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Las resáMtoas lat i n o a m e r i c a n a s muestran na c i e r t o 

modo y on general un fondo canil» en l o económico, político 

y cultural» s i a cribarlo varían en canato a l n i v e l de subdesa -

r r o l l o eoouÓ iioo y de l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o , l o sismo 

puede d e c i r s e de cada república ea particular» En e l caso 

del r e r d trátase tans b i e s de s i t u a c i o n e s jue c o a t r a s t a a t 

t a l e s como l a ciudad y e l campo, l a sociedad r u r a l y l a or -

'.¿ana, l a población Indígena y l a c r i o l l a , y en f i n , l a s o c l e � 

dad t r a d i c i o n a l y l a I n d u s t r i a l , £s e l c o n t r a s t e entre seo * 

t o r e s }ue presentan un d e s a r r o l l o propio d e l mundo moderno 

y l o s ;uc carecen os t a l d e s a r r o l l o , 

se pMÉt h a o l a r d e l d e s a r r o l l o econdiaico d e l país co -

ao un todo > d e l d e s a r r o l l o económico en uno u o t r o de l o s 

aspectos de su e s t r u c t u r a soeio-eoonÓ^lca, La n a t u r a l e z a d e l 

d e s a r r o l l o económico que es requerido para e l s e c t o r r e l a t l * 

vamente íaAs modernizado d i f i e r e d e l d e s a r r o l l o que puede 

p l a n t e a r s e con relación a l o s s e c t o r e s que carchan resaga -

dos dentro d e l conjunto^ lUx conectmcla, e l d e s a r r o l l o econó -

mico d e l Perrf puede s o n d l e r a r s e : primero, en su t o t a l i d a d ; 

segundo, a l n i v e l de l o s s e c t o r e s más d e s a r r o l l a d o s d e l país 

en v i t a de a l c a n z a r mayores d e s a r r o l l o s ; y t e r c e r o , a l n i — 

v e l de l o s s e c t o r e s jue presentan estados agudos de subdesa m 

r r o l l o . E l grado de d e s a r r o l l o d e l país considerado en su 

t o t a l i d a d , se puede medir por l o [ue se ha*a en r e i n c i d a 

con l o s s e c t o r e s mencionados. Habría que proponerse e s t u d i o s 

sobre l a relación que bar entre l o s s e c t o r e s más avanzados 

y l o s aáa re t r a s a d o s en conexión con l a situación d e l desa-



- t :rol lo económico, y en v i s t a do plantear a l d esarrollo eoonó 

mico de l a poblucldn rural~indíteena. 

Cualquier variaeión enúno u otro de l o s sectores I B -

p l i c a variaciones a n t e r i o r e s , simultáneas y consectnnias en 

e l otro sector* La estructura de l a s relaciones entre l o s 

dos sectores sufre alteración»s que serán mayores en l a medí 

da que se planteen cambio* más intensos y acelerados en l a s 

formas mas o menos tr a d i c i o n a l e s de l a producción, como r a — 

sultado del procesóse de l a s industrialización y urbanización 

del país. 

Solamente e l aislamiento debido a l f a c t o r físico ha 

creado en e l Pora* una gran&iferoncla en cuanto a l £rado do 

Incorporación de algunas comunidades en l a vida nacional» 

porque un t e r r i t o r i o accidentado hace más difícil l a in t e -

¿ración nacional. Variaciones s i g n i f i c a t i v a s en l a economía 

y l a s características s o c i a l e s son discutidas en e l presento 

estudio sobre todo a l rededor de l a s diferencias debidas 

a l a s estructuras soclo-econÓmicas tradic i o n a l e s y modernas. 

Teóricamente se puede d i s t i n g u i r dos tipos ideales 

de desarrollo económico para l o s países subdesarrollados : 

e l desarrollo autónomo y mi Inducido, y Ósie dltimo tanto 

s i ha de r e a l i z a r s e s p a r t i r de un cambio del sistema o s 

p a r t i r de cambios dentro d«l s i s t o s s . 

Tres situaciones se pueden d i s t i n g u i r sn e l v e r f , 

a l o largo de un continuum qu* va desde l o s sectores más avan 

zados del país, donde los medios do producción y l a s r e l a c l o 

nes Ue pmoducclÓn están enmarcadas dentro de l a estructura 

de una "economía de tráfico", y teniendo en e l otro extremo 

a l o s sectores de población ru ral-indígena que presentan 

una combinación de rasgos precolombinos o hispánico-oolonia m 

l e s . Hn ¿«tos ¿Itimos sectores se encuentra un ¿enero de vida 

que corresponde a una fase p r e - i n d u s t r i a l , cuyos modos de 
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producción mas bien están en l a base de una economía natural 

o t r a d i c i o n a l donde se alternan l a tenoncia comunal de l a 

t i e r r a , l a pequeña propiedad y los grandes l a t i f u n d i o s , sobre 

todo come derivaciones señoriales, feudales y coloniales* 

lía cuanto a l a act i v i d a d agropecuaria, l a s técnicas 

y herramientas u t i l i z a b a s en e l l a s sos torneas, d e f i c i e n t e s , 

l o que Indica un n i v e l de producción indígena-colonial típica 

En cuanto a l a s relaciones s o c i i e s , e l l a s son predominante -

monte de dominio y explotación de l a población indígena por 

parts de l o s terratenientes y del stí terne tie vida moderna, 

así como de l a s rezagos I n s t i t u c i o n a l e s que como e l ponguea 

j e y t i yanaconaje con e l sistetsa de had ondas implican reía 

clones de servidumbre, r o r ditimo , entre l a s situaciones 

extremas que se acaba de señalar, se puede considerar l a que 

corresponde a los diferentes grados de yuxtaposición de 

l a s posselon<*s aludidas, situaciones extreme que se pueden 

expresar también en términos de l a contraposición rural-urba 
_ * na. 

Se podría hacer una clasificación cruzada, meramente 

lógica, contraponiendo a l a s categorías de lo rusta! y urbano, 

l a s de economía de tráfico y de economía t r a d i c i o n a l , con 

sus respectivas categorías intermedias» 

E l orusaalento propuesto para l a s categorías anterlo -

r e s , l l e v a a coafrontar en l a situación del Ferd, los aspee m 

tos r u r a l e s y urbanos, coa l a s di f e r e n c i a s geográficas del 

país y los aspectos provocados por l a composición indígena y 

mestiza de l a población» 

£1 Perd presenta l a cantidad de cincuenta y s e i s mil 

centros poblados, siendo l a ciudad de Lima e l centro más im « 

portante, con una población calculada de 1*212,901 habitantes 

l o c u a l constituye una desproporción, s i se considera que l a 

segunda ciudad del país, s i n contar a l Callao, posee l a can 



t i d a d de 124 ,334 h a b i t a n t e s . Hay o t r a s ciudades que continúan 

en una l i s t a tomada d e l "Boletín fie Estadística N M H ^ t 0 Í 

n i s t e x i o de Uaetendn, y Comercio, Año I I # H9 3 i 1939 » tima , 

* rú.) : 

P 0 l> L A C I 0 � 

Ciudades 

L i n a 

30/6/39 

C a l c u l a d a 

30/6/53 

Censada 

1940 Ciudades 

L i n a I «212, Oül 1*160, 071 520, 385 

C a l l a o Uli 301 127, 431 09, 406 

Arequipa 124, 334 119, 592 60, 725 

Cuzco 69, c d l 07, 325 40, 657 

T m j l l l o , 62. 230 59, 265 953 

I n u l t o s 55, GCk'. 33, 010 tt« 823 

C h l e l a y o *4, 385 f t f 660 H| 539 
Huancayo 48, 435 46, 373 26, 729 

Desde e l punto de v i fita demográfico l o o n t o r i o r es 

índlee para l a estilación d e l ¿rado de d e s a r r o l l o n a c i o n a l . 

Una desproporción en l a distribución ^ e e ^ r f t i c a de l a pabla 

ción d e l país, aue demuestra l o s e f e c t o s de una e s t r u c t u r a 

política y económica fuertemente c e n t r a l i s t a . 

Se puede d e c i r con L u i s K. Valcoreo1 que l a TÍda r u -

r a l en e l Perd es l a v i d a de l a raí yoría de sus h a b i t a n t e s , 

l a misma que adquiere modalidades: d i v e r s a s , segdn l o s r e g i o m 

nes geográficas, que t i e n e de oomdn e l analfabetismo, l a tg 

norancia y e l conocimiento d e f i c i e n t e de l a lengua n a c i o n a l 

o f i c i a l y su posición r e l a t i v a m e n t e marginal en relación con 

e l estado. i:n d e c i r que l a contradicción ent r e l o s grupos u r 

baños y r u r a l e s se agrava no sólo por¡M l a población r u v a i 

es l a mayoría si n o porque e l l a es sobre todo indígena, c a r a c 

t e r i z a d a por una i n o p i a económica que l a hace v i v i r en n i v e -
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l o s ínfimos» de sl.vplo subsistencia. 

n l a s oít nci > es de vida na*al, se pueden reconocer 

características comunes a otros puntos de América y Europa 

( l o mismo puede decirse de l a s oondiciones y características 

urbanas del I'erd |. Poro l o que tiene de específico l a r i t e 

r u r a l peruana es su carácter indígena, e l bajo n i v e l de desa � 

r r o l l o económico del páis, su h i s t o r i a , su geografía» y e l 

carácter de l o s recursos naturales. Así como l a naturaleza 

de l a relación hombre - t i e r r a y l a s l i c i t a c i o n e s de l a s 

TÍas de comunicüciáni 

¡¡ l a vida r u r a l del país, hay dos situaciones : una 

que corresponde a l a s poblaciones mestizas localizadas en l a 

costa, pero también en l a s i e r r a y l a s e l v a ; y otra,que se 

relaciona con l a s poblaciones indígenas, de l a s i e r r a y de 

l a s e l v a . 

Sí se propusiera e l estudio r e l a t i v o a l desarrollo so -

ció—cconónioo de l a población r ral-Indígena se tendría que 

observar l a i n t e r r e l a t i o n ex**ente entre l a población intiífc m 

na—rural de l a s i e r r a , por una parte,con l a población urbana 

de l a costa y l a población urbana Ue l a s i e r r a (isin consitíe -

r a r en esios enlaces a l a población de l a se l v a por ue se 

t r a t a de una reglón todavía taarginal on relación a l resto del 

país.) : 



S I BO c o n s i d e r a a l o urbano como nuniCestaclón de 

l a r l d a moderna y a l o indígena como «u c o n t r a p a r t i d a t r a d i -

c l o n a l , se puedo d e c i r entonces que en e l Perd hay dos t i p o s 

d i s t i n t o s de sodedad. Y aunque l o s dos t i p o s no caen dentro 

de dos l i m a s p a r a l e l a s t no obstante e l c o n t r a s t e urbano-ru m 

r a l ém r e a l * Y l a consideración de l o indígena como r u r a l es 

debida a que l a típica d l c o t o a f a u r b a n o - r u r a l es más general 

que l a mesóla p e o u a l l a r de l a s c u l t u r a s n a t i v a y o c c i d e n t a l 

encontradas e n e l país» 

Ciertamente, e x i s t e algún grado de dualismo en l a s 

áreas a u b t e s a r r o l l a d a s * -n muchas de e s t a s áreas es p o s i b l e 

d i s c e r n i r dos s e c t o r e s p r i n c i p a l e s ; uno mayormente n a t i v o , en 

e l e u a l l o s n i v e l e s de tÓcnlca y b i e n e s t a r s o c i a l y económico 

son r e l a t i v a m e n t e b a j o s , y e l o t r o , sometido a l a i n f l u e n c i a 

y l l d e r a s g o o c c i d e n t a l e s , onel c u a l l a s técnicas son avanzadas 

y l o s índices de b i e n e s t a r s o c i a l y económico son r o l a t i v a a e n 

t e más a l t o s . 

Aun cuando este dualismo es c o r r i e n t e en muohas áreas 

s u b d e s a r r o l M a s , se puede a f i r m a r que en toda economía e x i s t e 

algdn t i p o de dua l i d a d , de t a l manera que adn l o s países más 

avanzados muestran áreas con evidente a t r a s o técnico* Muchas 

economías na c i o n a l e s pueden tener d i f e r e n t e s r e g i o n e s , don d i 

f e r e n t e s grados de avance tecnológico. L a s sociedades homage* e> 

neas son e s c a s a s , y l o s c o n t r a s t e s e n t r e i o s n i v e l e s técnico* 

y do b i e n e s t a r s o c i a l y económico, y adn l o s que se presentan 

en e l comportamiento económico y s o c i a l , pueden s e r observados 

en d i f e r e n t e s s e c t o r e s de muohas economías o o c i d e t a l e s . 

También se ha de c o n s i d e r a r en e s t e e s t u d i o a l desarro 

l i o económico cono un problema de nivelación o uníform!K&elón 

r e l a t i v a de un c i e r t o e s t i l o c u l t u r a l que emerge d e l s e c t o r 

mestizo de l a sociedad peruana, y cuya función es l a expan» 

slÓn e integración desde un c i e r t o patrón de necesidades y 

de formas de s a t i s f a c e r l a s , üíc o de o t r a na ñera, t r o t a r f a s e 



en e l ejemplo a n t e r i o r de l a t r a n s f e r e n c i a da patronaa da con -

auno proploa de s e c t o r e s más d e s a r r o l l a d o s de l a sociedad a 

loo seotores con menor d e s a r r o l l o . En l o a términos qua oa ría « 

ne tratando e l problema propuesto, se refJo-e a l a acción de 

l a r i e l a urbana sobre l a r l t i a r u r a l , de l a poblaoldo mestiza 

aobra «4 o^ t i l o de v i d a rural-lndí gana* E l l o hace proveer l a 

p o s i b i l i d a d de una sociedad de consumidores a l n p e r s p e c t i v a s 

de ingreso y producción aoondalca oapas da correeponder a t a l 

t i p o de consumo. Da t a l «añera que l o s países* t u b d e s a r r o l l a -

dos pueden l l e g a r a p r e s e n t a r un cr e c i m i e n t o pttaraldal oon 

una amplia mn«a enlu base s i n medios n i recursos pora a a t l a a> 

f a d r aus necesidades mínimas» 

E l fenómeno de l a transición de una sociedad tradiólo -

n a l a una sociedad i n d u s t r i a l , no oaun procese nuevo s i n o que 

t a l c o s a ocurre en e l Perd muy poco desudes de l a conquista aa -

p a r o l a , en/íorma de procesos l e n t o . Pero en cambio en nuestros 
/ 

días ue a s i s t e a l fe»ó»ono de l a transición ráplda.agutfa y oon 

X I A c t I v a a formas modernas de urbanización e Industrialización. 

H e f e c t o , e l paso de una sociedad t r a d i c i o n a l a una sociedad 

moderna comporta un aumento de l a s a s p i r a c i o n e s e i l u s i o n e s 

que no pueden m a t e r i a l i z a r s e davido a l a s l i m i t a c i o n e s isipaea -

t«s por l a a condicionas e s t r u c t u r a l e s d e l p i f a , del si s t e m a 

social» de t a l manera que e l ascenso s o c i a l s s detiene y l a 

cristalización de l a s pretensiones no puede marchar más allá 

de c i e r t o s límites qfc están condicionados por e l sistema* 

No obstante l a industrialización en sí misma no es un 

p e l i g r o * K l p e l i g r o está e n l a r a p i d e z mayor o menor de l a i n 

(h:s r i a l i .-ación, y en l a manera cómo se r e a l i z a � Las t r a n s i c i o -

nes rápidas producen l a r u p t u r a de l o orgánico de l a s s o d a d a -

des t r a d i c i o n a l e s . A s f l a s mayores dlacontlnuldadea de l a as m 

t r u c t u r a s o c i a l son debidas a l rápido proceso de urbanización. 

Por d i timo se dirá que es debido a l a rapidez d e l d e s a r r o l l o 

que cyáiatema no t i e n e o l t i e s t o n e c e s a r i o para c r e a r f o r j a s 

I n t e r m e d i a s , capaces de f i l t r a r y c o n t r o l a r l o que de o t r a ma — 

ñera 



riera l l e v a a l a ruptura del alaterna, en f i n a l c o n f l i c t o 

a b i e r t o . 

t a aoe- tacion del Ouallwoo s o c i a l y económico, conduoe 

a doa conclusiones políticas ¡ primero, jue una política del 

gobierno generalisoda a todo e l país os c a s i imposible, y 

segundo, que l o que es benéfico para una sección de l a 

aoclsdad puede ser p e r j u d i c i a l para otra» Lo que puede sor 

funcional para los aspectos económicos puede ser disfunció � 

nal para los uspeetos s o c i a l e s y viceversa* 

Por dltimo so dirá en esta nota introductoria que para 

t r a z a r e l cuadro de los supuestos sociales del desarrollo seo 

nÓmlco de un país es necesario apoyarse en un esquema oonoap -

tu a l preciso »,ue l l e v a implícita una teoría* AsÍMlsmo, s i n un 

mínimo de apoyatura teórica es imposible orientar l a Investiga 

cióu concreta, ordenar l o s resultados obtenidos on pesquisas 

realizadas enhorna dispersa y a l azar de la s ci r c u n s t a n c i a s , 

y d i s t i n g u i r l o verdaderas n te esenoial de l o que os aoceso — 

r i o o carece en realidad de Importancia* Use afán por e l r i * 

gor científico* es, por otra parte, una exigencia de l a acción 

práctica, pues co.no es sabido, l a s ouestl mee político eocla -

l e s relacionadas con e l desarrollo económico, están más expues 

tas por su naturaleza que l a s rigurosamente «*��*<lixxa eoo -

nómleas — o l a s de carácter técnico — a r e v e s t i r en seguida 

coloración Ideológica o a encontrar pronto respuestas, tan 

improvisadas ooaio l a p r e c i s a s , en los intereses y en l a s sao -

olmas* La dnioa garantía de una actividad continuada y de 

amplios horizontes está en l a labor de depuración que pueda 

alcanzar una Investigación competente* 

Un análisis de lo s supues os sociales del desarrollo 

económico de un país se puede efectuar de acuerdo con l a 

ordenación de lo» t r e s planos o n i v e l e s indicados por Moore « 

e l de l a s situaciones, e l de l a organización y e l sloo-soolal 

http://co.no


de l o s motivo» o estímulos. 

Toda sociedad no es o t r a cosa que un si s t e m a de i n s t i t u c i o n e s 

y que sólo e x i s t e mientras ose sistema f u n c i o n a , c u a l q u i e r a 

que esto sea y nos p l a z c a o no. 

Los r e q u i s i t o s prí ruarlos d e l d e s a r r o l l o económico 

están unidos de modo d i r e c t o a l a s i n s t i t u c i o n e s prodeml -

uanteiacnte económicas — propiedad, t r a b a j o y r e l a c i o n e s 

de cambio — t no obstante l a s que s o l o son económicamente 

r e l e v a n t e s enmarcan l o s r e q u i s i t o s secundarios d e l mismo, 

ero t a l e s i n s t i t u c i o n e s predominantemente eoonóml -

cas o económicamente r e l e v a n t e s conforman una e s t r u c t u r a so — 

c l a l que es l o que se t r a t a de oamblar con e l d e s a r r o l l o eco 

nómloo, originándose un proceso de movilidad s o c i a l y de 

candios en x a e l si s t e m a do ostral?íicaciónsocial. 

De o t r a manera se dan d i s f u n o l o u l l d n d e * en l a e s t r u c t u r a , 

h a y s i t u a o l o n e s de c o n f l i c t o y procesos de integración i m p l l -

oados s n e l dinam smo de l a sociedad. 

Lo que pretende e l presente t r a b a j o es pues mostrar 

a l a l u x de algunas o r i e n t a c i o n e s teóricas — como l a s r e t e m 

r e n t e s a l a e s t r u c t u r a s o c i a l , Integración s o c i a l , cambios , 

grupos de r e f e r e n c i a , c l a s e s s o c i a l e s , función d e l c o n f l i c t o 

s o c i a l , y e l juqi concepto de papel s o c i a l que s i r v e para mos 

t r a r cómo ocurre e l enlace entre saciedad e i n d i v i d u o mm a l g u 

ñas de l a s c u e s t i o n e s sociológicas implicadas o s u s c i t a d a s 

por e l d e s a r r o l l o económico, de paso se de f i n e n algunos con -

ceptos y se d e j a planteada alguna problemática e i n o l u s o se 

formulan algunas hipótesis muy ¿en r a l e a . De ceñirse más es 

t a etapa a l I n v e s t i g a d o r sólo l e restaría cumplir Xa t a r e a 

s e n c i l l a de c o n s t r u i r su muestra, preparar sus instrumentos , 

y e l a b o r a r h a s t a en l o s menores d e t a l l e s su plan de análl m 

s i s de l o s datos. La r i b e r a etapa de una lavestiaoión pi*» s 

c o n s i s t e en dar un marco de r e f e r e n c i a teórloo, en h»b« r se -
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leooionado l o s problemas f f d e l i m i t a d o e l campo— todo l o otaal 

i m p l i c a ten r que poner muchas cosas ontre paréntesis — , t 

d e f i n i d o l a s v a r i a b l e s y formulado l a s hipótesis que i*an 

de s e r comprobables; y es todo e s t o que c o n s t i t u y e l a t a -

r e a ciás difícil ayáiseñar c u a l q u i e r Investigación* 

La orientación metodológica so- i d a ejjpcl presente t r a -

bajo os l a planteada por o l análisis e»tructrual~Tuncl -mails 

t a enlforma p r e f e r e n t e , habiéndole dejado e n t r e paréntesis l a 

p o s i b i l i d a d de emplear e l análisis d i a c r d n l c o o histórico* 



PttlMiJU PAUTE 

Se puede considerar diferentes tipos do desarrollo 

económico, en relación con e l tempo, ordenados en un con m 

tintura, teniendo en un extremo l a teoría del empujón vigo -

roso (big push) y por e l otro l a doctrina del desarrollo de 

l a comunidad. Con ó»>.e di Mmo invócase a l a espontaneidad y 

a l a neoesiaa^ de \ue e l Individuo gane en estatura moral e 

i n t e l e c t u a l a l tiempo que d i l a t a e l horizonte de su trabajo 

y de su* ganancias rateriales. Pero desde e l punto de v i s t a 

económico no cabe duda qua es sobremanera lento e l ritmo de 

desarrollo que propone. Por su parte l a teoría del empujón 

�l l o r o s o s i g n i f i c a e l máximo tempo en l a aceleración del 

desarrollo. Esto obedece a l a urgencia v i t a l del demarro -

l i o de algunos países, aunque su ritmo acelerado es e l 

más cargado potcncialmente de estrangulaciones de origen 

s o c i a l . Lo que importa a l soei'lo^o en este punto es a n a l i -

zar l a s implicaciones s o c i a l s de l a s d i s t i n t a s velocidades 

de de s a r r o l l o . , sea en gen r a l o encada caso concreto en 

p a r t i c u l a r . La impaciencia q e domina en lo s países c a l i f i c a 

dos de insuflólante ente desarrollados, se j u s t i f i c a no 6lo 

por razones humanas y políticas —- l a dolorosa pobreza y l o s 

peligros que esta l l e v a consigo en un mundo de l a más estre 

cha comunicación — Mino por razones técnicas y económicas 

que obligan a acortar hoy distancias que e l tiempo hará lúe 

go por completo ins a l v a b l e s . 

Cómo ha tenido lugar e l desarrollo económico en l o s 



países que representan e l punto más avanzado d e l miaño ?� 

En o t r a * p a l a b r a s : Cómo se ha formado e l t i p o cono r e to de 

sociedad que hoy se denomina I n d u s t r i a l Se t r a t a de un 

proceso l e n t o y t r a b a j a s e , donde genraciones s u c e s i v a s 

t u p i e r o n quo formarse ¿olorosamente, a l a f u e r z a , a ve c e s , 

en l a * duras d i s c i p l i n a s que aportaron e l t r i u n f o d e l pro m 

&reso m a t e r i a l . 

Con Dahrendorf se puede hacer n o t a r que i o s t i p o s 

concretos ~ humanos e i n s t i t u c i o n a l e s — en <?i*e c r i s t a l l -

zan l o s r e s u l t a d o s d e l clásico modelo s o c i a l d e l d e s a r r o l l o 

económico ~ oorres >ondie nte a una etapa histórica siuy pre -

o i s a d e l i i mo — ya no se encuentran en l a v i d a de l o s paí -

sea cuya h i s t o r i a sirvió para coi» i m i r l o s . í>e ah{ que se 

>onfca enviuda e l supuesto de un proceso uniforme de i n d u s t r i a 

libación que so desenvuelva de t a l «añera que venga a r o a l l — 

asarse en c u a l q u i e r l u g a r d e l ¿lobo, r e p i t i e n d o l a s caráota � 

rí»:ieas e s e n c i a l e s de l a Indus-rialiación previamente 

o c u r r i d a en o t r a s región o país, ?»es l a r e f e r e n c i a que se 

baga a l o s países I n d u s t r i a l i z a d o s debe tomar en enema que 

han emergido nuevos t i p o s , que e l modelo s o c i a l i n i c i a l de 

esos país o * ha desaparecido, pues no en mmMi han oc u r r i d o 

l o s s i g u i e n t e s o a - b i a s , entre o t r o s , en d e c i s i v o s aspectos 

de l a *mtruot~ra s o c i a l | l a denominada separación en t r e l a 

propiedad de l a s empresas y e l a n t r o l de l a s mismas; l o s 

cambios op' ratios en l a s c a l i f i c a c i o n e s r e q u e r i d a s de l o s 

t r a b a j a d o r e s , a s i cono en£u propia estratificación i n t e r n a ; 

l a aparición de l a nueva c l a s e raedla; l a mayor movilidad so m 

c i a l ; l a s n i v o l a d o r e s aportadas por l a educación y por l o s 

derechos políticos y s o c i a l e s , y l a —trssssínrtsm i n s t l -

tucionallzaciÓn de l a s co n t r a p o s i c i o n e s c l a s i s t a s . 

Los países llamados s u b d e s a r r o l l a d o s , por una p a r t e , 

sonéis timóos entre sí no sólo por su es t r a c t ) * - a s o c i a l s i n o 

por su I n t r a n s f e r i b l e n i v e l histórico; y por o t r a p a r t e que 
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l o s t i p o s de pápele*t c a r a c t e r e s y funciones realmente 

e x i s t e n t e s en l o s países económicamente mats amansados, 

aunque plantean Idénticas c u e s t i o n e s , a o dos l o s que están 

enx vías de d e s a r r o l l o , s i n embargo «lio ha de p l a n t e a r s e 

desde l a p e r s p e c t i v a d i s t i n t a de su propio y determinado 

n l v a l histórico* De ahí que l a construcción úc coda t i p o -

logía debería t r a t a r i * j proyootar l a s d i s t i n t a s p o s i b i l i d a d e s 

d e l d e s a r r o l l o sobre l a basa da determinadas e s t r u c t u r a s 

s o c i a l e s típicas y a p a r t i r de sus d i s t i n t o s n i v e l e s hlstÓ -

r i c o s b i e n d e f i n i d o s . Por ejemplo l a formación de una t i p o l o -

gía co n c r e t a cíe l a s formas de d e s a r r o l l o en nuestros d i s t l n m 

tos países. 

La e s t r u c t u r a s o c i a l «aun complejo de i n s t i t u c i o n e s 

que no puede a l t e r a r s e s i n nodlf i endones p a r a l e l a s y mas o 

menos profundas en todas ellas» l i s t o quiere d e c i r que cuando 

e l economista t r o p i e z a con manifestaciones de conducta que 

no corresponden a sus supuestos y e x i g e n c i a s , es que esté! 

ante un sistema de a c t i t u d e s y motivos, myí, n e l carácter 

que fué moldeado por una e s t r u c t u r a s o c i a l d i s t i n t a de l a 

que él pretende y n e c e s i t a * Y que cuando, por l a aspiración 

a l d e s a r r o l l o , t r a t a de I n t r o d u c i r on un país l o s instrumen -

toa n e c e s a r i o s para su cr e c i m i e n t o económico, l o que hace es 

i n s e r t a r f a c t o r e s de cambio en una institución que sólo pue * 

den operar con éxito completo s i l o s demás componentes 

de l a e s t r u c t u r a s o c i a l se modifican en una dirección para -

l e l a * V enífin que e l d e s a r r o l l o eoonÓmloo y e l d e s a r r o l l o 

s o c i a l no ~on s i n o dos c a r a s d e l mismo fenómeno* 

América l a t i n a presenta un cuadro no siempre fácil -

iacm.e i n t e l i g i b l e y a l que no son a p l i c a b l e s 1 >� patrones 

recortados de o-ras p a r t e a * Su «nidad y d i v e r s i d a d , a l mis m 

cío tiempo, desde e l punto de v i s t a s o c i o - c u l t u r a l , l o s coa -



t r a s t e s entre SUB grandes masas agrarias y sus centros da 

pro; reno i n d u s t r i a l y, sabré todo, e l hecho de su pertanes * 

ola a una c u l t u r a que encierte sentido ha constituido una 

forsio periférica de l a occidental, hace que l o s problemas 

socio-culturales que plantea su desa r r o l l o econÓm co sólo 

puedan sor visto» desde dentro de esta pecualiaridad, pues 

«1 son los de otros países más desarrollados nt se con -

funden por entero con l o s que presentan algunas de sus 

mismas i acra s trae i one H de naturaleza p r i m i t i v a . 

Se puede con?íl^©rar a l d e s a r r o l l o económico desde 

l a perspectiva do l a adaptac^n s o c i a l a nuevas funciones* 

Ar¡nf conviene recordar al#o de lo que s i g n i f i c a todo cambio 

I n s t i t u c i o n a l * Paro antes hay que ver que una institución 

es un complejo o configuración ordenada de diversas funciones 

mm l a s requeridas para su p e r s i s t e n c i a y crecimiento ~que 

desde el punto de v i s t a del individuo aparecen como diversos 

papeles que cumplir. }*or eso e l cambio te una institución 

consiste en una ftodificación en£as funciones que l a sostienen 

o en^ta l m de vinculación recíproca de esas funciones* r a -

r a e l individuo cada papel s o c i a l l l e v a consigo c i e r t o s aspeo 

tos materiales y un aero complejo, mas* o menos amplio, de re 

l a c l e neptunianas, que no sólo se l i c i t a n a l a necesaria die ~ 

tribución de derechos y deberé*; y consecumnte&enie que todo 

cambio i n s t i t u c i o n a l s i g n i f i c a para e l individuo, a l t * r a e i o m 

nes mayores o menomes en lo s pianos que se ha indicado* 

£i fenómeno de cambio inducido supone l a aceleración 

del progreso económico en l o s países poco desarre1lados* 

l e implica en primer lugar, que ese proceso s i g n i f i c a l a 

aparición continua de funciones y papeles s o c i a l e s mucho an # 

tes de que exista n sus necesarios ¡soportes individuales* 

Dicho i t otra manera, l a creación de l o s nuevos papeles 

so c i a l e s antecede las mas de l a s veées a l a preparación ade -
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cuada del ndinero de personas oapacoo de cumplirlos. Pues 

bien, esa d i s t a n c i a temporal entre l a creación de nuevos 

pápele» y funciones y l a for?aaci0n de loa Individuos necean -

ri o a para l l e v a r l o s a cabo croa e l primer tipo de estrangu � 

lamiente s o c i a l , cuya gravedad mayor o menor dependa de l a 

complejidad inherente a cada funcida» 

ü aegundo lu. ar r e s u l t a — dadas l a s condiciones de l a 

vida Moderna — |uaj hoy no ea posible abandonarse a l a lent a 

aup ración espontónea de esos desniveles, como s i n duda l o 

tué en otros momento;*, ocurre así ante todo, »or ie ya apenaa 

queda atatua adscrito de importancia funcional fuera de l a 

fa m i l i a , pero también por l a gravedad irreparable de loa 

errores cometidos en l a s actividades técnicas de nuestra ao m 

cledad* En l a s precedentes de otro tipo era l o más a o c s r r l 

do, en apuros semejantes — de importancia v i t a l para su sub 

listónela —,ecíar mano del pr i n c i p i o hereditario y colanar 

por adscripción los vacíos presentados. £n l a sociedad ac -

t u a l , regida por e l p r i n c i p i o de l a adecuación funcional del 

saber y de^octuar propio de cada taroa — e l rendimiento o 

mérito v i s t o de l a perspectiva del status — # ya no es u t l l l 

zablc s i n peligro del anterior procedimiento, y «ólo ctbe i n 

tentar sobre l a marcha e l hallazgo de los medios de selección 

y formación que parezcun más convenientes. A l a Introducción 

del cambio económico debe acompañar l a indicción p a r a l e l a 

del necesario cambio s o c i a l ; dicho en otra for.ia, l a programa 

ciÓn MMKtMtÉMtmm. xm%x.xxxMx. del desarrollo económico debe con 

tener e l mínimo indispensable de programación sociológica 

requerido para pr ver y anular en l o posible l a a estrangula 

clonea de tipo s o c i a l que amenazan detenerlo. 

t a adaptación exigida a una sociedad por l a creación 

en e l l a de nuevas funciones, puede presentar estos casos : 

a) una simple modernización de actividades ya existentes, en 

realidad no se t r a t a de l a formación de nuevos papeles o 

de actividades del todo deseonooi* as, sino de modificado 



r e a l i d a d no se t r a t a de l a formación de nuevos papeles o 

do a c t i v i d a d e s a e l todo desconocidas, s i n o de m o r t i f i c a d o * 

nos en l a manera de l l e v a r l a s a cabo» qus en todo oaso oxl -

gen d e l I n d i v i d u o un acomodo, es d e c i r f l a forjación de nue -

vos hábitos y automatismos. 

b) Un cambio de a c t i v i d a d e s dentro de una misma línea, £1 

paso de un artesano a obrero I n d u s - r i a l dentro do l a 

misma a c t i v i d a d — t e x t i l * cerámica,etc — of r e c e e l ejem -

pío típico» No sólo so t r a t a enoste oaso de una readapta -

c l o n en l o s medios técnicos de trabajo» s i n o , l o <¡£e es 

sociológicamente más importante, de un cambio do posición 

s o c i a l <ue exige r e a j u s t e s más amplios en o t r a s e s f e r a s 

de l a conducta* 

o) Una t r a n s f e r e n c i a de ocupaciones, l a adaptación s o c i a l exi 

glda en e s t e caso escucho mas amplia que l a s a n t e r i o r e s , 

pues r e p r e s e n t a no sólo e l t r a s l a d o o un nuevo medio,sino 

l a transíornsaoión toi a l enjlas a c t i v i d a d e s m a t e r i a l e s y en 

l a n a t u r a l e z a de l a s r e l a c i o n e s p r s o n a l c s * L1 oaso oláslco 

es e l de l a t r a n s f e r e n c i a de l a mano de obra r u r a l a otros 

t i p o s no agríoolas de ocupación** 

d) L a creación de funciones y papeles antes no e x i s t e n t e s , 

de a c t i v i d a d e s eurapletaaentm nuevas, e l l o exige por l o 

tanto un e s f u e r z o máximo do adaptación s o c i a l * E s t e es e l 

caso que puede o f r e c e r l o s más grandes d e s n i v e l e s témpora -

l e s s i b i e n asimismo l o s más claramente dctermlnables 

entre l a creación de determinados papeles y funciones y 

l a n e c e s a r i a preparación de l o s i n d i v i d u o s oapaces de en -

oamar y cumplir t a l e s panoles y funciones* 

Dada l a enorme va r i e d a d de l a s funciones n e c e s a r i a s 

para mantener una economía moderna, sólo cabe des t a c a r como 

ejemplo, e l de l a formación de una c l a s e empresaria moderna 



on l a s p r i n c i p a l e s ra.aus de l a actividad económica, l a prepa 

ración de una buroomoia para que sea capaz de enfrentarse 

oon l a s cuestione» de l a economía contemporánea y con l o s 

rápido* cambios que se producen en l a sociedad, l a fot ranclón 

de una eran variedad de técnicos y e s p e c i a l i s t a s en un n i v e l 

Intermedio, indispensables en l a a c t i v i d a d de todas l a s era -

presas, e t c . 

i-ay sociedados que favorecen l a aparición de grupos 

empresariales, Innovadores e imitadores, en mayor proporción 

que otras. 

Con ¿íedlioh se puede decir que debe reconocerse l a 

pos i bi l i d at! de que e x i s t a mis de un método para e l aurgimlen 

to de grupos de líderes de los negod os en los países subdesa 

rr o l i a d o s ; cualquier intento de r e p e t i r e l desarrollo ocolden 

t a l puede l l e v a r a l fraomso. Ks un error creer ¡uo una causa 

daca producirá siempre y necesariamente idénticos efectos, 

especialmente en l a tata s o c i a l ; hay que tener presente l a s 

diferentes estructuras i n s t i t u c i o n a l e s y c u l t u r a l e s . 

KX ser portador de papeles sociale s es l a condición 

dol hombre, simultánea -ente puede sur padre, esposo, profeslo 

nal , empresario, etc. Estas posiciones s o c i a l e s pueden s e r 

también apreciadas como un conjunto de segmento» — por e j . 

c-¿--.ii profesor tiene relaciones con alumnos, colegas, padres 

de su* discípulos,ota Pera aón así e l conocimiento sobre 

t a l persona no es acabado, s i desea profundizarse en t a l cono 

o l tonto habría que conocerse córno son desempeñadas esas 

tareas. A ouda posición s o c i a l conrre*pondc un conjunto de 

papeles s o c i a l e s . 

Lahrcwiorf dice que lo s papeles s o c i a l e s son l a s e x l -

genelas que l e plantea l a sociedad a l hombre como portador 

de un conjunto do posiciones s o c i a l e s que se traducen en 

http://ra.au
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a ) c i e r t a s pretensiones a c e r c a de l a s formas de oonducta y 

b) uno s e r i e de atributo» o de formas de presentación o) y 

se ofrecen con pre tens i >nes de c o a c t i v i d a d y o b l i g a t o r i e d a d ; 

y f r e n t e a e s t a coacción e l hombre puede e s t a r contorne e en 

desacuerdo* Í 1 d i s p o s i t i v o de coacción s o c i a l funciona a l g u i e n 

do una s e r i e de sanciones p o s i t i v a s o n e g a t i v a s , siendo l a s 

primeras más difíciles de c a p t a r s e quedas segundas. 

Un análisis de l o s grupos de r e f e r e n c i a p e r m i t i r t e 

v e r quienes imponen l a s características y &rado de o b l i g a t o -

r l e d a d de l o s papeles soclate s, y tanblen a p r e c i a r l a e s t r u c * 

t u r a normativa,cuasi o b j e t i v a , que esvigente en l o s grupos» 

Por óltlao se dirá que l o s modelos contemporáneos, 

que ofrece l a empresa en l o s países taás d e s a r r o l l a d o s , presen -

tan d i v e r s s s características cuyo conocisifcuto es Inüispensn -

1 . '.n e a t a r e a es n e c e s a r i o p a r t i r de una consideración 

de l a empresa coso Institución s o c i a l , a l lado de o t r a s i n s — 

t i t u c l o n e s y r e l a c i o n a r l a estrechamente con ellas» un e f e c t o 

, co ¡o toda institución, l a empresa no es o t r a cosa que un 

conjunto de papeles s o c i a l e s , cuyos portadores, motivados en 

una c i e r t a dirección, gozan de un s t a t u s s o c i a l determinado» 

Usté rápido esquema e n c i e r r a , s i n embargo, l a s cuestione» 

fundamentales : cuál es e l pápale s o c i a l d e l empresario ?» 

- ' i � s sun ~ it ��, , i " i / i d ¿tu 1 *� s t i ¡tos desde un punte de v i s t a aaa -

lítico ?� Cuáles l a s características I n t e r n a s de l a empresa ?» 

Cuáles l a s a c t i t u d e s dominantes f r e n t e a e l l a ?� 

La función emp r e s a r i a l puede resumirse en t r e s c o r r l e n 

t e s : e l empresario cono coord fiador y plañí f i e ador, e l em — 

p r e s a r l o amante de l a Inseguridad y e l r i e s g o , y e l empresa — 

ríe cono innovador, '-egón L e w i s , l a s b a r r e r a s s o c i a l e s 

pueden provocar limitación enóuanto a l uso de determinados 

r e c u r s o s , d i s c r i m i n a r respecto a l a s t a r e a s que pueden desem m 

penar hoiabres y mujeres, aprobar determinadas prácticas agrí -
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c o l a s , e t c . despertar una actitud recelosa hacia los ex -

traños con los |»e se deben tener relaciones económicas en 

e l mercado, r e s t r i n g i r l a s disposiciones hacia loa carasios 

de ooupaolones y tarcas,oto. 

Los d i s t i n t o s ramos de l a act i v i d a d económica parecen 

hubef ofrecido formas diferentes de empresarios : comercio, 

finanzas, especulación, i n d u s t r i a s , agro, aJn ría. fin u i s t l n 

tas épocas se l'efcaha a l a oáspide más fácilmente por uno 

que por otro camino. Dm t a l manera que s i e l elemento ea£e -

culaalvo pri 6 en e l s i g l o XV1I1; e l i n d u s t r i a l o-j tensé a 

dominar en e l s i g l o XIX y adn b r l l i a ; e l f i n a n c i s t a se des t a -

có entre 1890 y l a primera guerra mundial; en algunos paf -

ees los empresarios de l a minería han primado sobre los dedl 

n l N a l a a g r i c u l t u r a y ganadería y ha ocurrido a l revés en 

otros países» 

im.1l� l a s tipologías de empresarios puede c i t a r 

A l a de Bendlx, este autor parte de l a s carreras empresa -

r i a s , los caminos seguidos por l a s élites de los negocios 

y l a i n d u s t r i a , así : 

a) ios herederos, sus pautas son f¿ellos de oaract. r i a a r : 

ha heredado una riquesa considerable a través de l a cual 

controla una empresa. 

b) e l propiamente empreñarlo, porque comienzan sus propias 

firmas, a los que Hacienden en una empresa llegando a 

su propiedad o coopropiednd, y también vale para los 

<t: ascienden debido a una educación t epeoialisa&a, ; a -

ra l u go comenzar su propia firma, 

o) burócratas, nue llegan a posiciones de ejecutivos, des m 

de empleos técnicos. 

For l o que se r e f i e r e a l desarrollo futuro de Anérl -

oa L a t i n a , Medina >Cctavarrfa dice jne nadie duda de jae l a 

intensidad-™* cualquiera que sea e l grado de i n f l u j o que so -
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bre A e j e r x a l a acción ©«presarla — defenderá sobre todo 

de que e x i s t a una capa expresarla capas de cumplir con su 

misión histórica. 

t a función empresarial es fundas»ntaJL «nél proceso 

del desarrollo econó&úco. ¡agen citado por Higgins censido -

r a que esyios grupos empresariales se presentan l a s simulen 

tes características ; 

a) Se t r a t a de grupos de ólites,dentro de los escalones más 

bajos de éstas, ya que los grupos dominantes no tienen 

tantos incentivos para laasarct a l a aventura; 

b) Ks -s . ;u > i , en un momento dado,se vuelven vigorésos por 

l a inseguridad de su posición ante l a aceptación s o c i a l * 

c ) Bi nal raen e dependerá de l a e x i s t e n c i a de estrangula — 

Bienios s o c i a l os en l o s canal >< de aseen» s o c i a l , y 

d» l a posibilidad de que e l óxlto económico pueda por m 

raitir otrs» vía» de ascenso, 

í-as a c t i t tides d i f e r e n c i a l e s de l o s empresarios de 

países snbdesarrolJados y desarrollados,según dice Hayer 

parecen t r a d u c i r l e en una tendencia de parto de los enpre — 

«arios de los países q?te emergen a i n v e r t i r en Joyas y me -

t a l e s preciosos, t i e r r a s r u r a l e s y a depositar en bancos 

del extranjero; una disposición a p r e f e r i r i n v e r t i r en 

e.vi.a-es.-.s u?\eua* y no en l a a propias; una preferencia a l a 

gran ganancia tomada de i n f i c i o n e s de monopolio» y con poco 

volumen de ventas mientra» que los países má* i n d u s t r i a l ! * 

¡curtos se basan en nn surgen escaso y un gran volumen de 

ventas; non excépticos ante l a s perspectivas de bajar lo» 

costos o ausentar l a s ventas; prefi»ren l a s grandes ganan» -

ola» para l i q u i d a r l a s empresas a los *ios alíos o t r e s ; y 

hay diferencias en los hábitos y en l a composición de l o s 

ble.es y s e r v i c i o s que consumen. 

Al plantear e cuál os e l tipo de actividad que ha d» 



desplegar e l estado para l a programación del desarrollo en 

e l e s t r i c t o sentido en¿¡ue #ste se entiende boy,se tiene que 

dichas actividades so r e a l i z a n a travos de una buroora -

cía. Se sabe l a significación <̂ ue ha tenido on e l de sarro -

l i o del capitalismo l a seguridad jurídica y l a r a c i o n a l i z a -

ción administrativa. En los d i t i n o s anos e l proceso de buró m 

cratiración — v i s t o con alarma por algunos — s o generalise 

y crece paralelant nie en lí>a ármitos del estado y de l a la � 

d u s i r l a . un terreno intermedio parece s u r g i r un nuevo 

tipo de dirigente que une en sí oaraoteres de administra m 

dor y de empresario. Por d i t i no, algunos economistas oonsi -

deran que en lo s países subdesarrollados l a clásica acción 

innovadora del empresario sólo puede l l e g a r por i n i c i a t i v a 

de los gobiernos, aunque no desconocen l a s d e f i c i e n c i a s de 

l a burocraola de éstos, ;uó es lo^ue oabe decir sobre esto, 

en general y con relación a países determinados ?. Cuál es 

l a situación actual de l a s burocracias en los países l a t i -

noaioericanos — reclutamiento, organización y competencia, 

espíritu de sus relaciones con e l :<dblico,etc—, y quó es 

l o que puode hacerse para robustecerlas en&u papel de auxi -

l i a r e s Indispensables del desarrollo econÓalno ?� 

Asimismo, desde l a perspectiva de los intereses del 

desarrollo económico,entre otras cuestiones está e l proble -

-v. de l a s r e s i s t e n c i a ; o de l a s disposiciones favorables que 

ofrece e l estado s o c i a l y c u l t u r a l de l a mano de obra en de -

terminado* países y regiones. Lo que se puede deoir envela -

ciÓn con l a s actitudes y disposlciÓnes de numerosas poblado ~ 

nes pri m i t i v a s o t r a d i a l talmente campe-lana. 

La investigación concreta de l a mano de obra, deads 

e l punto de v i s t a del desarrollo económico,debe bascar respues 

t a a o?;tas cuestiones fundamentales : Cuál es su adaptación 

a l a empresa y a lo s lugares de trabajo v. Cuál es su adapta ~ 

ci-ón -a- 1« tóomoa y a l a s o*igenolaa material ea derima das de 

früa ?� (Htál ee es adaptación H-.HUÍ ? # bes t r e s proble was 

. 



c i d n a tm técnica y a l a s © 1 encías m a t e r i a l e s lierivrttísa da 

o l l a ?� Cuál ee su adaptación s o c i a l ?. Loa tro» ;>roblem:\8 

requieren» desda luego, mátelos d i s t i n t o s do I n v e s t i g a t i o n 

y cabe d i s c u t i r su Importan; l a r e l a t i v a , pero ningrino de 

e l l o s t i e n e c a b a l s e n t i d o s i n o se i n t e g r a con l o s 0.^a*s. 

31 e l d e s a r r o l l o económico se muestra en un j i r l n c r 

plano cono una continua formación de papeles y fu n c i o n e s , de 

o t r a parto y en un n i v e l mÓ» complejo c o n s t i t u y e asimismo una 

creación do nuevas formas Ue v i d a , Una ocupación no es nunca 

fínicamente un nodo de t r a b a j o , s i n o también un s M i i l s f e s t i l o 

de v i d a I n d i v i d u a l . Dicho de otro nodo» cuando se crean nue m 

vos papelea y funciono» en una sociedad se produoe l a forma � 

c i d n de nuevas formas M v i d a , s i n cabarga su completa a«lnl -

1ación t i e n d e a s e r r e l a t i v a m e n t e lenta» Se t r a t a pues de un 

problema de ritmo en l a adaptación, de retardos» adelan t o s y 

s i nerón i l a c 1 a n a s � 

Resumiendo y a nodo de c o n c l u s i o n e s de l o que se he 

t r a t a d o en e**.a primera p a r t s , se tiene : 

1 ) l d e s a r r o l l o económico y e l d e s a r r o l l o s o c i a l no son s i -

no c a r a s d e l mismo fenómeno* 

2) "o hay un proceso uniforme de industrialización de t a l ua -

ñera que venga a r e a l i z a r s e en c u a l q u i e r l u g a * d e l globo, 

r e p i t i e n d o l a s oaraoterfáticas e s e n c i a l e s de l a I n d u s t r i a -

llzación previamente o c u r r i d a en o t r a r e g i d a o p a f s l L a 

r e f e r e n c i a que se hn n a l o s países i n d u e t r i a l l e a d o s de -

be tomar eocuenta que han emergido nuevos t i p o s — coacre 
T j 

t o s y humanos — o cao i r o» términos *ÍUC e l modelo s o c i a l de 

esos países ha desaparecido, con l o s cambios ocurrrldofi en 

aspectos decisivo» de l a e s t r u c t u r a s o o i a l , t a l e s como l a se -

paraoidn e n t r e l a propiedad de l a empresa y e l c o n t r o l de l a 

misma, l a s c a l i f i c a c i o n e s r e q u e r i d a s de l o s t r a b a j a d o r e s , 

así como en su propi a estratificación i n t e r n a ; l a a par i — 

c l o n de l a nueva c i a s e no día; l a mayor movilidad s o o i a l ; 



l a s nivelaciones aportadas por l a educación y lo s derechos 

políticos y s o c i a l e s , y l a lnstituci*>nalizaci0n de l a s con -

traposicioi» s c l a s i s t a s . 

3) La estructura s o c i a l es un complejo de Ins t i t u c i o n e s que 

no pueden a l t e r a r s e s i n modificaciones paralelas y vas o 

menos profundas en todas e l l a s . Los factores de oaiablo en 

una institución sólo pueden operar con é*xlto completo s i l o s 

demás condonantes de l a estructura s o c i a l se modifican en 

uua dirección p a r a l e l a . 

4) : : i d esarrollo económico puede considerarse desde l a pera 

peetiva de l a adaptación s o c i a l a nuevas funciones, como 

creación de nuevas formas de vida y cono l a formación en 

l a sociedad de una nueva estratificación socnal. 

5) K| cambio inducido que supone l a aceleración del progreso 

económico, s i g n i f i c a l a aparición continua de funciones 

papeles s o c i a l e s mucho antes de que exista n sus neeesa -

ríos soportes individuales necesarios para l l e v a r l o s a 

cabo, surgiendo así uno de los tipos tads corrientes de 

es trangul amient o s o c i a l . Por eso l a programación del des* 

r r o l l o económico debe contener e l mínimo indispensable de 

programación sociológica para prever y anular en lo posl 

ble l a s estrangulaciones de tipo s o c i a l que amenazan de -

tenerlo. 

6) La adaptación exi ida a una sociedad por l a ereadiÓn en 

e l l a de nuevas funciones, puede presentar los siguientes 

casos t a}una simple modernización de actividades ya 

existentes b) un cambio de actividades dentro de una a l a 

ma línea c ) una transferencia de ocupaciones; y d) l a 

creación de funciones y papeles antes no existentes. 

7) La creación de funciones y papeles antes no ex i s t e n t e s , 

de actividad s completamente nuevas, plantean un máximo 

de esfuerzo de adaptación s o c i a l . 



8) Entro l a s funciones necesarias para mantener una econo -

nía noüomai hay *]ue destacar l a formación de una cla*e 

eapresaria moderna en l a s pri n c i p a l e s ramas de l a actividad 

económica,la preparación de una burocracia, l a formación de 

ana variedad de técnicos y e s p e c i a l i s t a s en un n i v e l Ínter -

medio teniendo encuenta l a s actitudes y disposiciones de l a 

mano de ohra da l a s poblaciones tradlcicmalaente campesinas» 

9) Considerada l a empresa 00130 una institución s o c i a l , e l l a 

no viene a ser sino un conjunto de papeles s o c i a l e s , cu * 

yos portadores goaaa de un status s o c i a l determinado* 

Cabe pues oyestudic de una tipología de l o s empresarios, 

de l a s características de l o s grupos empresarios y de l a s 

actitudes diferencíate s de los empresarios de países sub 

desarrollados con respecto a loa ti;>os existentes en l o s 

países i n d u s t r i a l i z a d o s . La función empresarial es fum -

damental enál proceso del d e s a r r o l l o económico* 

. 
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Eágn i i 

Como ya *� ha dicho, e l desarrollo económico no es 

mas que un fenéaeno de cambio s o c i a l � V l a s Interrogantes 

esenciales que han de formularse frente a todo fenómeno de 

cambio s o c i a l rueden c o n s i s t i r en ver quÓ os l o que oambla, 

cómo cambia,en qué* direccldn l o hace, con que* ritmo; y oual 

es su desarrollo causal. Cuando se t r a t a de países en desarro -

l i o económico, que* ee lo que oambla on d e f i n i t i v a ?. Cudl es 

l a naturaleza de esa mudanza ?. 

A pesar de todas l a s re ervae, l a tipología annlítl -

ca de l a estructura s o c i a l constituye e l Intento nos consl -

derahle y prometedor de l a teoría sociológica de nuestros 

dias. Su aplicación a lo» problems que plantea e l de sarro- -

l i o económica ac l a r a slgníflcetivíuyonte sus bases fundanen -

t u l e s . Cabe aprovecharla a l nonos en sgs for»« s más logradas 

oomo una buena hipótesis de trabajo. . n^sto sentido cabe prs m 

p a i t a r s e , a quo* tipo «íe estructura pertenecen Ion países l a t i -

noaratirlconos ?. 

Lo que cambia cuando se habla de desarrollo económico 

es una estructura a o c i a l en su to t a l i d a d , a lo largo de una 

línea Remarcable entre dos momentos precisos. No so r>uede ha -

bl a r vagamente do sociedades on desarrollo. Se impone, a l oon -

t r a r i o , «>urtlr de un conocimiento tan coreano corao sea posi * 

ble de su estructura s o c i a l , que es lo que cambia propiamente 



on su conjunto. Q supuesto de esc conocimiento es una tipo 

lo g i a de l a s estructuras s o c i a l e s . Racionalidad, u n i v e r s a l l 

dad o particularismo, carácter difuso o específico de una 

relación, e t c . son lo s t-'ruino* qué*# en l a s tipología* 

analíticas de nuestros días, denotan l o s elementos últimos 

y decisivos de una estructura s o c i a l , de cuya e x i s t e n c i a o 

i n e x i s t e n c i a depende l a posibilidad de determinadas r e a l i z a — 

clones concretas. Us ret porque* se ofrecen en una sociedad 

formas reiteradas de conducta ra c i o n a l que «¿lo con d l f i o u l -

tad se dan en otras. Es rer porqué l a s i n s t i t u c i o n e s de un 

país — política» o económicas funcionan atenidas a l o 

que sólo es una oxigenóla obj e t i v a , a l paso que en otr a s , 

a l c o n t r a r i o , acogen toda suerte de elementos perturbadores 

desde este punto de v i ata,etc. 

La price r a estructura concrota es l a de l a e s t r a t l f l 

cactÓn s o c i a l . Las di f e r e n c i a s en l a oonduota humana codetor 

minadas por los engranajes de l a ec � ratificación so estudia n 

desde l a s mas diversos ángulos, pues «o mismo pueden a f e c t a r 

a l a f e r t i l i d a d que a l a actividad política, a l a esta b i l i d a d 

de l a f a m i l i a que a l a s peculiaridades de l a moda, a l a r o l l 

£iosldad que a l a incidencia de l a neurosis. Desde e l punto 

de v i s t a de l a economía, se sabe bien que sm progreso guar — 

da relación muy estrecha con l a * estimaciones subyacentes en 

un sistema de status y con l a * peculiaridades de movimiento 

— ascenso y descenso — que dentro de él se ofrezcan, ¿'ara 

l a s f i n a l i d a d e s de una política de desarrollo económica 

Importa t e n e r eruSuenta l a s modalidades de l a estratificación 

s o c i a l del país en que actuó, pues sus efectos serón muy 

d i s t i n t o s según sea su estructura, su movilidad y l o s n i v * -

l e s de aspiración que fomente y permita. La economía moder -

na no sólo exit«!;e un mínimo de apertura y movilidad general 



en su s i s t e m a de estratificación,sino n o v i l i d iú espeoífioa 

dentro de sus d i v e r s o s grupos — e m p r e s a r i o s , p r o f e s i o n a l e s , 

mano de o a r i — , y l n e x i s t e n c i a de l a s loriáis de p r e s t i g i o 

y de l o s n i v e l e s de aspiración adecuados* 

E l d e s a r r o l l o económico t r a e aparojado algo ase 

que l o s c a a b i o s ene! comportamiento s o c i a l qua l a aconpa -

ñan, porque supone a l a postre una transformación t o t a l do 

l a s t o m a s de v i d a * Una manera r i g u r o s a y eapírioa de enfron 

t a r s o c m e l teiaa podría s e r l a de un e s t a d i o pormenorizado 

de l o s oan¿l>ioo en l a e s t r u o t u r a do l a s ocupaciones que t r a e 

consigo por necesidad todo d e s a r r o l l o ocondaioo. ;'oro eso es 

tu d i o podría dar l a impresión de que s i e r r e se t r a t a ea 

l a s transformaciones de l a s f a r d a s de v i d a de simples r e -

a u l l a d o s e productos do un determinado proceso económico 

s o c i a l , cuando cabalmente para ponerlo en marcha l o que se 

r e q u i e r e es que estén ya ahí algunas de esas t r a n s f o r m a c i o -

nes, 

1 examen de l a e s t r u c t u r a d e l empleo y de l a s ooupa 

c l o n e s desde un punto de v i s t a sociológico permite p e r f i ~ 

l a r e n t r e o t r o s aspectos s o c i a l e s d e l d e s a r r o l l o econÓmi -

co e l r e l a t i v o a l a consideración que puede hacer s e d e l 

d e s a r r o l l o eoonó ¡*ioo como l a formación en l a sooledad de 

una nueva estratificación s o c i a l . 

S i e l d e s a r r o l l o económico supone l a formación con -

tlnuada de papeles y fuacioneo antes i n e x i s t e n t e s y l a c r e a -

clón de l a s nuevas f o r m s de v i d a en que se i n t e g r a s , e l 

r e s u l t a d o de esos prooesos, c o n s i d e r a d a l a so c i e d a d en 

su conjunto, es una d i s t i n t a ordenación de sus capas so — 

cíalos. Todo d e s a r r o l l o económico I l e v a por eso consigo, 

quiérase o no, una nueva estratificación s o c i a l , 

tX e s t u d i o comparativo de l a s e s t r u c t u r a s de ocupa -

clón de l o s países e n t f l s t l n t a s f a s e * de d e s a r r o l l o ooonómioo. 
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muestra con respecto a l o s menos d e s a r r o l l a d o s un fenómeno 

fundamental que t i e n e una doble c a r a : primero, que en e l l o s 

l a estratificación s o c i a l tiende a no e s t a r i n t e g r a d a econÓ -

alca-ücnte en un plano n a c i o n a l ; y segundo» que f a l t a por 

completo — o sóso se encuentra en sus comienzos — l a ca -

pa s o c i a l f|uo es hoy d e c i s i v a en l o s grandes países Indus -

tríales, l a denominada nueva c l a s e media, c a r a c t e r i z a d a por 

su d i v e r s i d a d f u n c i o n a l , por s a dependencia de l o s ingresos 

de una ocupación, y por l a naturalcaá de su t r a b a j o , referí -

do a símbolos o a l a coordinación de l a s a c t i v i d a d e s de otro s 

hombres» 

Lo característico de l a estratificación de l o s pa£ -

sos poco d e s a r r o l l a d o s esyéni estado de transición entre l o * 

que ocurre en l o s países más avanzados y l o ;ue ocurre en 

l a s sociedades t r a d i c i o n a l e s y p r i m i t i v a s . 

En l a s sociedades históricas y p r i m i t i v a s l a o s t r a 

tificación presenta un aspecto homogéneo, c u a l q u i e r a qne 

sea e l f a c t o r formador predominante. Pfedc s e r l a sangre y 

l o a v i n c u l a c i o n e s f a m i l i a r e s o de parentesco que determina, 

o l a t i e r r a con sus r e l a c i o n e s fundamentales de propiedad 

y vecindad, o e s t a t u s a d s c r i t o a l a s p r i n c i p a l e s prof o s l o -

nes. Frente a l carácter uniforme de l o s c r i t e r i o s de e s t r a -

tificación de l o s países más avanzados, l a situación de l o s 

países en proceso de d e s a r r o l l o se c a r a c t e r i z a por l a nat a m 

r a l e z a heterogénea y sumamente compleja de l a e s t r a t i f i c a -

ciÓn. Hs d e c i r , numeroso» residuos de estratificación 

t r a d i c i o n a l e s y p r i m i t i v o s v i e n e n a i n c r u s t r a r s e , a manera 

do i s l o t e s , entre l a s nuevas formas que van surgiendo por 

l a s e x i g e n c i a s de l a v i d a moderna, s i n quo entre o l l a s a x i s -

t a integración alguna. Además que l a s complicaciones de e s t a 

situación varían con l a d i s t i n t a f a s e de d e s a r r o l l o en/¡ue x 

unos y otro s países se encuentren. Pero pu de d e c i r s e por 



l o general que en los palsen pesco desarrollados coexisten 

t r e s s i ;teTas paralelos de estratificación s o c i a l : a) l a s 

v i e j a s formas res i d u a l e s , mm m± que en los países de Améri m 

oa Latina puedan ecr primit vas o producto del período oo -

lo n a t a l ; b) l a s formas Intermedias de origen reciente, con -

donadas a desaparecer en l a s condiciones de l a vida moderna, 

y e ) l a s nuevas formas emergen es, ya a tofto con esas oon -

dielones. 

La e x i s t e n c i a de esa mezcla crea en l o s países poco 

desarrollados an típico estranguladlento s o c i a l adverso de 

diversas mñeras a l de s a r r o l l o económico y que só*lo se r e * 

suelve lentamente por obra del progreso técnico y c u l t u r a l . 

Su dirección apunta siempre a una mayor slmpllfioacidn, pues 

l a — < — l É — estratificación en los países más avanzados 

se c a r a c t e r i z a cabalmente por st* más simple estructura, tan 

simple que puede d e s c r i b i r s e con un si cío c r i t e r i o : e l de 

l a distribución del ingreso. Hay ma* recordar quo l a socie -

dad moderna se integra de este modo : primero, por l a forma * 

cidn de un mercado de bienes y s e r v i c i o s de amplitud nacional 

que estimula l a formación de un sistema eomdn de preferencias 

y gustos; segundo, por l a formación de un mercado de trabajo, 

en crease límite así mismo motoñal, en v i r t u d de una inten -
sa movilidad de mano de obra; y tercero, por l a forjación 

de una outratifieacián de acuerdo con los ingreso» y e l nt � 

vel de vida que ll e v e n consigo la» d i s t i n t a s ocupaciones» 

Cuando l a moderna estruotmaa seo t a l alcanza su plena 

integración funcional mantiene en l o sucesivo estrecha reía * 

cidn oon l a estructura del d e s a r r o l l o ecou<5 ico . aro : i c n i -

t r a no se logre ene momento y perduren residuos anacroni * 

eos, l a estructura s o c i a l opone graves obstáculos a l a 

rapidez de ese de s a r r o l l o . Uno f a l s a estructura produce un 

círculo v i c i o s o de condiciones negativas para e l progreso 



- 30 -

económico, qne p c r s i s ten muchas veces a pasar cíe que a l rala -

no tiempo Se den condiciones n a t u r a l e s f a v o r a b l e s * 

Si l o s cambios debidos a l d e s a r r o l l o económico 

varían con l o s específicos aistetaas tie estratificación v i � 

gentes en determinadas sociedades, habría qfte v e r cuáles 

son l o s r e l a c i o n e s d i f c r e n c i a l c s de un e s t r a t o , oíase � 

estamento con respecto a l consumo, a l ahorro, a l a InvtrsiÓn 

a l a aceptaéiÓn de Innovaciones, a l papel que un determina 

do s e c t o r tenga en e l d e s a r r o l l o económico, facilitándola 

o difionizándolo; y en f i n en relación a l costo de t a l desa i 

r r o l l o y e l s e c t o r o l o s seotores de l a población que dsben 

pagarlo. 

Con Costa P i n t o se pueoe r e i t e r a r l o a n t e r i o r , en 

términos ue que en l o s países i n s u f i e i e a i o s s e n t e d e s a r r o l l a m 

dos l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s t i e n e n muchos elementos ue oaráo 

t e r estamental y oonservador que haqlmptidiao un prooeso do 

racionalización más rápido* V e l predominio de l o estamental 

parece que t i e n e relación con ana mayor r e s luí. encía a l a s 

Innovaciones* Hay una l e n t a desaparición de l o s res i d u o s 

estamentales a l mismo tiempo que una l e n t a aparición de ana 

e s t r u c t u r a de c l a s e ; es por eso que se puede d i s t i n g u i r por 

ejemplo en t r e una c l a s e media t r a d i c i o n a l y una nueva oíase 

media, que aunque de orígenes históricos semejantes se d i -

f e r e n o i a n por e l predominio ae un c i e r t o t i p o de e s t r u c t u r a , 

estamental o c l a s i s t a , de ahí qae h a s t a se pueda habl a r de 

l o s r e s i d u o s estaaBataJ.ee en l a mentalidad de l a c l a s e «odia* 

n otro s t e r r i n o s , s e puede contraponer a l género de 

v i d a ostace n * a l de l a sociedad r u r a l e l c l a s i s t a de l a so � 

cié dad i n d u s t r i a l * Por l o demás, l a inorustraolón de l o os — 

tañental en l a e s t r u c t u r a c l a s i s t a p l a n t e a problemas espeoí -

f l e o s * 

l*or p r i n c i p i o e l d e s a r r o l l o económico exige o i m p l i c a 

http://estaaBataJ.ee


l a movilidad s o c i a l . 1 proceso de movilidad s o c i a l no sola -

mente tiene l a función de d i s t r i b u i r nuevos individuos en 

l a s posiciones ya ex i s t e n t e s , sino que también tiene l a 

función de colocar a lo s individuos en nuevas posiciones, 

l a s cuales surgen como un producto del reciente proceso de 

desarrollo económico y s o c i a l . Kn otras palabras, l a móvil i -

dad s o c i a l oonsiste no solamente en e l paso de nuevos i n d i � 

viduos por v i e j a s posiciones, sino también enfcl surgimiento 

de nuevas posiciones para l a s cuales hay que r e c l u t a r y en -

tronar a loo Individuos. T a l proceso f melons por l o tanto 

cono un reajuste de l a sociedad a l a s nuevas necesidades 

creadas por l a s transformaciones do su economía. Ese ajuste 

envuelve profundas alteraciones en todo e l sistema i n s t l t m � 

oional y en todo e l s l v t c u a de va l o r e s , y oonduco a una pro m 

erosiva secularización de l a vida socttal, generándose muonas 

veces situaciones de tensión y c r i s i s ) en v i r t u d de los rápi -

dos cambios que ocurren. 

t a movilidad s o c i a l en «soledades que están pasando 

por un prooeso reciente y acelerado de desarrollo economice 

presenta simultáneamente y de manera un tanto confusa dos 

aspectos que en sociedades más estables y avanzadas pueden 

o c u r r i r y muchas veces ocurren Independí entemante : uno ss 

r e l a t i v o a l a transformación del propio sistema de e s t r a t i f l 

caclÓn, y e l otro^be r e f i e r e a l a movilidad s o o l a l o cambio do 

l a s posiciones individuales dentro de l a jerarquía de l a es — 

t r a t i f i e a o l o n . 'n otras palabras, en soolsdades en aesa -

r r o l l o económico reciente l a movilidad s o c i a l tiene lugar 

dentro de un s i atona de estratificación cuyas bases están 

también cambiando. Así pues e l p e r f i l de l a estratificación 

s o c i a l de sociedades en rápido proceso de desarrollo económl 

co se c a r a c t e r i z a pirque muestra l a coexistencia en todos 1c 

los sectores de l a vida s o c i a l de dos patrones y dos e s t i l o s 



de organización s o c i a l : ol nuevo y e l tradicional» estando 

e l primero formado por l a s clases emergentes y e l segundo 

por l a s ©lases resi d u a l e s . Ks por esta dualidad que se en m 

cnentra dentro de lo s diferentes estratos a grupos con l a 

nisma posición en l a nirátúde s o c i a l pero con perspectivas 

d i f e r e n t e s ! ':n̂ .as clases superiores de estas sociedades pus -

de verse e l declinable nto del poder y del p r e s t ! i o de l o s 

grandes terratenlentes fde aquéllos que tenían l a s posición-

nes domlantee y que COTO grandes propietarios formaban l a 

clase «¿s a l t a de l a sociedad t r a d i c i o n a l basada sobre una 

economía aí/rarlo-coifeerolal � 

Se puede hablar tablón de una oarginalidati e s i r u c t u � 

r a l que r e s u l t a do l a coexistencia de dos sociedades dentro 

de l a sociedad más grande, l o que b i f u r c a a to£a l a estraotu -

r a s o c i a l mientras l a transición de un patrón a otro no sea 

completa* T a l marginalidnd e s t r u c t u r a l ayuda a e x p l i c a r l a 

ambivalencia que es una característica dominante de l a ea -

truetura y de los oarabios dd estructura en sociedades en 

rápido y creciente desarrollo económico» E l rosultad© de 

esta transición es l a coexistencia de dos escalas de prestí -

gio de l a s posloionos sod ales ; l a t r a d i c i o nal y l a nueva, 

correspondiendo a dos patrones de organización econÓtaloa y 

s o c i a l , a dos sistemas de circulación s o c i a l que coexisten 

y seguirán coexistiendo mientras dure l a translolón histó -

r i c a . Entretanto hay dos aspectos estructurales que son 

coexist entes pero no coetáneos* y que se oponen mutuamente. 

Se t r a t a pues de una estructura s o c i a l en proceso de oambio » 

donde e l antiguo patrón subsiste ailn pero no prcvalesoe y e l 

nuevo patrón ha ese reído pero no domina* 

Aunque no se podría a f i r o a r a p r i o r i que e l desarrollo 

oconÓnico, fenómeno de carsble» sea elect o del c o n f l i c t o do 



c l a s e s , n i que haya una c l a s s específica qae provoque t a l 

dosurrollo econ¿mia>o, s i n embargo hay quo coat ir oon l a pe -

a i ule reacción que adoptarán frente a ft! 

3c ha v i s t o que e l estudio de oamblo e s t r u c t u r a l supo 

ae v por necesidad lágioa, e l cmnoepto de estraotura. E x h i b i r 

l a estructura de u£ objeto exencionar sus partes y l a for � 

ota en jue ella» se in t e r r e l c c l o n a n . Tero t a l estructura per « 

sistlrá* sólo en l a medida en que l a disposición de esas par � 

tes y sus Intercalaciones mantengan una c i e r t a e s t a b i l i d a d . 

� ro l a estructura s o c i a l no es má¡3 que una constricción 

hipotética n; c o s a r i a . Parsons dice que l a estructura no se 

r e f i e r e a una es t a b i l i d a d ontoláglca de los fenómenos, sino 

«�lamento a una es t a b i l i d a d r e l a t i v a , a uniformidades s u f l � 

cientórnente estables en ouanio a l o s resaltados de los 

procesos subyacentes» de manera que su constancia, dentro de 

c i e r t o s límites, sea una suposición praemática, susceptible 

de ser utilizada» 

La estructura en sí misma no es a i r o estático. Las par 

tes que l a componen están lnterrelaclonadas dinásticamente. 

Es d e c i r , l a estructura "funciona**, cumple c i e r t o s procesos 

internos. Tero aquí no acaba e l análisis fíe l a dinámica de 

l a estructura s o c i a l , pues elx estudio* del cambio est r a c t n 

r a l Intenta como dice Dahrendorf encentrar v a r i a b l e s no sub 

ordinadas a l a categoría de estraotura, sino mas bien aqué* -

l i a s que funcionan como fuerzas o factores que tienden a 

cambiarla. Hay que suponer entonces que Hay elementos estruc 

tárales tendientes a l mantenimiento de l a estructura, otros 

tendientes a l cambio de l a ni .** . siendo e l cambio posi * 

clonóme l a resáltame del choque de ambas fuerzas. Dé 

aquellos algunos serán endá&fños o internos y otros exágonos 

o externos. Los print* ros son factores generados por l a misma 



estructura, »on elementos suyos, funcionan dentro de e l l a . 

Los aagmaáaa tienen su génesis enfcl e x t e r i o r ele l a misma � 

Pues bien, l a s c l a s e s s o c i a l e s &on elementos sudó -

|mi que se oponen a l cambio, o factores endó saos orna l o 

propulsan y entraben c o n f l i c t o por razón del mismo* !¡o debo 

olvidarse quo no en todo mambío e s t r u c t u r a l participan l a s 

c l a ses y que ei^o a f l i c t o entre e l l a s es una de l a s tantas 

f o r j a s de c o n f l i c t o s o c i a l , ,or l o menos, no puede sentarse 

como postulado n i l a ©mniprosencia n i l a sindicación del 

c o n f l i c t o manifiesto* Ambas circunstancias sólo on denos -

trebles por l a investigación empírica» 

M se parte del p r i n c i p i o que ninguna sociedad u t l l l — 

ZÍX a l máxima l o s factores to, producción de que dispone, oon 

mayor P M Ü se puede afirmar que una de l a s causa» co l 

subdesarrollo consiste en una inadedaouada disposición de 

fact o r e s , que tiene por efecto, una explotación deficiente 

de los recursos naturales con que oe cuenta. Pero esta ex -

plotación inadecuada de l a riqueza en l a s sociedades sub -

desarrolladas, nqeigniiioa q ?e no huya en e l l a s una clase 

a l t a que goce de n i v e l e s de vida parecidos a lo s de l a s o l a -

ses a l t a s de l o s países más desarrollólos* Al contrario, pa -

rece que c . to más se desciende en l a escala de subtiesarro -

l i o , es más posible hablar de una clase a l t a poco numerosa 

que goza de todos los p r i v i l e g i o s , uu<eetrato medio en condi -

clones v i t a l e s auy precarias y una cl a s e ba^a en situación 

de a< r a subs is teñóla* Ksta formulación empírica podría 

orientar l a cor» moción de una tipología de lo s paíees 

subdesarrollados construida desde t a l perspectiva* 

Con Hozelitz se puede d i s t i n g u i r dos tipos ideales de 

desarrollo eeonÓm co : e l autónomo y e l inducido* £1 patrón 

Id e a l de desarrollo económeo autónomo es a¿uel en que todas 

l a s deoisiones que afectan aparecimiento económico»* haces 

por quienes no ocupan posiciones políticas* Kate i d e a l se 
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realizaría en unéatado enter-¡ante l i b e r a l * Un e l otro e x t r a -

-3 está fJt sistema s d a l en e l que l a s d e c i s i o n e s econÓmlcaa 

están enteramente determinadas por una a g e n c i a c e n t r a l . To -

do d e s a r r o l l o económico en t a l s i s t e m a sería e s t r i c t a m e n t e 

inducido, es d e c i r , p r e v i s t o y planeado por una au t o r i d a d 

c e n t r a l � 

Se ha demostrado como l a t a s a de croólai nto d e l desa * 

r r o l l o económico es sucho más a l t a en l a s sociedades que 

han acudido a un d e s a r r o l l o Inducido, 51 se oonsidera a l a 

sociedad en su t o t a l i d a d e l l a s e p r e s e n t a como un conjunto 

de e s t r a t o s superpuestos, en e l que l o s i n d i v i d u o s que per -

tenceon a l a s más a l t o s p o s i c i o n e s gosan de mayores p r l v l l e -

.�ios. La c l a s e a l t a recibirá, en proporción, uno mayor p a r t e 

d e l I ngreso n a c i o n a l . En consecuencia es de p r e v e r que e s t a — 

rá i n t e r e s a d a en mantener e l s t a t u s quo que consagra l a d i e 

posición e s t r u c t u r a l que hace p o s i b l e e s a situación. Tero 

además, cono l o d i c e Max Weber quqnlnguna dominación se oon -

t e n t a voluntariamente con t e n e r cono p r o b a b i l i d a d e s de »u per 

s i s t e n c l a motivos puramenve m a t e r l a l e s , a f e c t i v o s , o r a c i o n a — 

l e s con a r r e g l o a v a l o r e s . Antes bion todas proouran des -

p o r t a r y fomentar l a c r e e n c i a en su l e g i t i m i d a d * 

Lo a n t e r i o r p l a n t e a una s e r i e de tenias que pueden 

c o n s t a t a r s e corno e l r e f e r e n t e a v e r s i l a s c l a s e s a l t a s de 

l o s países s u b d e s a r r o l l a d o s c o n t r o l a n e l estado, y siendo 

así os de e s p e r a r l o que no acepten muy fácilmente e l adecuar 

e l proceso eoonom^oo,segán l a s p r e s c r i p c i o n e s d el "modelo 

del economista** cuando e l l o p e rjudique l o s " o b j e t o s de I n -

t e r e s " ( l ' a r s o n s ) que apo atysu posición. V h a s t a se puede pre -

v e r que no estarán Interesado» e n e l d e s a r r o l l o económico. 

Una Investigación tendría quo e s t u d i a r l o s grupos 

de interés representados d i r e c t a o indirectamente en l o s 

organismos e j e c u t i v o s y pa r l a m e n t a r l o s As l o s estados de 
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I U Ü saciedades aubde:*íirrol ludas; y preguntarse | A qué" 

clases eociai<*s pertenecen ?. Como participan en ana 

campaña pro-electoral V. Cómo controlan a sus represen -

tantos después de l a elección ?. Cuál es e l <ío i n i o qae 

ejercen sobro l o s sodios de asmunicaciÓn de nasa ?� Un 

"análisis de contenido" de l a prensa* cuando se debate 

un asunto que tiene que ver con e ^ e s a r r o l l o económico, 

sería muy revelador, Habría que inv e s t i g a r e l grado de di 

fusión e i n f l u e n c i a da sus medios de comunicación de ansa* 

Por l o demás, sa poder económico l e s resultaría amplía m 

wen e propicio para dominar eaos medios» que qui«á result e n 

ser de l a mayor u t i l i d a - «ara imanar una elección o para 

i n f l u i r en una decisión parlamentaria* 

Por dentro de e-tos grupos de Intereses pueden 

e x i s t i r diferencia*,segón l a especie de bienes* como l o 

dice Max .veber, susceptibles de producir ganancias o segón 

los producios que puedan ofrecer en e l mercado* 

Posiblemente en elysector superior de l a pirámide 

s o c i a l se puede esperar algdnnesajoste entre e l n i v e l de 

prestigio y e l poder económico* T a l desajusto l o llevó a 

Varnor a modificar su hipótesis i n l o i a l que consideraba oo 

ÍO v a r i a b l e independiente a l f a c t o r económico* Lo que cata � 

logó coao clase a l t a tenía menos poder econóaico que l a 

clase a l t a baja y yogaba, no obstante» de mayor pr e s t i g i o * 

Es decir que l a añera adquisición de po-ier económico no 

c a l i f i c a para entrar a l momento en esos círculos, pues 

aparen e:n'e esas v i Jas f a m i l i a s no basan se p r e s t i g i o 

en e l dinero* ior eso e l advenedizo* que adn muestra ene 

origen externo del p r e s t i g i o * pone en peligro aquella pre m 

tensión* Por otra parte, s i su poder económico eemayor* o 

está en vías de s e r l o * l e haría lpso facto acreedor a un 



mayor p r e s t i g i o s o c i a l . l)c ahí que no se l e permita a» i n g r e 

so inmediato. Pero M u iveber que iairó «1 problema cu porspec 

t i v a histérica aabía que lo» deeeendieni,es de l o s ailveit di -

zos habrían Ü a e r admitido», Sabiondo s i d o e t i c a d o * y a en 

l a s convenciones de c i a s e . A l a l a r g a a l f a c t o r ooo:.-Saiivo 

iría a imponerse. /1 r e - p e c t o Morton expresa ^ae a l 

acentuar l o a grados de estima o p r e s t i g i o cose l uiC r 

l a e s t r u c t u r a do c l a s e , ¡amor y Lunt parecen amaVm* dtscc-u -

do l a interpretación económica g e n , r a l -';ue ori¿,í.nnlnoute 

sostenían. S i I n t e n t a n málo a f i r m a r que o l i n g r e s o , l a 

r i q u o s a y l a ocupación pro-sontos son i n s u f i c i e n t e s para a s i g 

nar a todos l o s mieiabros de l a comunidad uu c o r r e c t a p o s l — 

eión en l a jerarquía do p r e s t i g i o , s u prueba es adecuada, l o r o 

e s t a es una concepción s « l | g r t * W a t l e s t r e c h a de l a i n -

ferpretaoión económica* LeHíifijrtunadat-oniG, e l volumen 

no i n c l u y e oase s t u d i o s de f a m i l i a s , q u e t d u r a n t e un periodo 

de gen r a c i o n e s no han tenido que o&avaUdar, . . .c c r l -

f e r l o s económicos,su pretensión de s t a t u s a l t o a l t o , c r l -

t o r i o ;«e debe s e r v i r oo^o medio de mantener l o a at-rUnto?; 

do conducta de a u c l l a condición* M hubiexanadt&k s i d o to -

ma ;os oafceonta l a s dlmenattones históricas ,e^feilema i n l m 

c i a l do una interpretación económica ¿.ene r a l o ds una i n t e r -

pretación c u l t u r a l se habría p e r c i b i d o como un f a l s o proUlírma 

De t a l manera que i o s momentáneos deunírtea de peTMll 

gio quo puchan e n c o n t r a r s e , no Impido rt0e a eso¿- Rectores Re 

l e s oonsidere coiuo p a r t e s i n t e g r a n t e s de l a c i a t o a l t a . 

�n l a s sociedades e u b d c s a r r o l l a d o s podría e s p e r a r s e 

oposición en t r e l o a grupos de ínteres d e l s e c t o r de Xa c U . * 

a l t a que d e r i v a sue i n g r e s o s de l a a c t i v i d a d agríoola y e l 

s e c t o r que l a s d e r i v o de l a a c t i v i d a d indus r i a l . Vn ana" � 

l i s i a e l e c t o r a l , o e l contenido de pro&ranaa de p a r t i d o s po — 

líticos, de i n t e r v e n c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s o en g e n - r a l de 
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i Aio m a t e r i a l simbólico pertinente» podrían demostrar l a opo 

s i c i o n d e l aeetor a g r a r i o a toda r e f o r j a que disminuya su 

) :t J 'r¡. Per e n c o n t r a r l o , esa reforma no sólo puede no 

encontrar oposición s i n o quizá apoyo Él parte d e l s e c t o r 

industrial» Lo mi *mo puede esperarse f r e n t e a c u a l q u i e r 

política f i s c a l que pueda s u r t i r l o s a l a n o s efectos» 

obre e-te c o n f l i c t o e n t r e l o s s e c t o r e s de l a c l a c o 

a l t a se paede d e c i r con Selzníck l o que para otro contexto 

ha manifestado, que oada bando i n t e n t a deíender s h u n t o de 

� i o t a apelando a l i s metas que e l grupo COMO un todo pro -

f o s a . Hay una tendencia , por p a r t e de oada ano. a no 

d i s c u t i r e l asunto sobre l a base do l o s motivos auténticos 

que l o s impulsan, ya sea jaat en defensa de su propio punto 

de v i s t a o para c r i t i c a r a num oponentes� Acuerdan por l o 

tanto un jvicto de s i l e n c i o en tomo a taJts aspectos, manto -

niendo l a discusión enta^nivel de l o s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s , 

mientras l i b r a n una l u c h a f u r i o s a en l a zona umbrosa de l a s 

maniobras i n f o r m a l e s . 

ñn suma, esos s e c t o r e s pueden e n t r a r en oposiolón en 

tanto que s e c t o r e s de l a c l a s e a l t a , pero que actuarán c o a l l 

gados en tanto que oíase a l t a opuesta a l a o pretensiones do 

l a x l a e b a j a . La e x p e r i e n c i a muestra que cuando e l orden 

e x i s t e n t e COMO t a l se pono en p e l i g r o , l a mayor parto de loo 

sub¿.rupo3 abandonan sus d i f e r e n c i a s en f a v o r d» una meta eo 

mrin que mntenga e l s t a t u s quo* Es l a opinión de Dahrendorí. 

Como se d i c e a n t e s , l a sociedad* so presenta como un 

conjunto de capas superpuestas dontie l a s s u p e r i o r e s £ozu, 

ce l a mayor vvrte o ce l a t o t a l i d a d do l o s p r i v i l e g i o s . 

19 pu-ce suponer que e l * * c o n t r a s t e sea más intonso en loo 

países 8ubdes=>rrollados. También se tía dicho antes que e l 

estado está controlado por l a s c l a s e s a l t a s l a * que en de -
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tensa de s u s Intereses creado» l o u t i l i z a n cuiu provecho* 

Y hay l a pos i b i l i d a d de que ocurra que e l "modelo" que ©1 

economista construye para promover e l des a r r o l l o econÓmioo» 

precise l a modificación de ese astado de cosas y que. por 

l o tanto, r e s u l t e i n a p l i c a b l e por causa del referido c o n t r o l . 

Tero además se ha dicí.o con Max íeber, que toda dominación 

procura despertar y fomentar l a creencia en su legitimidad. 

Para l o cual es preciso que recurra a una ideología que s a n -

cione e l status quo existen t e . Con l o cual so consolida e l 

dominio y puede perturbar s i proceso de cambio. Puede propo-

nerse con Melvin Turnia l a siguiente hipótesis ; Los sistemas 

de estratificación conceden a l a axx cla&e a l t a e l poder pe — 

l f t i c o necesario para procurar l a aceptación y ol dominio do 

una Ideología que r a c i o n a l i z a e l status quo. y l o hace apo — 

recer como lógico , natural y taorulaonte correcto. Por t a l 

motivo* los s i s tersas de e s t r a t i f icaOión s o c i a l ejercen una 

función esencialmone conservadora. 

Habría que examinar que* i.apologias políticas y r e l i g l o 

sas cumplen ese propósito, l.n t a l dirección podría estudiarse 

cÓsio e l aneepto de democracia es intorp retado por quienes 

están interesados en/fe 1 orden existe n t e . Habría asimismo que 

a n a l i z a r factores que los r e s u l t a n propicios — Ignorancia.» 

aislamiento s o c i a l , dominio do medios do onunicaoión de ma — 

sa o de ía s i n s t i tuciones educativas — para hacer imperar 

su interpretación aun dentro de aquellos grupos a l o s que 

podría i n t e r e s a r l o s o t r a . No sería difícil onoontrar me -

diaute un análisis de contenido do discursos parlamenta*»» 

r i o s . plataformas de partidos políticos* y en general do to — 

do material simbólico de este/tipo, que todo Intento de oeat m 

tralízar l a fegulnción án l a economía, por muy no c e s a r l e 



que es t o A i e r a para e l d e s a r r o l l o económico,se c a l i f i c e de 

antidemocrático, ¿¿^ataque a l o s p r i v i l e g i o * � * l u c l a s e u i t a 

puede terminar por p e r c i b i r s e como axuqpe t i l s i s t c i a a Mismo, ; 

encontrar l a oposición do a q u e l l o s a uaienc* e l s i u t e n a no 

concede ningún p r i v i l e g i o . Aaí que coco no sea que a* per — 

s i t a l a dilfelón de una contraldeolo^ía quo capte e l apoyo 

do l a c l a s e b a j a , Ó3ta puede oponerse a una programación 

económica que p r e s c r i b a l a centralización d» l a reculación 

de l a economía — o de alguno» de sus s e c t o r e s — con miras 

a l d e s a r r o l l o económico* 

to que se ha venido exponiendo es ta* 1 luí lado por a l g a 

ñas c i r c u n s t a n c i a s , y es que se r e f i e r e a l o s oasos en que 

e x i s t e d i s c r e p a n c i a e n t r e l a posición económica y o l n i v e l 

de p r e * t i , l o . ..n t o a s e n l i d o se puede o i t a r e s t a s hipótesis : 

1) Una posición económica ra' ; a l t a que e l niv.íl de p r e s t i g i o 

a- que se goza, puede conducir a aceptes? una i Leol �gía 

c o n t r a r i a a l orden tviiíonto, siempre y cuando se i:¿í -

x ten en exceso l a s esperanzas do ascenc.er a l n i v e l do pros 

i l g i o adecuado. 

2) Por e l c o n t r a r i o , l a s p o s i b i l i d a d e s y esperanzas de a l m 

oanzar e l n i v e l de p r e s t i g i o que co r r o s -onde a l a posi -

ciÓn económica, puede conducir a l a s ideologías sás conser * 

vaderas, Ds el&aa© d e l nuevo r i c o que sabe que o*l o sus 

— — Í XJOUUC sucesores alcanzarán e l n i v e l deseado. 

3) Los e s t r a t o s ¡ue ostentan l o s n i v e l e s de p r e s t i d o ASS 

a l t o s pueoen a c e p t a r ideologías un tant o r a d i c a l e s cuan -

do s i e n t e n amenazada su posición por e s t r a t o s de n l v e » 

l e s de p r e s t i g i o atós b a j o s , p**ro »<ís f u e r t e s económica — 

mente, ¿Yuede s e r c i t a s e de una v i e j a nobleza que se 

s i e n t o decaer a l impacto de nuevas c i r c u n s t a n c i a s eoo -

nÓmicas. 

4) Ka po s i b l e que estos e s t r a t o s d i s c r e p a n t e s de I n c l a s e 



a l t a se fus i o n e n f r e n t e a l p e l i g r o de na cambio t o t a l d e l 

ostaro de cosas. 

O t r a de l a s c i r c u n s t a n c i a s que l i m i t a l o que se ha 

venado exponiendo c o n s i s t e en que l a adaptación r a c i o n a l a 

l a situaoión es un componente fundamental de l e conducta 

s o c i a l humana, t a l como l o d i c e Parsons. De t a l manera que 

de s e r así t l a s o l a s e s a l t a s pueden p e r c i b i r l a necesidad 

d e l d e s a r r o l l o económico, y enconaecuonoia impulsadlo, como 

medio de e v i t a r e l c o n f l i c t o v i o l e n t o , s u s c e p t i b l e de maniü 

t e s t a r s e por l a e x i s t e n c i a de capas s o c i a l e s oprimidas. 

Además esa capacidad de adaptación r a c i o n a l puede 

i n d u c i r a aceptar l a concepción de que l a igualdad que l a de 

mocr&cia predico n e c e s i t a condiciones o b j e t i v a s que sólo 

pueden darse con e l d e s a r r o l l o económico y con l a disralmt -

ciÓn de l a s d i f e r e n c i a s de c l a s e s , en l a mediada que 

est o sea p o s i b l e � ho dicho supondría que e l derecho de 

democratización (K.Mannheim) y l a difusión de *xaxm 

ideas s o c i a l i s t a s o c u a s i s o c i a l i s t a s conduzca a l o s gru -

pos d i r i g e n t e * a poner en duda l a l e g i b i l i d a d d e l orden 

e x i s t e n t e . E s t e es e l fenómeno que Oino German! comenta de 

l a s i g u i e n t e manern : La c a r e n c i a de l e g i t i m i d a d pnede afee 

t a r en l o s países s u b d e s a r r o l l a d o s , no solamente a l a s o l a — 

sos populareis nina también a l o s grupos d i r i g e n t e s . S e p r e -

se n t a así una situación radicalmente d i s t i n t a de l a ¿ue se 

daba en l a s nociones hoy avanzabas, en l a s primeras etapas 

de su d e s a r r o l l o . L a e x t r a o r d i n a r i a canalización de f u e r z a 

que se requirió en l o s comienzos d e l proceso sólo fuÓ p o s i -

b l e en v i r t u d de una minoría absolutamente segura de su l o m 

gitiíaiííad como d i r i g e n t e y de l a v a l i d e z de su t a r e a , con 

una masa que pese a l o s movimientos do p r o t e s t a s no c u o s t l o 

naba todavía esa l e g i t i m i d a d y esa t o r v a . De e s t e modo po m 

dríau J u s t i f i c a r s e implícitamente i o s i n entes s a c r i f i c i o s 



habanos r e q u e r i d o s por e l úi--arrollo* íste, p o r o t r a p a r -

t o , t u v o l u g a r oon un r i t m o lncomprablemente más l e n t o d e l 

que t stá a d q u i r i e n d o en l a a c t u a l i d a d * 

De s e r c i e r t o l o a n t e r i o r podría i n d i c a r que l a s o i r c a n s t a n 

oías histéricas en que l o s países a t r a s a d o s t i e n e n que d e s a 

r r o l l a r s e e x i g e nuevas forma» de desarrollo» Sobre todo sé 

s e agrefea a l o a n t e r i o r que en v e z de l a a c t i t u d ascética 

f r o u t e a l consumo , típica dv l a s c l a s e s a l t a n de l a s s o c i e -

dades avanzabas«en otra» ¿pocas, e x s i e n en l a s c a p a s a l t a s 

de l a s s o c i e d a d e s a t r a s a d a s , actitud'» de c o m w o p r o p i a s de 

una economía d e s a r r o l l a d a con un a p a r a t o de producción sub � 

d e s a r r o l l a d o . 

Sobre e s t a a c t i t u d a n t e e l consumo, r e s u l t a b a s t a n t e 

e v i d e n t e , que e l r i c o de l o s países s u b d e s a r r o l iodos está muy 

l e j o s d e l a s c e t a p u r i t a n o que describió1 Max .eber. Perm es 

sobro a u e l l a asincronía ideológica que r e f i e r e r«ino Germa m 

n i en e l t e x t o c i t a d o , s o b r e l a ¡ae habría que a c e n t u a r una 

t a l investigación* L a p r e g u n t a c e n t r a l sería : ilnál es e l 

t r a d o de <mv ene i ral onto ¿e l o o e m p r e s a r i o s de l o s países Él 

s u b d e s a r r o l l do?, y en g e n e r a l que su» c l a s e s a l t a s , t i e n e n 

s o b r e l a l e g i t i m i d a d d e l orden v i g e n t e ?» V en l a s c l a s e s 

b a j a s : Cuál es e l e s t a d o do e s t a c r e e n c i a ? , 

Se tratará Él a n a l i z a r a h o r a l o s e f e c t o * de l a empre-

s a e x t r a n j e r a o.n l o s países s u b d e s a r r o l l a d o s donde opera» 

so b r e lodo en t e r s i u o s de v e r ha t a que punto t a i & i r c u n s t a n — 

cía c o n s o l i d a y f o r t a l e c e un c a p i t a l i s m o c o m e r c i a l , a l a 

v e z que r e t r a s a o e v i t a s u transformación en un c a p i t a l i 3 -

wtt i n d u s t r i a l , an p r i m o r l u g a r pueoe nabor un s e c t o r de 

comereiaate» que aur&e y s e expande a l amparo d e l c a p i t a l 

e x t r a n j e r o * i'or una p a r t e puede a c t u a r como i n t e r n * ; r i a 

e n t r e l o s pequeños p r o d u c t o r e s racionales y l o s r e p r e s e n t a n -
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t e * de l o s i n t e r e s e * e x t r a ñ a r o s . Por ;>tra p a r t e , su n o t i v i -

dad puetfe o r i e n t a r s e ^ a c i a e l a b s t . e c i a i m t o de m a t e r i a » p í l — 

«a» l o c a l e s o M v í v e r e s para l a s f i ^ a s e x t r a n j r a s y sus 

cuadros b u r o c r á t i c o s , líe e s t a manera jaueílen amasar c o n s i d e r a 

l i l e s f o r t u n a s o i n g r e s a r a l a c l a s e a l t a de l o s p a í s e s sub -

d e s a r r o l l a d o s » A e s t e s e c t o r de comercia r i les l e I n t e r e s a l a 

c o n s o l i d a c i ó n de l a empresa e x t r a n j e r a . A l a empresa o x t r a n -

j e r a l e i n t e r e s a e l é x i t o de ese s e c t o r comerc i a l spa. p#oáe 

a s a r s a c o n s i d e r a b l e i n f l u e n c i a p a r a f o r t i f i c a r y p e r p e t r a r 

e l s t a t u s qua. 

Ka segando l u g a r , p o « r f a n encon t ra r se Ion monopolios 

i i u m s i r i a l e s n a c i o n a l e s , cuyos i n t e r e s e s so v i n c u l a n a tag de 

l o s s e c t o r e s a r r i b a c i t a d o s . Ka encuentran., qua l o s c o s e r -

c i a n t e s abas tecedores de l a s empr«pa i e x t r a n j e r o » sean 

competidores y no se s i e n t e n aaenasatfos por «na i n d u s t r i a 

que se o r i e n t a h a c i a e l e x t e r i o r , l i l l a s t a*b ien san f i e l e s 

de fensores d e l orden e s t a b l e c i d o . 

Un t e r c e r l u g a r , c ^ á e c t o r t e r r a t e n i e n t e puede v e r s e 

f a v o r e c i d o por l a empresa e x t r a n j e r a . E s t a , a *>» una buen 

c l i e n t e de lo» productos de «na haciendas a , enVtchos c e sas 

aumenta e l v a l o r de l a t i e r r a . 

Indudablemente t de *er a*t© a n í , t a l &.m Igamtx de i n -

t e r e s e s pfkede pe r tu rba r al d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , M M « c a 

que e s t e se q u i e r a : inducido ft a a u t ó n o m o . 

Entonces l a pregunta de «na t a l i n v e s t i g a c i ó n s e r t a s 

C u á l e s son l o s p a í s e s s tubdesarrel la dos en fjue l o s i n t e r e s e s 

económicos o f r e c e n una t a l o o n s t e l a o í Ó n ? . 

Por d e f I n i c i a l , l a s al—as s o c i a l e s suponen e l con — 

f i l e t e , Ba p r e v i s i b l e q « c t dada l a i n t e r v e n c i ó n de c i e r t o s 

f a c t o r e s , so m a n i f i e s t e l a a c c i ó n dé l a c i a s e b a j a tendían -



t e a m o d i f i c a r l a s condiciones de l a e s t r u c t u r a s o c i a l a 

l a s gM dene su situación. E x i s t o , pues un continuum que 

v a desde e l a n f l i c t o l a t e n t e que l a s o l a e x i s t e n c i a de l a s 

c l a s e s supone hasta e l c o n f l i c t o m a n i f i e s t e cuya i n t e n s i d a d 

y v i o l e n c i a dependen de l a presencia o a u s e n c i a dé c i r o u n a -

tácelas v a r i a b l e s . 

Y t e s t a a c t i t u d o o a f l i c t i v a de l a c l a s e b a j a qué 

papel juega f r e n t e a l d e s a r r o l l o econ&nloo t« Ante» se 

dirá que hay a l o n a s c i r c u n s t a n c i a que parecen e x i g i r a 

l a s saciedades sobdesarrolladas e l c o n t r o l d e l c o n f l i c t o 

de manara d i s t i n t a a oamo l o c o n t r o l a r o n l a s socledadas 

que »e d e s a r r o l l a r o n en a t r a época. Kste c o n t r o l es neceaa -

r i o c u a l q u i e r a que sea l a f o r m por l a c sal quiera l l e v a r s e 

a cabo e l d e s a r r o l l a económico, n e f e c t o éste puede r a a l l * 

z a r s e a p a r t i r de un cambio d e l sistema o a p a r t i r de com -

b i o s dentro d e l s i s t e m a , no obstante siempre será p r e c i s o 

c a n a l i z a r l o s esfuerzos que e l d e s a r r o l l o económico e x i g e . 

Por neceai6ad f por motivación, por manipula el¿n 9 por croan -

c i a en l a l e g i t i m i d a d d e l estado de cosas e x i s t e n t e , o por 

todos e s t o s f a c t o r e s j u n t o s l a c l a s e t r a b a j a d o r a t i e n e que 

cumplir sus papaleo s o c i a l e s con e l e s f u e r z o , y dentro d e l 

minino de e s t a b i l i d a d que aquel procosa demanda, lie l o con -

t r a r i o e^üesarrollo económico no puede l l e v : r$e a oabo. 

E x i s t e l a p o s i b i l i d a d que en l a s sociedades subdesa � 

r r o l l a d a e de hoy t c o n t r a r i o a l e que sucedió a l a s a cié -

dades que ae i n d u s t r i a l i z a r o n en o t r a s épocas, e x l a t e n a l m 

gunos f a c t o r e s que p r o p i c i e n e l deacontento a o b s t a c u l i c e n 

l a colaboración de l a c l a s e b a j a . 

Primero, se ha de p a r t i r de l a preposición de que l a a e r a 

frustración imp l i c a d a en e l hecha de pertenecer a l a c l a ^ e 

b a j a no basta para que e l I n d i v i d u o so r e b e l e en c o n t r a del 

orden v i g e n t e . Sobro toda s i ae acepta l a hipótesis p l a n t e a 

da por-44er*on y K i - t t 9 áe-q**o-4fJpAs) l e a «iva Vea de aspiración 

comadlos fren*i-mi*»tos do -pi i vac-= 6u es*a« e«- relación o^n 
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da per Marion y K i t t , do que tanto los n ive l e s de a s p i r a c i ó n 

como los sentid!enton do p r i v a c i ó n e s t á n en r e l a c i ó n m 

con l a s expectat ivas i n s t i t u c i o n a l i z a d a s y se establecen 

por comparación* Es esto lo ano hnoc que e l gradlo de iuaa t io 

f a c c i ó n con clestado tfe cosas sea a moñudo menor en los 

es t ra tos soc i a l e s severamente oprimidos de un s i s iena 

más f l e x i b l e , que poican de una condición a p a r e n t e « a t e me -

Jor* Hl hecho os que eso letargo de los es t ra tos oprimidos 

puede perturbarse a l impacto del proceso de desar ro l lo 

económico. Lo» n ive l e s de a s p i r a c i ó n quo se adquieren on -

tonoes corresponden muy de ccroa a l>s que corresponden 

a l a s sociedades i n d u s t r i a l Ixade»s. l'n esta s i t u a c i ó n do 

t r a n s i c i ó n , los medios de oocmnicación l i masa han t r a í d o 

e^eoe do economías de abundancia a l a s economías de sub -

s i o toñó la* í'st© es uno do Ion efectos de lo que füno Gorma — 

n i ha d*»no*!inado l a " ^ s i n c r o n í a g e o g r á f l o a " del desa r ro l lo 

económico» 

Segando, erjeunnto a l a I d e o l o g í a que legi t i?aa e l sistema y a 

l o s notivor, que impulsa a cumplir oon regular idad y o f i c i e n « 

c í a l o s p a p ó l e s sociales juo l a economía r e q u i e r e » o l i o plan « 

tea de nnovo un problema de a s l n c r o n í a * E l hecho es que e l 

desar ro l lo económico de los p a í s e s i n d u s t r l a l í o d o s se hizo 

a baso de s a c r i f i c i o s ingentes do l a c l a se t raba jadora . La 

e x p r o p i a c i ó n y e l trabado f o r j a d o , l a s Jornadas de t raba jo 

i l i m i t a d a s , e l t r aba jo de mujeres y n i ñ o s , e t c * son lagares 

comunes enjla ?>lstori.a económica de l a s sociedades* Así se 

t iene que l a c laso b a j a , s i no aceptaba, por l o monos 

soportaba pasivamente osa s i t u a c i ó n * Cs vrrdad dloe Gin* 

fiermanl, enenta ópac a se for j a n todos loa grandes mo -

v i mientes de protesta s o e l a l , y surgen i d e o l o g í a s que van 

o amenazar seriamente l a legi t imidad del orden ex i s t en t e . 
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pero l a graa Mayoría v í e l os Individuos permanecen ^.^¿onor.vl 
agenoa a ostosMovintientos» tnlt/áayorfa pertenece t o d a v í a on 

l o r e l a t i v o a osto proal— y c á t o d o s 1Í>» aap otos do rm 
v ida» excepto en su fanaiói j^conÓaloa» a l a sociedad t r a -
d l c i o n a i . Cl* panorama quo hoy s*e ofreoc « « f i i s w ;¿¡,o. í - 1 
proceso de d e m o c r a t i z a c i ó n g e n e r a l » i n t e r p r e t a d o a l a iu s Cu 
i d e o l o g í a * que ponen en duda o l si* te isa o a p i t a l i u t a » ba a l -
causado a l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s » uuo pro bao l e ¿ente no 
harán e l d e s a r r o l l o económico cono l a s o i r á s I d h i c i e r o n 
en otras é p o c a s . 

So plantea entonces e l prouloaa do cóuo contro lar o 

c a n a l i z a r e l descontenta producido por esas c irc^nsranc ia i i 

o por cnales . ;u icra otras* Otras sociedades contaron con tac 

tures ;ue operaron coso válvujcs de encape ijue f a c i l i t a r o n 

ese control* D e s c u é n t a s e por de pronto ijuc l a creenc ia en 

l a l c £ í ü aidad era an contro l fundamental. S i t a l creenc ia 

no e x i s t e » a su f a l t a se une l a e x i s t e n c i a de un e ^ f a u l o 

a l descontento. 

Sobre e l iiapacto de l a s fuentes da r iqueza y ds l a 

t e c n o l o g í a sobre l a producc ión y sobre l a f o r u n c i ó n de ue -

c e s i d a d e s » M t iene f a * l a a c c e s i b i l i d a d » l a c a l i d a d y l a 

u b i c a c i ó n de l a s r iquezas naturales en r e l a c i ó n con un 

c i e r t o n i v e l t e c n o l ó g i c o » son c i r c u í » t a ñ ó l a s que detor -

minan l a p o s i c i ó n de una economía con respecto *. lau 

o t r a s , rero ese n i v e l también es r e l a t i v o en cac'.a &ituaci4n 

h i s t ó r i c a . La a s i n c r o a í a t e c n o l ó g i c a pone enfeesveniaja a 

a u e l l a sociedad t¿ue aunque bien dotada con recursos m t u -

m i e s , no cuenta con l a s t é c n i c o s nás avanaadas» que otorgan 

venta ja c o a x » e t i t i v a a l a s quo las poseen. 1.1 c o e r c i ó inter im 

c l o n a l trasmite l o s efectos de ase avance» en cuanto a d i s 

rain c i ó n de ¿¡estos r e s p e c t a » donde quiera que loe bienes > 
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s e r v i c i o s se vendan en mercsdoe organizados, 

or u l t i m o , so puede a f i r r a r que para s a l v a r l a d i s t a n 

cía e x i s t e n t e entro dos n i v e l e s de d e s a r r o l l o , ha de reoti � 

r r i r s o a l a tecnología vi g e n t e en l a s sociedades más avail m 

zudas. 

Kn l a s c i r c u n s t a n c i a a c t u a l e s e l n i v e l tecnológico e x i 

go an tamaño de empresa que l a p i d e a l t r a b a j a d o r c o r r i e n t e 

tomar so—losóla do l a función em p r e s a r i a l y a c a r i c i a r esps -

randas de poder alguna vez desempeñarla, d i f e r e n t e a l o 

oc u r r i d o en l a favo en que e l obrero aun dominaba l a máquina 

y podía aprender» por simple observación, a organiz a r l a em -

presa. Aquello pues e v i t a sublimar por esa vía e l desean -

tentó que l a ondiclón ue «Implo t r a b a j a d o r i m p l i c a . 

Por o t r a p a r t o , se habló" antos d e l Impacto que l a asín 

cronía geográfica d e l d e s a r r o l l o a c a n t a l e e t i e n e sobro l o s a l 

v e l e s de aspiración de l a o l a .e t r a b a j a d o r a , Hspodialmeate 

s i e l sistema de oonunloación de nasa está al*at*>nte dosarro 

l i a d o , os p o s i b l e que l a s a s p i r a c i o n e s vigontos en ufe país 

do UVÍ determinada n i v e l de d e s a r r o l l o so t r a s m i t a n a o t r o 

menso avanzado, Hl t a l sucede e l descontento puede i n t e n e i f i 

c a r s e por l a creación de e x p e c t a t i v a s que sólo pueden oondu -

c i r a l a frustración, 

bin conclusión, os p o s i b l e que l a c l a s e t r a b a j a d o r a de 

l o s países subdesnrrollados de hoy posea aspiración* de 

consumo que superan en mucho HU ingreso per c a p i t a , s i n con -

t a r adn, quizá, con e l sentido de l a s o b l i g a c i o n e s que e l 

t r a b a j o i n d u s t r i a l demanda, Una economía que no s a t i s f a c e e l 

n i v e l de v i d a de a s p i r a c i o n e s e x i s t e n t e no cuenta con l a 

colaboración do quienes hayan de h a c e r l a f u n c i o n a r y os un 

terr e n o fértil para e l descontento y l a robellón. 

fin e l oa»o d e l d e s a r r o l l o económico, e l t r a b a j a d o r , 
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ante l a por. i bill-dad o creencia en l a posibilidad de ascender, 

puede res-ionfer a l descontento interiorizando una ideología 

i n d u s t r i a l y tratando de subir on l a jerarquía de p r e s t i g i e * 

Así l a sovilid.td v e r t i c a l e l a creencia en e l l a funciona 

M H válvula de escape* 

¿�1 mismo mecanismo puede verse en situaciones que 

se pueden e x p l i c a r así : 

i l a UásqueUa Ct l a auievaloración no puede conseguirle den -

tro de l a propia oomunida^, l a Movilidad horizontal puede 

ofrecer a l individuo otra a l t e r n a t i v a s Es preciso que haya 

o se crea que hay en otras partes del mundo o del país posibi 

üdades de empleo y de ascenso que seaneonoeidas y que haya 

f a c i l i d a d e s de transports* Así, l a movilidad horizontal cana � 

li¿a e l descontente* 

Además* s i e l nuevo campe de reclutamiento recoce gen 

tes de l e s más d i v a n e s orígenes, l a heterogeneidad de l a 

población trabajadora obstaculizara l a posible acción oolee m 

t l v a de ese sector humano* Aparte de que ssj t a l cirouaOtaa « 

ola probablemente habrá grupos étnico* en contra de l o s cua -

les sea canalizada l a frustración. 

i .n conclusión* e l desemplee existente o que pueda 

producirse en l o s países subdosarrolJados que quieran Indus m 

t r i a l izarle» difícilmente puede encontrar escape por los 

iéa de l a movilidad v e r t i c a l u horizontal* Cada seciodud 

con sus propios recursos os l a que tiene que hacer frente 

a esta situación* 

Hesuui entíO l o que se ha dio o» se tiene -4110 : 

1) ~n los países subdesarrellados dahoy parece que e l ere -

oimiento de l a producción no compensa e l crecimiento de 

l a población; 

2) La anterior circunOtancla por sí misma es causa de dos -

c úntente; 

3) - so descontónto se agrava poyóos os f MM»4>Í*4C ^ae l a 
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Uee desoon ento se agrava porgue es posible que l a oíase 

baja de loe países oubdioarrollado» haya adquirido l a s 

aspiraciones de consumo correspondiente» a los países de -

sarrolIndos; esto s i g n i f i c a que ha crecido e l grado de ex -

peotativaa no s a t i s f e c h a s , y aumentado, en oonecucncla, e l 

sentimiento de privación; 

ta posible y está sujeto a que l a investigación empírica 

l o verifique 9 que hoy, más que onías ópocas que que se 

Indus:rial*ssaron l a s otras sociedades, l a c l a s s baja ouestio 

ne l a legitimidad del orden vigente, , con l o cual se pono 

en peligro l a es t a b i l i d a d del sistema y se obstacullsa e l 

cumplimiento de los papólos sociales que e l desarrollo 

económico exige; 

La tecnología moderna mm cuya aplicación parecira wer lapres 

clndible ;»r\rn producir e l desarrollo con* l a rapldes que 

exigen l a s circuís tauoias — impide oanallzar e l desconté» -

to mediante l a adquisición de valores empresariales que pro � 

) clonen una respuesta i n d i v i d u a l i s t a ; 

Use descontento difícilmente puede mitigarse froy mediante l a 

migración h.cla e l extranjero, y aléanos países carecen de 

posibilidades para usa migración Interna; y 

Las tócnJots para organ zar l a x c lase trabajadora han sido 

bastante elaborabas y difundidas*; abría que d i s o u t l r e l 

papel de los sindicatos on lo» países subtlesarrolfcdes. 

012377 
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**AOTE I I I 

K l de a r r o l l o económico como proceso do urbanización 

requiere considera? a l e urbane y a lo r u r a l como procesos, 

es d e c i r , como r u r a l i s a o i 6 n y urbanización ñas bien que oe -

-no formas ecológicas estáticas. 

Vil Impacto de los carasios sod ales y c u l t u r a l e s en 

I n conduota de grupo de l a vida r u r a l , y l a s grandes varias: -

clones dentro de lar* reglones r u r a l e s nocesltan nuevos 

¿arcos de r e f e r e n c i a , :iás específicamente, para e l estudio 

de l a s ccmunldudos agrícolas, l e que se necesita son i n s t r u -

mentes conceptuales y analíticos para v i s u a l i z a r los cambios 

y l a s variaciones dentro y entre l a * comunidades agrícolas. 

Por l o tonto, e l probleaa necesita e l desarrolle de un os -

quena dentro del que puede comprenderse comunidades on re io -

nos aerícola* : a) en una perspectiva histérica; b) en un 

memento determinado y o) un esquema por medie del cual 

puedan compararas* comunidades r u r a l e s específicas, des -

de e l punte de v i s t a de l a varías!Sn c u l t u r a l . 

i:\ instrumento metodológico que «e uode usar ew e l 

tipo i d e a l , y l o s tipos ideales construíaos, constituirán 

los dos tomines pelare s de una variación oontlnua de 

l a s comunidades r u m i e s . 

MMsM| cuáles son ln« f u r i a s de vi d a tcÓricaraen -
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t e opuestas que pueden e x i s t i r en l a s caminídados r u r a l e s ?� 

LA r e s p u e s t a es que, por una p a r t e , l a forma extrema de l a 

v i d a de grupo en/tas reglones agrícolas, puede c a r a c t e r i z a r — 

se por una completa integración de l o s d i v e r s o s complejos 

i n s t i t u c i onales en una n o r m de v i -a claramente d e f i n i d a , 

dominada por l a s sanciones sagradas. Ks evidente que esto 

modelo posad muchas de l a s características de l o que Hed -

f i e l d l l a m a una sociedad f o l k , y Hecker una sociedad s a g r a m 

da* 

A l tipo- a n t e r i o r de comunidad agrícola so l e seguí -

rá llamando aquí f o l k , a l a que e opone una comunidad 

completaran te s e c u l a r i z a d a con normas de Interacción en 

su mayoría de n a t u r a l e z a s e c u n d a r l a , completa movilidad 

de sus miembros, f u n e l nes l i m i t a d a s d e l complfjo i n s t l t u m 

c l o n a l f a m i l i a r , una fusión c u l t u r a l con e l mundo que es -

tá f u e r a de l a comunidad,etc* y que se l e denominará aquí 

comunidad agrícola urbanizada* 

E n t r e l a s caracterís t i c a s d i f e r e n c i a l e s de l a s oomtt -

nidadas agrícolas f o l k y urbanizadas y que se puoden^csorlfc-

b l r están l a organización económica, e l z x x a i s l a m i e n t o c u l * 

t u r a l , l o s sistemas Interaocloríales, f a m i l i a r e s , r o l i g t esos, 

e d u c a t i v o s , f u e r a de o t r o s f a c t o r e s que podrían sor t r a t a m 

dos* 

E s t e t i p o de análisis es un v i e j o a r t i c i cío en l a 

c i e n c i a s o c i a l * Como ejemplos de e s f u e r z o s antiguos y 

r e c i e n t e s pan encentrar un t i p o de análisis p o l a r se t i e n e 

a Henry Maine census conceptos de s t a t u s y c o n t r a t o , l a 

comunidad y sociedad de YVnnics, l a s o l i d a r i d a d mecánica y 

orgánica de Durkhelm; y l o s t i p o s f o l k y c i v i l i z a d o de 

H e d f i e i d . 

fil t i p o de análisis que se está presentando acá 
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es o l misino quo prop ne hettl Oreas , y se d i f e r e n c i a de 

l o s a n i e r l e r e * en que na c r e f i e r o a l a sociedad en gene -

r a l , s i n o a tin£isp< ote d e l s i íte m s o c i a l mayor ; l a s ce m 

jtunxdados agrícolas* 

Por o t r a porte, a pesar <*e todo l o que pueda d e c i r l e 

con relación a l a s I n c o m p a t i b i l i d a d e s e n t r e sociedades 

M industríales y l a manera de v i d a i n d u s t r i a l , e l s i s t a 

Lía de v i tía moderno o s t e n t a e l más a l t e n i v e l de penetra -

o i 5n y urbanización de l a s sociedades t r a d i c i o n a l e s o 

rúcales, 

t a r e f e r e n c i a que s e hoce eijícl presente t r a b a j e a 

una sociedad industrial«debe conceptuarse COMO un t i p s 

de comunidad» ana forma de v i d a , un t i p o de c u l t u r a e s p e c i a l 

» s i n e l u d i r a l término técnico específico de l a empresa i n — 

d . i o t r i a l ; y on^in M i un proceso de urban sacién. 

Se ha de a c l a r a r también que como índices de 

d e s a r r o l l e económico son más importantes, l a d i f e r e n c i a s 

c u l t u r a l e s , e dnoativas, de b i e n e s t a r s o c i a l , que feas d i -

f e r e n c i a s debidas a ingresos p e r - c o p l t a o a l a distribución 

de l a r e n t a nací mal» 

La t r a n s f e r u c i a de l e s elementos de Indus¡riall 

zacién, teonlfioacién , y r'clonalisaoién ( d i s c i p l i n a , 

espíritu m e r c a n t i l y c o m e r c i a l , adalnlstraclén con oontablif 

l i d a d e s c r i t a ) p l a n t e a s i t u a c i o n e s o o n f l l c t i v a s enáociedades 

que dcseoaoaen t a l e s características, puesto que mas b i e n 

p e r f i l a n un ritmo n a t u r a l , dome e l xSüam dominio de l o s 

instruí tontos se e j e r c e por e l nombre, tufoo-ao ocurre en 

e s t r n c t u x a s s o c i a l e s con un bajo n i v e l técnico, donde no 

imy d i v i s i o n d e l t r a b a j o i n d u s t r i a l . 

La t r a n s f e r e n c i a de l o s oodos i n d u s t r i a l e s a l a s 
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sociedades subüesarrelludas t i e n e que con f r o n t a r s e con l o s 

eat-ilos de pensamiento urbano y l o s e s t i l a s de pensar do 

l a población r u r a l o t r a d i c i o n a l . 

Las t e s i s de weber do que l a s ideas r e l i g i o s a s Juga -

ron una parte on o r e a r l a a u t o d i s c i p l i n a , e l e s t i l o r u c i o -

n a l , se a p l i c a n atas a l o s pioneros d e l o a p i t a l l s a e que a l 

eventual d e s a r r o l l o de t u l d i s c i p l i n a y también de persa» m 

c i e n de l o s masas con respecto a l o s rasgos considerados 

como su p e r i o r e s en l a sooleoad. Pero adn en occidente y 

tratáuaose de lo» mismos pioneros d e l c a p i t a l i s m o fué l a 

socialización de t a l e s ideas l a s que ayudaron a o r e a r 

d i s c i p l i n a y porsuacion. 

I . - sobre organización económica. Se dirá -ue hay � os t i -

pos fuña*ení a l e s de organización s o c i a l : l a comunidad 

r u r a l indígena y l a f n o t o r i a que en cuanto formas de orga -

n i z a c i e n s o c i a l caen dentro de extremos opuestos. Mientras 

l a sociedad» tT»tftsrmju¿t r u r a l es t r a d i c i o n a l y
 M

cemunl -

t a r t a " , l a factoría es " c i v i l i z a d a " , " a s o c i a d n a l * y en 

f i n urbanizada* 

a ) A l siütcraa de l a fábrica son Inherentes algunas fuentes 

de descontente en e l t r a b a j o . E l r e sentlmlente de l a 

d i s c i p l i n a y de l a servidumbre a l r e l o j es comunmente 

r^gis; i r a d a y confirmada como una b a r r e r a para e l in g r e s e 

en l a fdórica, aun-ue para l e s que están adentro de l a fá -

e r i c a , e l l e c a r e z c a de importancia. 

t a situación con res p e c t e a l a d i s c i p l i n a d e l tiempo 

es t a l vez menos s e r i a , en l a modi da quo e l l o envuelve p r l a 

cipálmente l a adquisición de l a s " t r a d i c i o n e s Industríalos** 

S i n embargo debería notarse que e l t r a b a j o en sociedades 

no I n d u s t r i a l e s sobre todo es c a s i siempre orientado por 
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l a tarea — por pieza o a destajo — y eso a l menos puede 

ser apropiado para conectar e l s a l a r i o eon l a tarea an — 

tes que til rectamente a l tiempo — raes, día t hora — en 

l a s ¿reas reciente ente desarrolladas. 

T,n cuanto a l ritme de trabaje, para e l campesino y 

en gen r a l en l a s fases económicas i n i c i a l e s se sigue loo 

ritmóte dictados; por l a natural esa fisión y humana, í-n 

ca&Mo en lao estructuras i n d u s t r i a l e s l a s exigencias 

del trabajo plantean un tipo característicamente acole -

rado y continuado* 

Con l a mecanización se plantea l a dictadura del r i t -

mo de l a máquina; y no deja de lado a l ritmo calmado y l a 

cadencia n a t u r a l , dejándose de lado también l a d i f e r e n c i a a 

de días, noches y estaolones; así como también a l ritmo 

s o c i a l * 

Con l a aparición de l a parcelación o d i v i s i o n del t r a 

bajo, l a oadena de trabajo, lo? ritmos fuertemente acelera -

dos,etc. , e l trabajo orgánico se desporeonaliza. Y se con 

tranono a l tieorgánico y natural e l tiempo abstracto 

propio del ingeniero. 

Se hace evidente quo en l a x 1 — transferencia 

de l a s fornas de trabajo de l a ciudad a l campo hay límites 

que neme pueden sobrepasar tan fácilmente, es l a d i f i c u l t a d 

para someter ni campesino a l a o&loulnbllldad, a l a organ! — 

zacián mecánica del trabajo, a l a despersonalizaolln y ráelo 

nal l z a c i o n del mismo en cuantas son l o s elementos propios 

del Upo de sociedad i n d u s t r i a l , l a más urbanizada, 

b) So puede decir que l a propiedad on los países más 

avanzados va debilitándose en cuanto a su poder y pros -

t l g i o s o c i a l e s , f a l t a e l Interés para o r e a r l a o aunen 



t a r l a M M un patrimonio f a m i l i a r . dándole importancia ans 

Uien a los « te luros , u l a s i u f f t M i 9 a l ahorn o y n i consueto, 

i'or lo |uo teco a los p a í s e s i n s u f i o i o n t e - « e n t e d e s a r r o l l a -

dos, l a propiedad a h í ex i s te C O B O patrimonio y hay e l Mayor 

i n t e r é s on autoritario . Se puede s e ñ a l a r pie on esto caso 

e l c a r á c t e r de l a propiedad es decididamente e s t á t i c o * 

c ) u l s ec tor t r a d i c i o n a l de una economía d u a l i s t a tiene 

var i ce aspectos c a r a c t e r í s t i c o s . Uno de e l l o s es o l que 

so VOX i ere a l de J? "necesidades l imitadas 1 ' que contras 

t a con lo que ocurre en l a s sociedades más deearre lMas 

dontüo l a s neeesiade* sou i l i m i t a d a s . 

La economía natura l del s ec tor t r a d i c i o n a l e s t á 

orientada a l a cobertura <2e necesidades; y son é s t a s on su 

volumen l a s que d i J t u n e l proceso económico úa l a produoKX -

c i e n . Y, e l nape! del cambio hecho sobre la base de loo 

o eedentes es í i o un comple&ento de l a econo&ía hacenda — 

r i o , do pura cobertura de necesidades, y ijae ne úS junto 

coa ios p r i n c i p i o s de generosidad y de los d iversas formas 

de c o o p e r a c i ó n v o i u n t a r i a . 

. i cambio sobro i a base de excedentes en l a economía 

n n f i l e s t á l o mÁe l e j o s de c o n s t i t u i r ol mercado, lo ira -

piden l a s elevtcnCM de 4 d e s c o n f i a r l a debidos a l a p o s l b l l i -

dud de ocurra e l encano. til cambio do productos del 

t r a b a j o , aXoer t ía dea como une p r o y e c c i ó n de l a persono, 

encuentran alguna r e s i s t e n c i a por o p U l M una entrega per 

ÉOM&I hay tasacíen l a d i f i c u l t a d dein: d i r o l oamblo, por f o l 

ta do r e f e r e n c i a a un/valor coai ín . Porque o^éamhlo impl ica 

un proceso de r a c i o n a l i d a d , y de sopesamlento de l a prca -
V f? fije 

tac lÓn y de Xa c o n t r n p o m á c i o n . Además l a generosidad, l a hoe 

p i t a l i d a d y e l r e r a l o , aparee n claramente contrapuestos 

a l p r i n c i p i o de l negocio. 
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f o r l o a n t e r i o r *e e x p l i c a l a aparición tardía d e l 

«creído, ;ue en ru orl r r e r e s no t i e n e una misión puraaanée 

económica, si n o cue ahí se a l t e r n a con l o f e s t i v e , en 

cuanio c o n s t i t u y e un l u p a r de reunión, de s o c i a b i l i d a d . 

A l lado Hcfla. a c t i v i d a d puramente cambiarla se áá o l ciernen -

to f e s t i v o t a l como se observa en l a s f e r i a n andinas. En 

otros térninos se puede d e c i r que hay e l merendó s o c i a l 

y o l mercado a b s t r a c t o ; y íjue en l a s t e r m s t r a d i c i o n a l e s 

ceda relación de morcado es una relación s o c i a l . 

Otro asnéete dal s e c t o r t r a d i c i o n a l de una economía 

d u a l i s t a ce e l que se r e f i e r e a l a cosióle t a a u s e n c i a do 

orientación h a c i a e l provecho. Es c i e r t o que l o s operación 

nee e s p e c u l a t i v a s son a t r a c t i v a s , pero a t a l e s provéenos 

l e s f a l t a todavía l o s elementos de r e g u l a r i d a d y o o n t i n u l -

dad que c a r a c t e r i z a n l a i d e a de r e n t a , de I n g r e s e , 3 t a l l a r -

mente» no hay comerciante» p r o f e s i o n a l e s en± l a s cu raunlda -

des t r a d i c i o n a l e s . A s i n i n a s l a i n d u s t r i a es c a r a c t e r i z a d a 

por su aversión n i c e p i t n l e n c ^ c n t i d > de consolante a v e r m 

siÓn a i n v e r t i r c a p i t a l y a los r i e s g o s do t a l inversión, 

no hay Interés por e l acabado y l a precisión» f a l t a n c u a t i m 

dades para l o s negocien y para l l e g a r a l o s a f o l a o s requerí -

alientos de muestra y s t a n d a r ! s a c i a n , se enreoe de e l a s t i o l -

dad en l a o f e r t a ; y f a l t a l a organización y d i s c i p l i n a , y 

l a ¿socialización l o c a l . Per ánimo, hay p r e f e r e n c i a por 

l a s operaciones e s p e c u l a t i v a s antes que por l a s i n v e r s i o n e s 

de car.fcter r eproductivo y a l a r g o p i a s e . Todo l e c u a l está 
A I # 

en acude ci n t r a s t e confe^eardeter d e l s e c t o r urbanizada y 

a c c i d e n t a l i z a d o de l a s áreas «ubdcsarrolladas. 

E l comerdie n > está basado en p r l n o l p i e en e l pa m 

p e l e s p e c i a l i z a d o d e l coneroiante n i en l a relación fuñóle -
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nul monte específica. Las relaciono» de morcado en t a l fase 

económica son ospecífic a m i e r e l a c i o n e s n o c l a l o s t o que 

proporcionan u t i l i d a d e s tie intercambio s o c i a l como algo adi � 

clonaX, � a menudo como l a función d e l cambio de bienes y 

s e r v i c i o s * 

Los términos acostumbrados de comercio en l a s formas 

t r a d i c i o n a l e s demarcado muestran mmm una considerable r c o i s 

t e u c i a a Xas v a r i a c i o n e s de l a o f e r t a y Xa demanda y aX oál 

cuXo de Xas v e n t a j a s p e c u n i a r i a s , 

Bicho sea de paso 9 que eX comercio y eX comerciante 

han sido producto y a c t i v i d a d de gentes extraía». I morca -

der aparece desvinculado de loa eiementos no racionaXes quo 

uijarecan en una economía n a t u r a l * Un Xa e s t r u c t u r a a g r a r i a 

r e s u l t a que l a a c t i v i d a d a g r a r i a no es/ün paro negocoe, sino 

una forma piona de e x i s t e n c i a * J e alude acá a Xa pequeña 

nací nda y no a Xas modernas plantaciones o empresa» agro m 

p e c u a r i a s c a p i t a l i s t a * . Se ha dicho que «X mercader no está 

Xlgado a Xa comunidad, a Xa tradición, ün oamble Xas r o l a d o 

ties sod aXes creadas en una economía a g r a r i a son reXaciones 

s o c i a l e s c o n c r e t a s , con Xa ti e r r a , Xa h e r e n c i a * Xa fa . . i l i a , 

e t c . Por su part e eX mercader es eU creador de l a s roXacla -

nes a b s t r a c t a s . Por Xo demás históricamente a t a l e s r o l cío � 

nes a b s t r a c t a s han estado v i n c u l a d a s l a s personas extrañas, 

m a r g i n a l u s , no v i n c u l a d a s a l a v i d a orgánica y concreta* 

Otro elemento d e l proceso de o meroializaoián es eX 

d i n e r o , eX cuaX aparece en l a etapa p r e c a p i t a X i s t a como 

instrumento de pago, do atesoramiento* &n cambio e l dinero 

co ;o elemento de circulación os en Xas sociedades i n d u s t r i a 

Xos eX elemento móvil i ta i l o r y Xa medida de todas Xas cosas* 

Por áXtino, h a s t a Xa etapa en que eX empresario eo 



adn e l p r o p i e t a r i o do i o s oo i o i de producción, l a s reía -

e l mes entre e l pe rdn y opobrero ton r e l a c i o n e s de «ocia 

i t l l l d a d y de carácter comunitario y pntriojíoal* Hn l a es -

t r t i c t u r a c a p i t a l i a t a t a l odraoter, mm l a a r e l a c i o n e s «ocia *> 

tes,desaparece. 

d) Para p a r t i c i p a r en e l mundo moderno es n e c e s a r i a tener 

aetititde» y »ot ívaciones congruentes en término* de di n e r o , 
* 

técnica moderna» y econosifa ¿qmerondo. T a l c a motivaciones 

varían ilo acuerno oon l a s d i f e r e n t e s f a s e s ele l o s ai s t i n i -

tos � i tet*&9 econdmloa-s* ta por eso que a l e l campesino 

rochara l a t e e n o l o f f a mod( r n a y se a f o r r a a la» prácticas 

t r a d i c i o n a l ee t valdría c o n s i d e r a r l a determinación ©struo-

t r t r a l do l a "rnoionalidrtí
-

 que se l o s t r a t a tíemagxx negar, 

porgue anchas p r a c t i c a * campesinas son l a s ads adecúa das 

Contra *e «a contexts*. 

Hay un contenido s o c i a l r e l a t i v a m e n t e compleja en cada 

s i .jte^n econdniioo. E l al «toma díjia econonía a g r a r i a — a r t e — 

oanal t i s u f i n f u e r a de l a economía misma. E l hombre 

se encuentra con f i n o d« orden moral y otra» maj permitan 

a f i r m a r ÍIUC n*j todos l o s f i n e s on t a l stiatotaa ^otuoc eoond -

micos» in e hay e t r e i v a l o r e o , y que l a organización s o c i a l 

tiendo a arot&losoor. Bu cambio e l alaterno capital!» t a ee 

c a r a c t e r i z a por e l j r a n Infamia dado a l a ganancia. Ahí e l 

f i n c o n t o r n o a l * l o t e t a económico, y l o s valoro» econdai -
ce» do finan d<5Sí!e l o m/tn a l t o le l a oséala de valeres del 

sistema* 

La indos i r i a l is ncldn en e l aa*e amplíe sentido, ha 

de requerir por l o menos una nueva orientación de loe me -

des de trabajo, educación ooupaclonal, intercambio de r e -



l i c i o n e s , hábiles de consumo,etc. ¿¿síes r e q u i s i t o s son com m 

p i e tornéale independientes *ie l a fuente do c a p i t a l o técnica» 

y d e l e r i g e n loo i o f o r i n e o de l o s es t i m u l a s para eldesurro 

l i d eeon&eice* 

. in e n t r a r a c o n s i d e r a r l o s p r i n c i p i o s generales de 

l a s i n t e r c o n e x i o n e s estructura*» de l a s sociedades y l a s 

f o r m a v i i cuitares que t a l o s p r i n c i p i o s toman en caca s i s -

tema s o c i a l , o e puede proponer que es l a acción de l a educa -

ción, en e l más amplio s e n t i d o , l a que favorece l o s futuros 

d e s a r r o l l e s . t a educaci&a on t a l s e n t i d o i m p l i c a no s o l a -

menve l a adquisición §e destrozas y o t r a s innovaciones, sino 

JBJI e l l a misma es una forma tie acumulación l a t e n t e de c a p i t a l 

pero t a r & l e n de adquisición de a s p i r a c i o n e s a p r o p i a s t e a l a 

movilidad de l a mano de obra y de l a demand a de bienes do 

consumo, eaíii f i n de a c t i t u d e s , motivacioue� o incentivos* 

—- Dentro d e l orden t r a d i c i o n a l do l a s sociedades no 

i n d u s t r i a l e s l a s b a r r e r a s para l a movilidad déla mano de mm 

obra son tañera-tan c i u jes que no debe esperarse una aguda son *> 

o i b i l i d a d a mínimas d i f e r e n c i a s en l a s h a t a j a s numerarias. 

La i d e a d e l máximo consumo m a t e r i a l , teniendo al dine 

ro como un medio, no es u n i v e r s a l y no puedo c o n s i d e r a r s e m 

como l a motivación apropiada, s i n o r e l a t i v a m e n t e . Evidente -

Mente a l hombre se l e tm onceando a v a l o r a r cadañero* En 

los? países económicamente subdesarrollados se encuentra que 

l a p o s i b i l i d a d de hacer más dinero no l l e v a a l a s personas 

a t r a b a j a r más. Por e n c o n t r a r l o , l a gente p r e t i e r e traba m 

j a r pocos d i a s n horas para g u i a r e l dinero que e l l o s 

están acostumbrados a r e c i b i r * Por ese l o s o>ibres de n go m 

c l o s , tanto amerioanoo como europeos, han mostrado gran 

preocupación por t a l modalidad � Posiblemente l o s t r a b a j a e> 
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«¿ores tic l a s r o r iones aubdeyarrolladas no han nprea&de a 

t i e s t a r loe Menos de consuno aue eonstituifen un mejora m 

Talento dc^stsmdará tío v i d a . So contentan con '»&ntenerse 

en e l nivc ^ a c o B t i í t t b r e d o , r o r o t r n oart*; 9 el t r a b a j o de l a 

fábrica d¿5 ninguna muñera l i ? es f a i i l l l a r . 

í.-*a consecuencia ,es c o r r i e n t e que en l a transición 

i n i c l e l de l o s empleos no I n d u s t r i a l e s a l o s i n d u s t r i a l e s , 

se hable le l a " i r r a c i o n a l i d a d " tío l o s traba jot? oreo nativos, 

aán cuantío «le o «te e l punto de v i s t a de l o s t r a b a j a d o r e s na m 

t i v e s , t a l comportamiento aparezca cono e l roe's adecuado a 

l a s i t u n e i d a donde l o s bienes y l o s servicíelo» han sido 

&:*egura«?o« tratíieionalnento, por l a producción f a m i l i a r , 

e l trueque, l a ayuda mutua, y viendo hay uq&esp.rrolle l l r a l — 

tndo de ios Menee de c .msurto d e l mercado i n t e r n o . 

£1 dinero no es un i n c e n t i v o »ln que haya dentro 

dol campo e f e c t i v o «le l a demanda a l o que se pueda com — 

pror con d i n e r o . En s i t u a c i o n e s ¿o transición, hay on gra -

dual c r e c i m i e n t o de noces! Oaüee, que acidan como f u e r t e s 

i n c e n t i v o * pura imsoar l o s noj >i* a s a l a r i o s . 

Por o t r a p a r t e , d©n£e una política do t r a b a j o bare m 

to he p e r s i s t i d o , partícula rúente on l a s economías colonia**» 

l e o , ha habido también poco interés para d e s a r r o l l a r una 

o f e r t a n a t i v a de d e s t r e z a s , para d e s a r r o l l a r l a capacidad 

de consumo, heeUoa que pueden s e r towdos corto indicadores 

de un estado de d e s a r r o l l e eoondraioo. Así en la obra do 

Meare sobre Me*xloo se señala que a>tes úe l a revolución 

o l carácter e x t r a n j r o tío l a propiedad y l a a d m i n i s t r a -

c l d n I n d u s t r i a l aminoré compacto que sobre l a movilidad 

de l a mano de obra pude t e n e r l a minería, l a I n d u s t r i a , 

l a s comunicáetenos y t r a n s p o r t e s , ya <¡ue t a l e s empresa -

r i o s eo adaptaron tanto cono l o s fué* p o s i b l e a l o s patre e> 

nes f e u d a l e s prevalesclontes¡ 
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Los s a l a r i o s I n d u e r r i a l e e oon s e r rogativamente altos 

, no obetante oo ?o siotivaoldn para l a s sociiídacíea tradición 

n a l e s stÓXo t i e n e n importancia en relación eon una s e r i a p» -

breatn. T por l e que toca a l a s empresa» de ia» Creas re — 

cíentemente d e s a r r o l l a d a s 9 s i b ien es c i e r t o que e l nuevo 

t r a b a j a d o r sea típicamente no c a l i f i c a d o , e l hecho de tro» — 

t a r s e de una f u e r a * de t r a b a j o b a r a t a dá una enorme v e n t a j a 

c o m p e t i t i v a a t a l e s eapreeae* 

Kn e l periodo t r a n s i e l o n a l l a disminución de l a t i e � 

r r a y l a pérdida de lo-: mercados para l o s productes a r t e s a — 

nales «on probablemente auy im$>ortanteo en l a motivación 

de l a 7>oblací«$n r u r a l - i n d l g e n a para i r h a c i a nueva» epor s» 

t n n i itadíís. 

Se puede d e c i r que l a s c i r c u n s t a n c i a s e f e c t i v a s 

jtjsj l l e v a n a l a población r u r a l e indígena a l ncreado del 

t r a b s j o i n d u s t r i a l «en l a c o e r c i d a y l a pobreza, l a s mis — 

i . ' - ' i , que a su v e * t impiden e l mantenimiento do l o s patre e> 

r e s t r a d i c i o n a l e s de l a s comunidades empobrecidas y que en 

cuanto t r r d i c i o n c l e s aparecen s i n oportunidades frente a 

lr;s coronvdrdee m** «edemas y próspera». 

La mayor r e s i s t e n c i a e a j e n e s apatía a nuevos e m p I c -

os urbanos y posiblemente industríale» han alcansado a te -

n c r algdninterés o atracción* E i n d i c a n l a voluntad para 

nvaawr nuevas oportunidades de empleo, 

mm 0n aspecto c r u c i a l de l e motivación en l a Indus -

t r i a l ! s a c i a n de l a s áreas l n e u t l e i cateto ute Oesarrelladas 

es probablemente e l de l a competencia por l a s más a l t a s pe � 

olotones y recompensas. Aunque ninguna socHedad carece de 

elementes de t a l competencia^ s i n embargo l a Idea de una 

l i b r o y u n i v e r s a l C'-nspeiencla es una nocida e s p e c i a l . De 

una parte se t i e n e que e l énfasis común de l a s sociedades 
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p r i m i t i v a * y onmpcsims e* «abra l a t r a d i c i o n a l fijación 

de la» pariciones y es trate)»» ��...« c;v-3Mo ¡i;n o>í3.>l<;ja d i -

visión t t trabajo requiere una gran dos l a do f l e x i b i l i d a d 

y movilidad generacional, ceno dentro de catín carrera» 

Por l e demás s i los elementos compositivos pucdeqser -

v l r cost'* activación en l a empresa moderna e l l o depende 

del punto y torcía de aspiración competitiva y de l a f l e x l 

Mlidnd del tipo de empresa» 

mm K mochos elementos de l a vida económica se está 

considerando co-io ^radici^jaaaes. v» gr. l a preferencia 

por «na organizadó*n f a m i l i a r en l a a g r i c u l t u r a y l a s ar � 

tesanfas, l a re i n c i d a ú<* mercado quo es a l mismo tiempo 

una relaci6*n*)eolal» Sobre este ditimo se puede decir adn 

mas qne l o s aereados basares esencialmente en l o s patronos 

de ooncrolo t r a d i c i o n a l se ven pen^tratíoo cada vos más de 

bienes manuf actuados no producidos localsento y a l alsmo 

tiempo se favorece l a venta de l e s prod se tos loonies tue 

r a de l a s áreas de comercie local» fcl aejoranlunto de l o s 

encinos y dcl/transporte aumentan tacto l a frecuencia de 

los contactos de mercado como en ra d i e do acolan» La 

producción do t a l e s casos es orientada a un Intercambio 

de mercado monetario. 

Se puede apreciar una demanda creciente de bienes 

de consumo que l a población indígena y r u r a l stflo pueden 

a d q u i r i r mediante dinero, ganado por l a venta do los 

productos agrícolas y manufacturados o porgedlo del 

trabajo asalariado, sobre todo cu r u l o hay e s c a s i s de tío — 

r r a * y se pierden l o s morondos pura l o s productos ar t e s a 

nales» Es d e c i r que e l poder adquisitivo de l a población 

rural- i n d f r e n a solo so puedo aloansar tanteando nuevas o -

pertunidados» 



mmm ?or t t l t l ^ o , ©1 3latería t r a d i c i o n a l on<tranoe de 

¡aereado proveí an macan1sao para l a diseminación de lnno -

vaciónos, por l o do:a4s en e l medio contemporáneo l a i n t e g r a � 

clín ea l a economía n c c i >nal tifio red do poblaciones t i e n e 

l a l a p o r t a n c l a cíe p l a n t e a r grandes transformaciones, l a p u e s 

t a s per l a participación en l a eemonía de merendé. 

I I . - Sobre e l a i s l a m i e n t o c u l t u r a l . Una comunidad r u r a l 

teorictv. en c pue^e c a r a c t e r i z a r s e por e l a l t o o b a j e grade 

de contacto con e l aun de e x t e r i o r , ôryítna p a r t e , una ooaunl — 

d:d r u r a l pinedo c o n s t i t u i r una socAedad separada con una 

c u l t u r a claramente d i s t i n t a . I*or l a o t r a , 1¿* comunidad r u -

r a l puede e s t a r solamente reparada fínicamente de l a gran 

rocicdad,poro for-aar, c u l t u r a l m o n t e , p r r t e de o l l a . En e l 

:r ?..-o 1 ej 11 i - i | \io eo ráfteo raería ir .al a l a i s l a -

alentó ggsgrfrfrfcsaB c u l t u r a l , en e l o t r o , e l a l s l a a l o n t e gee m 

gráfico cedería ante l a s agencian de difusión, l a gran otevl -

ItÉÉsl y un s o n t l n l n n t o de dependencia respecte de l a gran 

I ociedad. 

I I I . - oobre o l n i s i e n a de Interacción s o c i a l . Una comunidad 

r u r a l ¿mofle c a r a c t e r i z a r e por pr e s e n t a r s i t u a c i o n e s de grupo 

p r i m a r l a s o por pr e s e n t a r un c l s t e n a del interacción en e l 

que l o s grupos secun a r l o s t i e n e n una parte muy importante 

en l a orsaniz-:*.ci<?n s o c i a l tíc l a connnidnd. por una p a r t e , 

l a ¿en e se M M M y se a s o c i a entro cí cosió p e r s o n a l i d a d e s 

completas, ne especial!» das y no coció p e r s o n a l i d a d e s segaen 

tudas y e s p e c i a l i z a d a s . Per l a o t r a , l a interacción e n t r e 

l e s aiembros de l a cortunidad es aun d i r e c t a en muchas sitúa � 

c l o n e s pero ya no es íntima. Les individúes se oonooen y 
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a c i d a n COMO Miembros tic n f í r u ; > u e i o n é f l i do i n t e r é s e s p e c i a l , 

poro no coao por3ozu»3 que ¿so c o n o c e n como p o r s o n u l l d a — 

d e s t o t u l e y . ::n e l p r e c a t e cusso l a o o u í o r n i d a d c o n o l s i s -

tenet n o r m a t i v e oorjdn c o n s t i t u y a un e l e t a e n t o b á s i c o de l a s 

M l l s i fie I n t e r a c c i ó n , on «1 o t r o , l a s n o r u a s de c o n d u c t a 

s e inúirldualisan, e n c o n t r a p o s i e l á n c o n e l ' o a r a c t e r c o l e o — 

t i v i s ¿ & d e l o t r o e x t r e m o . L a s a c c i o n o * de l a s p e r s o n a s que ~ 

á:\n t c - -�-�{ ��� i � � r. cp: tf'-:mnv>8 l o s b e u o f i c & o * QUO p r o c u -

r a n a l i n d i v i d u o , y no a l a ce ti : a d . p e r l o t a n t o e n e l 

¿ r i a - e r ec to o l i n d i v i d u o a c t d a oomo s i e m b r o de u n a r a n i l l a 

© Oc l a coTiUnií.tíd» m.n que como u n a p e r s o n a l i d a d i n d o p e n � 

d i e n t o » t a s r e l a c i o n e n í . u s a n a s a s s o n s u p e r f i c i a l e s y t i r a n — 

t i t o r i R f - , s¿ no l i t i v t a í í t c n a t u r e l e s y r e l a t i v a s n t e p e r n a n o n « 

Í C H ; y e n se^imi-o c a t o , l a v o l u n t a d d e l i n d i v i d u é s e c o n v l e r 

t e e n un l e c t o r d e t e r ^ i i o n t e e n l o s t i p o s de i n t e r a c c i ó n 

uc ésjsjtsjsjsj y i f i ^ s a n c l � n e s do l a o ^ m n i u e d no ee toman e n 

Merlo s i i n t o r x i r e n c o n l o a ( 'esees r r i n r n n l — * A d e m á s e l 

ttlMrt I o c G ^ t a t . t o s p o r i n t f i v i d u o ^ e s m a y o r , y l a d u r a c í d n 

(if- b i c h o s c o n t a c t o s , en l a a a v o r í a do l o s O & K O I , e s m e n o r . 

L a a r t i . f i r - i p l i d a l , on v e z de l a i n t i m i d a d e s i o quo d á l a 

pe.-.¿ta on l a reayorf/i t a l a e s i t u a c i o n e s de i n t e r a c c i ó n . 

S o b r e e l s i s t e m a f a m i l i a r . U n a c o m u n i d a d r u s a l puede 

e a r ^ c t o x * z * i r ? e p o r q u e l a f a m i l i a r e p r e s e n t a l a a e n c í a p r i n � 

c l y * o * l n ? n t « e n e l p r o c e s o do s o c i a l i z a d ¿ n , � porque 

V f a m i l i a no **ea l a a r . e n o i a ta¿* i m p o r t a n t e e n e l p r o c e s o 

de I n t e r a c c i ó n . Muchas f u n d ó n o s r e a l i z a d a s p o r l a f a m i l i a 

en *J1 o t r o t i p o de o o n u n i d a í * s o n r e a l i z a d a s a q u í p o r g r u p o s 

o - t r a ^ a m i l l a r o s . L a e s c u e l a , l o s g r u p o s do I n t e r e s , g r u p o s 

de i g u a l e s ( p e e r g r o u p s ) , y o t r a s a g e n c i a s e s p e c i a l i z a d a s 



r e s u l t a n de grau importancia en e l proceso de s o c i a l I s n c l o n * 

n

o r una p a r t o , l a f a m i l i a c o n s t i t u y e l a fuente p r i n c i p a l 

de l a d e c i s i o n en asuntos de importancia quo a f e c t a n a l 

i n d i v i d u o , l a voluntad de l a f a m i l i a se sobrepone a l o s 

deseos d e l i n d i v i d u o . Por l a o t r a , d e c i s i o n e s t u l e s COMO 

l a elección de l a ocupación, l a selección de conyugue son 

tonadas on d e f i n i t i v a por e l I n d i v i d u o y no por l a f a m i l i a 

Un e l primer caso, aunque l o s h i j o s se casen, e l l o s no so 

soparan de l a f a m i l i a , y l o que ocurre mas bi e n es que 

nuevas r e s p o n s a b i l i d a d e s M agregan a l a s ya e x i s t e n t e s , 

en e l otro,cuantío un h i j o se c a s a , sus r e l a c i o n e n con sus 

padres y hermanos quedan separadas para todos l o s propesi» 

tos prácticos. 

Sn e l primer cuso s i l a necesidad económica o b l i g a 

a algunos do sus » miembros a e w i g r a r , siempre continúan 

mintiendo una a f i n i d a d emocional oon l o s rjue quedan y re -

grooan a sus pueblo*» l o nás pronto quo pueden; en e l otro 

, l a s relacione» f a m i l i a r e s oon i n e s t a b l e s , e x i s t o una 

preocupación mfnima por e l b i e n e s t a r de l a f a m i l i a , los l n * 

torosos i n d i v i d u a l e s no »e subordinan a l o s o b j e t i v o s f a — 

j j l l i a r e s . W§ e x i s t o l a obligación do ayuda f a m i l i a r , y l a 

ayu^a mutua no es mám e f e c t i v a e n t r e loo miembros do l o 

f a m i l i a jue entre l o s l u t b i t u i t e * de l a comunidad en 

g e n e r a l * 

4fc 

V.- sobro e l s l s t o a a r e l i g i o s o * "or una p a r t e , de una oemu 

nldad r u r a l se puede d e o l r que ex i s t e en e l l a una profunda 

diferenciación entre l o sagrado y l o profano. Por l a otra, 

�o encuentra a q u e l l a on l a que l a s sanciones sagradas no 

t i e n e n nin;una importancia, n i e j e r c e n i n f l u e n c i a sobro l a 



66 -

conducta de Xa conté* Ae£ pues, come agencia de c o n t r o l 

s o c i a l la» i n f l n c n o l a s r e l i g i o s a s r e s u l t a n r e l a t i v a a e n -

t e i n s i c . n i f i e a n es para r e p r i m i r a l i n d i v i d u o en auchas 

oaniXoMtaciones de M conducta. 

VI»- Sobre e l sistema educativo. Teóricamente puede e s t a — 

M e c e r s e una comparación scgón l a c u a l no e x i s t e n agencias 

educativas formales en uno de l o extremos. Cn una os munidad 

agrícola d*s e.sta c l a s e , l a f a m i l i a u otros grupos r e a l i z a n 

suchas do l a s funciones de l a escueto, 

Ko obstante se puede a d m i t i r que en ambos extremos 

e x i s t e n agencias educativas f u e r a de l a � — f r » l a n i l l a . 

Por una p a r t e , l a s funciones de l a e s c u e l a son muy 

Hallada». Puesto que l a s funciones de l a e s c u e l a y l o s 

conocimientos quo l o r i a r t e son t a n l i m i t a d o s , e l tiempo que 

dedica e l n i 3a para su instrucción es tamaien r e s t r i n g i d o , 

Oospues de haber r e c i b i d o una instrucción elemental se oonsl 

dera como un d e s p e r d i c i o de tiempo e l s e g u i r yendo a 1» 

e s c u e l a , y Xa oaaunidad na s o * t i e n e lo« gastos de una edu -

catión mis avanzada. Cono agencia en e l procese de s o c i a l ! m 

z a c l ^ n , l a s I n s t i t u c i o n e s educativas r e s u l t a n de esoasa i n m 

portañola puesto que sus a c t i v i d a d e s quedan prin c i p a l m e n t e 

r e s t r i n g i d a s a algunas técnicas. En sus aílos de adolescenn-

c i a e l individuo) no está ya bajo l a supervisión de l a esoue � 

l a . Las a c t i v i d a d e s educativas r e s u l t a n de muy poca i a p o r m 

t a u c i a en l a v i d a de l a inmunidad; y l o s h a b i t a n t e s l o c a l e s 

no buscan en l u educación l a solución de sus problemas. 

Por una p a r t e , en l a s comunidades agrícolas urban! -

zudas, l a esouela r e p r e s e n t a una poderosa f u e r z a dentro de 

l a comunidad. : . l mínimo de educación r e q u e r i d a l l e g a a veces 



h a s t a l a educación s e c u n d a r i a , y mucho» jóvenes a v i s t e n a 

u n i v e r s i d a d . Les jóvenes son (mimados para a d q u i r i r mayor 

educación, y l a e s c u e l a secundaria a c i d a como a g e n d a de 

preparación para l o s alumnos qm pasan después a l a u n i v e r 

s i d a d . Los residente» l o c a l e s conceden gran importancia 

a l a educación como ca n a l de ascenso s o c i a l , y reconocen 

a l a e s c u e l a como una de l a s raós importantes i n s t l t u c l m -

nos formales de l a comunidad. 

Cerno resumen de l e que se ha tr a t a d o en e s t a p a r t e del t r a 

b a l e , s e pue.:e d e c i r |ue : 

1 ) L a t r a n s f e r e n c i a de l e s modas i n d u s t r i a l e s a las* seeíeda -

des Hubdesarrolladag t i e n e s que c o n f r o n t a r s e con l o s e s t l m 

l o s de pensar de l a población r u r a l o t r a d i c i o n a l * L a se -

ciedad I n d u s t r i a l , debe concepuarse como un t i p o de comuni-

dad, «na for'oa cíe v i d a , un t i p o de c u l t u r a e s p e c i a l , s i n 

a l u d i r fundamentalmente a l termino técnico de l a empresa 

i n d u s t r i a l . 

-n o t r a s p l a b r a s . e l d e s a r r o l l o económico debe c n s i 

d e r a r s e como un proceso de urbanisnelón de la n sociedades 

t r a d i c i o n a l e s . 

2) P a r a p a r t i c i p a r en e l mundo moderno es n e c e s a r i o t e n e r 

a c t i t u d e s y ÍHO t i . vac i enes congruentes en términos ce d i n e r o , 

técnica moderna, eoonoiaía ce mercado, y auto l a s duras d i s 

� I p l l n a s d e l t r a b a j o Industrial» considerando que e l oarAY 

t e r de t a l c s elementos varí» de acuerdo con l M d i f e r e n t e s 

f a s e s de l o s divtrao» sistemas económicos. 

3) t a a coraunidados f o l k y urbanisuua*) son tipos i d e a l e s po -

l a r e s Centro de l a sociedad r u r a l . 3e pue< e c a r a c t e r i z a r 



a l a s comunidades polares f o l k y urbanizadas analizando 

l a organi«ación económica, e l aislamiento c u l t u r a l , l o s 

sistemas internacionales, f a m i l i a r e s , r e l i g i o s o s , educa-

t i v o s , e t c . 

4) Las características d i f e r e n c i a l e s en l a organización eco-

nómica pueden v r o tonando a l a factoría y a l a comunidad 

r u r a l indígena cono representando los tipos ideales pola -

res opuestos de l a s comunidades r u r a l e s , y do l o s s l s t e -

mas de econoaía natural y (le tráfico como modelos eoonéal-

eos; t a l como se vé* a l examinar lots aspectos del trabajo, 

l a propiedad, y l a s relaciones de enmtio. 

5) Como índices de desarrollo económico son aás importantes 

l a s diferencias c u l t u r a l e s , educativas, de bienestar so — 

c l a l , que l a s diferencias debidas a ingresos per-oapita 

o a l a distribución de l a renta nacional» 
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PARTE IV 

Al considerar a l a nación dentro del concepto 

de colectividad de Merlen se puede señalar en o l l a un 

sentido de solidaridad debido a l hocho de compartirse 

valoreo y finco comineo, a l rededor de lo» cuales l a 

nación va perfliándose* He puede considerar a l a nación 

como un grupo propio — in—group — f por oposición 

a los grupos arenes o extraños —— eut-£roup—t imp11 

camlo l a solidaridad en uno u otro sentido. 

La r e f e r e n c i a a un fondo corafot de valores, no 

siempre implica que baya interacción s o c i a l entre los 

s i o brts de l a co l e c t i v i d a d , aunque per supuesto t a l 

interacción y con e l l o l a posibilidad do tornar grupos 

s tuteo -u?» fácil, s i oe áá t a l fondo común de valores* 

Con l o tUcae y l a s diferencias impuestas por l a 

geografía, l a s circunstancias históricas y l a s diforen -

olas ótnicas y o u l t u r a l e s , oe puede concluir que una 

col e c t i v i d a d no tiene t a l fondo común de valores sino 

en tÓr alaos do un óptinusj. Kn eso* términos so puede 

ver l a situación de aislamiento de l a s poblaciones Indigo 

� 

� 
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na» con respect© a l r e s t o de l a sociedad peruana por 

e.ií* j'>3ot a t a l p«»iv o que ai¡f se :»uo«':c a p l i c a r l o que Jiark. 

denominaba como relaciones "symblÓtlcas", debido a que 

partes contiguas en e l espacio son t no obstante, 

oulturalmente a i s l a d a s , o con un grado mínimo tie I n -

tegraoiÓu. 

E l crecimiento urbano ha sido un objetivo sustancia] 

en I a ¡ inoa ícrica y e l Perd como en otros casos, no es 

una excepción. T a l fenómeno es e l producto de l a pre -

ferericia por l a vida de/las ciudades y en parte a l a 

organización feudal de l a a g r i c u l t u r a , y en parto a l a 

importancia de l a s áreas urbanas como centros p o l i -

ticos y c u l t u r a l e s * n i crecimiento urbano no ha sido 

e l resultado de l a Industrialización, s i n embargo é* -

t a puede f a c i l i t a r l o . Hay una correlación p o s i t i v a 

entre urbanización e industrialización y una conse -

cuente asociación negativa entre urbanización y densi — 

dad agrícola. 

La urbanización no es sólo un excelente índl m 

oe de de s a r r o l l e económico y de modernización s o c i a l , 

sine tanbien que en sí misma estimula t a l entablo. He 

a través del transporte que l a ciudad logra l a urba � 

nlzaclÓn d e l hinterland. 

t a Integración rural-urbana descansa sobre l a 

mutualidad de intereses y en termino de relaciones 

"sy*3biÓtlcas*s La ciudad es una estación r e s e r v i c i e 

y centro i f diversiones para e l campo, |ue a su vez 

es considerado como una despensa para l a ciudad. 

Con Cooley Angelí se puede decir quedas olu -

dades parecen haber «ido l o s lugares más estimulantes 

para v i v i r . E l l a s se desarrollan y sobreviven a través 



del comercio» y se han constituido en/él cruce délos 

caninos del mundo, e n s i l l e de reunión de pueblos y 

cu l t u r a s . En l a s ciudades a través de los lieupes se 

han confrontado diversas Ideas, valores y práoticas, 

algunas vec«s encontradas y en pugna» en otras ocaulo m 

nes ínter-penetrándose. Es dec i r grupos confrontándose 

perpetuasen te con l a s normas, creencias y prácticas dlfexx 

rentes de otros grupos, oreándose stá&dares dobles, donde 

dada grupo c u l t u r a l tiene un código para sus propias 

cualidades y otro para a p l i c a r a l a s agenao. Y los In -

divlduos pueden tenar l a xaotltud de l e s dos grupee 

hacia cada une Je los otros y hacia sí mismos, fruto 

de cuya situación es e l hombre marginal* 

to ¿interior implica situaciones de inco s i p a t l b l l i si 

dad de normas, es decir grupos que viven en l a alema cerní 

nldad pero con diferen es conjuntos de fi n e s y valores, 

l o que l l e v a inevitable»nto a l c o n f l i c t o , en los casos 

que haya Interacción. 

1 ambiente simbólico y abstracto r J n ciudad 

ha capacitado a su* moradores para controlar a l a gen -

te del can^o e imponerle gradualmente siu: creencias y 

acti t u d e s . 

Las grandes ciudades ejercen una i n f l u e n c i a prepon*-

derante fuora de sus poblaciones. Es l a dominación de 

l a gran metrópoli sobre su hinterland. K i l o páreme toner 

dos aspectos p r i n c i p a l e s . Uno es e l control de los cana-

l e s de comunicación de masa, de t a l manera que l a s ideas 

que llegan a l hombre comán y corriente por l o s medios del 

periódico, l a radio y e l cine, son en gran modida d i g e r i -

das por l a s ciudades. Es así como s i n proponórselo, de 



repente, e l punto de v i s t a de l a oiutíad croco, se deft -

l i z a y disemina, : 1 otro aspeólo de l a dominación metro -

politnna es debida a l a s decisiones o fluctuaciones del 

^orcaoo, de los bancos sobre e l pa ron de l a urfcanlsa -

ciÓu economice, a l a s cuales debe acomodarse l a vida 

de l e s noquefios pueblos. 

Lo citadino no sola- es un segmento importante de 

l a población riel país, sino quo s i r v e para modelar l a vida 

de l a nación. A t a l punto quo aunque hubiese roslotencim 

del hinterland o del campo para con l a ciudad, l a balan -

sa se inclinaría a favor de l a metrópoli. La forma de 

vid a de l a ciudad, va penetrando en e l hinterland grm -

dual e I r r e s i s t i b l e m e n t e . 

Es posible que l a di f e r e n c i a que se hace en tór � 

minos de los r u r a l y urbano desaparezca con e l tiempo. 

or ahora se puede medir e l grado de dominación dexx 

l a urbe sobre e l campo, e l ndm ro y l a profundidad 

de los contacto» entre l a ciudad y e l campe. 

Con ueiesman se puede decir que e l destino y e l 

carácter de l a dudad se hall a n fuertemente ligados en 

l a era moderna a l desarrollo i n d u s t r i a l . Aunque l a s 

ciudades han e x i s t i f l e antes de que 80 i n i c i a r a e l 

proceso de Industrialización, y también exi s t e n hoy día 

en países predominantemente agrícolas, pocos de e l l o s , 

cualquiera que sea su categoría, se han salvado o se 

salvarán del impacto de ese procoso, porque l a i n d u s t r i a m 

libación so desplaza come una orientación c u l t u r a l , y no 

solamente en e l sentido de la» máquinas, n verdad, l a 



ciudad, t a l co ) es conocida en l a a c t u a l i d a d , es un 

producto industrial» en su forma física y en su es -

t ruó t u r a s o c i a l . Las t r o n i c a s de l a industrialización 

hnn c o n s t r u i d o l a s fábricas y l o s t a l l e r e s y han p e r a l -

t i d o a l a s aglomeraciones urbanas que alcancen gran t a — 

íaíto y densidad, r e s o l v i e n d o ios^iroMonos de ingeniería 

que t a l c r e c i m i e n t o Irapone. ta, economía dc/ía I n d u s t r i a l ! 

s a c i d n ha dictado l a concentrarían urbana y ha es t i m u l a d * 

funciones económicas a d i c i o n a l e s , que a su vea han 

atraído población a l a ciudad. De e l l o , ha emergido un 

meClo s o c i a l * que e s t a t i z a d o y c o n p l c j o . 

n» difícil p r e d e c i r s i l o s países s u b l n d u s t r i a l 1 -

zados tendrán que f o r z a r migraotdn de l a r e n t a n i n t e r i o r 

agrícola h a c i a l a ciudad,o s i t a l rtovir-iionto de población 

proseguirá por sí s o l o , Km po s i b l e que l o s símbolos de 

l a v i d a urbana han sido suflolentencnr.e divulgados co -

M para penetrar en l a s rammidadea r u m i e s , haciendo a 

l o s a g r i c u l t o r e s y a l o s eanpesinos r e c e p t i v o s y dáci * 

l o s a l a v i d a de l a oludad, en e l caso de que so presen m 

t o r a una oportunidad de escoger. Lo que es c i e r t o , s i n 

embargo, etique l a migración i n t e r n e d e n a l no puede s e r 

l a fuente de l a población urbana en e l f u t u r o , 

Además del movimiento físico, l a migración t e a -

bien i m p l i c a desplazamiento a de un esquema c u l t u r a l 

a o t r o . Es e l desplazamiento de una sociedad aerícola, 

esencialmente r u r a l É a una urbana. l o que e l l o I m p l i c a 

no cezx" odie e l c o n f l i c t o personal pera muchos eml * 

grantee que cambian an kssltzstá» h a b i t a t , fitne tem -

bion e l aníllete mas s u t i l , perm siempre r e a l , entrm 

valores» en an dm el proceso urbano más nuevo empieza a 

d e s a l o j a r a l a antigua forma de v i d a . 



t u sociedad i n d u s t r i a l se conserva unida por un 

s i s t e m a de preceptos, relacione», estatutos» leyes jr 

c r e e n c i a s bastante d i f e r e n t e s de a q u e l l o s que c o r r e s -

penden a una sociedad agrícola, y Xa transíor ¡ación de 

l a t l l t i a a o l a primera es generalmente desgarradora y 

doloroso. L a i n d u s t r i a l i z a c i d n demanda un cambio básico 

en l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l horalire yka t r a b a j o e i n e v i t a -

b l e ionte también entre e l nombre y su a s i e n t o c u l t u r a l . 

H cambio extendido, y ene i orto s e n t i d o t o t a l , 

quo ocurre a una sociedad que se nueve de l a a g r i c u l t u r a 

a un esquema urbano i n d u s t r i a l , aparece i n e v i t a b l e . E l 

cambio a f e c t a profundas r a f e e s c u l t u r a l e s , t e s i n d i v i -

daos no aiesijíre están preparados para abandonar v a l o — 

re s y n o t i v a c i o n e s t r a d i c i o n a l e s enfe en torno a l o 

cu a l han construido su v i d a , v a l e d e c i r , aventurarse 

en un nuevo aunde. 

t a industrialización, precedence d e l oeste, l l e v a 

consigo v a l o r e s e ideas o c c i d e n t a l e s que se imponen on 

países s u b d e s a r r o l l a d o s , esp**clalaen£e dentro del con -

t e x t o urbano. Adioi encímente , un i á t l M de oíase so -

c l a l se c o n v i e r t e en l a característica dominante d e l 

aedlo, como una consecuencia de l a industrialización, 

y que a su vez matiza otros e l e o «tes de l a estructura 

s o c i a l urbana. 

n i d e s a r r o l l o de un sistema i f c l a s e s y e l i «pac -

to de l a c l a s e nedia son características urbanas, tanto 

de l a s v i e j a s como de l a s nuevas sociedades i n d u s t r i a l ! -

zadas. La c l a s e media crece numéricaaicnte, así coao l a 

identificación creciente de l a s personas con esa c l a c ; 



y stfiypuedon señalarse i a» a s p i r a c i o n e s de l a ©lase t r a b a m 

¿atara, d i r i g i d a s a a l c a n z a r e l s t a t u s tic l a c l a s e a e d l a , 

ni no pura s u s wi cubren, por l o maioa pura BUS hijas» 

-.<: 'JA-;>K"Ü wtí ta i;in^e media t i ando a «rumiar l a o l u — 

dad i m l u b t r i a l * i or su« ocupaciones, per s u educación, 

por s u s a c t i v i d a d e s úe argamaso! da y par su c r e e n c i a ge * 

u e r a l «a su n u b i l i d a d para — I f n i r r e l mo vió s o c i a l , l a s 

personas de l a oíase media di v u l g a n c o n Óxito su idéela — 

gía a través de l a e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l de l a ciudad, 

Ade * ¿ s,el caabio que so i tap one desde Xuera, se baca por 

l a vía de l a c l a s e «otila, e l ¿aupo nás taV.ilmente a f e e — 

tatí© per l o s t i p a s at i n f l u e n c i a que se ¿taera* en e l 

auaGo Moderno. 

Kfttra l o a ¿actores quo pro&mevon l a ;:i¿: ración a par 

t i r üel oaupo o ue lug a r e s poblados ía^s pequeños, pueden 

señalarse ios¿ s i g u i e n t e s ; 

a ) e l i n c o a t i v o , u veces aparente, que oíroce l a ciudad 

�a c o n t r a s t o con l a pobrera propia üel mo'ia no ur -

nano, aun cuaaao a l aovarse, pasen a s e r nás pobre* 

r e i a t i vaaeate; 

b) e l ño a so §§ uuenos do r oo i t t i r en conglomerados urba -

nos, ->�' . a l costo de s u s t i t u i r su posvolán i n d i v i d u a l , 

por una v i n a do a a a a i ^ a t o ; y 

o) l a atracólos que e j e r c e l a c e n t r a l laaaió'a político-

a d t t i a i s t r a i i v a , ^uo Ua s i d e una característica t r a -

d i c i e n a l da *uo.ios países, y , en e s p e c i a l , de l o s 

la t i n o a m e r i c a n o s , 

?or o t r a parte no todo s e v i a i e n t a e población 

es debido a l a atracción que e j e r c e l a oiudad, sino 



también a l a r>resio*n qua, an determinada» cirounstan -

e i n * puede e j e r c e r a l medio r u r a l oobro su población s 

t i e r r a ? aseas*»» y pobres, bajo» s a l a r l o s , malas condlcio 

na? s a n i t a r i a s , ato, 

7?7dndaMew*nte que l a ciudad desempeña un papal 

dentro del d e s a r r o l l e economice y del cambie c u l t u r a l 

del í*afs, por tanta habría nue r e a l i z a r trabajos de 

iuvoüti¿^ci5ii ea e¿te c:;:ipo» cayos resultados, s i n du -

aa aXguaa, repercutirán sobre l a integración s o c i a l en 

oue&lio KQCÍO* 
> 

l'or t i r a parte» con c i l v o r t se puedo decir f M 

e l ofesplo j o de l a c u l t u r a i n d u s t r i a l urbana ostá llegan 

<¿o a l a s a r t ai: uubdesurrnlladnfl y, con £1, ui»< ag 

v a l o r ountral» e l nuelonallsse* ni Industrialismo y 

e l ti¿iO iie urbuuÍGittO ^ue dependo de é*l, exigen un a l t o 

grada de ospecialisacián, lo que, a M vr.% requiere un 

eusanaUattlenta ¿ee¿r¿íico de l a Interdependencia» i n t e r 

aaeioaal en su |ajijSACÍ¿u, bfteta para las: más autárqul — 

oa de l a s naciaaea. 

En l a aac i e d a c deben d i s t i n g u i r s e doa grupos Xun 

clonóles Uilcionteo ; e l ÍJUC act^a corso portador do l a 

9MtáMtaIÍMoltfn 9 c a s i «ieapre urbano y relatiyaaento 

cosmopolita, >;uct ¿#©r l o fce-aeral» t i e n e sus raíces popu 

I U J CÜ cu ana t L ^ e , ¿.;,ru.c- o nasa media; y e l sector has 

t a ¿*v# aislado ¿, como en e l i-rrú d i s t i n t o desde e l 

punta de v i s t a étnica* que comprendo l a cu l t u r a folk, 

de poblada o prenaolonalista, predominante en los 

sectores rurales-indígenas. 



S n t r e l a población indígena no sólo hay gran hetoroge -

s a l d a n lingüística y engiras a s p e c t o s de l a cultura» 

s i n o tawfeien ^ue l o s iixdígenas se encuentran en d i f e -

r e n t e s puntos de l a e s c a l a de a¡ie»tir&»ient© o a c r i o -

l l a t n l e n t o . Por c o n s i g u i e n t e , para e l proj>6V>ito do 

e s t a b l e c e r categorías, se t i e n e que c o n s i d e r a r a l o a 

indígenas de un grupa dado, a l o s indígenas a o d i x l c a d e s y 

y a l o s a c r i o l l a d o s , sobro l a e s c a l a quo r e c o r r e n para 

I n t e g r a r s e en l a n a c i o n a l i d a d , 

Aunoue l a población de l a ciudad a menuda se 

r e f i e r e a l a población r u r a l como s i Xuera indígena 

en su t o t a l i d a d t l a c u l t u r a urbana d i s t i n g u e aguda � 

�aente e n t r e iml/genas y c r i o l l o * ) en tatos l o s asuntas 

de p r e s t i g i o y dignidad, i n c l u s o cuando l a s co n d i c i o n e s 

de v i d a Xísíca puedan s o r sorprendentemente s i m i l a r e s , 

A l o s Indígouaa se l e s d i s t i n g u e culturáronte y no por 

l a r a z a , descartando su t r a j e t r a d i c i o n a l , hablando es — 

^a'del y «ovlénCose bacía a f u e r a de ou poblada de origen» 

l a transidón del indígena a l a posición m e s t i z a puede l o 

a r a r s e en una generación, 

Siendo e l nacionalismo l a misma c o s a fjuc e l grado 

de participación en i o s as uníos nacionales» s i n embargo 

se m a n i f i e s t a t a i b i e n como movilidad s o c i a l en l a s 

comunidades indígenas y entonóos e l nacionalismo es un 

v/i l o r quo �« &d¿4«i<íre o» e l proceso de t a l «ovilidad 

s o c i a l b a o l a a r r i b a , i ero t a ¿ble.t e l proceso de nací» — 

nallsaeiÓn se r e l a c i o n a con l a s d i f e r e n c i a s en e l grado 

de participación en l a sociedad aas allá de l a r e g i o n a l . 

Como en e l P e r i donde l a integración en l a n a c i o n a l i d a d 

t i e n e relación con l a «sigración h a c i a l a sociedad de l a 



c o s t a y l a participación en e l i a . 

Antes de abordar e l tema de l a s c l a s e s medias 

M U M É H ne tratará de mosirar nue por l a e s t r u c t u r a 

a g r a r i a de loa palitos latinoamericanos en población 

a g r á v a & a se vé* Xorxada a l l e v a r formas de v i d a en 

extremos r u d i m e n t a r i a s . Una buena ;>arte de e s a población 

c u l t i v a pareólas demasiado pe-jneíías, que por añadidura en 

l a mayoría de l e s casos se d i s t r i b u y e n sobre áreas i n * 

mensas con medios i n s u f i c i e n t e s de comunicación y on 

donde l e s aereados ra;ts próximos no han desarrollad» i m i a x 

todavía l a s características modernas de l o a medios u rba * 

nos o de l a s zonas de mayor densidad de población. V e l l o 

s i n mencionar l o s residuos todavía numerosos de p o b l a d o 

nes selváticas o semiselváticas* 

Por o t r a p a r t e , e l s e c t o r aerícola está todavía 

muy i n f l u i d o por l a i n e r c i a d e l pagado c o l o n i a l en l o 

£ue &tañc a su estruotonff f M M carne i - r i s a por l a coc *j 

x l s t e n c l a de grandes propiedades t e r r i t e r i a l e s s t r a b a m 

Jadas poDnttaeresos obreros a s a l a r i a d o s , y de pequeñas 

p a r c e l a s cuyos c u l t i v a d o r e s mm sean p r o p i e t a r i o s , a r r o n — 

d a t a r l o s , o aparceros, no pueden p e r m i t i r s e , a oansa 

d e l tamaño de l a s mismas, s i n o un n i v e l de v i d a que adío 

cubre l a s necesidades de s u b s i s t e n c i a . 

E s aán extremadamente escaso e l t i po de l a s Me m 

dianas propiedades campesinas, orie n t a d a s por e l merendó 

de s u producción y ou c o n s t i t u y e n l a base de l a econea 

nía a g r a r i a en Estados Unidos ( f a r m e r s ) ybuenu parto 

do Europa o c c i d e n t a l . Desde o l punto de v i s t a s o c i a l 

e s t e heobo supone l a auseucla c a s i completa de una c l a s e 



media en el/aeotor agrícola, l o quo c o n s t i t u y e un raspo tí-

pi c o d l a mayoría de l a s comunidades r u m i e s en Amárioa 

L a t i n a . S i l o en algunas do su» recriónos iaás av ínzada se a 

ha formado, o conlensa a i n s i n u a r s e l a formación de osa 

c l a s e t compuesta en gran parte de emigrantes europeos o 

de «us descendientes que no só*lo aportaron sus técnicas 

y voluntad de t r a b a j o , s i n o l a s t r a d i c i o n e s o r i g i n a r l e 

de su c l a s e . Uazones semejantes e x p l i c a n l a escasa c o n t r i — 

bnoián aportada por l a s a c t i v i d a d e s pesqueras y f o r e s t a l e s 

a l d e s a r r o l l o de una c l a s e media dentro d e l metfio r u r a l � 

1

 1 rápido c r e c i m i e n t o de l a i n d u s t r i a en l o s países 

latinoamericanos sugeriría l a e x i s t e n c i a deuna f u e r t e 

c l a s e media, compuesta de pequeños empresarios, de pro m 

fesi'>nales v y de e s p e c i a l l a t a s b i e n r e t r i b u i d o s , como 

ocurrió en l o s países I n d u s t r i a l e s más avanzados. Poro to -

davía no parece s e r e s t o e l caso, Ka c i e r t o que l a l n -

dustrializaclán ha producido una c l a s e empresario y 

tic algunos I n d u s t r i a l e s , pequeños y medianos, c o n s t i t u y e n 

ya una c l a s e media con todas sus oarrteterís t i f a s habitúa -

l o s * Foro su numero es l i m i t a d o , f o r añadidura, una f u e r t e 

proporción de esos i n d i v i d u o s <tue dentro de l a t r a t e * — 

ei<5n europea, por ejemplo, so integrarían d e f i n i t i v a -

mente en l o s modos de v i d a p e c u l i a r e s de l a c l a s e media 

aprovechan l a s oportunidades o f r e c i d a s en c i e r t o s t i p o s 

do negocios n i amparo de l a s imperfeccione» d e l mercado, 

de l a escafeiT de capacidades táonioas, do situación*» 

políticas de priviléglo,etc. para p a r t i c i p a r g r a c i a s 

a ingresos tan ooplososo co<*o rápidos en l o s nodos de 

v i d a do l a s c l a s e s más a l t a s . S i n embargo, e s t e punto, 
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que os de muchos interés sociológico y económico, debe 

quedar en l a mera alusión. Por ahora l o que importa es 

darse cuenta de que* manera ese fenómeno restringe aán 

ttds l a s posibilidades de formación ce una clase media 

do tradiciones estables, 

Hay una estremada debilidad en America L a t i n a de 

|M clases medias mm antigua y nueva — surgidas con l a 

producción ríe bienes. lUa mayoría do l a clase media e x i s e> 

tente se incluye más bien en e l sector de s e r v i c i o s , co ~ 

'icrct:?, administración publica y otros t i n o s , tanto por -

sonalcs cano públicos. De e l l o r e s u l t a que e l sector ser — 

v i c i o s no sólo está1 más desarrollado que e l i n d u s t r i a l , 

sitios que detenta proporciones considerables Él l a s 

capas s o c i a l e s que l e son más necesarias. Se produce a¡-i 

un desequilibrio en el*ene de l a clase medio latlnoamerica 

na que, agravado por e l peso de l a s tradiciones f a m i l i a r e s 

no l e permito r e a l i s a * en e l grado conveniente los a j u s t e s 

requeridos por l a s necesidades del desarrollo economice. 

Como se sabe, l a característica esencial de l a s clases 

medias on lo s modernos países i n d u s t r i a l e s es su gran 

e l a s t i c i d a d , que l a s hace plásticas y fácilmente adapta * 

bles a l a s transformaciones continuadas del progreso tÓc � 

nico. 

Anteo de t r a t a r de l a c u l t u r a orne rúente corres * 

pon<H on te txaúUaai a l a clase media también emergente, ha ~ 

bría gM decir que l a Odlturn está sien!o continuamente 

creada, recreada y modificada donde quiera que los i n d i -

vlduos sientan necesidades parecidas, generadas por 

circunstancial también parcela s f no compartidas en e l 
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� l i t t M s o c i a l sáfl grand* , t a l ooao l a expresa Cenen, 

3e puode pensar que l a pofrlaoltfn sjoatlsa ha venido buBcande 

ana selaeldn a loa problemas oe ajnate ooao a l t e r n a t i v a 

a l a c u l t o r a indígena con eno individuos y ana papalea 

ooao nn Barco de r e f erenola negativo, v ooao al terna -

t l v a taablan a l a hispánica oan oúa a l t a s posiciones 

y an conjunte de papelea como «urce da r e f e r e n c i a p o s l t l -

v a l En l a terminología da Cohan l a emergencia de ta l a a 

standares � o r l o l l o s dentro de l a población n e s t l s a , as l a 

que correspondería a l o que e l defina ooao ana subonltnra, 

por cuanta l a s noraaa aan oeapartidns solaaonte entra 

aquellos actores que están de un aode a otro en posición 

do aprevecharee da e l l a s . Tales noraaa pnedon l l e g a r na 

sólo a sor toleradas, alna a gustar y a p e r s i s t i r debida 

a que se dan en nn aabiento da autua simpatía* La definí -

clon o n l t n m l del fenómeno se explicaría en cuanta cada 

participación del aoter en esta alataaa de noraaa está 

i n f i n i d a por l a peroepoldn quo tiene de t a l e s norma en 

los otros actores. 

Con Bourricand so puode deci r sobra l o a valorea 

do l o c r i o l l a 9 que e l l a s d i f i e r a n profundanente da loa 

influenciados por l a "¿tloa p r o t e s t a n t e S o s eafnvrsea 

se r e f i e r e n a l aso d e l tleapo ocioso, a ignorar l o quo 

e l mestlso considera e l lada heeco de l a v i d a . A l asa del 

roourso para a l u d i r e l trabajo o para hacerlo tan agrá -

dable coao aaa posible; No obstante, ouando e l mestlso 

so a p l i c a tiene granflas desempeños, pero con todo está 

l e j o s de s e n t i r �vocación* para cumplir COQ ana abliga -

clones; Asinisao, l a s manifestaciones c r i o l l a s san oda 
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apreciado» a i entra» «©reconozcan en elimo elementos do 

autentice c r i o l l i s a o , es deoir algo especialmente popular» 

oáioo que erudito* tdcnloo» oaoneraae o burcuds» 

Cna do los funciJOCO do loo c r i o l l o en l o oailodad 

peruano eo e l referente a l coaedaaicnto tío l a s rolocío -

nos do c l a s e y ¿tnicas* notes aspectos coso otros do l o 

estructura c u l t o r a ! y s o c i a l del país tienen que verso 

sobre todo en relación a l contexto s o c i o - c u l t u r a l regional» 

considerando que l a ciudad capítol c a s i sieapre tiene u» 

popel do importancia en t a l conexto. 

. ha orientación bacía e l hispanismo ha unido o l a 

claae a l t o en tin intento para no tener que i d e n t i f i c a r s e 

con e l c r i o l l i a a o popular; y l a partioipacidn dol nostizo 

enoste c r i o l l i e a o l e ha servido» en enable* pora a t i e r e n -

claree dol indígena; y oeao una fuente de p r e s t i g i o don ** 

t r o del propio grfpo «testigo, 0o ahí que l a orientación 

hacia l o c r i o l l o sea estratégica paro d i s t i n g u i r a l i n -

dio d e l mestizo y alcosteno del serrano en aenor es c a l a . 

La ciudad c a p i t a l es e l foco m&n notable del crio-* 

llisao» reconociéndole entro loo prinolpalea aogoldores 

do t a l c r i o l l i e a o a loo individuos de loo clases nodías y 
' ~ " 1 ^ I �IT-II M ^1 | _̂ - T | | 

bajas* En loo coaunidodee peceoftaa loo seguidores dol 

c r i o l l i s a o se encuentran en los estratos a l t o s . Los a l e a -

breo de o s capas a l t a s do l a s provincias ausentan e l KK&M 

v a l o r do sue status lotitando l o s nodos dolo c a p i t a l , l a 

cuál eo reputada coso l o eina de l a soí¿sticccidn urbano* 

¥ l o copo a l t a do provincias tiendo hacia e l c r i o l l i e a o 

oti sus aspiraciones do vida urbana* ¿Heñiros en l a ciudad 

Ca p i t a l e l o r i o l l l o a o está asociado solamente coa e l 
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s t a t u s d« l a c l o s e n e d i a y b a j a t eai cortiwidodes da 

tercer© y c u a r t o orden e l l o c o n s t i t u y e una sefiul de 

s t a t u s de l o s e s t r a t o s a l t o s * 

For o t r a p a r t e , se puedo d e c i r que on i o más ba -

j o do l a e s c a l a de p r e s t i g i o está e l i n d i o , como portador 

de papeles despreciados dentro de l a soc i e d a d m e s t i z a . 

Cuando e l Indígena se i n i c i a en l o s ncgeoéos u oliólas 

se i n c o r p o r a también dentro d e l s-Jw toma c l a s i s t a de l a 

sociedad ríes t i z a . Al^ indígena en trance de ascenso se 

l e llama cholo en l a soc i e d a d peruana, quo vendría a s e r 

e l elemento mdvil uct boson h a c e r e reconocer por e l grupo 

dominóme, renegando muchas veces tíe sus orinónos indíge — 

ñas. £1 e s t e r e o t i p o d e l «cholo d e f i n e a un i n d i o a s t u t o , 

v i v o , s i n r e f i n a m i e n t o s , cuya «aponía no ac e p t a l a s o c i o -

Ú'ié con agrado* n 4X se reconocen onalidades -ue guitón 

a l cariólo : p a c i e n c i a , rudesa, f o r t a l e z a ; y gran aotlvax*£ 

c i e n |m s e r a p l i c a d o , l a b o r i o s o y c o m p e t i t i v o , ñero 

o are rito d e l o r i l l o y l a c h i s p a d e l c r i o l l o * 

n i n d i v i d u o determinare que en l a s i e r r a porteño* 

ce a l grupo dominante, posiblemente será un cho l o para 

l a gente de l a ciudad c a p i t a l , on l a s o c i e d : d peruana hay 

una connotación c i r c u l a r de l o indígena con l o s e r r a n o . 

Las d i s t i n c i o n e s r a c i a l e s e*tán basadas, en l a 

sociedad peruana, sobro l a s f o r j a s de v i d a más quo 

sobre una h e r e n c i a presumiblesKmte inmutable t a l como 

se d¿ en l a s s o c i e d a d e s de c a s t a . K l i n d i o cambia su 

clasificación r i c i a l per uno c u l t u r a l con un camelo en 

l a s c i r c u n s t a n c i a s s o c i a l e s y económicas. 

E l mestizo a írr. a l I n d i o l i s t o y a p l i e a d o . 

m embarco, e s t a admiración en muchos c a s o s tiene un 
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carácter sobre todo indulgente» por ;i» no t i e n e c o r r e s -

pondencla con l o s / r i t o - - ; r e a l e s de l a persona* Kn t a l 

a c t i t u d se r e v e l a un gran fondo de p r e j u i c i o , t a n r e a l 

y e v i d e n t e | como e l p r e j u i c i o wanif i e tañe nte a b i e r t o 

con respecto a lo» i n d i o s que no ascienden en l a e s o a l a 

s o c i a l , de quiénes en r e p e t i d a s ocasiones se ha dicho 

que c o n s t i t u y e n una d e s g r a c i a para e l d e s a r r o l l e y e l 

p r e s t i g i o d e l país. 

i:i Indígena p r o p i e t a r i o de t i e n d a s , o e l que 

a c i d a como conductor de oamiones, cesa en su condición 

de i n d i o para ascender a l a oategoría ¿te cholo, un n i v e l 

ambiguo que s u s c i t a simpatía o aprobación, poro también 

que provoca un sentimiento de f a s t i d i o c inseguridad 

en l o s s e c t o r e s donde se teñe l a competencia de l o s 

que ascienden de e s t r a t o s i n f e r i o r e s , a quienes se con -

s i t i e r a como intrusos» o advenedizos» 

Así pues de l a población indígena surge e l t i p o 

s o c i a l d e l cholo que apsxece como e l ejp« n t a mtfvUUy 

dinámico d e l proceso de c a s t i g a m i e n t o . 

S i e l d e s a r r o l l o económico es c o n s i d e r a r e co o 

un problema de nivelación o ái integración r e l a t i v a en **x 

torno a un e s t i l e c u l t u r a l , ;ue en eÚ caso de l a s o c i e m 

dad peruana es e l ue enerve d e l s e c t o r raer; t i z o , se t i e -

ne que e l papel de t a l e s t i l e c u l t u r a l c r i o l l o es imponer 

un c i e r t o e s t i l o de v i d a , un c i e r t o patron de necesidades 

y de f o r j a s de s a t i s f a c e r l a s ; y eryfin e l papel de f ; > c l l l x x 

t a r l a transición de l a sociedad Indígena a l a sociedad 

moderna» .s c a s i e l feném no que Moore apunta con r e s -

pecto a l o s trabajadores mexicanos, que han cambíate si» 

a c t i v i d a d e s de l a a g r i c u l t u r a a l a i n d u s t r i a , cabiáiíole 
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a l sindicato e l papel rio i r f a c i l i t a n d o l a transición y 

oreando l a integración de l o s trabajadores no solamente 

dentro de Xa fábrica sino también en l a coomnldad y l a 

noción. 

Con orokln sa puede decir que l a movilidad ver -

* i c a l puede ser un caso i n d i v i d u a l � Xa promoción do t a m 

; � un grupo debido a un processo tie aoenlturaoión. 

Ho en fácil imaginar l a e x i s t e n c i a de us state — 

toa dnico que Integre a l sector soclftl «estico y a l I n d i � 

ge na, a causa de valores culturáis s jt m disparos y a quo 

e l sector Indígena no os compatible con un itatema da 

cl a s e s s o c i a l e s . 

E l ascenso s o c i a l del indígena tione ;ue sor con 
l^*"-™ � 1 ~ - � . m m ' ~"** 

slderado previamente en tórminos de su integración en Xa 

c u l t u r a mestiza. 1 ónfasls colooado en los símbolos orto 

líos f a c i l i t a Xa percepción do l a s nietas c u a s i estereótl 

padas, asimismo que por e l mee ¿mamo de l a socialización 

amtlolpatorla se a l i e n t a y motiva e l ascenso s o c i a l . Es 

notoria que l o s mestizos no c r i o l l o s de provincias obtie-

nen p r e s t i g i o citando toman los símbolos de l a c u l t u r a 

c r i o l l a . 

Los movimientos de ascenso s o c i a l de los grupos 

indígenas orientados hacia l a oultura mestiza cuentan con 

el gran papel que juegan l a s categorías Intermedias entre 

l a indígena y l o mestizo, ahí se encuentra a l cholo y 

a l a s comunidades indígenas progresé tas que preparan 

e l gran s a l t o hoola l a sociedad c r i o l l a . 

La movilidad ind i v i d u a l v e r t i c a l sólo so ex l i e n 

a p a r t i r e una situación de comunidad aeeultur&da, de 

un procesa previo de movilidad c o l e c t i v a . Lo que viene 
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después CH e l a c r i o l l a . 1 1 nt o del chalo o indígena aoc u l -

turada par e l expediento de l a mov i l i d a d h o r i s o n t a l h a c i a 

centros» urbanos, proceso que a» f a c i l i t a d a par a l a t e a -

daña de papales y rasgas étnicas y o u l t u r a l e s s i n d i c a d o s 

cosió indfgenaa y l a adopción da otros que l a saciedad 

a o s t l a a t i e n e para t a l - s c a s a s , 

iZn c i e r t a manera e l aaoansa s o c i a l proveniente 

da l o s e s t r a t a s náa b a j a s de l a sociedad l l a g a a can m 

sumarse por l a adopción de l o s r a s g a s de l a c r i o l l a . 

Lo oual tomado cono un f i n en sí mismo y no cono eonse -

cnenoia de f i n o s de «ayer rango dá una f a l s a solución a 

l o a c o n f l i c t o s debidas a l a e s t r u c t u r a s o c i a l , coas t i t u m 

yéndose mas bien en una válvula de seguridad e l»piicantta 

t a Morí un c i e r t a t i p o de nnoaio. 

En r e a l i d a d , l o c r i o l l a , d a ntra d e l conjunto da 

Bafts* alternativa», t i e n e por función proveer una basa 

para e s t a b i l l s a r e l s i stema s o c i a l y c u l t u r a l del país; 

asiaismo e l c r i o l l i s m o as f u n c i o n a l para l a Movilidad 

s o c i a l de l o s i n d i o s , cholos y a e s t i x e s de l a sooftedad 

a g r a r i a m p r o v i n c i a n a , pera as d i s f u u o i o n a l para l a s 

c l a s e s b a j a s en cuanta que COMO meta a l t e r n a t i v a t i e n e 

por fundía d e s p l a t a r l a s a l u d e n d e l c o n f l i c t o «atrae -

rural.sentó causado. Por d i t i m a , l o c r i o l l a s i r v a para 

i d e n t i f i c a r a c i e r t a s c l a s e s sacíales. 

Otra de l a s f u n c i o n e * de l a c r i o l l a es l a de 

s e r v i r de modelo a l rededor del c a a l s e esta* r e a l 1 sun -

do un proceso de integración n a c i o n a l , e l c u a l está 

favo r e c i d o por e l incremente de l a s medias de comunica m 

c l d n , y porque l o c r i o l l a ea p e r c i b i d a COMO fuente y 

símbolo de p r e s t i g i o y s t a t u s . 

Ante l a s m f e r e n c i acierto*; étnicas, r e g i o n a l e s y 

s o c l ~ c u l t u r a l e s cabo p l a n t e a r s e l a cao . t i ón de saber has 

t a quê -etín-ie l a s d i f e r e n t e s n a t a t o r i a s Reciales, p a r * - t a 

¿.r ^ i o un .s;-::ciü &e~4a ptoraM4a4 del-pa¿a, han *si»i � 



t a nud punta l a s dif«reates categorías s o c i a l e s , para t a � 

mar solo un aspeóte de Xa p l u r a l i d a d d e l país, han a s i ml m 

lado l a s mismas a c t a s y v a l o r e s , y cuál es l a p o s i b i l i d a d 

de una integración s o c i a l , y e l a l c a n c e que tendría. 

So me::v- suponer que e l modelo en torno a l c u a l se propo -

ne l a p o s i b i l i d a d de una integración n a c i o n a l v a a compro 

meter s i l o a c i e r t o * aspectos y s e c t o r e s de l a c u l t u r a y 

l a sociedad, :or supuesta que l a c u l t u r a o r i o l l a no t r a t a 

«i. cambiar l o s aspectos e s t r u c t u r a l e s de l a c u l t u r a nació 

n a l y l a sociedad t o t a l , s i n o .<;e se o r i e n t a h a c i a e l 

a j u s t e de t a l e s e s t r u c t u r a s , tratarías* solamente de l a 

introducción de n a u t i l o c u l t u r a l , de v a l o r e s c u l t u r a m 

l e s que producen comportamientos a l t e r n a t i v a s a a q u e l l o s 

que dependen de o t r o equipo de v a l o r e s . 

.n r e a l i d a d no es e s e n c i a l que l a s personas sean 

semejantes en todos l o s r e s p e c t e s . Lo que se quiero es 

que haya una adhesión haola s u f i c i e n t e s stándares y 

p r i n c i p i o s que hagan p o s i b l e e l e f e c t i v o funcionamiento 

d e l grupo. 0e t a l sianera que a pesar de l a a d i f e r e n t e s 

ocupaciones, i n g r e s o s , credos políticos, l o s i n d i v i d u o s 

actúen s o l i d a r i a y cohorenteiaento, suponiéndose quo 

siempre habrá una base eemdn. 

L a d i v e r s i d a d c u l t u r a l o r i g i n a l de dos s e c t o r e s 

de l a población, en algunos casos no o» una explicación 

auf | c i e n t o de l a f a l t a de integración, ya ÍJ J C t a l d i v e r -

s i d a d paede quedar eliminada por l a t r a n s e n ! t u r a c i o n en 

torno a l a c u l t u r a d e l grupo dominante, poro l a o x p l i -

cu-cion entd en l a h i s t o r i a de l a s r e l a c i o n e s de domina -

alón, de t a l manera que l a s r e l a c i o n e s d e l mostiao con 
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e l Indígena no coaprenden nejar ioputándolcs su carácter 

a l HISNO que tenían e l europeo colonizador en sus r o l a m 

clones con los Indígenas, i n t a l situación puede hablarse 

de ana sociedad dentro de otra, diferentes o r i e n t a d o -

nes y etÓndares. Puede decirse l o alsito en l o s casos de 

l a s cft'erentes clases e posiciones s o c i a l e s , enguante pro-

ducen diferencias en l o s esquenas de los f i n e s y los 

�alores ti l t i nos, o por l o nena;; cuando producen d i f e r e n * 

tea interpretaciones del significad» de cualq i e r esque -

na <:n -An » Por d i tino se encuentra e l caao del «ante ni � 

¿lento de v i e j a s orientaciones que res u l t a n tnadeouadas 

a l a p l i c a r s e a l a s nuevas situaciones oreadas por l e s 

oamblos opersíes. 

Segnn steward, en l a integración de l e que se 

t r a t a ee ñas bien de proponer un n i v e l báaleo y exten � 

s l v e de integración» o es posible desalienar a l a se — 

olcdad, o conseguir que todos l o s Individuos tengan e l 

misno Í rade y naturaleza de una t a l alienación» Kn rea � 

lldad l a integración s o c i a l perfecta en cerno dloe Red -

f i e l d una ficción d t i l para algunos prepósltee analíti -

ce-1 pero incapaz de r e f l e j a r l e que ocurre en l a aocie -

dad real» 

Per otra parte l a s diforonda clones, ceno los 

c o n f l i c t * * naturales son funcionales para l a vida de 

l a sociedad de t a l manera que cañante inpllqne l a idea 

de l a sociedad ajustada y equilibrada, no pasa de ser 

sólo un sector de l a realidad conn nuche de ilusorio» 

Para Merton, teda sociedad funciona de un nodo Inperfecte 

e Inestable, per tante l a sociedad no sería sino l a ex -

presión de un continue ordenamiento dentro del caes» 
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Los papelea s o c i a l e s no se cumplen de una misma 

y sol a manera , onda uno de los participantes en un pa -

pel s o c i a l , en comprometido ciyüférente torna. 

La pretension de una t o t a l integración l l e v a 

siempre a otras consideraciones, t a l es l a Im p o s l b i l l -

dad de que todos los conjunto» de papeles tengan igual 

grado de r i s i b i l i d a d , con l a s consecuencias que e l l o 

t i e n e . Asimismo, que l a s diferentes estructuras socla -

l e s — c u l t i v a s y subcultures de estratos soolales — 

exigen ordenamientos para a i s l a r s e de una completa v i m 

o i b i l i d a d ; siempre hay un � ratio de desconocimiento de 

l a s pretensiones de lo s demás y también c i e r t a incompa � 

t l b i l l d a d de pretensiones. Y l o que l a gente piensa, 

siento, hace y percibe, es perfilado por e l grupo � 

grupos en los que pa r t i c i p a n , los cuales son pocos 

dentro de l a posible m u l t i p l i c i d a d * 

Todas l a s I n s t i t u c i o n e s funcionan de un modo 

aproximado. Imperfecto o i n e f i c a z , pero t a l os l a con *> 

dicldn para que l a sociedad funcione y no tor Mine. 

La sociedad tiene que ver, por f i n , segdn Morton 

don diferentes posiciones y con e l desempeño de dlforen — 

tes capeles en cada una de ellas» Queda por ver e , lo s 

r e q u i s i t o s para una máxima articulación de l a s r e l a c i e * 

nos entre los ocupantes do un status y los miembros de 

un conjunto de mapoleo; y do otro lado, los r e q u i s i t o s 

para l a máxima articulación do lo s valoro» y expectativas 

entre los comprometidos en t a l conjunto de r o l e s . 

En suma, sicranre hay un proceso dialéctico do 

inte vuelan y de desintegración, y se puede imaginar 

a l lado de un sistema mayor otros sitomas que en su 
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torna mas i d e a s ! son debidos a que l a o u l t u r a está 

siendo c o n t i n u a r e n
1

e creada, r e c r e a d a , y modificada 

donde q u i e r a que l o s i n d i v i d u o s s i e n t a n necesidades 

p a r e c i d a s , generadas por c l a o u n s t a n c i a s también pa — 

r e e l d a s , 

A manera de resumen de e s t a parte d e l t r a b a j o se puede 

hacer l a s s i g u i e n t e s proposiciones t 

I 

X) K l d e s t i n o y e l carácter de l a ciudad se h a l l a n f u e r t e m 

mente l i g a d o s i t i en l a e r a moderna a l d e s a r r o l l o 

industrial« Ks p o s i t i v a y a l t a l a correlación e x i s t e n -

t e entre urbanización y d e s a r r o l l o economice. 

2) La v i 'a urbana s i r v e para modelar l a v i d a de l a nación. 

Las formas de v i d a de l a ciudad van penetrando en e l 

h i n t e r l a n d gradual e i r r e s i s t i b l e m e n t e , ahí donde l a 

densidad agrícola t i e n e que v e r con l a f a l t a de desa — 

r r o l l o económico. Es deolr que l a ciudad desempeña un 

gran papel dentro d e l d e s a r r o l l o económico y d e l cambio 

c u l t u r a l del país. 

3) La economía de l a Industrialización ha dictado l a o r l e n -

taclón urbana moderna y ha estimulado f u n c i o n e s , ue a su 

vez hau atraído poblaciones a l a ciudad. De e l l o ha surgí 

do una medio s o c i a l que es matizado y complejo. 

4 ) Cntre l o s f a c t o r e s que promueven l a migración «t 1 campa 

o de l o s lug a r e s poblados pequeños a l a ciudad, se puede 

señalar a l o s s i g u i e n t e s i 

a ) e l i n c e n t i v o , a veces aparente, que ofrece l a ciudad 

en c o n t r a s t e con l a pobreza propia d e l medio no urba m 

no, aun cuando a l moverse, pasen a s e r más pobres r a -
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Xativmmonte; 

b) «1 deseo tie muchos de r e s i d i r en conglomerados urban o a 

avln a l costo de s u s t i t u i r su posición Individual, por 

aa vida de anonimato; y 

c) l a atracción que ejerce la centralización polítlco-

adminístrativ» , que ha sido una característica t r a m 

dicienal de muchos países , y, en especial v de los 

U l l M H U l canos. 

Por otra parte no todo movimiento de población 

es debido a l a atracción que ejerce l a ciudad, sino tam -

bien a l a presión que, en determinadas circunstancias 

puede ejercer e l medio rural sobre su población: t i e m 

rras escasa* y pobres, bajos s a l a r l o s , f a l t a de servicios, 

&alo» condiciones sanitarias, etc* 

I I 

5) -1 ambiente simbólico y abstracto de l a ciudad ha capa -

citado a sus moradores para controlar a l a gente del m 

campo e imponerle sus creencias y actitudes mediante 

ol control de los medios de comunicación de masa; y 

debido a l a , doclsiones y fluctuaciones del mercado 

regional o W elanal� 

6) tos símbolos do l a vida urbana han sido MtfM entéjente 

divulgados como para penetrar en las comunidades rura -

l e s , haciende a los agricultores y a los campesinos 

receptivos y dóciles a l a vida de l a ciudad. 

I l l 

7) Mientras que e l sector de l a sociedad nacional que acida 

como elemento Integrator es casi siempre urbano y r o l a t l 

várenle cosmopolita y tiene por lo general sus raíces 
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populare» en una c l a s e , grupa a zaaaa ¿edia a l a qua 

all pii .-s int e l c c t ^ a l o s y a r t i s t a s l a aacou depasitarta «a 

4a la» Talaras Ét l a nacionalidad» un loa caracteres 

de l a personalidad nacional, an fenóaono muy f r a m 

cuente entra los pueblon ¿«Venes. 

En cambia él «actor r u r a l - i S j t f f s j M acusa diferentes 

n i v a l es tío aislamiento con r a * pec to a l a s características 

del esiereaíipo a ^personalidad nacional.del país. 

3) B sector agrícola está todavía rauy i n f l u i d o psr l a 

I n e r c i a del pagado eoftital en l o ano atañe a su estru -

t a r a ,uc se oaraoterixa, por l a coexistencia de grandes 

l a t i f u n d i o s y de pequeñas parcelas cuyos cultivadores 

na pueden permitirse rass <|ua u» n i v e l de vi d a que 

cubre anonas l a s necesidades de subsistenota, i.s adn 

escasa e l tipo 4a medianas unidades campesinas, a di m 

feremía de l a que acurre en U.S.A y en buena parte de 

l a e u r e k a , accidental. 

Desde e l punta de v i f i t a s o c i a l t a l hecha supo m 

ne l a ausencia oasí completa d. tina c l a s e atedia en e l 

sector aerícola» l o nae constituye un rasga típica de 

l a asayorfa de Xas comunidades r u r a l e s on America L a t i n a . 

IV 

9 ) " 1 d e s a r r o l l a de un sistema de clanes y e l impacto de 

l a c iase atedia son carácterfaticas urfeanas, tanta da 

l a s v i e j a s co^o de l a s nuevas sociedades i n d u s t r i a l i s e -

das. 

La clase medía crece numéricamente, así cama l a 

identificación creciente de l a s personas con esa c l a s e . 

La Ideología de l a ciase media tiende a dominar a l a 

ciudad i n d u s t r i a l . Par sus ocupaciones, par su educación, 
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para manipular e l medio s o c i a l , l a s personas de l a clase 

ssedia divulgan con éxito su Ideología o troves do l a os w 

t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l de l a ciudad» Además, e l cambio 

que se impane desde fuera del país se unce por l a vía 

de l a clase aedia, que e« e l grupo que ¡aás fácilmente 

r e s u l t a afectado por los tipos de I n f l u e n c i a :ue so go — 

ne run en e l mundo moderno. 

I d ) Uay ana extre »uJa debilidad en A f r i c a L a t i n a de l a s 

Clanes medias ~ antigua y aueva — surgidas con l a 

producción de bienes, t a mayoría do l a clase nedia se 

incluye toas bien on e l sector de servio íes, comercio, 

administración pábüca, en cambio l a población dedida -

da a l sector i n d u a t r i a l es muy escasa todavía, 

$e produce así un d e s e q u l l i b r l ¡ euelseno de l a c l a s e 

¡tedia latinoamericana que agravado por e l pese do l a s 

tradiciones f a m i l i a r e s , no lo peralte r e a l i z a r on e l 

grado conveniente l o s ajustes requeridos por l a s nece -

sldades del desarrollo ecetvlcieo. La característica 

esenci a l de l a cl a s e atedia en los modernos países 

i n d u s t r i a l e s es su gran-elasticidad, jue l a * hace 

fácilmente adaptable y plástico* a l a s t r a n s f o r n a d o ~ 

nes continuadas del progreso. 

I I ) E l crecimiento i n d u s t r i a l en América La t i n a antes que 

es t a t como se supondría compuesto de pequemos empresa -

ríos» profesionales y e s p e c i a l i s t a s Men retribuíaos, 

cómo ocurre en ios países más avanzados» se Heno que 

on América La t i n a su adinero os muy 1 i altado, pero además 

aunque algunos industrióle?? pequeños y medianos const! # 

tuyen ya una clase ssedia con todas sus características 



habituales, s i n embargo hay una fuerte proporción do t a l e s 

empresarios tjtte dentro de l a tradición europea , por e¿¿ 

M integrarían en los nodos de vida pecuallares de l a 

cia s e aie^la pero que acá aprovechan l a s oportunidades 

ofrecidas en c i e r t o tipo de negocios a l amparo de l a s 

imperfecciones d i mercado, de l a e$ca£e*T. de capacidades 

técnicas, de situaciones políticas de privilegio» e t c . 

para p a r t i c i p a r , gracias a sue copiosos como rápidos 

ingresos, en los modos do vida do l a s clases mas eleva — 

das» 

V 

1 3 ) 1 desarrollo económico se puede considerar como un 

problema de nivelación o de Integración r e l a t i v a en 

torno a c i e r t o patrón de necesidades y de formas de sa -

t l s f n c c r l a s . en^fin de un e s t i l o c u l t u r a l , que en l a socie 

dad peruana es e l que axxgx emerge de l a sociedad mes m 

t i s a y que se llama c r i o l l o * 

13) tos focas de c r i o l l i s m o se dan eni l a s ciudades, y se 

reconoce que sus principales seguidores son lo s l n d l v l — 

duos de l a s clases medias y bajas» Ea l a s comunidades 

pequeñas lo s seguidores del c r i o l l i s m o se encuentran en 

l o s estratos a l t o s , confundidos en sus aspiraciones de 

vid a s urbana. 

14) t a XSSTSTI JÉ función de l o c r i o l l o es s e r v i r a l acqme — 

da alentó de l a s relaciones de clase y ¿talcas, t a orlen -

tación aristocrática de l a c l a s e a l t a rechasa e l tener 

�ue i d e n t i f i c a r l e con e l c r i o l l i s m o pépular; en cambio l a 

participación do l a masa media en esto c r i o l l i s m o l e ha 

servido para di f e r e n c i a r s e del Indígena, y como una fuente 

de p r e s t i g i o dentro del propio grupo ne s t i s o . 
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15) n o r i o l 11 «rao tiene por fuclÓn s t a b i i l x a r e l sistemu 

s o c i a l y c u l t u r a l del país j y «1 os funcional pura 

l a movilidad s o c i a l do los Indian, oholos y de l a p« -

blaclón r u r a l t en oaatlo es disfuncional para a c l a r a r 

a l a s clases bajas l a s verdaderas fuentes del confitóte 

e s t r u c t u r a l . 

16) Lo c r i o l l o funciona como un modelo a l rededor del cual 

se está realizando un proceso de integración nacional, 

e l cual está favorecido por e l incremento de l o s me m 

dios de comunicación, y porgue l o c r i o l l o es perolbl — 

do como fuento y símbolo de pr e s t i d l o y s t a t u s . 

17) E l énfasis puesto en l o s símbolos c r i o l l o s f a c i l i t a l a 

percepción do l a s metas cuasi estereotipadas y a l i e n t a 

y motiva a l esoento s o c i a l v sobre todo de l a población 

r«ral-indf|ena. 

V I 

13) En l o mas bajo de l a escala de pr e s t i g i o está e l indio 

cono portador de l o s papeles despreciados por los s e c t a * 

res de l a sociedad nóstica. 

E l Indígena propietario de tlondas, conductor de oamlo — 

nes t y otros papeles de l a clase s a j a urbana hacen que 

l a condición del indio se dilu y a en l a del cholo* que 

es l a del Indio en tranoe de ascenso y amesti zumiento. 

10) La movilidad v e r t i c a l puede ser un caso in d i v i d u a l � 

de pronoclÓn de todo un grupo debido a on proceso de 

transculturación* 1 sector indígena no on compatible 

con un sistema de clases s o c i a l e s . Por oso e l ascenso 

s o c i a l del' Indígena con respecto a l a sociedad t o t a l 

tiene que ser considerado previamente en te r r i n o s de 

su Integración en l a c u l t u r a mestiza. 
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20) l i cholo xft lúa oo latinidades i n d i «na* p r o g r e s i s t a s , co -

:io o a t e g e r i u s i n t e r n e t U a s entro l o indígena y l o <.nti — 

x o t i e n e n un gran popel en l o * u o v i a i ^ u t o s de asoenso 

s o c i a l do i o s grupos indígenas w i a a t a oí h a c i a l a 

c u l t u r a o e s t i s a . 

21) La «ovili ad I n d i v i d u a l v e r t i c a l tí- 1 indígena s<5lo se 

e x p l i c a a p a r t i r de coiaunidades indígenas t r a n a c u l t u r a d a s , 

do un proceso p r e v i o de a o v l l l d a d c o l e c t i v a . 

t i expediente de l a a o v l l l d a d h o r i z o n t a l h a c i a 

ceu ros urbanos, que es c a s i c onsecuencia de l o a n t e r i o r , 

es d e c i s i v o en e l proceso do u*aeutixaaiento d e l indígena, 

facilitándose más adn t a l proceso por e l abandono de pa * 

p*M* y raw os é* titéeos y c u l t u r a l e s s i n d i c a d a s como i n -

dí^enas y por l a uoopcidn de o t r o s ¿u» l a sociedad mes * 

t i x e o f r e c e para t a l e s c a s o s * 
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Le que se c o n s i d e r a comunmente por l a s c l a s e s 

o e d i a y a l t a , sobre to*'o» como l a "manera de v i d a i n d i a " 

es una combinación ac r a s p e s c u l t u r a l e s aborígenes y 

españoles-coloniales* Muchas de l a s maneras de v i d a quo 

c a r a c t e r i z a r o n a l a s masas Indígenas durante e l periodo 

c o l o n i a l Uan p e r s i s t i d o h a s t a e l presente c e a pequeiios 

cambios,oasi a j e n o s a l o s d e s a r r o l l o s aoderaos. 

La mayoría áe l o s h a b i t a n t e s v i v e n en pequeilos 

pueblos geogríoa y c u i t u r a l g e n t e a i s l a d o s d e l r o s t o d e l 

país, debido a l a f a l t a de f e r r o c a r r i l e s , c a r r e t e r a s , 

-.ciáronos, r n d l o , y o t r a s f a c i l i d a d e s de comuuicacidn. 

%¿X a i s l a m i e n t o y e l a n alfabetismo aseguran que 

l a s cosas sean hedías rtproxinadanento de l a misraa matura, 

usando l a s mismos t r o n i c a s e i&plsaeutos y asegurando 

también aproximadamente l o s sismos r e s u l t a d o s * Y s i 

cada i n d i v i d u o v i r e y p i e n s a como su vecino es porque 

hay íntiraa y prolongada as oo i a c i d a e n t r e l o s miembros 

de l a l o c a l i d a d . 

Los moradores de e s t o s pueblo? raramente son 

confrontados s i q u i e r a coa l a id e a de que o t r a s maneras 

pudieran s e r más e f i c a c e s que l a s s a y a s , especialmente 

porque e l l o s nunca ¿leen l i b r o s y t a l vez porque no gum -
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tan o su p o s l c l l A e s t r u c t u r a l no lo peralte toner con — 

t a c os ínti os con nadie que haya experimentado l a s ven -

t a j a s dí> haoer l a s cosas diferente*ente� 

1*1 problem de levantar loa standares de vida por 

a r r i b a del n i v e l que se nuestra en e l sector Indlo-cole -

n i a l es complejo y presenta anchas facetas. E l l o i rap 1 l e a 

no solamente nunentar e l Ingreso de l a s rasas campesinas 

sino también pro&ra;3as educacionales de una naturnio «a 

demostracianal, mediante agentes de extension haoia loa 

bogares y los oaapes a f i n de olrecer l a s técnicas aás 

e f i c i e n t e s para l a vida r u r a l . 

Opuesto a l planteamiento que se acaba de nacer 

e ta* «1 que aboga per l a no i n t e r f e r e n c i a en los patrones 

y valeres nativos, poro en realidad l a i n t e r f e r e n c i a no 

es una novedad que se t r a t e de imponer sino que e l l a ya 

l l e v a aucho tiempo y ha de continuar. Por eso e l pro -

Mema «o plantea ahora en términos del grado en que a l a 

poblad dn Indígena l e será* permitido p a r t i c i p a r a c t i v a -

v> 4 o *a i a vida del palé sobre bases tic I: 1 o por tu -

nldad. 

En realidad e l e q u i l i b r i o de l a vida nativa está 

sien >o irremo iablem̂ íito perturbado. De ana manera u otra 

a l estar siendo objeto de stedld&a de salud pdbllca, l a 

política educacional, y «tallares objetivos de bienestar. 

Por su parte ©1 indigenismo ronííñiioo y l i b e r a l 

t i e r e que poner ews plan enaicntos en t'ruinos siás adecúa* 

¿os e*>n l a real i d a d , l o cual es Indispensable para nacer 

al?.o p o s i t i v o en favor de les indígenas, e l l o s i g n i f i c a 

reconocer o«e no hay escape a l avmnce de lo s elemente* 



occidentales de l a c u l t u r a , y adeuda e l anvoncimiento 

de t]ue los pueblos indfrenos necesitan oslar accidenta m 

l i r a d o s 9 es decir desarrollados eoonámiea y soolalmen m 

te, Es reaoí c i >nario e l intento conservador quo proton * 

de mantener a l o s indígenas cono l i b r e s de contactos con 

los elementos del mundo moderno* Un r«alidad9 adn l o s 

supuestos valores indígenas que se t r a t a de defender 

so disuelven cada ves más en Occidentallamo, May ama No 

hay que ver sino cá«ao lar) c u l t uras indígenas e titán desa -

pareciendo coa l a simple apertura de c a r r e t e r a s . 

Por supuesto que en l a incorporación de l a s comuni* 

Cades indígenas a l a vida nacional» ol aislamiento físico 

y c u l t u r a l lia sido un gran obstáculo* i t e r r i t o r i o a e c i -

dentado ha becr.0 difícil y ceafcesc e l desarrollo aacloual 

unificada nomo. Vor l o demás l a s variaciones s i g n i f i c a ! i a 

vas en l a economía y en l a s oaraoterístioaa sociales pun — 

den VMM a proposito de l a s d i f areno Jes regionales y de 

l a s d i f e r e n c i a s entre l o r u r a l y l o urbano, 

tas comunidades indígenas §�! i*erá# ligadas a l a s 

tradiciones precolombinas o hlspánioo-oaloaiales repre -

seutan en sus aspectos trad i c i o n a l e s a l a a g r i c u l t u r a , 

l a artesanía» y los mercados periódicos o f e r i a s . Además 

en sos aspectos modernas nativos elementes están siendo 

añadidos : e l crooiente uso del dinero y correlativamente 

d i comercie más Xi allá de l a region; nuevas formas do 

�ubsíet* a c i a y consuiso; nuevos controlas de sanidad coa 

e l consecuente aúnente de l a población y l a atersta de 

t i e r r a de c u l t i v o para l a s nuevas gen-racione». 

:)ería laportame ver tos características del cambio 

en l a comunidad pe c -' bajo e l Impacto del sistema Indus 
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t r i a l y urbano en gem r a l . Jos punto» concretos do im -

portancta teórica y práctica referente n i can?» «c adap -

tabiiidr.íl aatttut entre e l «tí? tcsw de l a i n d u s t r i a f de 

l a ft>r*m no i n d u s t r i a l de v i d a , y l a eueatldn subsidia -

ría de l a forma» tempo y ¿grado de t r a n s f e r melón» Otro 

punto que importaría ver es e l r e l a t i v o a la» enrecterís -

tice» del amable Inducido por $a acción gubernamental» 

co»í> acción dimeta en vías del mejoramiento de l a cosm — 

n i dad* Hn f i n Ion puní OS de laportaneia t e d r l c a y prácti � 

ca de l a acción de l a s agencias de preateidn de l a s coran « 

niduses a l a s cuales apunta l a acción tic loa s e r v i c i o s 

e s t a t a l e s y lo» de o r a s asociaciones voluntarias* 

Con respecte a l plantearían to general de «JÜ e l 

desarrollo económico es un fenómeno de cambio y s t o v l l l — 

dad s e d a l , habría tme ver lo s aspectos del «isleña 

actual que son di«funcional** y los aspectos quo vaa a 

ayudar a lograr l a sociedad industrial» es <?1 problema 

de saber l o que se debe orear pera Hogar a l a i n d u s t r i a 

l i z a c l d n . n f i n ^ e plantea ver l o que sería necesario y 

lo une no sería nv*oeí*ario n i funcional para lograr l a 

Indus i r i a l i a a c i dn* 

hum comunidades d i f i e r e n en muciias y complejas 

formas, de nodo que nlngdn índico de oaabio sería s u f i # 

ciento para abarcar t a l complejidad, artomás §*f anchos 

coni ios operan concurrentemente, haciendo laposiblo l a 

anroela cídn exacta de uno do e l l o s a»lo largo de líneas 

cuasi experimentales. No obstante se puede señalar algu -

nírs guias de cambio e,ue tienen una re l u c i d a demostrable 

con l a modernisation. 
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£ s posible que #a M H H l i M t t coa;>arton 

l a s c a r a c t e r í s t i c a s c u l t í v a l e s » t r a d i c i o n a l e s » comunes 

a l a reg ida , s i n eabargo r e s u l t a n d i f erentes en cuanto 

a ln ciaste Jr ¿rodo de Jos � M e r c a s I n t r u s i o n e s . Es tío -

o i r «i»*e l a s dt f#rsr>ctes entre comunidades pueden r e t e — 

r i r s c a l a v i d a económica que l i m n y a rsu r e l a t i v a 

lncornoractda dentro i?e las >&ernasf act iv idades o-.;or.' » 

slsssi 

Ét puede ver l a s d1far ene1ac1ones de l a s cornual m 

dades en tdrmiaos de l a d i sponib i l idad día v fa s de eemu -

a loac ldn y d© re lac iones de aereado» de su u b i c a c i ó n 

. g e o - g r á f i c a y *»u 0M4g do a l s l n a í e n i a . A s i ni sao se puede 

ver l a s d i f erenc ia o t o ñ e s entre comunidades o proposito do 

l a cantidad y ca l idad de i'*s recnrsss natura les oon quo 

cuenten, incluyenos l a ca l idad de los suelos a s í como l a 

ca l idad y variedad da producios a g r í c o l a s , y lo r e l a c i d n 

que é s t o d l t l a o t i ene sobre toda con l a s *?i f o r o n d a s c l l — 

« á t i c a s * Todo l a cual t icas sus e fectos en l a e s p e c i a l ! m 

sac ian a r r í o o 1 a y en su o r l c n t a c i c a de morcada. 

En f i n , parece necesario p lantear e l nrableaa de 

l a * Barreras» p r e s i o n e » » e incent ivos i*ara que ocurra 

o l cambio de l a s f e r i a s t r a d i c i o n a l e s a Xaa f e m a c econo* -

a l c a s y c u l t u r a l * nodorna» . 

51 ne Jornale ato de l transporte puede hacer a i s 

f d c í l paro l a poblaeidn r u r a l cal^rrsr hac ia l a s c i u d a d e s » 

es t imular 1A deaanda de productos a g r í c o l a s y c o n t r i b u i r 

a l a aod rn laao idn de l a a g r i c u l t u r a ni sxaa* 

La capresa moderna ¿uiede ayudar a proveerse su 

propia o f e r t a de trabajo en las^nu* vas ¿ r e a s a t r a v é s de 

los efectos^!* � menos ind irec tos que t iene l a empresa y 
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l a modernización para plasnar nuevas oportunidades tie 

trabajo* Loa cambios an l a balanza v i t a l a través de l a 

reducción de l a aortalidad y l a desproporción resultante 

ca l a ocaucitSn horabre — t i e r r a cambia e l balance en favor 

afcl reclutamiento indas r i a l * y l a a ventajas ao&peilil — 

va» tío los Manea ¿j&nufacturados buratos sobre loa pro — 

duelos artesanales. t a ib i t a písele tener an efecto semejan 

te. 

Hay l a posibilidad que $** l a reXor.iiu agraria 

llegue o ser planteada para l a comunidad Indígena de t a l 

aanera íjue r e s a l t e una Hedida que retarde &%� desarrollo 

económico a l permitírsele ta preservation y alln l a recrea 

c i i n de l a s patrones tra d i c i o n a l e s del aso de l a t i e r r a y 

de l a s formas tío cooperación y de solidaridad f a m i l i a r , 

o.ilo í|íte ocurriría l a f a l t a de un aereado de trabajo en 

l a agricultura» y un reforzamiento del estad* de a i s l a — 

alentó frente a l a s fuerzas do t a vida Miera* de l a s «o -

auniüades r u r a l e s . 

Por último, l a n o l i t i c a de aano do obra barata 

que peíia sobre e l trabajador r u r a l y ísebr* todo indígena 

no solo constituye una explotación evidente sino :ue coa 

j u s t i f i c a r e l hecbe por l a f a l t a de calificación i n i c i a l 

de l a ¡¡nano de obra indígena se han valido de e l l o para 

convertir t a l consideración en aa pri n c i p i o que opera y 

r a c i o n a l i z a para «aatenor l a posición p r i v i l e g i a d a de 

Sos empresarios y del grupo administrativo* Además se 

puede cons i derar qm l a a raigrasjlonos de i n 'f , em s con f 1 « 

nes econcHslces hacia l a s plantaciones o haciendas y con -

tros? mineros t no loaran renerauslenes favorables a un 

cambio en lo s patrones de l a vida indígena, no se dan los 

Incentivos necesarios. l¡:\ hecho es que i indígena es «al 
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pagado» '-ue on talcs contra» do trabajo ae l l e v o una 

vida miserable , y en su-a a íue «atas experiencias, que 

M h M v«o<;;s son l a s ilaíoas ^ue tiene e l indf ena de l a 

sociedad ?*os&i3*t careces <io atractivo». 

�VtW M U t a U l l l M M M M la» difiealteáee 

Q M puertea orear l a s aedidae purciulee de ¡«aderni sacien 

de loe sector*» resogates* f o r oirá parte, ea acocear i o 

prestar atoms i 4a a l problem do establecer nnovao s a t i s -

facelenco aocíaloo para e l individuo quo outre l a s cease � 

A M M á i l Je l a ruptura con vida en l a cosauaidad, l o 

c u a l * c.ití? l a u c a d o en i a transición a formo aodomas 

Ce actividad económica. 

A proposite de l a s activaciones o incoativo**» 

J M orientan e l oamfcio hacia l a s for&as aodoruas, so 

puede decir que ta uto l e s of «bolos i M S l t l M COBO l a 

estructura de l a intoracoiáa tienda ana u 1 > 1 — < l > sopara 

da en e l sentido tjue son factores qao no sea completa * 

«cato d^ter^inadat? entre af . Al 211**30 tiempo se recono * 

ce qnn l a naturales* de Ion oí acolo* tienen un efecto 

sobre l a interacción» y l a astruc tura de l a lnterao » 

ci4n a m voz t i mi o ua ofonto sobro l a «nuera de per -

o l b l r y responder a l o * afanólas incoativo*». 

ZX individuo no roToonde como un tipo aislado» 

riño coso siiertbro de ua «runo. T>a adeeuaci4.a de uaa ta «� 

sa do incentivo dada os evaluada an t4r»ino« r e l a t i v o s . 

Lw> individuos nacen «1 andero de co*i¿>arac toaos en esto 

proceso de evaluación» Pioncan de ni mí««os en relación 

a loe nlesibroa de otro» granos ajenas a su eosntnldad; 7 



p i e n s a n tie e l l o s mismos on t é r m i n o s d e l s t a t u s sac io—eco -

n á m l c o de l o s o t r o s grumos É l l o p r o p i a c o m u n i d a d . 

A p r o p o s i t o de <¡ue Xa e « t m e t u a de l a i t s r ac — 

o i o n c o n d i c i o n a l a r e a c c i ó n d e l i n d i v i d u o a l o s « f a b o * 

i o s i n c e n t i v ó l a | h a b r í a que Mta i f tMf i¿ - a i m i l a r i d a d e s 

y M i H W i S N o d i s c r e p a n c i a * c o n r e s p e c t o a l a s p r e f e ~ 

r e a c i a s d i f e r e n c i á i s a d v a l o r e a > / � u l o s di* p a r t e de 

ios a i c r aUro* de l a a e a t e a o r i u a s o o i a i e a — i n d i o , c h u l o y 

o r i o l l o —* t OHp^claltaente en * e l a c i ó n c o n e l p r e s t i d l o , 

%MM a a i r a e i une ti de a f é e n s e , I n a c t i v a t i o n e c o n ó m i c a , l a 

n o v i l i d a d o a p a c i a l » o t o . » a s i como s u s r e l a c i o n e s de coope 

¿ a c i d a y c o n f l i c t o . 

� � 

�� 

l a r a t e r m i n a r onto t r & ü u j o ae an de feo;¡ . n e j a r 

l a d o c t r i n a d e l d e s a r r o l l o de l a comunidad que p o r 

o p o s i c i d t í a l a t e o r í a u o l o&imjdn v i g o r o s o ( b i g p u s f i ) 

s e de-jd p l a n t e a d o a l « u p o z a r l a p r m e r u p a r t o do e s t o 

t r » i ü a ¿ o t cuando ao fe&ul¿ de <jue e n r e l a c i ó n c o n e l tempo 

í i a b í a i d i f e r e m o a t i p o » de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , l o e 

l í s t a o s que p o d r í a n o r d e n a r l o en un o o n t l m m a , a c u y o s t i 

�>os oxfcrooen « o ac*¿be de a l u d i r . 

L o s g o b i o r a o » de los p a í s e s de eeonorafa i u s u f i — 

aiouxcAieztte d e s a r r o l l a d a h&n i d o asumiendo n u e v a s luí 

o b l i g n e l o u e s en e l tosaento d e l d e s a r r o l l a economice y 

� i biencBtfir huiaano* W t f c i t M que dem. ro de t a l n o c i ó n 

l o s p r o b l e m a s aids d i f í c i l e s l e s plantóme l a » e o a u n l d a -

dea a g r í c o l a s e i & d í ¿ e ; ; a s . 

Se ¿ruede a í i r v s a r que l o» entables o e o n o a i e o » , so — 

c í a l e s y t é c n i c o s ^ue «te han p r o d u c i d o en. e l mundo, e n 
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gent r a l , no han beneficiado mucho a l a n comunidades 

rur a l e s y «as b i e n han desequilibrado l a economía i r a -

d i e i o n a l de subsltencla de l a s oomuntdados r u r a l e s , a l 

nísiao t lozano que ha trastornado su estructura o c i u l y 

c u l t u r a l * 

Las comunidades r u r a l e s estar* sometidas a lumen � 

Wm y perturbadora» presiones e i n f l u e n c i a s , tanto I n t e r � 

nar> como extern a s s e l aumento ¡Je l a población, que presio-

na sobre loe r e c u r s o s a g r a r i o s , inadecuados y a veces en 

v f u s *íc d e t e r i o r o ; l a s nuevas demandas de artículos de 

consunto y de b e n o f i c i o e s o c i a l e s , estimuladas ¿?or l a 

u n i v e r s a l ! d a d de l a s comunicaciones y por los movialcn -

tos de población; l a g mayores oportunidades de producir 

pan e l aereado antes 7UC para l a s u b s i s t e n c i a , o de eml m 

g r a r a l a ciudad paro t r a b a j a r por un s a l a r i o , üajo l a 

f u e r z a de c i t a s presiones l o s l a z o s t r a d i c i o n a l e s i s l a 

f r . n l l i a y l a comunidad tienden a d i s o l v e r s e ; l a pobla -

c l o n r u r a l s u e l e renooiónar con apatía, spoolende una 

dÓMl r e s i s t e n c i a a los c a b i o s , o con demandas y expec «-

t n t l v a s e x t r a v a s a n t e s . ; stoc nroblewas, y su repercusión 

en l a p o l f l e a n a c i o n a l en materia de hitieno, educación, 

r e f o r m rfTttria, e*c er*tán siendo buy discutidos. 

Pe puede d e f i n i r t-xovisi nalmente e l d e s a r r o l l o 

económico de l a MMWMM como un proceso destinado a 

c r e a r condiciones de progreso económico y s o c i a l para 

toda 1c comunidad, con l a participación a c t i v a do ósta, 

y l a mayor confiajism p o s i b l e en su i n i c i a t i v a . M i n c l u -

ye en e l l o í a ) l a s «cloras m a t e r i a l e s , como l a construe * 

ción de c a r r e t e r a s , v i v i e n d a s , obras? do Irrigación, l a 

Introducción de semillas y mejores métodos de c u l t i v o ; 

t») ba orgnnisaoiÓn de s e r v i c i o s t a l e s como los s a n i t a -

r i o s , educativos y r e c r e a t i v o s ; y o) l a aoción comunal, 

que M f W É f ianittsen^lonos e«-inrw*ío, e l - anállnio -co -

http://fr.nl


que emprende l a s discut idnos * * * vu grupo, c i a i t á l i -

� É l co l ec t ivo tío l a s necesidades l o c a l e s , l a c r e a c i ó n do 

coa l s iones , l a o b t e n c i ó n do a s i s t e n c i a i n c u l c a uso osa ~ 

r i o , y l a s e l e c c i ó n y f o r j a c i ó n t é c n i c a del personal* 

Cas i toaos l a s ooraauláados voseen recursos <j«e 

puedan s e r explotados coa l a c o n d i c i ó n de que l a s po -

e lac iones quieran o s o y M ¿ l a c e r i a . Uay nano de ol>ra dos i 

ocupada; en muchas zonas r u r a l e s poco desarro l ladas e l 

a g r i c u l t o r e s t á desocupado curante gran part.c del a i ío . 

hay en l a to muoldad ut; gran caudal de e s p í r i t u emprende � 

dor, que f*ólo neces i ta «üt frau lo , o r i e n t a c i ó n y d l rec -

cl*5ii t é c n i c a partx entrar en a c c i ó n y hacer le cargo de 

c a s i todas l a s ac t iv idades que entraron e l progreso l o * 

c a l . 

Síe puede postular ;ue e l f ó s e n t e económico y 

s o c i a l de ana comunidad l o c a l , es e s e n c i a l para e l 

progreso nacional* A l a i n v e r s a , que los eafuerxos de 

l a s eomttniíiatfos l ó e l e s ;uc no es tÓ« ar t i cu lados y 

coordinados entre r.f no podran tener afectos duraderos, 

s i no se l e s H W s M M UJI procrawa nacional a largo 

p lazo» 

Los objet ivos fundamentales de l d e s a r r o l l o eco * 

nóst ico «obre l-»s que se va llegando a tenor fiaj*or con — 

cordancia non ; e l aunante de l a producc ión de preduc* 

I os primarios y de a r t í c u l o s de consuno mediante l a 

a p l i c a c i ó n de mejores a ó t o e o s en e l ce»;-o económico , y 

una o r g a n i z a c i ó n e f i c a z del hombre y de l a renjor en lo 

¿ue respecta a su acelntuo e o d a l . "rn^c or- n n t e r í ..� 

económica eci*o on materia s e c t a ] , pareo ti tener imper -
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t a n d ft fundamental l a organización de l a propia I n i c i a «* 

M U y £e l a acción cooperativa ce l a comunidad, a«í 

coao e l apoyo del gobierna a de la;; or^ani«aciones 

voluntarios en forma £e esí^tencia técnica, flttl pare � 

ce ser l a experiencia recogida en lo» on--, --os de san! — 

dad, divulgación aerícola, oooperatlviaao, economía do — 

mastica, aduánalo
1

» fundamental* y loa sorvicío* s o c i a m 

l o a . t a «rpariencia obtenida orí caita esfera de a o t i v i -

dad ha demostrado ^ue l a solución do 1«» problemas loca «a 

l e s requiere ana accidn eonoortafia en e l orden local» 

roetonal y nacional� 

Los programas de desarrollo de l u comunidad re -

quieran una accidn coordinada on ttMMI eei'eratí. ta» 
� 

netiviUadoa d e s t i l a d a * a aumentar l a produceien o lo s 

Ingresos {«doras agrícolas» cooperativa»» artesanías, 

a Industrias domesticas independiente») contribuyen � 

mejorar Xas viviendas y l a sanidad del aoule ambiente, 

i combatir l a s enfermedades, a l a education,tanto do 

lo s nidos cono de los adultos, y a l bienestar s o c i a l ; 

y todo esto contribuye a l desarrollo i i acuellan a c t i -

vidados. Foro esta acción requiere * su vaa una aojar 

coordinación d^l mecanismo administrativo de todas Xas 

r a m s del gobierno; requiere también , y e*ta o» una 

tin. lan funcione» nán importantes, l a creación do míe -

vas «odios de enlace entro l a comunidad y Ion s e r v i c i o s 

especializados del cstndo y de l a s organizaciones volun * 

t a r i a s interesadas en l a materia. 

KB r e a l i d a d , e l problem de levantar los standares 

<le vida por a r r i b a del n i v e l indo-colonial es complejo 

i y" «nitipies facetas, l i o envuelve no solamente 

-
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aumentar e l ingreso de l a s ria<-a* campesinas «ino también 

comprensivo» programs educacionales de una naturaleza 

OeoostracionaX §ue noOrfa entenderse a Xo» >a?tarea y a 

loe cn?a^os para ofrecer la» tronicas red's e f i c i e n t e s de 

vida campesina. ?ara au ¡rntnr loa ingreso* ee puede pro *� 

pouor : obras da irritación, v i a l i d a d 9 producción agrf -

cola para o l mercado, '«rô r&nas de educación fundanontal je 

y de l a ensonanaa o infceriorissacion de actitudes y ñapo -

lea acordes con l o vida «odorna. 

No f l o t a n t e se propondrá oon iioeke, � quién c i t a 

itiggins, l o siguiente,coao s u s t i t u t o de l a a s i s t e n c i a 

técnico y do capit i i ; e l mo.Jorcstietito aerícola o Xa 

indusirlali.xacléii defe^n sor un prooewo lento, on pegue m 
-

íla e-jcnla 0011 adaptación a un ,-anrco de refe r e n c i a dualfe — 

t i c o . v;i dvtallopo eooito
>

tfioo~sociult l e j o s de ear censido -

rarto coito tu f a i e t r a n s i t o r i a cuya terninacton puede sor 

considerable «ente acelerada por una política de integra » 

t i A l en torno i a Xo occidental; do&e » e r aceptada coao 

una característica ponaanento de un ftran nrfier* de i n -

portantes países, permanente a l monos dentro de c i e r t o 

ileupo* l>e ahí que ee debe tener una política socio-eco -

nfolea- dicotorslca, l a cual sea funda;lentaisicnte diferen — 

te de acuerdo o los grupo:* s o c i a l e s a que ee apunte. 

La aoeptac on del dualismo s o c i a l y ooonónlco oon -

duct* a :Íos cono! isionos política» so^re oX desarrollo 

económico : primero, fino no es posible una política do 

gobierno para o l país ou su t o t a l i d a d , y secundo que Xo 

-rue es btvao'iioo para ua sector ->¡ l a s soledad pueda ser 

p e r j u d i c i a l para otros. 

A p a r t i r de lo a c e i t a uooro l a s comunidades i n — 



- 100 -

. f m9 e|e re i da per e l estado y l o s d i f e r e n t e s a¿ren — 

t e s tía l a s a c i e d a d s * e s t i z a t s a puede l l e g a r a d e f i n i r una 

s e r i e de rae o i das — i u e actúan f a c i l i t a n d o � d i t i o ul tanda 

e l i ngente d»; sobrepasar la» b a r r e r a s $ocio~cultúrale - que 

sap; ran a l e s s e c t o r e s t r a d i c i o n a l e s Indígenas de la» sec 

t a r e s mestizas» F a c i l i d a d e s y <ílf i c u i t a d e s Imputables a 

l a p r o p i a a c o l ín de l a s a?:antes c e a s tanblen a l a s ceau -

nidadas y a l a e s t r u c t u r a s o c i a l en g e n e r a l v jue detergí 

na t e bien l a aunara d i f e r e n c i a l que t i e n e n para p e r c i b i r 

e l d e s a r r e i l s econsmlc* l a s d i f e r e n t e s s e c t o r e s de l a pe -

a l a c i e n — grupas politicón, lo» equipos burocráticos Jr 

l a s i i t a r e n t a c a t e n a r i a s s o c i a l e s coma l a s c l a n e s y e s t r n 

tos s o c i a l e s . 

i ' * 

A --TÍ r. -y i � v ¡ i o .-Hia ^ a r i e �. > J ! r hi\ \ ~>, se , ..... c 

proponer l o s i g u i e n t e : 

1) té que es considerado por l a sociedad m e s t i z a cama l a 

manera de v i d a indígena es una combinación de r a s g a s 

c u l t u r a l e s aaoríjienep e hiapítnico-coloniales cosió se 

pmjgftg no t a r en l a a g r i c u l t u r a , l a s artesanías, e l s i s -

tetaa de mercedes periódicos: o f e r i a s , e t c . Mi obstante» 

O -* :; J ai'ii: i U ' 1 � i >i. ' J . U.lc e s a s e l 

c r e c i e n t e u s a d e l di n e r o y c o r r e l a t i v a m e n t e e l comercio 

»¿¿s alié de l a r e l i a r * ; y nueras fanmfl de s u b s i s t e n c i a 

y C O Ü S u*v � 

2) í";l problena de i n t e r v e n i r para l e v a n t a r l o s standares 

de v i d a por a r r i b a d e l n i v e l que p r e s e n t a e l s a c i a r 

i n d o - c o l o n i a l as complejo y t i e n e aáltiyles t a c a t a s * 

E l l o envuelve no aula; tile aumentar al i n g r e s e de l a s 

masas canpetíinas s i n o ta&bien comprensivos pro^ra^as edu — 
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cacioaales de natural esa demostracional y d i r i g i d o s a 

l»s hogares y a los oaapoe para ofrecer la» Maul cas 

zidn e f i c i e n t e s de vida campéelos. Para aumentar le» 

fepNU se puede proponer : «ora* §9 irrigación» ría m 

l i d a d , producción agrícola para e l mercado; y en f i n 

educación fundamental y s o c i a l litación inducida de ao -

titubes y de los nuevos paneles* que permitan una aoer — 

tadn participación en l a vida moderna. 

!*ero hay 9 per otra parte, e l planteamiento que 

aliaga ?>or l a no i n t e r f e r e n c i a en los patrones y valeres 

nativos. Kn realidad se «'irá1 que t a l i n t e r f e r e n c i a no 

es una novedad alna que ya l l e v a mucho tiempo y ha de 

continuar. 

3) lío hay escape a l avance de lo» elementos occidentales 

de l a c n l t n r a . Adc-siás hay e l convencí a i cato de que l o s 

puebles Indírenes necesitan l l e g a r a ser desarrollados 

económico y socialmente. Ntf l o pronto puede decirse 

íjue l a s diferencias entre comunidades que compartea l a s 

características c u l t u r a l e s t r a d i c i o n a l e s son debidas a 

l a c l ase y #ra<ío de lay moderna» intrusiones, l'.s decir 

por «na parte a l a vida económica que l l e v a n y luego 

por l a r e l a t i v e incorporación dentro de l a s modernas 

actividades económicas. 

4) Hay l a posibilidad de que l a reform* ag r a r i a l l e g a s a 

ser planteada paro l a comunidad indígena de t a l asme r a 

f M r e s u l t e una medida que retarde e l desarrollo econó — 

mico, a l permitir l a preservación y aón e l retorno a 

patrones tradicionales sobre e l uso de l a t i e r r a y de 

l a s f o r j a s de cooperación y de solidaridad f a n i l l a r , 

con lo que ocurriría un reforzami*nto de l a s comunidades 

ru r a l e s del sistema de vida moderna y se retardaría l a 
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creación de un verendo de tr a b a ) o on l a a g r i c u l t u r a * 

L a s Migraciones de irutírenus con f i n e s económicos h a c i a 

la» itaclendas y c e n t r o s minero» no logran r e p e r c u s i o n e s 

f a v o r a b l e s a un cambio en l o s patrones de v i a indígena, 

no se dun ahí l o s i n c e n t i v o s necesarios» debido a que e l 

ladí^ena es mal parade, porque en t a l e s c e n t r o s de t r a b a -

j o se l l e v a una v i d a m i s e r a b l e ; y en f i n porque t a l e s ex -

p a r t e n c i a s , que anchas veces son l a s única» que t i e n e e l 

indígena do l a sociedad i s e c t i s a , c a r e c e n de a t r a c t i v o s * 

Los cambios económicos, s o c i a l e s y técnicos que se han 

producido en e l nundo ban ncentuatio iaís aun e l r e t r a o 

de l a s comunidades r u r t l t ^ y nal nlaate han d e s e q u i l i b r a -

do l a econonía t r a d i c i o n a l de s u b s i s t e n c i a de t a l o s couu � 

nidndes r u r a l e s , y han trastorne-do su e s t r u c t u r a s o c i a l y 

c u l t u r a l * 

Las comunidades r u r a l e s están sometida* a f u e r t e s 

p r e s i o n e s e i n f l u e n c i a s perturbadores, t a n t o i n t e r i o r e s 

co»JO ex t e r n a s ; e l aumento fíe l a población, que p r e s i o n a 

sobre l o s recurro:; a g r a r i o s ; l a s nuevas desandas de artí 

c u l o s de consumo y de beneficios? *oelt It&» e s t i n a l a d o s 

por l a u n i v e r s a l i d a d de l a s comunicaciones y por l o s no # 

vicíenlos de población; l a s mayores oportunidades de pro -

tíucir pera e l ;:¡crcn;'o ¿tutes qua yarn l a s u b s i s t e n c i a , � 

de c a l o r a r a l a ciudad para t r a b a j a r por un s a l a r i o * 

Maja l a f u e r z a de t a l e s p r e s i o n e s l o s l a z o s t r a d i c l o n a m 

l o s de l a f a m i l i a y l a comunidad t i e n d e n a d i s o l v e r s e ; y 

l a población r u r a l s u e l e r e a c c i o n a r con apatía, oponien -

do una dé*í;il r e s i s t e n c i a a l o s cambios o con demandas y 

e x p e c t a t i v a s extravagantes * 



T) A p a r t i r de l a acotan sabre la» comunicad;* indígenas, 

e j e r c i d a por e l estada y l e s diferentes ar,ontes de l a 

sociedad mestiza, se puede l l e g a r a d e f i n i r una s e r i e de 

Medidas ~ que actítan f a c i l i t a n d o o dlfloullnnde —� e l 

intento de sobrepasar l a s barreras socio—cultúrale» que 

secaran a los sectores t r a d i c i o n a l e s indígenas de los 

sectores aestlxoe» f a c i l i d a d e s y d i f i c u l t a d e s imputa -

bles a l a propia aecián de los agentes 0090 también a 

l a s eonun1dades y a l a estructura s o c i a l 3n general. 

-.'V 
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-PU¿ d e s a r r o l l o ecen&sico y e l d e s a r r o l l o s o c i a l no nan 

s i n o c a m s dr>l misino fenómeno� 

�tíJSJtó&Js»^^^ uniXor^c ^ de Indus t r i a l i zac i 5n de t a l 

� -^uara. vcn&a a r e a l i z a r s e eri e ^ - a t ^ - i r r l u g a r del r.le 

ko» repitiónos l a s características M S — I > 1 « da l a Indus 

t r i a l i z a c i o n jmvtMMtitt o c u r r i d a en o t r a r e g i 5 n o país . 

t a r e f e r o n c i a que se ha/a a l a s puf Ben i ndus t r i a l i * a d es 

debe tonar en cuanta que han oraergitfo nuevos t i p o s — 

co n c r e t o * y imsaa&us ~ o en otr o s termines cae e l sede 

X« s o c i a l áe ra e s países tía desaparee i ¿o, con l o s cambies 

o c u r r i d o s en aspectos d e c i s i v a s de l n e s t r u c t u r a s o c i a l * 

t a l e s COSÍ* l a separación en t r e l a propiedad de l a ewpre 

s a y e l c o n t r o l Ce l a i �� D, l a s c a l i f i c a iones requerí — 

É M de l e * t r a b a j a d o r e s , así cono en su prop i a e s t r a t i f 1 

cr.cion i n t e r n a ; l a aparición de l a nueva c l a s e meótej l a 

myer — y l H á M s o c i a l ; l a s n i v e l a c i o n e s aportabas per 

l a educación y l o s derechos políticos y s o c i a l e s , y l a 

i n s t i t u c i o n a l i z a c i ^ n de l a s c o n t r a p o s i c i o n e s c l a s i s t a s * 

E l canfcto i n d u c i d a que supone l a aceleración d e l a r e -

c r e s o ecoconic** s i g n i t c a l a �piflnlÉsl co n t i n u a de tunólo 

MM y papeles s o c i a l e s micho a n t e s de que e x i s t a n sus ne 

c a s a r l o s soportes i n d i v i d u a l e s n e c e s a r i o s oarn l l e v a r l o s 

a cabo, surgiendo así uno de ten t i p o s wás c o r r i e n t e s de 

estrangulas»!ent^jwciol» per eso l a programación d e l desa 

r r o l l o er; onírico debe contener e l nínlne i n d i s p e n s a b l e 

de programación sociológica para p r e v e r y a n u l a r en l a 

p o s i b l e iaséstrangalaiianes de t i p o s o c i a l quo amenazan 

d e t e n e r l o . 



—:;ntre l&f funcieres necesarias mrv canten <*r « n * ec^nomfa 
J > — I . j — ' - — � _̂  M I P I ^ ' ^ I i n W . * * ^ ^ * » * " * * * » ^ » * ; * - » ^ 

nederna hey, que destacar So fermaciea de una clase empresa 

r í a moderna en l a s principales rataas de la actividad eco m 

«¿mica, l a preparación de una burocracia, l a ferinacian 

<te una vari o na ̂  *:e t é c n i c o s y e¿¿pooial istas en un nivel 

i n t e r m e d i e t en i endo en c u l a t a l a s actitudes y disposlclo — 

s íes 'de l a mana de abra vlc loa poblaciones tradi o i enalmen � 

te c a m p e s i n a s , 

Ocme indices d e d e H a r r o l l o ecanoVaico sen mas importantes 
� ^ " i ^ ^ ^ u " " " " n r » i n i m n ^ i n i m t ! i j j i r » t _ F , x ^ j j B > i i J r ' " J ~ L "r^~' 

las d i f e r e n c i a s c u l t ú r a l a s , educativa*, de bienestar se -

r i a l , qua las diferencian debidas a ingresos per-oápl ta 

» a l a d i s t r i b u c i ó n de l a reuta nacional» 

vi * i f t»nrvel lo econtfaico r̂att̂ . ,a^vu*eJaiij^>lío más que cna -
¡ ¡ ^ ' ^ ^ ^ ^ � � � � � � � � � � ' ' ' � � p * * * * ^ ^ ^ ^ 

U Í J S er. el c*-tperta.M¿<?iuo social quo Xa acompañan, per 

que supone a l a postre una Jtraus f o r.-«a o i 4cj total de las 

forjas ir vida, l a Xar sacian «Je en l a sociedad de una nueva e s t r a t i f i c a c i ó n s j o i a l ; y l a for ¿ación continuada 

de papelea y funciones antes inexistentes. 

L# ^ucQüzhia cua::..'o> ae aaiúa de ^ o « a r r o l l e ecenemi 

uea una estructura .c ia l ea su totalidad, a lo l a r 

ge de una l í n e a demarcarle entre dt>s momentos precises . 

I*a p r í s e r a estructura concreta ea la tte la e s t r a t i f i c a -
f ^ ^ i ^ — M ^ — — ^ M W ^ ^ I m m i . " I " » 1

 É — — » M I I I W M Éí | < | f . | t - „ . | | | | � 

c i j a social , . La» diferencia a en l a conducta humana sea 

determinadas por los engranajes de l a e s t r a t i f i c a c i ó n 

s e d a l , que le mismo puede afectar a l a f er t i l idad que 

a l a actividad p e l f t i c a , a l a estabilidad de l a famil ia 

que a | M peculiaridades de l a moda, a l a rel igiosidad 

que a l a incidencia de neurosis» 

Hay relaciones diferenciales de un estrate, ciase � es ~ 

tametvte con respecte a l consuno, al ahorro, a l a i uvera* 
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sidn, c 2c. aceptación Él Innovaciones, e t c . 

K « I M K M finalidades de «na política de de s a r r o l l e eoeneml 

ca importa tener en cuanta laa Modalidades da ta e s t r a t i � 

íicacloa s o c i a l del país, en rjue a* actria, púa» sus e— 

factos s e r i a r ruy d i s t i n t a s eefdn 90a su estructura, su 

movilidad y lo» nive l e s da aspiración c¿wf tosente y 

f e r a l t e. 

9.- ta economía «edema no sdlo trir* vrs wfoiroc da apertura 

y wovilldad general en rúa alaterna de estratificación, 

sino movilidades específicas* dentro de n i diverso» gru — 

pao — expresarlos, profesionales, mano de ofcra—, y l a 

existenoin de loa famas de ¿rostidlo y de los nivel e * 

de aspiración adecuada». 

10.- La característica de l a estratificación s o c i a l da ios 

países pon» desaréolladoa es sn astado de transición 

entre l o q**e ocurre en l a s sociedades tradicionales y 

príaiüvas en donde l a e s t r a t i f i c a c i d n presenta un aspee — 

to homogéneo, cualquiera que sea e l factor tomador pre � 

dominante. Puede se r l a sanare y lea vinculaciones farai -

l l a r e s o de parentesco l o a^e determina» o l a t i e r r a 

con sus vinculaciones o ralaeianea fwdanenteles de pro — 

piedad y vecindad, � e l Statue adscrito a l a s pri n c i p a l e s 

profesiones* 

11*- Loa ¡>:¿íses en proceso de desarrollo se oeracterlsan per 

l a natural esa heterogénea y sumamente compleja de l a es -

trutificaci¿a, Us dec i r , numerosos residuos de e s t r a t i -

f l c a c l e n t r a d i c i o n a l e s y primitivos vienen a incrustarse 

t a manera de I s l o t e s , entre l¡¿s nuevas foma s <j«e van 

surgiendo por l a s exigencia a de l a vida «oderna* Se rute m 

de decir en t e r s a general que en loa países de Aw^rica La � 

� 

. 

. 



t i n a poro a ú'i^'Yrr'/ílw} *kí <3a>rxl:*t*n tro* *»l0ta,<u*8 parale -

l*>s de e ^ t r a t t f inaoldn «acial i a ) i * a vieja» f a r a a * r a -

«tduale*, ana a» l * s paia-vc a*? . i - ^ i - w ^ u n t i a mvídsn aer 

p r i ' i i t i v M a praO ioto del tortada c o l o n i a l b) l a s f w v . i 

intes*aiadl*a de arican reoteute, cantonadas a deaaparecer 

a;» 1-̂ fi condioian** fl** l a vf ̂ a saaünraa, y o) l a s nuevas 

furrias a n a r g f i - . i t y a ¡i ~,«»no con a:jc.rt oonaícianes» 

La e&íatañóla dr e ?. nesola cree on lo» pafaea 

pacía dasarrallatfas un típico eatiraagiaXaré ente s o c i a l aá — 

i versa t*t diversas manerr.a a l d*Sí'.rr >l?o ^canónica y que 

I sSío --�<> r - ^ u r l v c 1 altanante x>->r ^Jf» de?. proi-reno tde -

I n i c a y cultural» 

12.-La estratificación de lo» palada náa avamsadaa *e caráota 

r.r re - *.r ln «da el iplf estructura. � i 9!triple 

qua puede d e s c r i b i r s e can e l dniee c r i t e r i a de l a dia — 

triuuol6*& d«*i tea tnfíraua*% Lo anal l l e ^ a a aer nef, par 

In fo-^.woi&i -le na nereade i * Menea y s e r v i c i a s de arapli* 

tud ar.ulnnalp rjne eati*ml& I n farraclán de un atetan* oa — 

a t a <1* preferanoiaa y nnataa; a efunda» par l a fersaeidn 

de na — r o a d a de trabaja» ea a l cnr»o límite aa*?n4*«a na — 

at o n a l # en v i r t u d de una intensa s e v i l l d a d de mana de abra} 

y t e r c e r a , par t a tars-noton de una eetratífi anotan, da 

acuerdo con l a s tunéenos y a l n i v e l de vida que l l e v a n 

cansina l a s d i s t i n t a * ocupaciones. ' l( t 

13»-0uar.do l a a d orna estructura «acial alcana* suvaleña l a t a — 
- � - �, " *"r*- � — 

grantfe ftncv>a»M*anttana an l a euoeetvo estrecha reía -
:- ' �'' 

clon cí>i l a estructura del d e s a r r o l l a ecnn4*lce» Para 

mtentra/í na se l o f r a ese nanentn y perduren reelduae ana — 

or4n?.ce# l a estructura snotal anana gravee obstáculos a 

l a rax>ide* de ese desarrolla» 7 
' ^U/lsl C/lAi/l^^O^S* � 

? 
� 
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14»-í¿¿_ d e s a r r o X l o oconseúoo oxlgo a iapiloa l a 

s ya¿_il. , l a cual na H JÍa¡iea.« Me;ie i i r u i o i l i tío 

d i s t r i b u i r nti«vo;i i n d i v i d u o * on Xas p o s i c i o n e s ya e- i s en -

tes» fUne que tuquien s i r v o para ooloonr a l e o i n d i v i d u o s 

en nuevaa p o s i c i o n e s , iu?; c u a l e s surgen come un producto 

de recibí tea procesos de d e s a r r o l l a econauico y ¿acial. 

v.n o t r a s palabra», l a movilidad ¿«ocial c o n s i s t e ne � win — 

nenie en eX ��>� �> de nuevos? i n d i v i d u o s par v i e j a s pealéis -

oes. aína larabim e l s u r ^ i f t i e a v o de mi*vas p o l i c i a n o * pa -» 

r a Xas c o a l l a hay ;Utf r e c X u t a r y e n t r e n a r a l o a i n d i v i d u a s . 

13»- La t r a n s f e r e n c i a de Xaa aofioñ i u ^ u r i - , r i a i . t r : ; n inu s;»<;ieii« — 

ñ*** ouad<>sarrolXada>3 v i one ¡ M t*an/rentar»e o«n X O Ü o;¡ti — 

i o s de pensar de i a p o a i a c i o u r«»r i u tradicional» La s a c i e 

dad ia< vi - t r i a i , de'ue o enoe g u a r a s costo un t i p o de co&unl -

dad, una f o r j a de v i d a , un ti p o de c u l t u r a e s p e c i a l , s i n 

a l u d i r a i té*r?ine t r o n i c o de Xa WQStea industrial» £n 

o t r a s papubraa e l d e s a r r o l l e económico sería an p r o c e s s 

de urbaniZACÜn de i u ; saciedad: f» tradicionales» 

16»- r.1 ambiente s i m b o l i c e y a b s t r a c t o de Xa ciudad ha oapaol -

tade a ous moradores para c o n t r o l a r a Xa gente d e l oa¡s?e o 

ta p o n a r l e sue c r e e n c i a s y a c t i t u d e s median to aX c o n i c a l 

de l o s a e d i e * de comunicad Sn de oa-sn; y debido a lúa de * 

c i s i o n e s y Xluctuaciones d e l cercado r e g i o n a l o n a c i o n a l * 

17»- i o s países ¿ooo* donar ̂ oU&dosi l a os*x \ ^ t i f icacioV.' so « 
— i — M — — t ^ m i ^ t ^ a m ^ m ^ m ^ * ^ . _ ,n M „ „ — — I I » l T ' ~ l l I» I _ 

c i a l t i e n d o a no e a t u r l a t e r a da eaonoUica^ent.^ cu un p X m -

^ ne n a c i o n a l ; y f a l t a j>or c a r l e t a ~~ o s o l o ao encuentro 

on su** c e ^ i e i i j o s — Xa na? va c l a a c a o d l a ^ que e.<¿ hay d e c i 

s i va en l o s grandes países industríala»;, oaraetori¿ada por 

t ÍÍU d i v e r s i d a d f u n c i o n a l , por su dependencia de l o a in/rre -

http://riai.tr
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sos de ana ocupación, o per l a n a t u r a l e z a t?e su t r a b a j e , 

r e f e r i d o a sílbelos o a l a coordinación de l o s a c t i v i d a -

dew de otro s hombres» 

18.—Kl d e s a r r o l l o de un sisteme de c l a s e s y e) Impacto de l a 

c l a s e media sen características urbanas, tanto de l a s 

v i e j a s cono de l a s nuevas sociedades I n d u s t r i a l i z a d a s . 

L a c i a s e media crece numéricamente» así como l a 

identificación crecí ente de l a s personas con esa c l a s e * 

La f r-olo' ía de l a c l a s e media tiende a dominar a l a c l u — 

dad i n d u s t r i a l , : o r sus ocupaciones» por su educación» por 

sus a c t i v i d a d e s de organización y por su h a b i l i d a d para 

manipular e l medio s o c i a l , l a s personas de l a c l a s e media 

d i v u l g a n con éxito su ideología a través de l a e s t r u c t u r a 

i n s t i t u c i o n a l de 2a ciudad. Además, e l cambio que *e impo � 

ue desde f u e r a d e l país se nace por l a vía de l a c l a s e me-

d i a , e l grupo >án fácilmente afectado por l o s t i p o s de i a � 

f l u e n c i a fiue se generan en e l mundo moderno. 

19«-Uny lina extremada d e b i l i d a d en. America taVItía de l a s o l a -

HCi medias — a n t i c u a y nueva — surgi d a s con l a produc -

c l o n de b i e n e s . L a mayoría de l a c i a s e media M i n c l u y e 

isas b i e n en e l s e c t o r de servicios» comercio, a d m i n i s t r a -

c i d n t>dblica» en cu;»t>ío l a población dedicada a l s e c t o r 

i n d u s t r i a l es muy escaso todavía. 

Se produce así un d e s e q u i l i b r i o en e l seno de i a 

c l a s e media l a t i n o a m e r i c a n a que agravado por e l peso de 

l a s t r a d i c i o n e s f a m i l i a r e n , no l e permita r e a l i z a r en e l 

grada conveniente l e s a j u s t e s requeridos por l a s n e c e s l -

dados d e l d e s a r r o l l a economice. Lax característica»; esen -

cíala* de l a s c i a s e s medias en l u s modernos países I n -

Rustríales es MI gran e l a s t i c i d a d , que l a hace plásticas 

. 
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y iácii.M at c adaptable» a la» treno£»rrmciones continua �> 

da* úfl progrese* 

21. -La vlria urbana s i rve pnra modelar l a vida de l a nación* 

Las ÍÍ«Í ce vida de l a ciudad van penetrando en e l hin � 

terl&ul gradual e irresistiblemente y cuya densidad agrf -

cola tiene ;ue ver con Xa f a l t a de desarrollo económico» 

is.0 decir que l a exudad de*«apene, un gran papel dentro del 

, üc:-atveUü económico y del oa M o cu l tura l del pafo. 

21«-mientras que e l sector de l a sociedad nacional^uc act da 

OOMO agente inte&rader ,»* ca&i sleappex urbano, r e l a t i v a 

mcuíte cosmopolita, que por lo general tiene M r a í ce s 

popuUue» en una clase» giupo o nasa inedia — a Ir, que 

al(;un&» intelectuales y a r t i s t a s l e hacen creen que e» 

l a depositario de los valorea de 1c nacionalidad, por l o 

deua* na ¿oaétt<rue muy ¿recuente entre 1 >s pueblos JéVe * 

ací*¡ en acucólo ol sector rural—indígena no logrit p e r f i l a r 

la& c a r a c t e r í s t i c a s del estereotipe de la» personalidad 

íuiCÍoíi*U y «tederna del palo entre otros razones porgue 

aou;>a üiXer^**vftH nivelen aislamiento con respecto a 

I») v i ¿a del pofa* 
2Z9~%1 dcsarral lo oeoa&aioo '»« puede considerar eeno *m pro -

ulerea do n ivelac ión o de in tegrac ión r e l a t i va en torno o 

oler-¿o ^utr«$n de necesidades y de r¿»voas de s a t i s f ace r l a s , 

en fla da un es t i lo c u l t u r a l , en l a sociedad peruana, quo 

� r - ? ¿.i :$oc£adaJ nentirsa o Ci'i^ji Ui. 
23.—La i juvii idan v e r t i c a l pucfUj sor un casa individual o de 

pretaociJa de todo un grupo doaido a un proceso de trans ca l 

turaoion. E l sector indfgoao a» o» compatible oon aa s i s * 

t- Í Ú 0, clar.es íjüüia^ü, or eso el escenas -*ooial del i n 

dftffBt V N s ^ p r V e r considerado previamente en términos 

*> 
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A¿¿£tt&¿( e^Él— 
f$cíélus** * 

sr-

de su i a t e ¿ r a c i ¿ a enJLa cultura « t a l l a r a 
t4»~ ¿ 1 aa>la y las ca&uaidAaéfe i a d í 4« H A S >>i ^ r e s i s t a s » cono 

a a t e g a r í a i Intermedias entre JLo lndfgezm 3 1c uas&isa t i e « 
aaa u/i gran ?>a.r*al en l as »¿vl;íi«miaa de asaeaae sac ia! 

las grajos X>dísonas �riaatsjtef hMte l a cultura nías -
t í a * . 

25, - l¿% «avi l i t íac iraiivJuiaal v e r t i c a l óel indígena a¿Me se ex * 
y l i e a a ¿>artir de ca&wildades litó ¿ganas traii&oulturadas, 
<*t un procesa previo í javil iuau caXoctivn. 
1,1 expenicuve Co ¿a isuvllidad horl&anttl fcMÉfl centra* «r — 
Lauaa, qttt e« caui coi* ¿^úueuciii � . ¿o fuiterior, ct» daci — 
ííiva «u e l procesa ut! aae&tisuusieiita ¿: , / Í O J t a c i i i -
idnuoee aalti adn t a i proa-sao por e l abandaM d«; papeles y 
ruabas ¿ lu icaa y culturales eiadlcudos caua indígenas y 
par l a acepczaa úc airoa que l a aaclatiac ctattiac. atraca 
para, talase oa&au» 

26. — ia prablaoa de intervenir para rictiuuar loa atándaree da 
vida par a r r iba del n i v e l «ju# pr*acni& a l aactcrr Inda— 
ce lo iua í es oaaplaje y tiene uf l l t lp les ¿ c a c t u s . Ki lo 
envuelve na selaueiUe au&tii-uir a l ln&reea de loa raneas 
oaapeciuaa sine taabien aaupreiur-ivat» progracias educada — 
nales tía naturaleza deuostraelonal y d i r i g i d a a loa he -
garas y a Iva oattpaa ¿*aru afrecer lax técn icas tata e í i — 
a l é a l a s tie vida caapatiimu Pora MMMÉeW la» ingreso» «a 
pueda proponer s abras de i r r igac ión» uc vial idad» praduo — 
oi»5a agrioelu pura e l aereauo, educación tunílaneutal a 
a a a i a l i z u c i á n ü« i&duaida tie actitudes y da lo» nuevas 
yápalas que p o m i i a » una acertada par t ia l pael la «n l a v i -
¿a ¡dodernaj 

«ra uay» par a i r a parta» e l planteamiento que aba -

. 

. 
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#a por l a no I n t e r f e r e n c i a en l o s patronea y v a l o r e s na -

IUSI¡ :.n r e a l i d a d M dirá que t a l i n t e r f e r e n c i a no es 

una novedad s i n o que ya l l e v a rinche t l e a p o y Ua do c o u t i 

miar, 

2 7 # - ta» migraciones tfe lntff^enas o »n flnett eceudriico;» U a c l a 

Ittf Iiaoiuadaa y c e n t r o a ulnero** no l o a r a n rejieroueiones 

f a v o r a b l e s a uu c nací o en loa patrones d<s v i d a indígena, 

no «e dan ahí loo i n c e n t i v a n ueceímrÍQa p dsbido a que e l 

indí/MHia «3 m i pagado, quo on t a l e s c e n t r o s de t r a b a j o 

BO l l o v a una vida m i s e r a b l e ; y en f i n porque t a l o s expo 

r i e n d a s , que ntucaaa vecos son l a s a n i a a s que t i e n e e l 

indígena de l a s a c i e d a d «eHtiaa, c a r e c e n a t r a c t i v o s . 

¡?S«- tos c a n i a s ocondmicoo» s o c i a l e s y técnicos que se han 

producido en «1 miado lian acentuad o nüa aún e l r e t r a s o 

i a 1*3 coamaidedes MMloág y a n l a l s a o han d e s e q u i l i b r a d o 

l a eccao:»*a t r a d i c i o n a l t!» s u b s i s t e n c i a de t a l e s oostunl -

C\úrs r a r a 1 c¡^f y aun trasto riuv..so i;,u e s t r u c t u r a s o c i a l y 

cv.it a r e l . 

http://cv.it


BIjíLIf>€¡ UAFIA 

A5>AMS, Ueissaan, S i l v e r t y e t r e a H In1 ración s o c i a l 

en Guatemala, Guatemala,195$. 

BEK01X, a "A study >f managerial ide;>legies" í;oo-

nomic development antí afcaass c u l t u r a l changa. Val Y, 

M* 2, 1957. 

BKNIHX & I.lpset " C l a s s , s t a i n s and power* (A bask a rea«* 

d i n g s ) , riM *»ee |*ress, Clonóos, I l . U u o i s , 1957. 

IttuJRiiICAtfi>, F» * Alfunas c a r a o t e r f s t * en» generales de 

l a c u l t u r a - e i - t l z u en e l erf contemporánea*, tie v i n t a 

d e l fcfueea Nacional do üi&torl&, T.XXIIX, 1954, Lina, 

Perd. 

CUOLSY Angelí, u. H T h s «oral i n t e g r a t i o n s f a a e r l c a n 

e l Mas'1, American J o u r n a l of (sociology, L V I I , N* 1,1951. 

COilKH, A.K. " i>eliquent Bays", Mi f r e e p r e s s , fílencee, 

H l l — I Q t H . 
Caafclt ti , o c i a l c o n f l i c t and tita theory of s o c i a l 

change" The B r i t i s h J o u r n a l of Sociology, V a l IH,N»3» 

10M. 

COSKR a uose;3bcr& f a c i a l o ^ l c a l ¿lieory (A book af readings 

The ; a c u l l l a a Uoutpany, N.y, 1987. 

UOü'l'A i»l¡íV0,L«A. " D s a e n v a l v l a l o n t a economice e m e b l l l d a -

On s o c i a l " , B e l e t l m da Centra L a t i n a Americano de f e s q u l * 

sus en C i e n c i a s Socials*,Año I I , 1 1 ) 3 9 . 

ÜAtfUnmiOUi B« " C l a s s and c l a s s c o n f l i c t i n i n d u s t r i a l so -

o i e t y " S t a n f o r d , C a l i f o r n i a , I&5ÍÍ. 

KÜOKKM,^ ¿Coas t i e n e s fundamentales de l a economía p o l i -

t i c a * Hevísta de oc c i d e n t e , Madrid. 

GURM&MX, Gino "Algunas c a n t r l b u c l o n e s de l a S o c l a l a g f a 

a l e s t u d i o del i > ^ s a r r o l l e cinámica" M a t e r i a l e s d e l 

Seminario Latinoamericana sobre Metodología de l a ensa -



8CaSKtfVri'S9U«J« "Antropología r.oenomloa" Fondo de Cultura 

coa í raí on. de Kexioe, 1054, 

H I0<II NS*, B. «The du & l l s t i c theory of undeveloped" 

cono-fe development an»i C u l t u r a l change, Val IV,N # 2, 

105fl, 

M U M | B, � Patterns of economic growth" The Canadian 

journal of eofWONiios and p o l i t i c a l science*; Vol XXI, 

�» 4« 1055, 

l.r.vri:># «f»A« "Teerfa del dea a r r o l l o económico* rondo de 

Cultura eoonoatoe"de Mexico t 1958 

MAtfi'SiM I . " l i b e r t a * , poder y p l a n l f l o a c i i n " Fondo de 

Cultura *? canónica, México, 1953. 

U\UX9 BKffRLS �Obras esco¿ldas" Ed. Cartage, Bs.As.,1957 

M l MMnttfK � Aspectos sociales del desarrollo 

ecsníriice" di tor i a l Andrea l i o l l o , Santiago de C h i l e , 

1959, 

MHNUyJUK, " S o c i a l theory and s o c i a l structure � The 

free press, Oiencoe, I l l i n o i s , 1957 

mreN,ti,K, "Tne r o l e ~ s e t . i-roblewe I n sociological 

theory" i r i t i a h Journal of sociology, Vol VH1, N" 2, 

1057. 

Mlli.S, C.9m9 La a clases medias en Norte America" fcd. 

Aguílar, Madrid, 1057, 

MüOft£,wv&, * Las relaciones s o c i a l e s y e l orden s o c i a l " 

rondo t'.a Cultura Kconoraioa, México, 1954. 

M a f f t t Lconony and Sooiety" üeubleday & Company, Inc. 

1955, 

MOomvJ.E. " I n d u s t r i a l i s a t i o n and Labor** Cornell Uníver 

ftit y Preso,N.Y, 1951 

NACIONES U N I U V . " I progrese s o c i a l nediante e l desarro -



r a e de l a cotaunidnU" sew i'orfc,1953. 

PARSONSt T. ,«aaya i a s o c i o l o g i c a l t h s a r y " , i b * r r e e prese 

193S. 

;»FI£U»ttt» » rae c u l t u r a l relé ot c i t i e s * cunesiíc data * 

l9<>»eut and c u l t u r a l change, Vel I V , \"* 2, 1059 

3GPKÉ,;r9 "introducción « i a eceaewía pelítloa" He v i e t a 

de o c c i d e n t e , udríd, 1955 

Su¡XTONt ü.U. "Ttoe economic grevtb mt latía a a e r l o a : mm m¡ 

t l r & t i e n s , prospects and ;>re»leajs* J o u r n a l ex l n t e r - a u e r i 

cua s t u d i e s . , A > r i l 1959» V e l X, H* 2. 

SIÜüONS, 0.O. "Le c r i o l l o en J a c u l t u r a peruana" C i e n c i a s 

i ola lee de l a Untén V*u&»erlcana9 1093* N 

S I í*loSSf O.C,
 n Cl uso de l e s conceptos de ac-nl luxación 

y asimilación en e l estudio d e l MÉMl c u l t u r a l d e l 

Pertf», íeru XnotfpNg �* £� 

SYEVAUt) J . **Tlieery oí c u l t u r a l chantre** Urbana, 1935 

TtrMIK, M.M. " Caste sant i n a peasant »uciety" P r l n -

ceten l ' u i v e r s i t y F r a s s , 1052. 

VALCA^CKL, Ufc. *La Yitía r u r a l en e l P e n i " , R e v i s t a d e l 

Mu ce Nacional de ¿listarla, Toa» XXVI, Liwo, i»erd 

,LL "American LaJsje r'nivermlty of Chleag* P r e s s , 

1953. 
»HH: K, Max "Uoenomfa y Sociedad «Fondo de C u l t u r a ".eerie" -

n i c a de ríexíce, 1944. 

:� " cV*C". .«r:>' � t; � \ - y ~X »a i r i t n 0*1 C l -

p i t o l l s a o * i t e r i a t a de derecha T r i v e d e , wadrld, 1955. 

Tn-HTTEK t K.L. "ííural léxica* U n i v e r s i t y of Chicaba 

t r e s s , I l l i n o i s , 1934» 


