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PROBLEMAS DEL DESARROLLO32 \ ENSAYOS Y ARTICO LOS\ .l r 
/ 

ASPECTOS DE LA FORMACION DE CLASES EN LA 
PERIFERIA: ESTRUCTURAS DE PODER Y ESTRATEGIAS* 

James F. PETRAS** 

RESUMEN: EI rasgo mas sobresaliente de la estructura de cla
ses en las sociedades perifericas son los «grupos de enlace» 
,entre el exterior y el interior. Por esoJ la transici6n al socia
lismo incluye el problema del desarrollo dirigido por el es
tado bajo control de fuerzas revolucionarias y su organizaci6n 
pol£tico-administrativaJ asi como la desmodernizaci6n " des
lumpenizaci6n. Por 'el contrarioJ bajo el necolonialismoJ el ca
pitalismo de estado acentua la modernizaci6n y la lumpeni
zaci6n y llega a antagonismos insalvables. 

Introducci6n 

En el estudio de la transfonnaci6n de las sociedades perifericas 
hay varios factores que han merecido especial consideraci6n debido 
a que hist6ricamente, se han presentado de manera diferente que en 
Europa Occidental y los Estados Unidos. 

El problema del anaIisis de las estructuras de clase en las socie• 
dades perifericas ha sido complicado por la tendencia a derivar cons
trucciones te6ricas universales a partir de experiencias hist6ricas par
ticulares, ambas en tenninos de «lugar» en el sistema mundial como 
en tenninos de «tiempo» en el desarrollo del sistema capitalista mun
diaP EI problema del cambio hist6rico mundial ha sido complicado 

* Traduecion del ingles, Carmen Graf, beearia del IIEe.
 
** Profesor de Soeiologia de la Universidad del Estado de Nueva York.
 
1 La nocion de que el eapitalismo puede ser redueido a la existencia del
 

trabajo asalariado y de, que los pagos no salariales definen una soeiedad feu
dal 0 precapitalista ha sido primordial para una gran eantidad de estudios 
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todavia mas por el estilo empirista estrecho de investigaci6n que no 
profundiza mas alla del nivel de los personajes y las instituciones, 
ahondando en cambio en los intrincados detalles de las decisiones 
sin tener ninguna idea de los origenes, dinamicas y direcci6n de las 
amplias estructuras que dan forma al comportamiento de las insti
tuciones y los personajes que ocupan las posiciones y toman las de
cisiones.2 

Aparte de estos problemas te6ricos y metodol6gicos, muchos otros 
aspectos de gran importancia han impedido tambien la comprensi6n 
de las sociedades perifericas. Entre estos esta el principal error de 
considerar las estructuras sociales ya sea como entes aut6nomoss 0 

como una mera extensi6n de las «clases metropolitanas».· 
Una reformulaci6n adecuada del problema debe partir de la 

noci6n de divisi6n entre 10 externo y 10 interno que abarque los ras
gos mas sobresalientes de las sociedades perifericas. Lo que es im
portante es la manera en que las estructuras de clase se «cruzan» 
entre si y las multiples combinaciones de simbiosis y engranaje de 
clases. 

-EI problema de conceptualizar la estructura de clase conduce 
aI problema semejante de identificar los rasgos esenciales de las so
ciedades perifericas y determinar la efectividad de las diferentes es
trategias politicas para lograr el cambio estructural. 

El procedimiento comun aqui ha sido en estos casos el de extra
polar el resultado de las experiencias de occidente y recetario como 
proceso para la periferia.5 De ahi que las formas pariamentarias de 
actividad politica (y sus «derivados»), en gran parte resultado his
t6rico de la hegemonia capitalista y de la limitada lucha de clases I;

:, dentro del ambito de los paises centrales en el sistema mundial, ha
: yan sido la base de los modelos de analisis del cambio politico, tanto 

como de las medidas de «adaptabiUdad» politica, «madurez», y 

,	 err6neos que desafortunadamente parten para su teorizaci6n de aspectos particu
lares del analisis hist6ri~o de Marx. Ver ERNEST LACLAU, "Feudalism andIi Capitalism in Latin America", New Left Review, Mayo-Junio 1971. 

2 SAMUEL HUNTINGTON, Political order in changing societies (Yale Uni
-:1 versity Press, 1968) and SZYMON CHODAK, Societal development (Oxford~II' 

University Press, 1973).
II'

3 W. ROSTOW, Politics and the stages of growth (Cambridge University 
Press, 1971). 

I' 

• ANDRE GUNDER FRANK, Capitalism and underdevelopment in Latin 
America (Monthly Review Press, 1967). 

5 REINHART BENDIX, Nation building and citizenship (Doubleday Anchor, 
1969) . 

"'lexico, N. 25, Ano VI 

FORMACION DE CLASES EN LA PERIFERIA 

muchas otras expresiones de las preferencias ideol6gicas y recetas de 
los «cientistas» sociales.6 

El problema fundamental a considerar en la discusi6n de las 
f6rmulas politicas para la transformaci6n no es el de la simple trans

\ ferencia de un pais a otro de transformaciones institucionales toma
das como productos finales de un proceso; tampoco se trata s610 
del problema de colocar la experiencia hist6rica de un conjunto de 
paises en una secuencia temporal 0 en el marco mundial.7 El pro
'blema fundamental tiene que ver con la muy especial cuesti6n de la 
inequidad de poder en una escala mundial y la tendencia de tales 
inequidades a manifestarse en la politica de la periferia. Mas espe
cificamente, el problema de la transici6n de un sistema social a otro 
mediante procesos electoraies y dentro de una sociedad de clases, im
plica que los acontecimientos y las fuerzas dentro de la naci6n compi
tan de manera libre 'e igual y sean independientes de la existencia de 
clases e instituciones ex6genas, suposici6n que dificilmente refleja la 
situaci6n general de la vida politica y economica en los ultimos alios 
del siglo xx. 

Si la noci6n de competencia electoral «libre e igual» en las socie
dades perifericas es cuestionada, su extensi6n dentro del periodo de 
«transici6n» conlleva problemas similares. La noci6n de una socie
dad abierta a las fuerzas competitivas implica que los principios uni~ 
tarios superan a las divisiones sociales, que la representaci6n de to
das las clases sea compatible con el cambio estructural, que la nego
ciaci6n abierta entre el gobierno de oposicion y las clases sociales sea 
compatible con el crecimiento y la seguridad de la nueva sociedad. 
Para algunos, estas proposiciones pueden ser reducidas a un par de 
simples f6rmulas: la «transici6n pacifica aI socialismo» y la «coexis
tencia de diferentes sistemas sociales».8 La virtud evidente de este 
ultimo conjunto de ideas es su incapacidad para abordar los aspectos 
centrales implicados en cualquier discusi6n sobre la transici6n en las 
sociedades perifericas; a saber, los problemas de la supervivencia y la 
consolidaci6n frente a las amenazas abiertas y encubiertas. Por el 
contrario, los ide610gos extrapolan los resultados finales de una revo
lucion consolidada (coexistencia pacifica, rutinizaci6n del cambio) y 
los transfieren como recetas a paises que comienzan la transici6n en 
situaciones en las que los cambios son aun reversibles. Las formas po

6 W. W. ROSTOW, op. cit. 
7 ALEXANDER GERSCHENKRON, ,Economic backwardness in historical pers

pective, (Harvard University Press, 1962). 
8 Teoricos sociales sovieticos y sus colegas en los partidos italiano, frances 

y chileno son, entre otros, los principales exponentes de este punto de vista. 
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liticas y las relaciones externas en el periodo de transici6n son dicta
das por las necesidades de sobrevivencia y consolidaci6n bajo condi
ciones de intensas presiones internas y externas ejercidas por dases 
interrelacionadas: los problemas de la representaci6n poH.tica y las es
trategias de desarrollo se localizan dentro de estas consideraciones 
centrales. 

Aparte del periodo de transici6n, los paises perifericos seenfren
tan al problema del desarrollo; pero tal problema (que induye los 
problemas de prioridades, direcci6n, etcetera) puede ser confrontado 
s610 indirectamente 0 respondiendo a una pregunta anterior: l cual 
es la naturaleza de la estructura y relaciones de dases dentro de la 
que tendra. lugar el desarrollo? La transformaci6n de las dases y la 
consecuente revaloraci6n de las diferentes dases daran forma y ca
racter al desarrollo, asi como el desarrollo, de un ,modo u otro, dara 
forma a la estructura de dase resultante. La instituci6n fundamental 
que da forma a las estructuras de dase y Ie sirve de instrumento en 
el proceso de desarrollo es el estado, constituido inicialmente por las 
fuerzas revolucionarias (ejercito, movimiento, partido, etcetera) y 
despues por su organizaci6n poH.tico-administrativa. 

EI problema planteado ante las sociedades revolucionarias no es 
meramente la toma del estado, la nacionalizaci6n de los monopolios 
y, en general, la socializaci6n del orden establecido, sino desarraigar 
y trasplantar un orden social en descomposici6n --desde su sistema 

II de valores y medios de pervivencia, hasta su estructura ocupacional
que servia a otro sistema social. Para crear las condiciones y las da
ses que realicen efectivamente un desarrollo socialista se necesita un 
proceso general de desmodernizaci6n y, en muchos casos, de deslum
penizaci6n. La forma alternativa de capitalismo de estado, aunque

II:	 exhibe muchos de los rasgos externos comunes del desarrollo socialis
'1	 ta, es en realidad la imposici6n de nuevas formas sobre viejas estruc


turas, que conduce a un callej6n sin salida socioecon6~ico en el que
 
I'
,j 
I.
II'	 las «viejas estructuras» moldean cada vez mas las formas nuevas. 

I 
I II; Modos de producci6n y relaciones sociales en la periferia , 
,. !I; 

El modo capitalista de produccion puede tener diferentes .rela
ciones sociales si definimos a un modo de produccion capitalista por

iI: la creaci6n de plusvaH.a (el monto por encima y mas alIa del de sub
sistencia pagado por el capital en la produccion de mercancias). 

Dentro de modos de producci6n similares, las relaciones sociales 
difieren segun sea la disponibilidad de fuerza de trabajo y los modos \ 
de producci6n alternativos. Donde la fuerza de trabajo es escasa y la 
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actividad econ6mica alternativa es inmediatamente disponible, la 
fuerza de trabajo es redutada y atada a la producci6n por medios 
coercitivos. Por ejemplo, en la periferia; al organizar empresas capita
listas en la mineria y en la agricultura, el redutamiento de la fuerza 
de trabajo fue forzado y las ataduras de la relaci6n se basaban en 
factores extraeconomicos.9 En Inglaterra, donde los procesos eco
n6micos (los cercamientos) condujeron a la liberaci6n de los tra
bajadores respecto a sus medios de produccion (tierra) y eliminaron 
las formas alternativas de actividad econ6mica, la fuerza de trab:--' 
se dirigio hacia los centros industriales y las consecuentes bases con
tractuales	 de empleo definieron las relaciones sociales capitalistas 
con los terminos del prototipo constituido por el asalariado libre 
frente al capitaIista.10 

La conversion de un conjunto particular de relaciones sociales en 
Europa -que reflejaban circunstancias historicas particulares- en 
caracteristicas universales y definitorias del modo de produceion capi
talista, es un error de proporciones hist6ricas. 

EI crecimiento y la expansion de empresas agr£colas a gran esca
la en la periferia conduce a mayores necesidades de fuerza de tra
bajo e incrementa la propagacion de formas «coercitivas» de redu
tamiento de fuerza de trabajo.u En la periferia, el trabajo asalaria
do mantenia una relacion inversa al crecimiento de la producci6n de 
plusvalia. S610 en las areas de producci6n de una pequefia burguesia 
-productores en pequefia escala- se introdujo una forma modifica
da de trabajo asalariado como la forma principal de la relaci6n so
cial. Aun la experiencia en los mismos paises occidentales sugiere que 
donde el capital controlo completamente al estado, se utilizaron medi
das extra	 economicas de coercion para forzar a los trabajadores a 
convertirse	 en asalariados libres.12 En muchos casos, donde era difi
cil redutar fuerza de trabajo, los pagos en especie fueron tan im
portantes como el salario monetario (si no es que mas) para asegurar 
una fuerza de trabajo estable 0 cautiva.13 Solo con la expansion de 
la empresa capitalista a escala mundial 0 continental y solo cuando se 

9 STANLEY STEIN Y BARBARA STEIN, The colonial heritage of Latin .Ame
rica (Oxford University Press, 1970). 

10 KARL MARX, Capital, Vol. 1 (International Publishers, 1967). 
11 CHARLES H. HARRIS Ill, A mexican family empire (University of Texas 

.Press, 1974). 
12 THOMAS	 MORE, Introduction to Utopia (Dutton, 1973). 
18 EI arnplio uso de tiendas de raya en areas rnineras de los Estados Uni

dos durante	 todo el siglo XIX y principios del xx son ejernplos de forrnas no 
salariales de relaciones sociales de producci6n. 
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dispuso de una cantidad suficientemente grande de fuerza de trabajo 
sin formas alternativas de actividad economica, solo entonces el asa
lariado libre se convirtio en la relacion social predominante del ca
pital. Es en el proceso de reunir trabajo, capital y maquinaria para 
producir plusvalla donde se define el modo capitalista de produccion 
y no por las formas particulares dentro de las que se organizan las 
relaciones sociales de produccion. En la periferia, las relaciones so
ciales fueron coercitivas y los pagos se hicieron en especie, debido a 
que, como casi siempre sucede con la acumulacion primitiva, la 
transferencia de pagos monetarios puede ser menos posible 0 menos 
redituable; y porque la fuerza de trabajo no habia aceptado todavia 
1a dura disciplina de la explotacion capitalista. La agricultura de 
subsistencia en la periferia fue, en muchos casos, preferible al empleo 
de subsistencia en las minas y las plantaciones de los empresarios 
europeos. 

En el periodo colonial el poder estaba en manos del estado impe
rial, que rec1utaba la fuerza de trabajo, transferia capitalistas y distri
buia los medios de produccion (tierras, minas) ; la relativa autonomia 
que de ella se derivaba y finalmente la independencia de los colonos 
fue el producto del crecimiento y la expansion de la produccion 10
calizada en las empresas agromineras. El crecimiento de la produc-". iii 
cion, el incremento en las exportaciones, la extension de los mercados, 
de los bancos, y del transporte, fueron el producto de la transforma
cion, la plusvalia extraida a los trabajadores expoliados, en capital 
mercantil y capital bancario que en la periferia fueron el producto de 
capital generado en los sectores productivos agricola y minero. La 
expansion del capital a los diversos sectores fue desde luego facilita
da por el hecho de que el trabajo no era pagado con salarios mo
netarios, que venia acompanado con una negacion de la «movili
dad» ejercida a traves de varios mecanismos politico-sociales: desde

i ' el peonaje por deuda hasta las leyes contra vagancia y las listas 
negras.
 

,
 
I 

I La diversificaci6n econ6mica y el poder politico 

II 
La diversificacion de la produccion no condujo al poder, y este 

se volvio "difuso, mantenido dificilmente/4 dividido en comparti
mentos y en concentraciones conflictivas". Lo que la formulacion 

14 FRANK BoNILLA y JOSE A, SILVA MICHELENA, A strategy for research 
1m social policy: Volumen I de The politics of change in Venezuela (The 
MIT Press, 1967). 
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anterior confunde, es el estudio de momentos particulares y las con
figuraciones transitorias con las dimensiones mas esenciales, de la 
sociedad. El estudio del poder en la periferia requiere que distinga
mos 10 esencial de 10 secundario. El poder debe ser entendido pri
mero mediante un analisis en la secuencia siguiente: 

A. Los modos de produccion, las relaciones sociales de produc
cion y el resultante proceso de acumulacion y expansion, definen los 
parametros dentro de los cuales la politica es ubicada y discutida. 

B. Los «fundamentos» de la sociedad son el aspecto decisivo cru
cial con el que se define el control sobre el modo de produccion; la 
estructura de c1ase que de ellos surge (formacion de c1ase) queda 
implicita en cualquier discusion sobre los «fundamentos».16 

C. La nueva formacion social capitalista posee ciertos imperati
vbs (dinamica) hacia los cuales se dirige la actividad del estado: fa
cilitar la acumulaci6n de capital al mismo tiempo que salvaguardar 
los dundamentos». 

D. Las decisiones politicas reflejan los esfuerzos de los diferentes 
intereses sociales en la estructura de c1ase para moldear una espe
cifica distribucion de los recursos del estado que mejoren su posici6n 
relativa. 

E. Los estudios politicos dentro de un marco de decision se dedi
can a analizar la influencia relativa de los diferentes intereses socia
les en la distribucion de los incrementos marginales en un cierto mo
mento de un sistema social. El problema del poder del estado no pue
de ser demostrado mediante el examen de fenomenos derivados sepa
rados historica y estructuralmente de los principios fundamentales y 
organizativos de una sociedad. 

Un modo de produccion comtin une a los poseedores de capital, 
esencialmente en: el mantenimiento de los «fundamentos», promo
cion estatal de la dinamica (acumulacion) y el apoyo a la estructura 
de c1ase (especialmente entre los altos niveles y los «grupos de apo
yo» ). Dentro de estos limites, los poseedores individuales y las fac
ciones que dan cuerpo a una variedad de orientaciones politicas, so
ciales y economicas, pueden competir entre si por lograr influencia 
dentro del poder del estado. Tiene poco sentido discutir la plurali
dad de grupos en competencia sin antes entender las bases sobre las 
cuales estan unidos. 

En las sociedades perifericas el poder es acumulativo: status, ri

15 El termino fue tornado de HANNAH ARENDT en The human condition 
(University of Chicago Press, 1970), y posteriormente modificado por e1 
imtor. 
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queza, contactos, acceso, redes de comunicacion, se juntan y gene periferia capitalista el problema central para e~ capital imperialista 
ran «poder». Ademas, hay una sobreposici6n de intereses: medios de y el capital nacional (y sus apologistas academicos) sea la «estabi
comunicaci6n, industria y burocratas, convergen para defender y pro lidad» 0 control y subordinaci6n de la fuerza de trabajo donde es 
pagar las-politicas y valores que tienden hacia la misma direcci6n. posible, asi como la segmentaci6n y el regateo apolitico donde es ne

t
 

j 

~ 

La organizaci6n del poder no empieza con la formacion de un 
partido, facci6n 0 grupos de interes, sino mas bien estas formas en
globan a unidades de poder (clases) preexistentes y mas fundamenta
les, que organizan y controlan los factores y las relaciones de produc
ci6n, codificadas probablemente en una constitucion, y dirigidas por 
un aparato (gobierno) burocnitico-militar que dan realidad a los 
fundamentos y estimulan su expansion. 

La peculiaridad de la acci6n politica en la periferia es que la clase 
dirigente normalmente no busca estructuras mediatizadas sino que 
esta directamente representada en el estado y, en algunos casos, las 
clases que dominan al estado combinan caracteres de la sociedad en 
su conjunto (los miembros de los cuerpos mas altos del estado perte
necen a la clase dirigente). La debilidad de los partidos, grupos de 
intereses, etcetera, no es el producto de la naturaleza «subdesarro
llada» de la sociedad. La falta de. influencia de esta configuraci6n 
institucional es una expresion de la debilidad aun mas fundamental 
de las clases dirigentes, la falta de legitimidad de la ideologia 0 de 
valores de la clase dominante dentro de la cual pueden crecer los 
partidos y grupos de estrechos intereses. Es precisamente en el Occi
dente donde circulan ideas de las clases dominantes, generalmente en 
la sociedad, donde el modo capitalista de produccion y la division de 
clase se dan por supuestos, donde partidos y grupos de intereses es
trechos tienen la legitimidad para regatear y competir. El poder en 
la sociedad periferica entonces esta localizado en las estructuras de 
produccion y la politica es en gran parte su consecuencia: los grupos 
de intereses que surgen y compiten por el poder (a falta de clases, 
partidos 0 movimientos revolucionarios) son expresiones de la conso
lidacion e institucionalizacion de la estructura de poder vigente. Los 
terminos bajo los cuales se ejerce el poder de la clase dirigente estin 
sujetos a la lucha de clases. De aqui que el poder del capitalista es 
raramente absoluto, excepto en los casos de dictaduras totalitarias 
bajo las cuales los antagonismos de clases se vuelven latentes y el 
dominio se vuelve total. La dominacion de un modo de produccion 
define ias prerrogativas de la clase dirigente y define el papel del 
estado. Sin embargo, el estado, al mismo tiempo que esta sujeto a las f
leyes del desarrollo de ese modo de producci6n, tambien esta sujeto 
al nivel de la lucha de clases. El desarrollo economico esta, en primera ·1 
instancia, condicionado por la lucha de clases, de aqui que en la ~I 
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cesario. Los modos de producci6n y sus leyes de movimiento son, en 
el anaIisis final, relaciones de clase; y, por ella estan determinados 
por la capacidad de cada clase para imponer sus terminos de control 
sobre la producci6n y sobre la disposicion del excedente. Sin embargo, 
la distribuci6n se presenta en gran medida como relaciones de mer
cado, como comportamiento de los capitalistas aparentemente regido 
por la oferta y la demanda de las fuerzas del mercado. 

La diferencia decisiva entre periferia y las naciones imperialistas 
-si hemos de seguir los terminos de la discusi6n anterior-, es la 
existencia de grupos de enlace que unen a las estructuras de clase de 
las sociedades periferica y metropolitana. El proceso de acumulacion 
de capital «desde el exterior» condujo al crecimiento de clases inter
nas que, de cualquier manera, crecen en proporcion a su capacidad 
para extender y desarrollar sus vinculos externos. La burguesia pe
riferica no se expande con el crecimeinto del mereado interno, sino 
con la expansion del mercado externo.16 La periferia esta com
puesta de clases engranadas que integran y organizan la produceion 
y estructuran la actividad politica con el fin de facilitar la libre 
afluencia de capital y bienes entre las distintas areasY La nacion 
periferica contiene clases de doble nacionalidad: el dominio del esta
do es compartido con sujetos economicos con compromisos politicos 
externos. El sistema politico abierto es, entonces, necesario para fa
cilitar el engranaje de las clases y la libre circulaci6n de capital. 
Los «grupos de enlace» dentro de la periferia (terratenientes, indus
triales, militares, etcetera) se convierten en los instrumentos de 
«acceso» para la entrada de intereses economicos y de influencias 
politicas.18 

Estos esquemas de formacion de clase dan lugar a un patron po
litico distorsionado en el que las grandes concentraciones de capital 
a escala mundial entran en competencia con fuerzas de clases ancla
das localmente, 10 que constituye un problema que dana seriamente 
la nocion de competencia politica. 

16 CAIO PRADO, Jr., The colonial background of modern Brazil (Univer
sity of California Press, 1967); tambien CELsO FURTADO, The economic growth 
of Brazil (University of California Press, 1963). 

17 Ver ZEITLIN, et al., "New Princess for Old? The Large Corporation 
and the Capitalist Class in Chile", American Journal of Sociology, Julio 1974. 

18 JAMES PETRAS, "Sociology of Development or Sociology of Exploita
tion?", Tiers Monde (proximo a aparecer). . 
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Competencia electoral, desigualdad de
 
poder e intervencion extranjera
 

El desarrollo desigual del capitalismo a escala mundial ha llevado 
a laformacion de estados capitalistas con una red mundial de re
cursos organizativos y financieros y un aparato politico militar que 
se extiende sobre los continentes, que penetra y se engrana con los 
aparatos militares-administrativos que surgen en la periferia. La ex
pansion economica a traves de corporaciones multinacionales estimu
la y es a la vezestimulada por la red mundial del estado imperialis
tao En un enfrentamiento electoral, la combinacion del estado impe
rialista y las corporaciones multinacionales pesa decisivamente a la
vor de las dases dirigentes comerciales, agricolas e industriales.19 El 
balance de las fuerzas de dase en la periferia no puede ser deducido 
simplemente del poder economico relativo de las diferentes dases 
locales, ya que esta relacionado, mas bien, con la capacidad de cada 
clase para conseguir el apoyo externo y la simpatia de fuerzas exter
nas (estatal y multinacional) que contribuyan a su causa. Las luchas 
electorales en la periferia son particularmente susceptibles para tener 
resultados predeterminados por grandes flujos de fondos provenientes 
del exterior. De aqui que los resultados electorales puedan ser vistos 
mas que todo como medidas del grado de impacto que tienen las 
fuerzas externas en la competencia electoral. En aiios recientes, in
formes documentados revelaron la intromision de corporaciones nor
teamericanas 0 del gobierno de los Estados U nidos en las elecciones 
de Bolivia (Gulf), en Chile (ITT y Anaconda), asi como en muchas 
otras naciones, como Venezuela, donde todavia no se reconoce pu
blicamente.2o Por otro lado, a menudo los prestamos del gobierno 
norteamericano han sido desembolsados justo antes de las campaiias 
electorales para ayudar a candidatos conservadores (como en el caso 
de Frei en Chile en 1964).21 Bajo estas circunstancias, es dificilmente 
aceptable la nocion de las elecciones como expresi6n de la voluntad 
popular. Los principales factores que determinan una eleccion (que 
induye presentacion publica, la imagen, la atracci6n y organizaci6n 
de las masas), dependen en gran medida del monto de los recursos· ~,.; 

19 RICHARD BARNETT Y RONALU MUELLER, Global Reach: The power of 
the multinational corporations (Simon y Schuster, 1975). 

~o JAMES PETRAS Y MORRIS MORLEY, The United States and Chile: Im
perialism and the overthrow of the Allende government (Monthly Review 
Press, 1975). 

21 Vel' Latin America, Mayo 16, 1975, p. 146; JAMES PETRAS y MORRIS 
MORLEY, op. cit. 
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financieros disponibles. Aun en el «nudeo» de las democracias ca
pitalistas, la idea de que cada hombre repre&enta un voto, ha sido se
riamente cuestionada por aquellos que seiialan las vastas desigualda
des economicas y la represi6n politica.22 Frente a esta critica, algunos 
han argiiido que la organizacion de las masas contrapesa el poder 
economico de la elite; y seiialan que la superioridad numerica de los 
trabajadores contrabalancea la influencia del capital.23 Pero aun asi, 
la nocion de la influencia de los «numeros» (masas mayoritarias) 
se basa en la suposicion infundada de que «numeros» tienen un con
junto de prop6sitos comunes y una organizacion politica que actua 
en concordancia con aquellos fines y que, por 10 tanto, posea una al
ternativa politica; en una palabra, supone que los trabajadores lle
gan a ser influyentes cuando ellos tienen conciencia de dase, por 10 
tanto, actuan en su propio interes. La simple existencia de una ma
yoria de trabajadores dentro de un marco electoral, como seiialaba 
Marx hace ya mucho tiempo (y como Lichteim, Lipset y otros han 
tergiversado deliberadamente) /4 no es suficiente para defender sus 

22 MICHAEL PARENTI, Democracy for the few (St. Martin's Press, 1974); 
ALAN WOLFE, The seamy side of democracy; G. WILLIAM DOMHOFF, The 
higher circles (Vintage Books, 1971). 

23 ROBERT DAHL, Who Governs (Yale University Press, 1961). 
24 GEORGE LICHTHEIM, Marxism (Praeger, 1966, p. 99). Lichtheim, como 

Lipset, tambien omiten convenencieramente la ultima parte de la misma frase 
tomada de Marx. 

Seymour Martin Lipset y Lichtheim, como Dahl, atribuye el poder politico 
a los nlimeros y al voto. En su introduccion a la coleccion de ensayos de 
T. H. MARSHALL, Class, citizenship and social development (Doubleday 
Anchor, 1965), Lipset hace a Marx un precursor de su posicion: "En la 
izquierda, Karl Marx mismo llego a ser un avanzado expositor de la propo
sicion de que en una democracia politica el derecho a votar representa una 
participacion significativa del poder. Tal como el 10 expuso al discutir con 
Britian en 1852, «para la clase trabajadora el sufragio universal significa po
der politico, ya que el proletariado constituye la gran mayoria de la pobla
cion» ... " 

Lo que es importante respecto a 10 sefialado por Lipset de Marx es 10 
que ha dejado fuera. En el parrafo completo Marx escribio: ' 

"Pero el sufragio universal es el equivalente del poder politico para la 
dase trabajadora de Inglaterra, donde el proletariado integra la gran mayoria 
de la poblacion, donde en una larga, aunque subrepticia guerra civil, ha 
ganado una clara conciencia de su posicion como clase; y donde aun en los 
distritos rurales ya no existen campesinos sino solo terratenientes, capitalistas 
industriales [granjerosl y trabajadores asalariados". 

En este parrafo Marx revela una nocion mas clara y compleja de las con
diciones del poder de la clase trabajadora que las ideas simplistas de Lipset 
y Dahl concernientes al voto y los numeros. Para Marx, los trabajadores con 
una comprension de sus intereses como miembros de una colectividad, y com
partiendo y expresando esa comprension comun, son la base del poder. 
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propios intereses. S6lo donde existe una tradici6n de lucha y organi
zaci6n de cIase, pueden los trabajadores utilizar con algtin provecho 
el instrumento electoral. 

En la periferia, ademas de los problemas generales de la desigual
dad de las fuerzas econ6micas en la competencia politica, se aiiade 
el problema hist6rico del peso especifico de los poderes ex6genos con 
recursos provenientes de una red mundial que distorsiona aun mas el 
balance del poder dentro de la naci6n e incIina la balanza en contra 
de las fuerzas locales partidarias del cambio. Los recursos financieros 
de corporaciones multinacionales aiiadidos al dominio de la cIase di
rigente local y a las redes organizativas de fuerzas gubernamentales 
ex6genas, minan la posibilidad de que las instituciones parlamentarias 
y electorales sirvan como mecanismo para efectuar y sostener el cam
bio estructural. 

Es mas, como indican los casos de Chile bajo Allende y Jagan en 
Guyana, aun donde la organizaci6n y la conciencia de cIase condu
cen realmente a victorias electorales los resultados pueden ser reverti
dos por medios no electorales. La naturaleza y la estructura de 
los procesos electorales militan en gran medida contra el cambio 
estructural; y las vias no-electorales llegan a ser el modo mas signi
ficativo para corregir los desbalances y distorsiones. causados por las 
relaciones entre las cIases y la intervenci6n externa. 

Transformaci6n estructural y representaci6n politica 

La sobrevivencia y la consolidaci6n son las dos principales in
quietudes de los regimenes que estan ensayando la transformaci6n 
estructural. Las amenazas al regimen provienen de las cIases dirigen
tes relacionadas con el exterior que, por su naturaleza, pueden alle
garse recursos de la arena politica interna e internacional. Los blo
queos econ6micos externos y las presiones financieras pueden combi
narse con la subversi6n interna, boicots, sabotajes a la producci6n, 
etcetera. En respuesta, el regimen puede, para sobrevivir, escoger una 
estrategia de desarrollo aut6ctona25 que impida todas las relaciones 

25 El desarrollo aut6ctono es similar a 10 que Mao describe como con
fianza en si mismo. Incluye esencialmente la dependencia de recursos natu
rales y trabajo dentro de los limites nacionales y la minimizaci6n tanto del 
comercio exterior como de sustanciales importaciones de tecnologia. Esta po
litica no es una forma de xenofobia sino un esfuerzo para evitar entrar en 
negociaciones comprometedoras para asegurar estos recursos antes que el nue
vo estado se consolide. La posici6n y las demandas de las naciones imperia
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con fuerzas hostiles durante un periodo, 10 que es precondici6n nece
saria para echar mana de los recursos nacionales, reorientar los valo
res de los sectores populares alejados de las realidades nacionales por 
los estilos de vida imperialista y preparar la movilizaci6n de la fuerza 
de trabajo para el desarrollo de la infraestructura. Durante el periodo 
inicial de "cerraz6n frente al exterior" se da lugar a la creaci6n de la 
seguridad institucional y compromisos nacionales que penniten una 
posterior reanudaci6n de las relaciones externas selectivas. 

Frente a los desequilibrios internos, la institucionalizaci6n del 
poder popular requiere un periodo· en que prevalezcan fonnas no
democraticas de representaci6n.26 Los recursos .combinados de las cIa
ses dirigentes relacionadas con eI exterior y la politica abierta crea
rian una gran vulnerabilidad al rompimiento econ6mico y a la 
descomposici6n social que podrian minar al regimen si los canales 
politicos no fueran cerrados selectivamente. Los canales instituciona
les a traves de los cuales actuan los grupos de intereses y partidos 
vinculados a las cIases dirigentes, pueden ser cerrados 0 estrecharse 
por la delimitaci6n exacta de las actividades de esos grupos y parti
dos. En un periodo de "fundaci6n y construcci6n", cuando eI orden 
social esta siendo transfonnado, las formas no-democraticas de repre
sentaci6n son necesarias para la consolidaci6n de las nuevas relacio
nes de propiedad.· El resurgimiento de la reciprocidad y los derechos 
civiles es un fen6meno posrevolucionario ligado al grado en el que 
la participaci6n de la masa y la solidaridad sustituyen a la represen
taci6n indirecta.27 Sin el periodo de transici6n de representaci6n no
democratica, los cambios estructurales no podrian ser defendidos y 
seria dificilmente previsible la posibilidad de un periodo posterior de 
participaci6n popular. Sin el paso de la representaci6n indirecta a la 
participaci6n directa, puede darse lugar a una nueva sociedad de 

listas en este periodo estan en gran parte centradas en demandas politicas, 
especialmente aquellos que tratan de revertir los cambios estructurales y des
estabilizar la economia. Las decisiones de la periferia en estas circunstancias 
giran alrededor de la necesidad de evitar relaciones externas que faciliten es
tas circunstancias. 

26 Las formas antidemocraticas de representaci6n· pueden adquirir varias 
formas, algunas menos democraticas y mas centralizadas que otras. La idea 
aqui es que el poder politico es inducido, basado y responsable de una con
figuraci6n pilrticular de dases, pero no esta sujeto a su control directo a 
traves de elecciones. Puede tomar la forma de un partido, movimiento, ejer
cito popular. 

27 MAURICE ZEITLIN, Revolutionary polit.ics and the cuban working class 
(Princeton University Press, 1967). JAMES PETRAS y HUGO ZEMELMAN ME
RINO, Peasants in Revolt (University of Texas Press, 1972). 
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clases. Entonces, a medida que la sociedad se aleja del periodo inicial 
de transformaci6n estructural, las formas de representaci6n politica 
son cada vez mas importantes. Es mas, dentro del periodo de tran
sici6n, mientras mas profunda es la transformaci6n, mayor es la oposi
ci6n y es mas posible que las anteriores formas de representaci6n 
no-democriticas persistan y, quiza, se desarrollaran intereses organiza
tivamente distiqtos y separados, diferentes de sus componentes origina
les. De cualquier modo, los cambios profundos requieren tambien una 
mayor participaci6n de las masas que, si en un principio se expresa 
en el mando centralizado, encuentra en su propia actividad la base 
para convertir el sistema de la direcci6n indirecta en uno de direc
ci6n directa. 

Desmodernizaci6n y desarrollo 

La modemizaci6n en la mayoria de las naciones perifericas fue 
iniciada y dirigida por las naciones imperialistas como parte de su 

Ii expansi6n en ultramar.28 Al concepto de «modemizaci6n», como ya ha 
~ sido senalado, se Ie ha dado tantas definiciones como escritores usan 
~. 
~	 el termino.29 Yo 10 usare para describir la conversi6n de una eco
i 
!	 nomia agricola de subsistencia aut6noma en una sociedad dependien

te no-industrial cuya principal caracteristi~a la constituye una estruc
tura de clases en la que son preponderantes las ocupaciones buro
criticas comerciales y de servicios poco remunerados, vinculadas to
das elias a la clase dirigente metropolitana y sus instituciones milita
res y administrativas. El imperialismo explot6 a la periferia y finan
ci6 la expansi6n de toda una serie de puestos burocraticos que, a su 
vez, generaron una serie de servicios satelites. Ademas, la inserci6n 
selectiva de tecnologia avanzada occidental en la periferia cre6 un 
nuevo estrato de trabajadores industriales pero min6 al artesanado y 
a los campesinos mas pobres y los condujo a los suburbios insalubres 
como trabajadores migrantes. La implantaci6n de la industria impe
rialista incorpor6 asi una parte de los trabajadores a la fuerza de 
trabajo pero, al mismo tiempo, convirti6 una capa mayor de la po
blaci6n de fuerza de trabajo productiva a fuerza de trabajo no-pro
ductiva.30 En gran parte, este proceso de incorporaci6n y expulsi6n 

I; 28 HARRY MAGDOFF, "Colonialism", Decimaquinta cdici6n en Encyclope
dia Britannica. 

29 DEAN TIPPS, "Modernization Theory and the Comparative Study of 
Societies: A Critical Perspective", Comparative studies in society and history, 
Enero 1973. 

30 PHILIP McMICHAEL, JAMES PETRAS Y ROBERT RHODES, "Industry in 
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fue causado por la naturaleza de la inversi6n imperialista: el capital 
entrante empleaba pocos trabajadores, la salida de capital impedia la 
reincorporaci6n de los trabajadores expulsados de las actividades eco
n6micas que existian antes de la lIegada del capital imperialista. Las 
clases vinculadas (burocracia nacional y corporaci6n extranjera) ca
nalizaron el excedente residual que permanecia en el pais hacia la 
«modemizaci6n» (y la multiplicaci6n de las ocupaciones burocrati 
cas, comerciales y de servicios. Los recursos productivos se concentra
ron en inversiones de corporaciortes extranjeras y el estado fue 
puesto a cargo de la distribuci6n y el consumo. Amplios estratos 
sociales fueron incorporados, mediante la modernizaci6n dirigida 
por el imperialismo, a una sociedad jerarquica de subordinaci6n y 
consumismo; el rebaiio de clientes se lig6 al estilo de vida del patro
no imperialista, gracias a que percibia el excedente residual por des
empenar trabajos no-productivos, tales como vigilar a la poblaci6n 
local y proveyendo servicios recreativos. Empleados civiles, pequenos 
y grandes hombres de negocios, banqueros, vendedores ambulantes, 
prostitutas, sirvientes domesticos, mensajeros, choferes, trabajadores 
de-- hoteles, restaurantes y cantinas, militares, rufianes y alcahuetes, 
ganaron parte 0 toda su subsistencia gracias a su relaci6n con la clase 
capitalista imperialista y su aparato.31 Cada vez mas el tamano re
lativo de los sectores productivos disminuye mientras que las ocupa
ciones terciarias crecen: la larga lista de servicios oculta el hecho de 
que la mayoria estaban concentrados en los niveles masbajos de la 
escala de ingresos. La producci6n se fue concentrando mayormente 
en un pequeno numero de actividades econ6micas. Cada vez mas el 
campo fue abandonado, tanto por la mecanizaci6n como por los ata
ques militares 0 las transferencias de capital. Los mercados extemos 
o su dependiente, el consumidor extemo dentro de la economia na
cional, definieron la naturaleza de la demanda efectiva. Y asi como 
el capital se alej6 del campo asi tambien 10 hizo la poblaci6n si
guiendo al capital en busca de empleo. Los movimientos de pobla
ci6n en la periferia pueden ser entendidos mejor si atendemos a la 

the Third World", New Left Review, Mayo-Junio 1974, MARiA TAVARES y 
JOSE SERRA, "Beyond Stagnation: A Discussion of the Nature of Recent De
velopment in Brazil", en James Petras, ed., Latin America: from dependence
to revolutwn (John Wiley, 1973); GLAUCIO SOARES, "The New Industrializa
tion and Brazilian Politic.!l System" en JAMES PETRAS y MAURICIO ZEITLIN, 
eds., Latin America: Reform or revolution (Fawcett Publications, 1968). 

31 Sobre Puerto Rico ver "Dependence and Development in Puerto Rico" 
y MARY K. VAUGHN, "Tourism in Puerto Rico" en ADALBERTO LOPEZ Y 
JAMES PETRAS Y MAURICIE ZEITLIN, eds, Puerto Rico and Puerto Ricass:: 
Studies in history and society (Schenkman Publishers, 1974). 
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corriente de capital. De areas de apropiaci6n de excedente hacia 
areas de colocaci6n de excedente: del hinterland a la ciudad capital, 
de la periferia al centro. 

La modernizaci6n inducida por el imperialismo transform6 radi
calmente no s610 la estructura de clases y el mercado, sino tambien 
el sistema de valores de amplias capas de la poblaci6n. Los sectores 
comercial y de servicios, mas avanzados, juegan un papel cada vez 
mas importante en la definici6n del estilo de vida de la sociedad, ya 
que ellos disponen de una parte creciente del ingreso nacional. Estos 
estratos estan fuertemente distorsionados hacia los servicios persona
les, bienes de lujo (especialmente importados), empresas comerciales, 
tiendas de «articulos exclusivos» y favores personales. Aun en los ni
veles mas bajos de la sociedad, la noci6n de modernizaci6n se intro
duce hasta entre los mas explotados trabajadores extranjeros de las 
fabricas. El consumismo y los servicios improductivos de bajo salario 
definen la versi6n modernizada de las sociedades perifericas domi
nadas por el imperialismo. 

I 

Un prerrequisito basico para el desarrollo socialista consiste en 
la desmodernizaci6n de la sociedad; esto es entre otras cosas transfe
rencias sustanciales de poblaci6n de los servicios 0 actividades ter
ciarias (especialmente los peor pagados servicios domesticos y em
pleados gubernamentales) hacia los empleos productivos en la agri
cultura y la industria. Este cambio ocupacional, a su vez implica 
una serie de otros cambios estructurales basicos: un cambio en la 
manera de hacer las inversiones, en forma tal que se pase de los 
proyectos de capital intensivo a los de trabajo intensivo; un cambio 
en las mercancias que son producidas pasando de los articulos de 
lujo para sus altos jefes extranjeros hacia la producci6n de articulos 
de consumo popular; un cambio en la atenci6n de la producci6n del 
mercado externo al interno y 10 que es aun mas importante, el des

I 
·1 arrollo en gran escala de la infraestructura y los servicios sociales sus

tituyen el enfasis exagerado en las importaciones de bienes suntua
rios y a los servicios personales a veces muy refinados y en ocasiones 
grotescos ofrecidos a los ricos. Todos estos cambios, a su vez, son 
acompafiados por una exigencia hacia la resocializaci6n madura: la 
movilidad individual y la explotaci6n son sustituidas por la movilii~HI 
dad colectiva mediante la solidaridad social. Los valores de la prot:r;:i' ducci6n, la participaci6n en masa, el orgullo nacional y el trabajo

:·:,i 
manual sustituyen al consumismo, a las decisiones jed.rquicas, a la 
deferencia, la xenofilia y los estilos de vida de la clase ociosa.32 

32 Estos procesos estan mejor ilustrados por los ejemplos cubano y chino. 
Respecto a Cuba ver RICHARD R. FAGEN, The transformation of political 
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Los esfuerzos para cambiar la estructura, el estilo de vida y los
 
valores, llevan a esfuerzos masivos para redirigir las inversiones de
 
la ciudad capital hacia el campo. Tanto en el punto de vista de la
 
nueva estrategia de desarrollo como en el del proceso de resocializa

cion, tiene sentido la noci6n de descentralizaci6n. La gran concentra

ci6n urbana de lumpen proletariat, y estratos comerciales y burocrati

cos simplemente refuerza la idiosincrasia del regimen anterior, que
 
acepta las nuevas formas pero inserta en elIas viejos valores y habitos.
 

I' Entonces el problema de la transformaci6n social no es meramente so

cializar la producci6n existente, sino desarraigar las viejas actividades
 11 

./
: 

l
 
culture in Cuba (Stanford University Press, 1969); ARTHUR MACEWAN,
 
"Equality and Power in Revolutionary Cuba", Socialist Revolution, octubre
 

I 1974. Respecto a China ver, WILLIAM HINTON, Fanshen (Monthly Review
 
Press, 1966); JOHN CURLEY, "Capitalist and Maoist Economic Development"
 
en EDWARD FRIEDMAN y MARK SELDON, eds., America's Asia (Vintage Books,
 
1971) .
 

En Camboya y Vietnam revolucionarios, los procesos de desmodernizacion
 
r y desurbanizacion se han realizado a paso muy veloz. En estos paise3 la ur


I
I
 

banizacion forzada (durante el bombardeo masivo de terror por aviones de
 
guerra norteamericanos) inflo la poblacion de las ciudades en varias veces
 
su volumen original en un periodo de menos de una decada. El retorno rapido
 
y masivo de refugiados rurales a actividades productivas ha sido desafortu


I 
I. 

nadamente deformado por los medios de informacion ae Estados Unidos, in
cluyendo al New York Times, que presentan el fenomeno en alguna clase 
como si fuera marchas forzadas hacia la muerte de habitantes debiles citadi
nos. Asimismo, los juicios del New York Times respecto a la perdida de la 
alegre Saigon recuerdan las quejas similares sobre La Habana y. Shangai des
pues de las revoluciones. La dislocacion masiva causada por los Estados Uni
dos en masas desarraigadas de campesinos y su transplante a actividades ur
banas improductivas para servir a los americanos en actividades de diversion 

I 
; y amor, se les toma como actividades normales; y por el contrario, el retorno 

de campesinos refugiados a actividades productivas y a sus hogares es des
crito como algo anormal. La distorsion de los hechos realizada por los perio
distas norteamericanos al servicio de la politica gubernamental son verdade
ramente asombrosos, pero no menos que aquellas que hacen los cientificos\	 sociales. Camboya y Vietnam asi como China y Cuba, son casos ejemplares 
de procesos revolucionarios en los que la representacion no democratica pri
meramente formada a traves del ejercito popular revolucionario, sirve como 
el instrumento basico para salvaguardar la transformacion social contra fuer
zas hostiles internas y externas. Los elementos socialistas revolucionarios en las 
Fuerzas Armadas Portuguesas, mientras el proceso de transformacion se profun
diza, encuentran que las formas no democraticas de representacion (milicias 
populares y el alto mando militar) son las {micas forrnas institucionales 
adecuadas para llevar a cabo una transformacion futura completa contra 
el obstruccionista estilo del Partido Socialista de la Europa Occidental y el 
sectario Partido Comunista. El grado de apoyo subrepticio recibido del exte
rior durante el proceso electoral (abril 1975) fue evidente por la enorme en
trada de fondos a uno y otro partido proveniente del Este y del Oeste. 
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econ6micas y crear nuevas: la descentralizaci6n rural acompafiada por 
cambios en las inversion~s y la poblaci6n, conlleva la transformaci6n 
de la propiedad y pone las bases de clase para continuar la transfor
maci6n revolucionaria. La mera socializaci6n de la sociedad modemi
zada conduciria a una rapida degeneraci6n de la sociedad socializa
da, que terminaria en un tipo de estado correspondiente a una so
ciedad elitista altamente burocratizada, que reproduciria los valores 

, y las normas de la sociedad anterior. 
La desmodernizaci6n es un prerrequisito para el desarrollo de 

las fuerzas productivas socializadas en la sociedad periferica y ga
rantiza sustancialmente el proceso de transformaci6n sin mayores 
reverslOnes. 

TRANSICION REVOLUCIONARIA EN LA PERIFERIA 

toma del poder ~ transfonnacion inicial ~ consolidacion e institucionalizacion' 

no el!ctoral represenracion no ill 
democnitica participacion 0 burocratismo y1

J directa de las remodernizacion 
.J, masas 

desmodernizacion 
deslumpenizacion 

La modernizaci6n entra en conflicto con el desarrollo de las 
fuerzas productivas forzando la aparici6n de la participaci6n erecien
te en actividades improductivas asi como facilitando la salida de 
capital y la importaci6n de bienes no esenciales. Lejos de considerar 
la modernizaci6n como un prerrequisito para el desarrollo, debe ser 
vista como un obstaculo mayor para la distribuci6n racional de re
cursos y mana de obra que implican enormes .desbalances entre cla
ses, regiones y sectores. 

Deslumpenizaci6n: un caso especial de desmodernizaci6n 

En naciones que han sido invadidas pOl' fuerzas militares y ad
ministrativas norteamericanas y/ 0 que han servido como cotos de 
reereo para las aetividades metropolitanas de oeio, el proceso de des
lumpenizaci6n debe acompaiiar necesariamente el cambio estructural. 
El lumpenproletariado tiene que ser integrado a la c1ase obrera me
diante la represi6n, relocalizaci6n y resocializaci6n de estratos consi
derables, 10 que implica un enorme reacomodo de ocupaciones licitas 
e ilicitas que dependen y, en algunos casos, son propiedad 0 estan su-
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jetas a empresas metropolitanas.33 La transici6n del lumpenproleta
riado a la clase trabajadora tiene dos aspectos: el social y el de 
clase. Ademas de ser una posici6n de clase, ser lumpen significa un 
modo de vida, una situaci6n social. La lumpenizaci6n es la otra cara 
de una sociedad en la que la clase superior opulenta recompensa los 
servicios del lumpen proletario mas que el trabajo productivo, mien
tras sirva a sus intereses.34 Para transformar el lumpen la sociedad 
en si misma tiene que ser transformada porque el lumpen es s610 la 
imagen de los valores consumistas de la clase alta sin los medios para 
a1canzarlos. De cualquier manera una vez dicho esto, la transforma
ci6n estructural de la sociedad no tiene necesariamente que conducir 
a la conversi6n del lumpen en trabajador. Dentro de la revoluci6n, 
tiene que sostenerse un esfuerzo concertadb para lograr la transfor
maci6n cultural y la aplicaci6n de medidas especifieas que propor
cionen incentivos para el trabajo productivo y nieguen las condicio
nes materiales a la subsistencia del lumpen. Ciudades perifericas que 
han sido constantemente ocupadas por fuerzas militares imperialistas 
(tales Bangkok, Saig6n, Phnom Penh) 0 que atraen una c1ientela tu
ristica sustancial (tales como La Habana prerrevolucionaria y las 
capitales del Caribe) han experimentado el erecimiento de una am
plia serie de ocupaciones subordinadas que sirven a la ocupaci6n ex
tranjera y que desarrollan en las clases inferiores el estilo de vida y 
las necesidades de consumo de la burguesia extranjera.35 Los antiguos 
valores de la sociedad rural caen en el desden. El trabajo en las fabri
cas es escaso. Las posibilidades de asegurar «algo», una ganancia in
esperada, ilumina la conciencia de este ejercito de buscavidas forza
damente desarraigado del campo por el terror militar 0 la expansi6n 
de las corporaciones. Sin duda, la perdida del status de clase traba
jadora 0 campesina, las prolongadas dudas sobre el mundo propio en 
ocupaciones inseguras y el deseo de acumular capital para entrar en 
los negoeios, asi como los lazos personales con el patr6n, influyen 
para que el lumpen se oriente hacia una direcci6n politica reaccio
naria y conservadora. Pero existen otros factores que aminoran esta 
orientaci6n hacia la derecha. Algunos miembros del lumpen tienen 

33 Para aquellos que no pueden ser integrados, las vias de exilio pueden ' 
ser la mejor solucion. 

34 Cuando la violencia del lumpen excede los limites reconocidos y, di
gamos, afecta al turismo, es pOI' supuesto fuertemente reprimida. Durante los 
primeros alios de la dlkada de los setentas en Jamaica y otras islas del Ca
ribe, fueron aplicados fuertes castigos incluyendo la pena de muerte en aquellos 
crimenes que afeetan a los turistas. 

:JG Vcr RICHARD R. FAGEN, op. cit. Y MARY K. VAUGHN, op. cit. 
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entre su clientela a trabajadores entre los que pueden compartir un 
sentido de solidaridad, como parte de la comunidad de la clase tra
bajadora. Los lazos familiares con campesinos y trabajadores pueden 
continuar influyendo la visi6n del lumpen, especialmente cuando la 
familia se encuentra vinculada a un sindicato con arraigo clasista 0 a 
una tradici6n politica. En otras palabras, la estratificaci6n dentro de 
la clase lumpenproletart puede llegar a la siguiente divisi6n: 

ORIENTACION POLITICA DEL LUMPEN Y SITUACION DE CLASE 

Composici6n de clase 
clase trabajadora 

Situaci6n social o campesina clase media 0 alta 

x x 

clientela 
medio social 

x 
movilizaci6n politica 

x 
x x 

izquierda derecha 

De cualquier maneL el ala izquierda del lumpen es s610 una 
tendencia en la que, pkra desarrollarse requiere de un polo externo 
que 10 oriente; de no Jxistir este, la via natural con.siste en oprimir 
a la comunidad que I~ rodea en bu.sca de capital que Ie permita 
avanzar del mundo lu~pen al mundo pequeiio-burgues, 10 que es en 
si el ideal de la mayor ~arte del lumpen. 

El proceso de desarrollo aut6ctono, la representaci6n no demo
cratica, la desmoderniz1ci6n y la deslumpenizaci6n han acompaiiado 
a las revoluciones CUb~1a, china y ahora camboyana tanto como ex
presi6n de los esfuerzos para transformar la estructura de clase como 
la base para la reorg izaci6n de la economia durante el periodo 
inicial de transici6n d~ la sociedad neocolonial a la sociedad socia
lista. 

Paralelamente al su gimiento de regimenes socialistas, algunos re
gimenes neocoloniales ~e estan convirtiendo en formaciones de ca
pitalismo de estado. L0F. origenes y las politicas de los regimenes ca
pitalistas de £stado re9iben respuestas positivas de las naciones so
cialistas que estan exper,imentando, por otro lado, profund.os cambios 
en sus estructuras y v~lores. Cualesquiera que sean las ventajas di
plomaticas 0 comercialrs a cOrto plazo para las naciones revolucio
narias en estas circuns~ancias, las contradicciones internas de los re
gimenes capitalistas del estado determinan y definen los limites de 
su desarrollo. 
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La transferencia de poder a los estratos sociales del capitalismo 
de estado lleva a la nacionalizaci6n de empresas extranjeras rentables 
y a realizar esfuerzos dirigidos a la diversificaci6n econ6mica, espe
cialmente hacia proyectos industriales en gran escala.36 Este esfuerzo 
implica la transferencia de fondos acumulados en la agricultura hacia 
el sector industrial, la canalizaci6n hacia la industria de divisas pro
venientes de exportaciones mineras y el aseguramiento de emprestitos 
y financiamiento extranjeros para promover un elevado crecimiento 
industrial. El mayor esfuerzo se concentra en el rapido crecimiento 
de la productividad y el aumento de la producci6n mediante la im
portaci6n de la tecnologia ma.s avanzada. Se fomenta el progreso in
dustrial como un «enclave» en el que los capitalistas de estado como 
«propietarios» del estado ocupan los puestos ma.s altos en empresas 
dinamicas que cumplen sus metas de producci6n y pagan altos sa
larios (justificados por los altos niveles de productividad), mientras 
que la gran masa de desempleadosJsubempleados vegetan al mar
gen de la expansi6n industrial. La industrializaci6n alcanzada me
diante tecnologia avanzada sirve por tanto a los estrechos intereses de 
la clase capitalista de estado cuyo propOsito principal es expandir las 
bases productivas para su propio ascenso social.31 

Los ide610gos del regimen, los dizque tecn6cratas, describen y ha
blan de la selecci6n de la tasa capitalJtrabajo en terminos de eficien
cia y productividad del trabajo en la empresa 0 sectores industriales. 
La selecci6n de unidades de analisis es indicativa de estas desviacio
nes ideo16gicas clasistas: los beneficiarios se localizan en estas unida
des y la masa de los pobres esta fuera de toda discusi6n. . 

En el marco de la sociedad capitalista de estado tiene sentido la 
preferencia por una industrializaci6n lograda con tecnologias avan
zadas; pues es esta la fuente de una mas rapida acumulaci6n y 
extiende los mercados posibles para los bienes producidos por .las 
empresas estatales, dentro de los marcos regional e internacional. La 
rapida acumulaci6n de capital basada en tecnologia avanzada, de
pende, de cualquier modo, de asegurar prestamos a gran escala y de 
producir exportaciones competitivas. Por 10 tanto el capitalista esta
tal tiene que exprimir al trabajador para reducir el costa de produc~ 

ci6n de las exportaciones respecto a las importaciones -de ahi los 
conflictos con los trabajadores en las industrias agromineras-- y 
exprimir a los consumidores (especialmente a los pobres), con el fin 

se Ver JAMES PETRAS, "State Capitalism and the Third World" en HARRY 
MAGDOFF, ed., Ferschrift-Paul Sweezy (Monthly Review Press; 1975). 

S1 Sobre el desarrollo del capitalismo de estado en Peru, ver JAMES PETRAS 
y ROBERT LA PORTE, Cultivating revolution (Random House, 1971). 
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de reunir los fondos para pagar las deudas externas, 10 cual es nece
sario para asegurar el buen credito requerido para conseguir nuevos 
financiamientos. Por 10 tanto el desarrollo del capitalismo de estado 
conlleva a una soCiedad polarizada entre el sector industrial nacional 
en expansion y tec-nologicamimte avanzado, por una parte y por la 
otra el gran numero de subempleados y desempleados desviriculados 
del proceso productivo. A medida que la industrializacion dirigida 
por el capitalismo de estado se acelera, se ensanchan las diferencias 
entre los niveles de ingreso de los directores, administradores, capita
listas estatales frente a los sectores pobres no incorporados a la in
dustria. Cada vez mas, los pobres son incorporados a los servicios do
mesticos que sirven a la elite industrial 0 son manipulados por las 
limosnas de subsistencia controladas por las agencias de «moviliza
cion» del aparato gubernamental capitalista de estado. La «movi
lizacion» es en este contexto un eufemismo que describe la sustitu
cion del trabajo productivo por la retorica politica, de salarios de 
subsistencia por los subsidios de subsistencia, la solidaridad de clase 
por la organizacion vertical. Aqui el problema politico clave consiste 
en la fragmentacion de la organizacion potencial de clase, fragmenta
cion basada en la exclusion y la explotacion mediante la creacion de 
vinculos verticales que, a su vez, hacen posible el establecimiento de 
alianzas personales entre los explotados y los rep'resentantes locales 
del aparato capitalista de estado. 

La expansion capitalista estatal conduce al ascenso --dentro de 
las estructuras de clase- de estratos ligados a industrias de tecnologia 
avanzada y al aparato politico que las sostienen. La fuerza de trabajo 
en estas industrias permanece explotada, pero sobre la base de la 
extraccion de plusvalia en el punto mismo de la produccion a dife
rencia del resto de la fuerza de trabajo. La estrategia de la clase 
capitalista de estado consiste en transformar las diferencias cuanti
tativas de salarios en diferencias politicas y sociales: la diferencia
cion economica inical, derivada del «concentrado» proceso de indus
trializacion, es transformada mediante el sindicalismo economicista 
en un proceso de fragmentacion de clase. La diferenciacion interna 
de la clase obrera realizada mediante los mecanismos normales de 
la estrategia industrial del capitalismo de estado se hace politica
mente significativa a traves de un proceso deliberado de segmen
tacion politica. Esto, a su vez, es fomentado por una politica se
lectiva de represion y de negociacion; asi a los sindicatos con vision 
politica clasista se les paraliza mientras que se negocia con aquellos 
que poseen una vision estrictamente economicista y sectorial. EI exito 
o el fracaso de estos proyectos de integracion sociopolitica depende, 
por supuesto, de la preexistencia de sentimientos de conciencia de 

c1ase, de la duracion de la organizacion de clase dentro de la clase 
trabajadora y en la comunidad en su conjunto, de la obsesion por la 
acumulacion de capital a costa de proyectos economicos que em
pleen fuerza de trabajo de manera intensiva, etcetera. 

Una posible consecuencia de esta situacion es la reunion casual 
de intereses diversos tanto de las clases inferiores como -de la oligar
quia y el imperialismo sobre la base de su comun oposicion al re
gimen capitalista de estado y a pesar de sus antagonismos histori
COS.

38 Excluidos del trabajo productivo, fragmentados por las orga
nizaciones gubernamentales verticalmente controladas, vegetando ·en 

.una subcultura de limosnas, sintiendose intensamente excluidos de 
los frutos del empuje del desarrollo economico promovidos por los 
publicistas del regimen, carentes de vinculos con los sindicatos con
ducidos por lideres sindicales economicistas (cuyas luchas no traen 
beneficios a aquellos desempleados), la hostilidad y el resentimiento 
de la clase mas baja pueden ser canalizados por los derechistas que 
prometen empleo (mediante obras publicas a gran escala) y cultivan 
su propia c1ientela politica (haciendo favores a los pobres en vez de 
a los «burocratas»). Por eso los retos lanzados por los derechistas no 
solo toman la forma de provocaciones, sino que pueden estar prece
didas por disturbios de las clases inferiores que asi reaccionan frente 
a su exclusion del proceso de expansion economica. 

La teoria de la expansion industrial desde arriba y a traves del 
estado, realizada mediante el crecimiento de plantas altamente tec
nificadas y fuentes de energia, que conducen gradualmente a la crea
cion de una estructura de clase diversificada, que cada vez mas in
corporan trabajo calificado dentro de una sociedad dinamica y es
table, es algo que no tiene nada que ver con la experiencia historica 
y la logica interna del proceso. El control del estado es un control de 
clase (y, en la sociedad capitalista de estado esto significa los fun
cionarios publicos -militares y civiles- que administran las em
presas) y la dinamica impartida al proceso de acumulacion esta de
terminada por la clase estatal capitalista que define las relaciones so
ciales de produccion tanto como el regimen de apropiacion de la 
plusvalia. Un crecimiento basado en la impoitacion creciente de tec
nologia (que en parte necesita del pago de altos salarios a unos 
cuantos expertos, que acentua de este modo las diferencias de cla
se), es esencial para maximizar los intereses inmediatos de la clase 
capitalista de estado, de donde sale una gran plusvalia de la que 
proviene la acumulacion y la expansion de la produccion rentable. 

I 38 Ver sobre Ja insurrecci6n en Peru en Febrero de 1975 en Latin Ame
. ' rica, febrero 14, 1975, pp. 49-50. 
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Desde su comienzo, la transferencia de poder de los sectores ex
portadores agromineros (clases neocoloniales) al estrato capitalista 
de estado elimina (cuando mucho) un importante pero pequeno seg
mento de la sociedad preexistente: los capitalistas compradores, los 
terratenientes, etcetera. De cualquier manera, los estratos adminis
trativos y del gran comercio moderno, asi como los subestratos exclui
dos de los pequenos capitalistas continuan subsistiendo. Los primeros, 
en algunos casos desempenando un nuevo papel como directores in
clustriales, el resto se mantiene en sus actividades paralelamente a 
las nuevas estructuras industriales. El proyecto industrial capitalista 
estp.tal se sobrepone al modernizado sector promovido por el impe
rialismo, 10 que conduce a la multiplicacion de los cuerpos burocrati
cos y al incremento de las presiones sobre la fuerza de trabajo pro
ductiva. El crecimiento requiere que la industria capitalista estatal en
tre cada vez mas en conflicto con la expansion de los sectores moder
nos que continuan consumiendo sin agregar a la produccion y amena
zan con absorber la plusvalia destinada a la produccion. Localizados 
dentro del mismo aparato estatal, los «viejos» y los «nuevos» buro
cratas luchan por capturar la plusvalia, asi como por incrementar 
sus oportlmidades de movilidad social. Incapaces de salir por si mis
mos del sector moderno preexistente, los industriales capitalistas de 
estado cada vez se orientan mas hacia el desarrollo de nuevas uni
dades administrativas, incluyendo corporaciones estatales autonomas 
y eludiendo de esta manera los problemas mas decisivos de la des
modernizacion de la sociedad. A corto plazo, la estrategia de crear 
burocracias paralelas puede tener exito pero a largo plazo el peso 
anadido de una burocracia moderna e industrializadora agota re
cursos y conduce a la ineficiencia mientras que aumenta las presiones 
sobre los sectores productivos. Las tres contradicciones principales de 
la sociedad capitalista de estado giran alrededor del conflicto entre la 
dependencia respecto a la tecnologia avanzada y la marginalizacion de 
la fuerza de trabajo, entre la expansion industrial y la moderniza
cion, entre la apropiaci6n burocratica y la explotaci6n de sectores 
productivos. 

Las discusiones sobre el imperialismo rara vez toman en cuenta 
sus diferentes momentos historicos y rara vez consideran el impacto 
del imperialismo sobre la estructura de clases en las metropolis y 
sobre el desarrollo de la periferia. Es importante distinguir dos fases 
del imperialismo: (1) un periodo de ascensi6n caracterizado por la 
rapida expansi6n, facil apropiacion de recursos en gran escala, ex
tracci6n desenfrenada de plusvalia y capacidad para controlar 0 

aplastar la oposicion interna con un pequeno costa 0 sin costa alguno; 
(2) un periodo de declinaci6n imperialista en el que las clases nacio-
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nales retiran recursos, las remesas de ganancias son limitadas y las 
exigencias politicas y militares presentan un creciente costa financiero 
y politico para mantener la region dominada por el imperialismo. 
El descendente poder imperialista no se provee ya de exceso de ganan
cias para beneficiar a sectores de la burguesia, pero en cambio in
crementa impuestos y los gastos militares sobre la clase trabajadora. 
genera problemas de balanza de pagos, deficits comerciales y hace 
posible la entrada de competidores a areas lucrativas mientras que 
la nacion imperialista esta cada vez mas ligada a negocios cada vez 
menos redituables. Los resultados -tal como muestra ahora cla
ramente el caso de Inglaterra, la nacion imperialista declinan
te por excelencia- son la agudizacion de las contradicciones in
ternas, de la polarizaci6n de clases, de la reducci6n de ganan
cias, y el incremento de la militancia politica en los sindicatos. Un 
proceso similar puede aparecer gradualmente en el resto de Eu
ropa y los Estados Unidos con el surgimiento del nacionalismo pe
trolero en el Medio Oriente. La perdida de recursos baratos y de 
remisiones de ganancias (compensadas sin embargo por inversiones 
de gran escala en el Oriente realizadas por la "elite" nacional) puede 
conducir facilmente a crecientes tensiones de clase, que minan las ba
ses hist6ricas del parlamentarismo politico en el Occidente. La plus
valia extraida por Occidente proveia de beneficios a la burguesia 
que bajo la presion de la guerra de clases limitada fue capaz de 
ofrecer concesiones a segmentos de la clase trabajadora sin limitar 
seriamente su tasa de ganancia. lustamente como durante el impe
rialismo ascendente, la plusvalia bombeada desde la periferia dismi
nuyo la lucha de clases en las metropolis y facilit6 las orientaciones 
economicistas; la intensificaci6n de la lucha de clases en la periferia 
conduce a escaseces econ6micas y a situaciones cada vez mas con
flictivas en la metropoli. El costa de la derrota de una guerra impe
rialista, mas que el costa de un imperio, empuj6 a una transforma
cion social radical en Portugal. La {mica alternativa dejada a la 
burguesia metropolitana es la de intentar canalizar el descontento in
terno hacia aventuras militares externas: hacia recolonizar selecti
vamente areas perifericas ricas en recursos y con poca poblacion, li
mitando asi los costos militares, econ6micos y politicos del restable
cimiento del imperialismo. La recolonizacion selectiva y el restableci
miento del imperialismo son productos de un imperialismo decli
nante y manifestacion de la existencia de graves problemas politicos 
a los cuales se habnln de enfrentar los paises imperialistas si quieren 
evitar las consecuencias de las divisiones internas de c1ase que hasta 
podrian cuestionar la legitimidad de la burguesia metropolitana. En 
el analisis final, el imperialismo no es un sistema ni «econ6mico», ni 
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«militar», ni «politico», sino un sistema de relaciones de clase con
flictivas engranadas que se definen por la lucha de clases.39 El im
pacto del imperialismo varik de acuerdo a la lucha de clases que 
empieza en la periferia perb esta intimamente ligado abierta 0 la
tentemente a la lucha de cl~lses en la metropoli. Los autores que in
tentan hacer rigidas y rapida distinciones entre las clases tal como es
tas existen en las metropolis y la periferia estan fuertemente presio
nados por la aparicion de ~uchas obreras en las metropolis que se 
derivan directamente de las Itransformaciones populares en la perife
ria. En el mejor de los casos las diferencias de ingreso, mas que las 
d.efinicio~es .categ~ricas de, lr. orie~t~cion p.olitica de los obr~ros en 
las metropohs, defmen el hmite mmimo baJo el cual el confhcto de 
dase comienza a acelerarse rdefine el curso politico independiente 
d.e las elites politicas burgue~as. Los niveles de ingreso de los traba
jadores en las metropolis y las condiciones socio-politicas que facili
tan su crecimiento y su con?omitante estilo de vida, que son adver
'Samente afectados por las «~erdidas» en la periferia, son los puntos 
d.e referencia reales determi,ados socialmente por la accion politica 
-no sus ventajas comparath;as 0 status privilegiado, frente a los tra
bajadores de la periferia. :El fenomeno de la aristocracia obrera en la 
medida en que existe en la metropoli es el producto de un momento 
historico en la expansion imperialista y no una categoria eternamente 
fijada definida por los miembros de una sociedad en particular con 
un' cierto nivel de ingreso 0 sfatus social. Con la decadencia del impe
rialismo, la naturaleza transitoria de esta aristocracia enraizada en 
relaciones imperialistas llega a ser transparente y los conflictos inter
nos comienzan a reemPlazaJ el comportamiento colaboracionista de 
aquellos segmentos de clase. Solo a traves de una recolonizacion exi
tosa puede la burguesia im' erialista decadente (a escala mundial) 
recapturar .las alianza: y lealfades de un ~e~ento signifi.cati~? de la 
-clase' trabajadora y remtegra ,la a una POSiCion de subordmaclOn. 

El intento de extender laJ nocion de una aristocracia obrera a la 
-clase trabajadora de la perifJria se basa en un simplismo y confusion 
muy tosco y vulgar de las rblaciones obreras con la sociedad en su 
,conjunto, tanto como en una proposicion empiricamente insostenible. 
La mayor parte de los argutnentos40 se basan en la suposicion sim
plista de que siendo los traJ:lajadores del sector industrial los mejor 

. s explicaciones de los Iconomistas sobre el imperialismo se encuen
tran en JAMES O'CONNOR, ":te Meaning of Economic Imperialism" en 
'ROBERT RHODES, ed., Imperialifm and underdevelopment (Monthly Review 
Press, 1970); ARGHIRI EMMANUEL, Unequal exchange: a study of the impe
-rialism 0/ trade (Monthly Reviet, 1972). 
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pagados 0 los que tienen los mas altos ingresos que el resto de la 
clase trabajadora 0 el campesinado, son por ello mas conservadores, 
menos revolucionarios, 0 de alguna forma integrados al status quo. 

J	 El nivel desalarios de los trabajadores es en parte el producto de su 
capacidad para organizarse y luchar, y, en parte se debe a su mas 
alta productividad; en la mayoria de los casos la tasa de explotacion 
de los trabajadores en los sectores industrial y minero de la periferia 
es mas alta: la tasa de plusvalia respecto a los salarios es superior en 
los sectores altamente productivos que en los sectores mas atrasados de 
la economia. En relacion a las clases dominantes en la sociedad peri
ferica, especialmente las clases dirigentes extranjera y nacional que 
controlan los medios de produccion que sirven para emplear a los 
trabajadores, los empleados en los sectores mas atrasados aparecen cla
ramente como un grupo explotado. Fuera de las relaciones de produc
cion, por medio de enfoques impresionistas y comparando los salarios 
entre trabajadores, los analistas de las aristocracias obreras se ciegan 
por fenomenos secundarios (niveles de salario) pasando asi por alto 
la posicion comun de explotacion que viven los trabajadores. 

La nocion de aristocracia obrera es incapaz de explicar 0 conduce 
a enormes interpretaciones erroneas de toda una serie de acciones 
revolucionarias 0 cuasirevolucionarias en la periferia. El impetu ori
ginal hacia la lucha revolucionaria en China, incluso la formacion 
del partido y la implantacion de una ideologia socialista masiva, cre
cio en los medios del proletariado urbano de la decada de los veinte 
y en la del proletariado rural a comienzo de la decada de los trein
ta; el exito de la revolucion cubana como una revolucion social se 
apoya en las huelgas generales y en las milicias obreras que se for
maron despues de 1959; en Chile los trabajadores industriales fueron 
los sostenedores mas consistentes y consecuentes de la politica socia
lista del gobierno, yendo frecuentemente mas alIa del programa del 
gobierno de Allende; en Argentina los trabajadores industriales en 
Cordoba, de las frigorificas en Rosario y los azucareros en Tucuman, 
han participado en actividades insurreccionales. Por toda la perife
ria, los trabajadores industriales y mineros, han, por 10 menos apoya
do los cambios estructurales tanto y muchas veces mas que cualquier 
otra clase social. Los trabajadores en la periferia no son comprados 
por las multinacionales, no estan meramente interesados en demandas 

40 FRANZ FANON, The wretched of the the earth: (Grove Press, 1966). 
GIOVANNI ARRIGHI, "International Corporations, Labor Aristocracies and Eco
nomic Development in Tropical Africa" en RHODES, ed., op. cit. y HENRY 
LANDSBERGER, "The Labor Elite: Is it Revolutionary?" en LIP SET y SOLRI, 
Elites in Latin America (Oxford, 1967, pp. 256-300). 
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salariales, sino comol marca la historia y como indica la observaci6n 
contemporanea mas bien combinan una perspectiva que incluye las 
luchas a corto plaz0 junto con cambios estructurales mas amplios. 
Aun en las revolucitnes en las que otros grupos sociales d.istintos de 
los obreros parecen haber tenido la iniciativa en el proceso, como 
en Vietnam, la org,nizaci6n y movilizaci6n de la clase trabajadora 
en las milicias, OrgariZaCiones de masa, etcetera, son los medios ele
gidos para asegurar que los cambios estructurales se realicen y se· 
vuelvan irreversibles La noci6n de una aristocracia obrera dificilrmente explica el cOIlilportamiento de los actuales movimientos revolu
rionarios hoy por ellpoder en la periferia. Tampoco esta caracteriza
ci6n puede explicar e1 comportamiento de los trabajadores industriales 
y mineros en la perif~ria en la mayoria de las areas antes de la captura 
del poder: en muchks areas, las condiciones de las fuerzas represivas 
esconden 0 hacen latentes las demandas politicas de la clase· trabaja
dora. Mas alIa de Ifs diferencias «econ6micas internas» de la clase 
obrera, de los mayores 0 menores salarios, existen las condiciones gene
rales de inseguridadJ presi6n del desempleo, estados dictatoriales, reo· 
laciones de explota4i6n en la producci6n y una multitud de otros 
factores quitrabajan efectiva y constantemente para transformar las 
demandas limitadas Ide la lucha diaria en confrontaciones politicas 
globales. 

SUMMARY: The mor' t important RESUME: Le trait plus important 
feature of the class structure in de la structure de classes dans 
peripheral societies are the link des socetes peripheriques sont les 
groups between innJr and outer groupes de liaison entre l'exte
classes. In that way ltransition to rieur et l'interieur. En consequen
socialism implies development ce, la transition au socialisme 
controlled by revol~ ionary state comprend Ie developpement con
and political-admini~trativeorga troIe par l'etat revolutionnaire et 
nization, and de1odernization son organisation politico-adminis
and delumpenizatio1n. On the trative, et la demodernisation et 
contrary, state capitalism in neo delumpenisation. Contrairement, 
colonized countries Istresses mo Ie capitalisme d'etat des pays 
dernization and lumRenization ge neocolonises soulighe la moderni
nerating unsolvable contradic sation et la lumpenisation condui
tions. sant a des contradictions sans so

lution. 
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