impone, pues, indagar si estoS: factores son de orden econ6
mico 0, si ademas, son de orden politico. i Por que es importante esta 
indagacion? Porque si el proceso ocurriera como pretende el eclecti. 
cismo, es decir, en virtud de una acumulaci6n de luchas economicas 
que confieren (supuestamente) el matiz politico porque van produ
ciendo la conciencia de manera paulatina, entonces, tambien seria a 
traves de factores de orden economico, 0010 que, se lesionana esta con
ciencia, haciendo que el proceso se invirtiese. Como ello no ocurre asi, 
hay que presuponer la existencia de factores (encontrados). de orden 
polItico en el espacio en que opera el proceso global. Unos actuan en 
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el sentido de fav.orecer la marcha segun la flecha superior; otros, 
tambien de la misma naturaleza, es decir, politicos, actuan en el sen
tido de favorecer la marcha en el sentido inverso. Queda, pues, demos
trado que el proceso irreversible indicado, ocurre en un espacio poli
tico..Que, por 10 tanto,- la clase constituida cuantitativamente en vir
tud del vinculo establecido por el mercado nacional, s6lo tiene acceso 
a su forma cualitativa en el curso de aquel proceso; estamos ya, en 
la dimension historica en la que hay condici6n para esa convertibili
dad, una organizaci6n y por 10 tanto conciencia. Vemos que en las 
luchas de clases, es imposible establecer fronteras entre la forma cuan-

I titativa y Ia fonna cualitativa de Ia clase; para que la clase sea una 
I clase ha de estar animada (no necesariamente carla uno de sus rniem

bros), en su representacion partidaria y su vanguardia, por una aspi
raci6n a la conquista del poder politico para conseguir la transfonna
ci6n social. Y, a la inversa, es precisamente el bloqueo 0 la interfe
rencia de esa aspiraci6n, 10 que conspira contra la constituci6n de 
la clase. 

Pero cuandoel eclecticismo clama que no s610 el lugar ocupado 
por la clase en el proceso productivo, sino tambien la conciencia y la 
organizaci6n politica son factores constitutivos de la clase, soslaya la 
interrelaci6n dialectica entre clase len sf, y clase p:ara sf, y por 10 mismo 
el caracter politico del espacio en que opera y, por 10 tanto, oculta su 
reversibilidad; en pocas palabras, oculta la existencia de factores ca
paces de retardar la constituci6n de la clase. Esa tergiversacion de la 
verdad «echa en un misrno saco» como formalmente complementarios, 
la definici6n· economica de clase, la conciencia y la organizacion poll
tica. l Gual es el objetivo de ese planteamiento falso? 

a)	 Sugerir que, dentro de ese conjunto de elementos definitorios, 
hay uno que sobra: elque destaca el vinculo establecido por 
el mercado (y que «curiosamente» cataloga como economis
ta) ; si se consigue esfumar este «elemento» se esfumara tam
bien la naturaleza reversible del proceso y, claro, la concep
cion dialectica. Porque si no es, en fin de cuentas un proceso 
reversible, entonces no son enemigos de la constituci6n de la 
clase todos aquellos que se oponen a la marcha segun la 
flecha superior y que, por 10 mismo, silencian la necesidad del 
partido. Segun esas concepciones eclecticas, la clase, a traves 
de sucesivas batallas economicas (<<no importa» el contenido 
politico) conseguira, poco a poco, la organizaci6n «politica». 

b)	 Su otro objetivo es negar la necesidad de una teoria revolu
cionaria, ya que de acuerdo con sus concepciones err6neas, la 
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conciencia seria objeto de una generaci6n gradual en el curso 
de la lucha. 

c)	 Demostrar que, puesto que las luchas economicas son ya, de 
cierta forma luchas politicas, no hace falta la organizaci6n 
esp.ecifica y aut6noma de la clase, es decir, el partido. EI 
marxismo ensefia, en cambio, que es la organizaci6n la que, 
como form'(/" encauzara el ciontenido de las luchas que s610 
sera politico cuando 10 que se organiza es la voluntad de la 
clase: economicamente definida para la conquista del poder. 

Claro que cualquier colisi6n es producto de la lucha latente, no 
declarada, embrionaria de las clases antag6nicas, pero que se pro
duce sin la determinaci6n conciente de suprimir las clases. "La con
ciencia del destacamento de vanguardia se manifiesta entre otras cosas, 
en que sabe organizarse y a1 organizarse adquiere una voluntad unica 
y esta voluntad de la vanguardia de mil, cien mil, un mi1l6n, se con
vierte en la voluntad de la clase".6 

Segun la teoria marxista: solo a traves del instrumento id6neo que 
es la organizaci6n politica, se ha de morvilizar la voluntad de la clase 
en el sentido de resolver activamente aquella condici6n que opone una 
clase a otra de fonna hostil. Esta lleva a los cientificos sociales, guiados 
POT este metodo, a no considerar la practica politica y la conciencia de 
la clase 0 los atributos culturales, como factores constitutivos de la clase. 
A partir de la aparici6n del estado modemo, "este va confiriendo carac 
ter social a la producci6n en todo el estado" ,-7 es decir, que no pode
mos desconocer "el vinculo establecido por el m:ercado entre masas de 
iildividuos no vinculados por la comunidad, ni por la casta, ni por 
la profesi6n, ni por el estrecho territorio en que se ejerce el oficio, 
etcetera".8 Y, al mismo tiempo "el desarrollo de las contradicciones 
[... ] pone de manifiesto con vigor creciente la solidez de ese vinculo 
y obliga a los diferentes elementos y clases de la sociedad a buscav la 
union, no ya en los limites estrechos de una comunidad 0 de un 
distrito, sino la uni6n de todos los representantes de una misma clase 
en el orden nacwnal y hasta de diferentes estados. SOlo un romantico 
puede, desde su punto de vis.ta reaccionario, negar la existencia de 
esos vinculos y su p,rofunda significaci6n que se basa en la comunidad 
d·el papel desempefiado en la ec.onom£a nacional y no en intereses 

6 V. I. Lenin, t. 19, Obras Completas, p. 403.
 
1 V. I. Lenin. El romanticismo econ6mico, Ed. Grijalbo, p. 107, 1970.
 
8 Id. Ope cit., p. 114.
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territoriales, profesionales, religiosos, etcetera"9 (subrayado de la au
tora) .

Asi, pues, a Ia luz del materialismo hist6rico, la introducci6n de 
parametros ideo16gicos para caracterizar a las clases~ no se sostiene. 
Por ejemplo el racismo y las Iuchas religiosas 8010 retardan el proceso 
seg{1n la flecha superior del esquema clase en s£ ~ clase para St. La 
eontradicci6n, en cambio, se ahonda por la intermediaci6n de la con
ciencia y la organizaci6n politica especifica y aut6noma de la clase: 
el partido. Ahora bien, esa especificidad y autonomia, no pueden es
tablecerse sin una definicion economica previa, para prop6sitos anali
tieos. Pero la soluci6n a esa contradiccion teorrica'J. s610 se da en la 
practica que Ilamamos lueha de elases. 

EI metodo dialectico sefiala la operatividad practica de las con
tradicciones en el espiritu de partido que Ie es propio: el que favo
reee la marcha hist6rica hacia la supresi6n de la divisi6n en clases 
de la sociedad. 

Para el eelecticismo, es sufieiente dar euenta de una serie de facto
res sin establecer entre ellos una relaci6n que exhiba contradiccion al
guna capaz de resolverse mediante la practica. Es una posici6n idea
lista porque «pretende» resolver las contradicciones en la teona. 

Existe tambien otra tesis mas 0 menos difundida segUn la cual "la 
cla..~ obrera eRtra en la sociedad industrial dependiente mas bien a 
traves del consumo que a traves de los patrones de producci6n".10 EI 
cientifico social sabe, en cam,bio, si utiliza el metodo dialectico, que 
ambas categorlas, produccion y consumo operan en una doble direc
cionalidad. Por eso mismo,2 el consumo como necesidad es un momento 
interno de la actividad productiva, pero esta ultima es el punto de 
partida de la realizaci6n, y, por 10 tanto, su momento preponderante, 
el acto en el eual se resuelve de nuevo tooo el proceso" y "el con
sumo no es [... ] <micamente el acto final gracias al cual el producto 
se hace producto, sino tambien el acto por el cua! el productor se 
hace productor".11 

En resumen i Que error teorico hay detras de las tesis que postulan 
las luchas economicas como luchas poHticas al servicio del cambio 
de las estructuras socioeeon6micas? El considerar los dos tenninos: 
clase en sf, y clase para s£ como crono16gicamente sucesivos; el tran
sito, para este pensamiento eclectico, ocurre mecanicamente, en virtud 

9 Id. Ope cit.
 
1() J. Nun. Clase y conflicto de clase, Pensamiento Critico, numero 48, La
 

Habana, 1970. 
11 Carlos Marx. Contribuci6n a la crUica de la econom£a poUtica, Ed. 

Fondo de Cultura Eeon6mica. 
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de una acumulaci6n cuantitativa de momentos, de los cuales, la pr3.c
tiea politica, hacia la toma del poder, ''seria el mas alto". 

Las concepciones seg(lD las cuales e1 desarrollo -tanto de la econo
mla capitalista en un pais subdesarrollado, como por otra parte, de la 
lucha de elases dentro de una naci6n semejante-, ocurre en fonna 
gradual como aumento y repetici6n de fases, son mecanicistas y por 
tanto opuestas al materialismo dialectico. En efecto, seglin este Ultimo 
metodo, el desarrollo opera en virtud de una lucha de contrarios: el 
motor del desarrollo ahi reside. En cambio, entre aquella teoria apolo
getica de las relaciones capitalistas de produccion que es eI' desarro
llismo, y eI economismo como desviaci6n de la concepcion cientifica 
de la Iucha de clases, existe una relaci6n clara. El primero, sucede en 
el area internacional.nacional de la lucha de clases: a traves de las 
negociaciones que favorecen el aumento de la deuda extema de los 
palses deudores respecto del mismo imperialismo que ha detenninado 
Ia dependencia, como practica correspondiente a tal ideologia. t Como 
se refleja esta politica en las Iuchas internas de clas'e a nivel nacio
nal? En las practicas tendientes a la renegociaci6n de Ia venta de la 
fuerza de trabajo como praetica desvinculada del trabajo pol£tico. As! 
el economismo en el ambito interno de las naciones subdesarrolladas 
y el desarrollismo en el area intemaeional de la lucha de clases,. ope"' 
ran en una suerte de reciclaje: el segundo nutre al primero que,. 
generado como un eco unilateral, como una imagen refleja y repetida,. 
.engendra la necesidad de reincidir en el desa.rrollismo entonces reves.. 
tidos con nuevas disfraces.12 

A traves de las reiteradas negociaciones de la venta de la fuerza 
de trabajo, como a traves de las repetidas negociaciones de la deuda 
externa en los paises deudores, un sector relativamente reducido de 
la clase obrera (del sector monop6lico de la producei6n) que 10 deter
mina como maximo generador de plusvalia y por 10 mismo sometido a 
una alta tasa de explotaci6n, renuncia a su papel de vanguardia en 
las verdaderas luchas de la clase proletaria. Tanto las renegociaeiones 
de la deuda con el imperialismo, como las renegociaciones de la fuerza 

12 Va en el siglo pasado, Marx daba cuenta de que en Inglaterra "las 
hueIgas habian dado lugar, casi siempre a Ia invenci6n y aplicaci6n de nuevas 
maquinas. Las maquinas eran, en realidad, el arma que empleaban los capi
talistas para veneer al trabajo especial en Iucha. EI self acting mule, la in
venci6n mas extraordinaria de Ia industria moderna, puso fuera de eombate a 
los hiladores sublevados. Aun cuando las coaliciones y las huelgas no tuviesen 
otro efecto que redoblar contra ellas los esfuerzos del genio mecanico, ejer
ceran siempre una influencia inmensa en el desarrollo de la industria". Carlos 
Marx. La miseria de la filosof£a. Editorial Cultura, Santiago de Chile. 
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de trabajo, retardan el desarrollo de la lucha de clases.EI reformismo 
que conllevan.,- sOlo busca conciliar a los opuestos en lucha. 

SegUn la «ideologia desarrollista», el subdesarrollo es solamente una 
fase dentro del mismo sistema de producci6n, en la direcci6.n lineal 
hacia el desarrollo y «teoricamente» conduce a cubrir -sin lucha de 
clases- una serie de etapas: intermedias. 

Pero esas condiciones de bloqueo para la lucha de clases, dialec
ticamente aceleran, al agravar la situaci6n del proletariado, las luchas 
espontaneas anarquizantes asi como el terrorislno y,- su contrapartida, 
el fascismo. En una palabra, la contrarrevoluci6n. La clase accede a su 
fonna cuantitativa a escala internacional. 

En los paises en los. que todav!a hay posibilidades parciales para 
la democracia burguesa, en las luchas econ6micas rep'etidas de los 
sectores obreros p,ertenecientes a los, espacios econ6micamente mas pro
ductivos, se producen, tambien, como a traves de las renegociaciones 
de la deuda, «coincidencias peri6dicas», reconciliaciones relativas entre 
las capas beneficiadas, 10 que implica confusi6n y desorganizaci6n del 
proletariado. 

"EI momento final de una contradicci6n, cuando esta alcanza su 
mayor profundidad, es al mismo tiempo el momento en que se produce 
su cancelaci6n. En tal momento, la contradiccion se resuelve convir
tiendose en una contradicci6n diferente y, cuando se trata de una 
contradicci6n principal en un proceso, entonces termina este proceso 
y en su lugar surge uno nuevo".13 Vemos entonces que tanto las 
practicas economistas como las desarrolistas no estan orientadas -sino 
al contrario-- a desarrollar la contradicci6n entre proletariado y 
burguesia en su aspecto subjetivo -aunque la contradicci6n del sis.. 
tema entre el caracter social de la producci6n y el privado de la 
apropiaci6n en su aspecto objetivo, siga profundizandose.14 En una 
palabra, se trata de que la clase en aseenso historico no cobre con... 
ciencia del papel que Ie corresponde historicamente. Es facil concluir 
que, para el pensamiento sociologico que considera el proceso clase en 
sl ~ clase para sl como un transito mecanico en el cuallas luchas eco

13 Eli de Gortari. Introducci6n a la l6gica dialectica. Fondo de Cultura 
Econ6mica, segunda Ed., 1959. 

14 " •••el desenvolvimiento de la contradicci6n fundamental del sistema, 
que en la etapa presente se agudiza por Ia creciente socializaci6n de la pro
ducci6n monopolizada y por la creciente apropiaci6n privada, por el capital 
monopolista, de la plusvalia, no ha dejado de tener otros efectos estabilizado
res..." "Contradicciones y Iuchas de clases", Fernando Carmona, Estrate
gia, p. 60. 
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nomicas representan peldafios, 10 hace para,negar quese da servicio ala 
,clase ,dominante con el ec.onomismo, igualmente como con el apar
tidismo. 

EUo es as,! porque p·racticado como es,- por los sectores mejor situa
dos de la economia, que son los monop,6licos (ya que concentran gran
des eontingentes de obreros industriales), e~e economismo err6neamen
te considera que a traves de sucesivas victorias en la lucha por'la 
defensa del salario, en condiciones de sobreexplotaci6n, se avanza 
hacia la eonstituci6n de la clase. Pero e:s asi1 como ya vimos. Simple
mente que la esencia de las luchas de clase «internas» nacionales,es 
te6ricamente transici6n al social.ismo. Pero este objetivo no se eneuen· 
tra imbricado en las acciones sindicales repetidas que caraeterizan Ia 
conducta economista. 

Sin embargo, es posible disefiar, dentro de un programa de Iuchas 
sindicales, fonnas de acciones politicas autenticas, capaces de cohe
sionar a toda· Ia elase en torno a intereses y objetivos comunes. Si el 
contenido de tal programa es suficientemente amplio como para me
recer el rango de nacional, se puede tener la seguridad de que se 
trata en efecto, de luchas de clase, es decir, poHticas:. 

En ayuda de esta caracterizaci6u,- podemos llamar de nuevo al 
metodo dialectico: la e~encia de las c,lases se pone de relieve en las 
luchas econ6micas, ya que esa esencia es la desigualdad. Ahora pode
mos constatar que la esencia de las luchas econ6micas y las politicas 
nOI es la misma. Esto s610 ocurriria si a traves del pensamiento eclectico, 
insistieramos en canjear la pareja categorial clase y lucha de clases. 
Lo mismo si insistieramos en considerar como sucesivas y por 10 mismo 
excluyentes en el tiempo a los terminos del p'roceso clase en sf ~ clase 
para St. 0 si, por relaci6n dialectica se entendiera, err6neamente, que 
es posible disolverlas como conceptos. En cambio, es precise compren
der la frontera entre ambos, como transitoria, relativa,2 condicional. 
Este es el principal significado de la «doble direccionalidad», pues 
se trata de un proceso reversible, como ya vimos. 

No hay fronteras absolutas y, por tanto, se dan luchas economicas 
que poseen significado (contenido) politico para la clase que las 
practica. 

Por ejemplo, "la reglamentacion de la jomada de trabajo, es una 
lucha ventilada entre el capitalista universal 0 sea la clase capitalista, de 
un lado,.y de otro el obrero universal, 0 sea la clase obrera".15 La lucha 

15 Carlos Marx. El capital, Fondo de Cultura Econ6mica, p. 180. 
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por la congelaci6n de los precios en los articulos de consumo es otro 
ejemplo de lucha econ6mica-politica, que pueden ser factor con~ 

titutivo de la clase: a condicion de que su alcance sea nacional. En 
estas reivindicaciones hay mucho mas que un embri6n de conciencia 
de clase. Por esto tiene razon la ·soci6loga chilena Marta Harnecker 
cuando dice que: "La lucha de clases aparece cuando una clase se 
enfrenta a otra en la acci6n y por 10 tanto, solo aparece en detenn~ 

nado momento del desarrollo de unasociedad".16 lCual es ese deter
minado momento del desarrollo de una sociedad? Simplemente el mo
mento de la aparici6n del estado moderno como organizaci6n de la 
clase dominante y por 10 tanto como reconocimiento y constataci6n 
del caracter irreconciliable del antagonismo entre las clases. Es claro 
que en ese momento de la lucha2 esta cobra caracter nacional, pues 
se trata de luchar por la captura del poder politico en un estado na
cionai, politicamente soberano. 

Ya hemos visto que las luchas economicas sistematicamente des
vinculadas del trabajo de partido aut6nomo y especifico de la clase, tie
nen por objetivo inhibir el proceso de formaci6n de la conciencia de 
clase. Y por ese motivo -situandonos en la perspectiva de la necesi
dad de la supresi6n de las clases, y por tanto, en un espiritu de parti
do- es legitimo hablar de practicas corruptas. Ya Celio Furtado, dice, 
en un analisis de la situaci6n brasilefia de la decada pasada: "Por un 
lado, existio la preocupaci6n de vaciar de contenido ideol6gico el dia
logo con las masas, inhibiendose todo proceso de fonnaci6n de con
ciencia de clase. Por otro lado, ·se procuro fijar el vinculo paternalista, 
que abriria la puerta a todas las formas de corrupci6n".17 

Hemos demostrado que el proceso reversible clase en st ~ clase 
para s£ QCurre en un espacio politico; de aqui se desprende que cuando 
un conflicto concreto se resuelve (0 no) a traves de una 0 varias huel
gas econ6micas, es el elemento politico de la clase dominante el que 
determina que fuerza ha prevalecido realmente. Asi, sin embargo, la 
forma cuantitativa de existencia de las clases ha variado a expensas de 
la fonna cualitativa. Como no ha habido cambio en la correlaci6n de 
fuerzas, no ha habido movimiento de las clases. No se puede hablar 
aun de lucha de clases. Pero, dialecticamente, como no se ha produ
cido lucha~ no se puede hablar de derrota.La fuerza se prep'ara, por 
asi decirlo, en la sombra. Este es el sentido delcambio cuantitativo: 

16 M. Harnecker. Los conceptos elementales del materialismo Hist6rico, 
18a. edici6n, Siglo Veintiuno Editores, p. 203, 1973. 

17 Celso Furtado. De la republica oligdrquica al Estado militar, Brasil H 0'1, 
Siglo Veintuno Editores, p. 13. 
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el elemento material se «dispone», si la situaci6n es de crisis, a cam
biar de metodos: "Buena parte de las movilizaciones es resultado de 
la oposici6n espontanea que se genera ante la crisis sin que llegue a 
desarrollarse en ellas una conciencia que vaya mas alla de los proble
mas inmediatos de caracter gremial".18 

«Aristocracia obrera», espi.1'itu pequenQ burgues 

Las afirmaciones tambien en boga que sostienen la inexistencia de 
una «aristocracia obrera» en los paises dependientes latinoamericanos, 
olvidan que, por grande que sea el contraste entre las fonnas de vida 
de la clase obrera privilegiada de un pais desarrollado y la clase obrera 
mejor retribuida de una naci6n oprimida, ese des:nivel es mayor entre 
esta Ultima y la mayoria del proletariado en la naci6:n dependiente. 
El hecho de que los mas elevados salarios correspondan a sectores de 
alta productividad de la economia, y detenninante de una mayor tasa 
de explotaci6n del trabajo, no los preserva de las practicas corruptas 
del economismo. Tanto en unos, como en otros paises, aunque las 
fonnas en que estas maniobras operan, sean distintas, a traves 0 no de 
la via parlamentaria.1t~ 

Tanto en las naciones desarrolladas como en las subdesarrolladas, 
la existencia misma de sectores monop6licos capaces de satisfacer las 
sucesivas demandas planteadas por los sindicatos de rama industrial, 
comporta un paso nlas en el proceso de centralizaci6n y concentraci6n 
del capital (y aunque se registren -como ocurre--- muchoSi desplaza
mientos de cap'as burguesas afectadas en el mismo) , los beneficios son, 
hasta cierto punto, compartidos por los citados obreros tambien en las 
naciones dependientes. Los beneficios politicos de la clase capitalista 

18 La clase y el movimiento obrero en 113. fase actual. Estrategia, Nlun. 9. 
18 "En 1a mineria del carbOn los salarios son muy bajos, existen pesimas 

condiciones de trabajo y por tanto hay posibilidades de aumentar incluso la 
plusvalia absoluta. En cambio, en el sector electrico y petrolero el aumento 
de la tasa de plusvalia se ha logrado, principalmente, a traves de vias relati
vas; por su caracter estrategico y debido a la combatividad demostrada por 
sus trabajadores a 10 largo de au historia, existen las mejores condiciones de 
trabajo que las mayores tasas de productividad --es decir, de explotaci6n
penniten : en 1974, los salarios y prestaciones mensuales promedio de los pe
troleros fueron de 5 707 pesos y las de los electricistas de 6 557, 0 sea respec
tivamente 20% y 37% mas altas que las de los trabajadores de sector para
estatal en su conjunto, y desde luego muy s.periores a los de la mayoria de 
los trabajadores asalariados". Vease Revista Estrategi4 Num. 9, "Energeti
cos, capitalismo y contradicciones de clase". 

~rayo.Julio de 1977 

Administrador
Text Box



f 

72 PROBLEMAS DEL DESARROLLO DEFINICION DE CLASE SOCIAL 73 

en su connotaci6n internacional, son indudables, ya qu.e fomenta una 
division potencial del proletariado en su conjunto. 

Asimismo, negar la existencia de ese sector privilegiado en los 
paises dep;endientes, es negar un hecho objetivo que no es sino la 
consecuencia de la <<industrializaci6n» y actualmente, por "industria
lizaci6n, entiendase aceleraci6n del capitalismo monopolista de esta
dO",20 proceso que ocurre a escala internacional en el mundo capita
lista. Negar la existencia de· un .sector obrero privilegiado basandose 
en el hecho cierto de constituir un sector mas explotado (debido a la 
alta productividad que 'su trabajo supone y la altisima tasa de plus
valla que genera), es silenciar aquellas maniobras que conspiran con
tra la constituci6n de la clase proletaria. E,g negar la necesidad de la 
lucha de clases. 

El concepto «aristocracia obrera» sefiala pues, en todas partes, la 
existencia del economism,o, esa desviaci6n te6rica y practica que «tra
baja» en favor de la clase te6ricamente configurada como antag6nica: 
la de los explotadores. EI seiialam,iento del enemigo sirve en todas 
partes, al desarrollo de la lucha de dases. 

En tanto no hay mas que ideologia burguesa y proletaria, es tam
bien falsa la afinnaci6n que sostiene la «existencia relativa de una cIa
se» que no posee una organizaci6n especifica y aut6noma cuando sus 
intereses estan representados "aunque sea de manera subalterna, por 
otra clase". 

Es sabido que por ejemplo, un p,artido u organizaci6n politica 
conciente 0 inconcientemente burgues, sirve a la burguesla en el con
texto de la lucha de clases y, por masivo que sea su reclutamiento de 
elementos obreros 0 pequenoburgueses, es un ejercito politico al ser,.. 
vicio de la burguesia. Sus practicas espurias no corresponden al con
tenido economico ni sirven a la caracterizacion de la clas;e proletaria. 
Entonces, cuando, teniendo en cuenta a esos sectores oportunistas 0 a 
los pequenoburgueses, se afirma que "una clase s6lo existe a traves de 
su lucha", se oculta que la desviaci6n oportunista no representa los in
tereses aut6nomos y especificos de la clase obrera por un lado, y, por 
otro, que la pequefia burguesla es -especialmente en epocas de cri
sis- una clase de transici6n. De ninguna manera puede olvidarse que 
su existencia hist6rica debe estar vinculada a su contenido econ6mico. 

Dice Luckacs: "La pequefia burguesia s610 puede desempefiar un 
papel hist6rico activo, mientras los objetivos que ella se sefiala coin
ciden con los intereses, econ6micos de clases reales del capitalismo, 

20 Estrateiia, numero 7, Mexico, 1976. 

como.en el momento de Ia aboIici6n de los estados durante la revolu
cion burguesa." 21 

Claro es que la pequefia burguesla actualmente desemp·efia un 
papel hist6rico en una situaci6n revolucionaria1 aunque no posea un 
instrumentode accion poUtica «especlfico» que no podrla tenere Pero 
esto no significa, como algunos suponen, que «sus intereses» esten re
presentados aunque sea de manera subalterna, por otra clase. Los ob
jetivos de la pequefia burguesia se senala, son los del consumo, objeti
vos que entran en conflicto no sOlo con el deterioro del salario real, 
sino tambien con el aumento inflacionario de los costos. En efecto, 
en el ambito de Ia subordinaci6n imperialista y en la actual coyuntura 
de crisis clclica y en medio de la crisis estructuraI, factores que Bevan 
al proceso monopolista acelerado (de estado), " ... el estado se ve 
orillado a aumentar los precios de sus productos, no s610 debido a los 
efectos de la inflaci6n en sus costos y, a la necesidad de aumentar la 
inversion, sino tambien porque el elevadisimo endeudamiento no re~ 

suelve ya por si mismo los .p,roblemas de la acumulacion".22 Por ello, 
tanto aquellos integrantes de la «pequefia burguesla» .(incluida la clase 
media con esplritu pequefioburgues, oportunista), como la «aristocracia 
obrera» luchan contra el estado, sea por mejoras salariales (estas w
timas), 0 se suman al capital monopolista privado para enfrentar al 
estad023 y aun se oponen a las medidas oficiales que benefician a los 
monopolios. "Habitualmente este sector burgues, pide. mayor ayuda aI 
gobiemo".24 Pero ocurre que durante la aceleraci6n del proceso mono
polista de estado, este ha de subordinarse a las exigencias del mono
polio que son implacables. 

Por esto, tanto en las ciudades como en el agro, la pequena bur
guesia desempefia un papel esencial en el crecimiento de Ia nueva 
crisis. En el campo, "Los dos fen6menos, enriquecimiento y formaci6n 
de la burguesia agricola y el paulatino empobrecimiento de los peque
nos productores y surgimiento del proletariado, forman parte de un 
proceso <mico: la acumulaci6n de capital".25 

Sin embargo, la pequefia burguesia «no tiene» las mismas razones 
que el proletariado (todo) para oponerse al monopolio,. por tal mo
tivo sus acciones son vacilantes y su enfrentamiento al estado carece 

21 Luckacs Georgy. La conciencia de clase. Pensamiento, Cr£tico, La Haba
na, 1970. 

22 Estrategia, numero 8, Mexico, 1976. Alonso Aguilar. 
23 Estrategia, nUmero 7, Mexico, 1976. 
24 Id. Ope cit., p. 35. 
25 Arturo Bonilla. "La agricultura en Mexico"~ Problemas del Desarrollo, 

IIEC-UNAM, numero 24, p. 116. Mexico, 1976. 
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de prop6sito concientem.ente politico. Su ideologia es la de la propie. 
dad privada, por tal motivo, y, abandonatla a s£ misma, la pequeiia 
burguesia es objetivamente reaccionaria y el papel que desempeiia en 
los procesos de liberacion nacional suele ser inconsecuente. Como clase 
de transicion, sus intereses economicos reale$, son los del proletariado, 
especialmente en el campo. Pero no puede tener intereses especificos y 
aut6nomos de «pequeiia burguesia» defendibles como tales. 

Si se afirma, entonces, que ausente del escenario de la lucha de 
clases por carecer de organizacion especifica, sus intereses estan, sin 
embargo, representados en los partidos burgueses, se sostiene una tesis 
anticientifica: los intereses de la gran burguesia y en general, de la 
burguesia, son opuestos a los de toda clase de asalariados y de em· 
presarios medianos y pequeiios. No son esos intereses, los que defiende 
la burguesia hoy. 

i Que ocurre, entonces, en las actuales coyunturas revolucionarias, 
con la pequefia burguesia latinoamericana? Simplemente que es utili
zada tanto por los sectores burgueses nacionales que aun se oponen al 
proceso monopolista de estado, como por la burguesia internacional 
que 10 favorece, interesadas ambas en bloquear el ascenso historico 
del proletariado. Es, pues, no propiamente fincado sobre la pequeiia 
burguesia «como clase» que operan los proyectos militaristas de golpes 
de estado, sino sobre las ilusiones pequeno burguesas, de la aristocracia 
obrera y de los pequeiios empresarios que tienen la mirada puesta en 
el pasado. 

Sin embargo, en los procesos de liberacion nacional, la pequefia 
burguesia ilustrada posee cada dia mas oportunidad de desempeiiar 
un rol progresivo. Esto explica la frecuencia de las embestidas ideo16· 
gicas en el senD de las universidades y especialmente en las ciencias 
sociales, como en el area de las disciplinas llamadas humanisticas. Estas 
capas medias ilustradas, junto con la aristocracia obrera, constituyen 
en el actual proceso acelerado del monopolismo de estado, el reducido 
ltector con el que «cuenta» la burguesia internacional para su sobre
vivencia. En efecto, "de vanguardia ilustrada del reformismo, la pe
queiia burguesia se transforma un dia u otro en la retaguardia de la 
revoluci6n proletaria y en su enemigo inintencional".26 

Burgueslas naci:onales 

Pero volvamos al ambito internacional de la lucha de clases dentro 
del que opera la practica hom61oga del economisrno como desviaci6n 

liS Armando Mattelart. Medios masivos de comunicacion y Tevolucio1l so
cialista, Ed. Di6genes, p. 175, Mexico, 1972. 
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te6rica y practica de la lucha de clases internacional: el desarrollismo, 
ideologia que corresponde puntualmente a los intereses de la burgue
sia internacional. 

En efecto, el desarrollismo, execrado por los ide61ogos de las bur
guesias nacionales llAominan&s dominadas» de los paises dependienrea, 
es la practica mas comun en la politica econ6mica de esos paises. l A 
quienes, pues, se podria hacer responsables de esa practica, si te6rica· 
mente es contraria a los intereses nacionales? 

"Entendemos por bUTgueSta nacional aquella parte de la burgueltia 
media industrial cuya existencia e intereses estall en contraposici6n 
con los intereses imperialistas y puede manifestarse por 10 tanto, como 
politicamente nacionalista. Reducimos, sin embargo, aun mas este con

~ 

i	 
cepto, y 10 limitamos a aquella parte de la burguesia de un pais dado 
productora para mercado interno e interesada por 10 tanto, en el 
crecimiento, ampliaci6n y desarrollo de ese mercado interno de con
sumo; interesada en un aumento del poder adquisitivo de las amplias 
masas populares que posibilite su propio desarrollo industrial".21 Pero 
en la epoca del imperialismo, "allimitar la produci6n para el mercado 
interno, los cartels aumentan la producci6n para el mercado exterior 
vendiendo en el aun con perdida y haciendo pagar al consumidor de 
su propio pais, precios de monopolio [...J AI cerrar las pequeiias 
fabricas, al concentrar y monopolizar la producci6n y al introducir 
perfeccionamientos, los cartels agravan considerablemente la situaci6n 
de los productores".28 Tal es la situaci6n de los productores nacionales 
que integrarian una hipotetica burguesia nacional, en el sentido ri
guroso. Dice Celso Furtado que la "burguesia periferica no se expande 
con el crecimiento del mercado interno sino con la expansi6n del 
mercado externo".29 Claro que esto no significa otra cosa sino que la 
burguesia periferica es una burguesia internacional, y entonces, no 
debemos entender que se expande en tanto «burguesia nacional». 
Pues en cambio, ocurre que debido a la aceleraci6n del proceso mono
polista de estado que trae consigo la industrializaci6n 0 el desarrollo 
industrial en los paises latinoamericanos, se genera una gran cantidad 
de ejecutivos financieros, administradores de ernpresas, funcionarios 
publicos, empleados privilegiados que fonnan una "burocracia obrera 

27 Ram6n de Armas. "La burguesia latinoamerioana, aspectos de su evo
luci6n", Pensamiento CTltico, numero 36, La Habana, Cuba, p. 71, 1970. 

118 V. I. Lenin. MaTxismo 'Y Tevisionismo, Ed. Grijalbo, Col. 70, Mexi
co, 1970. 

29 Caio Prado y Celso Furtado, citados por James Petras en: Problem/fS del 
DesaTTollo, I1EC-UNAM, numero 25, M~xico, p. 41, 1976. 
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al lado de una aristocracia obrera",30 clase, que tarnpoco se· expande, 
sino .que representa el estrato en donde «han caido» los integrantes 
de una ya inexistente burguesia nacional, en su mayor parte.31 En 
una minima parte, durante el proceso de la crisisJ las elas,es que ocu
paban esos lugares, es decir, de los anteriores integrantes de la bur
guesia nacional (una minima parte)., se proyecta a traves del mercado 
externo. Estas fracciones, no pueden, .pues, estar opuestas en forma 
antag6nica al imperialismo, ya que son sus agentes al interior del pais. 

Entonces, tampoc,o se puede dccir de las burguesias nacionales de 
los paises dependientes latinoamericanos, que, aun cuando no posean 
una practica -de clase especifica, "ello no significa su ausencia absoluta 
del campo de la lucha de clases, ya que sus intereses se defienden 
aunque sea de manera subalterna por otra clase"como ha llegado a 
afirmarse, pues el. proceso mismo monopolista de estado, exige que las 
burguesias nacionales «dejen de serlo». Su presencia como burguesias 
internacionales, es, naturalmente cierta en todas partes del mundo 
capitalista, en el sentido economico solamente. Hacer extensiva esta 
verdad al territorio de los problemas de orden politico, seria funesto; 
equivaldria a decir que las constantes violaciones a la soberania nacio
nal que perpetra el imperialismo a traves de multiples formas, no se 
generan tareas nacionales que conciernen tambien a la burguesia. 
Aqui entrarlan problemas como el de los acatamientos a la OEA, al 
TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca) y en otro or
den (tambien econ6mico), al FMI ,(que son violatorios de la auto
determinacion nacional). 

Lo anterior podra conducir a apoyar las afirmaciones segun las 
cuales es distinta la clasificaci6n politica y la economica de una so
ciedad. ·Creemos que la clasificaci6n econ6mica es la cientifiea (mar
xista) dado que sirve a los prop6sitos del internacionalismo proletario. 
Afirmar 10 contrario, seria silenciar el caracter transitorio y condi
cional de las alianzas tactieas del proletariado con su burguesia nacio
nal en las tareas democraticas necesarias a la preparaei6n del prole

30 Fernando Carmona, "PropOsito y despropOsito de Ia clase media", Es
trategia, n{unero 7, p. 50, Mexico, 1976. 

31 Por 1'0 que concierne a Mexico, "la coalicion dominante a la que dirige 
el capital financiero, se ha logrado aduefiar de las actividades economicas mas 
modemas, haciendo realidad su objetivo basico: el control del aparato pro
ductivo... La capacidad de inversion naturalmente que esta concentrada en 
forma creciente en las manos de estos grupos monopolistas. Debido a ello, la 
perspectiva de que los empresarios menores participen 0 se aventuren en gran
des promociones se torna cada vez mas problematica" ("Las fracciones domi
nantes, Mario Ramirez, Problemas del Desarrollo, IIEC-UNAM, Nurn. 24, 1976.) 
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tariado para la revoluci6n socialista. En efecto, no se puede ni debe 
preseindir de la caracterizaci6n exacta del enemigo interno y extemo. 
De esta manera, el proyecto «democratico» de las burguesias naciona,. 
les podra insertarse en la direcci6n de la marcha hist6rica hacia la 
sociedad sin clases. 

La ideologia desarrollista habra de ser combatida, como es facil 
advertirlo, no por las burguesias nacionales (que son inco~secuentes), 

sino par el proletariado conciente por medio de su organizacion poll. 
tica independiente. Templado contra el economismo en sus filas, es 
ciecir, contra el oportunismo y el reformismo que son la imagen re
fleja del desarrollismo, no podra menos de luchar contra este ultimo 
tambien, desde posiciones legales alIi donde sea posible hacerlo. 

La historia reciente latinoamericana muestra que no es aun sufi
ciente con la intervenci6n a nivel de participaci6n parlamentaria, de 
los partidos marxistas (antes de que la contrarrevoluci6n tomara el 
poder esto era posible en algunos paises). En efecto, 'eel beneficio po
litico y social de esta incorporaci6n al sistema polltico chileno por 
parte de los partidos marxistas, no se hizo extens:ivo a todas las clases 
explotadas; en realidad, s610 abareo a la clas.e obrera incorporada a 
las industrias de cierta importancia economica. De, este modo, los 
obreros que trabajaban en la pequena industria, los campesinos asala
riados agricolas, los migrantes del campo y asalariados incorporados a 
los servicios, asi como los pequenos productores por cuenta p,ropia, 
incapaces de organizarse para hacer valer sus demandas, no vieron 
nunea los beneficios de esta incorporaci6n, presion de los partidos mar
xistas en el sistema polltico burgues".32 

En Chile se dieron, de manera palpable, las consecuencias del desa. 
rrolismo y su eco unilateral, el economismo,- como practicas nacionales 
corruptas, 10 que demuestra que los partidos marxistas poseian -no 
obstante su historia de sacrificio y herolsmo- debilidades ideol6gicas 
objetivas. En parte, es claro, debido al insuficiente desarrollo de las 
fuerzas productivas en la naci6n chilena y la consiguiente existencia 
de empresas medias privadas -el proceso monopolista no habia aIcan
zado el grado de avance que en la actualidad- y que condicion6 un 
proletariado marginal y disperso frente a un sector estatal que exigia 
-tambien para el socialismo- fortalecimiento y apoyo, que no obtuvo, 
por parte de la pequeiia burguesia empresarial (derecha interna) . 

Ya sabemos claro, que "en condiciones de dependencia estructural, 

82 Ricardo Fenner. Prologo a Un Informe sobre Chile (EI color de Ia 
sangre), Ed. Universidad Aut6noma de Puehla, 1975. 
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t 
el mayor desarrollo profundiza y aumenta la dependencia"s3 Enton
ces, resulta claro que en los llamados justamente procesos de liberaci6n 
nacional, es preciso disefiar nuevas fonnas de alianzas entre las clases 
convencionalmente opuestas al imperialismo por un lado, y, por otro,. 
y a escala internacional con la clas,e obrera internacional constituida 
en los estad.os proletarios del campo socialista para iniciar la ruptura 
por etapas. Pero por etapas que necesariamente se yuxtaponen gene
rando interacciones reciprocas que 8010 el trabajo de partido p'uede 
dirigir dialecticamentee 

SUMMARY: Sociology, in recent 
years, has experimented a broad 
field of popularity in which pseu
do-scientis have proliferated. For 
this reason, an unavoidable task 
is strictnes in investigation in or
der to allow an ideological strug
gle in the dependent context of 
Latin America. 

RESUME: Ces demieres annees, la 
Sociologie experimente une am
ple diffusion et fonne un terrain 
propice a la proliferation de no
tions pseudo-cientifiques. P 0 u r 
autant, une tache ineluctable est 
la rigueur dans la recherche, afin 
d'etre en mesure de mener un 
com bat ideologique necessaire 
dans Ie contexte de la dependance 
Iatinoamericaine. 

33 Fernando Carmona. Mexico, Riqueza y Miseria, Ed. Nuestro Tiempo, 
octava edici6n, p. 238, Mexico, 1976. 
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