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t i n t a es si l a a r m a d a británica desalentó de v e r d a d los planes 
de conquis ta t e r r i t o r i a l que, s i n e l la , habr ían p o d i d o tener 
F r a n c i a , España y más tarde A l e m a n i a . E l hecho de que e l 
único país que contaba con u n a m a r i n a de guerra q u e do
m i n a b a el m u n d o v i o l a r a l a D o c t r i n a , hace nacer l a sospecha 
de que los otros no l o i n t e n t a r o n justamente p o r carecer de 
el la. 

D A N I E L COSÍO VILLEGAS, 
d e E l C o l e g i o N a c i o n a l 

J o h n j . J O H N S O N , L a transformación política d e América 
L a t i n a . S u r g i m i e n t o d e l o s s e c t o r e s m e d i o s . Buenos A i r e s , 
L ibrer ía Háchete S. A . , 1961. 

E l interés que los temas la t inoamericanos h a n despertado 
entre los sociólogos, políticos e historiadores norteamericanos 
durante las últimas décadas h a dado como resultado u n a am
p l i a bibl iograf ía cuyos méritos y c a l i d a d varían considerable
mente. L o s acontecimientos cada vez más complejos e i n t r i n 
cados de l a región la t inoamer icana , especialmente después de 
l a Segunda G u e r r a M u n d i a l , p r o v o c a r o n u n despliegue de ac
t i v i d a d invest igadora p o r parte de los profesores norteameri
canos y, dentro d e l g r u p o de los l lamados " p o l i t i c a l scientist", 
n o h u b o pocos que d i r i g i e r a n su atención a lo que estaba 
sucediendo a l sur de sus fronteras. 

L a s concepciones lat inoamericanas tradic ionales p a r a e l 
estudio c o m o f u n d a m e n t o políticos de l a América L a t i n a tu
v i e r o n como f u n d a m e n t o , hasta hace re lat ivamente poco t iem
p o , e l enfoque historiográfico. Quizás en m u c h o , esto pueda 
e x p l i c a r y just i f i car l a insuf ic iencia de los estudios para ex
p l i c a r los cambios constantes que se v i e n e n operando en l a 
v i d a l a t i n o a m e r i c a n a contemporánea. N u e v a s técnicas y nue
vos métodos de estudio h a n sido ensayados con m a y o r o me
n o r éx i to ú l t imamente p o r autores la t inoamericanos y de ha
b l a inglesa. E l l i b r o que hoy anal izamos p l a n t e a funda
m e n t a l m e n t e l a introducción de u n a serie de nuevos conceptos 
y métodos en el estudio de l a pol í t ica l a t i n o a m e r i c a n a . E l 
l i b r o d e l profesor J o h n [. J o h n s o n , t r a d u c i d o de l a versión 
inglesa P o l i t i c a l C h a n g e " i n Latín A m e r i c a , p a r a i n i c i a r l a 
serie de Dimensión A m e r i c a n a de l a L ibrer ía Háchete de 
B u e n o s A i r e s , es u n e jemplo de l a apl icacón de esos nuevos 
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métodos p a r a el estudio de los problemas vitales de l a región 
l a t i n o a m e r i c a n a . 

L a parte central de este p l a n t e a m i e n t o cae indudable
mente d e n t r o del campo de l a h i s t o r i a comparada, pero n o 
h a y que perder de vista que a l a p l i c a r l a a situaciones como 
l a que se presenta en l a América L a t i n a requiere u n esfuerzo 
gigantesco. E l profesor J o h n s o n a n a l i z a l a h is tor ia lat ino
a m e r i c a n a en sus aspectos políticos desde l a Independencia 
hasta el s iglo x x , par t iendo d e l estudio de l a estructura so
c i a l donde se gesta y se entiende l a función de los sectores 
medios * p a r a l legar como resultado a l concepto de l a diná
m i c a histórica de esos grupos en su enfrentamiento con las 
clases tradicionales; concepción, esta úl t ima que, en sus pro
yecciones, b r i n d a u n p a n o r a m a de l a situación actual de cinco 
países y en general de l a región l a t i n o a m e r i c a n a . 

Este p lanteamiento presenta varios problemas: en p r i m e r 
l u g a r es i n d u d a b l e m e n t e u n i n t e n t o p o r sintetizar los aspec
tos políticos, económicos y sociales más importantes de l a 
h i s t o r i a l a t i n o a m e r i c a n a , sobre l a c u a l tenemos que reconocer 
l a escasez de bibliografía recomendable p o r l a falta de a p l i 
cación de u n a concepción metodológica como u n obstáculo 
c o n que se enfrenta el autor; en segundo lugar , el examen 
d e los cambios operados en l a A m é r i c a L a t i n a a través de l a 
apar ic ión de nuevos grupos socio-económicos t iene consecuen
c i a vitales, a j u i c i o d e l autor, p a r a l a comprensión de lo que 
sucede en otros países subdesarrollados de l a América L a t i n a 
y l a comparación entre ellas, hac iendo peligrosas compara
ciones; en tercer lugar , el enfoque de los problemas a través 
de las clases sociales en regiones como l a la t inoamer icana 
t i e n e n g r a n novedad porque, según conceptos tradicionales 
son los i n d i v i d u o s los que o c u p a n el p r i m e r p l a n o de l a esce
n a polít ica, económica y social dentro de lo que se conoce 
c o m o personal ismo más p u r o ; y en cuarto lugar , los plantea
m i e n t o s generales de procesos históricos t a n vastos, tomando 
e n cuenta l a estructura de las clases sociales en cinco países, 
supone el pe l igro de caer en u n f o r m a l i s m o que atiende sólo 
a las inst i tuciones más que a los mecanismos sociales especia
les en cada región. 

E l profesor J o h n s o n anal iza los cambios políticos, econó

micos y sociales más importantes que e x p e r i m e n t a n l a Argen¬

* E l D r . Johnson se abstiene de usar términos tales como "Clase me

d i a " o "Capa media" y se vale del término "Sectores Medios" para dar 

l a idea de medianía sin a tr ibuir estos vocablos el sentido fijo al que tiene 

medianía en otras regiones distintas a la de Latinoamérica. 
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t i n a , el B r a s i l , México y el U r u g u a y p o r q u e considera que e n 
estos países los cambios fueron más sustanciales, porque son 
los q u e alcazan considerables progresos y p o r q u e pueden de
t e r m i n a r , en últ ima instancia, el curso que seguirá el des
a r r o l l o de otras naciones de l a región. 

A n a l i z a l a revolución económica que se i n i c i a en l a A m é 
r i c a L a t i n a a fines del siglo x i x como el factor que pone en 
e l p l a n o p r i m e r o a los grupos urbanos medios que tenían a m 
biciones políticas y que desafían, en varias repúblicas, a los 
elementos gubernamentales históricamente dominantes. L a 
actuación de estos grupos c o m o entidades políticas l a deter
m i n a n los cambios que provocaron las transformaciones téc
nicas y su p u g n a p o r obtener el apoyo p o p u l a r fuera de sus 
propios grupos y que, p o r lo general , rocedía del p r o l e t a r i a d o 
i n d u s t r i a l . L a c o n t i n u a búsqueda d e l e q u i l i b r i o entre los 
valores que creen básicos y los dictados p o r l a conveniencia 
polít ica fue u n a característica f u n d a m e n t a l de l a conducta 
polít ica que observan durante este siglo. 

A n t e s de iniciarse l a transición d e l sistema agrícola neo-
feudal a l d e l capi ta l ismo i n d u s t r i a l , l a composición de los 
sectores medios era estática y se componía más o menos de 
médicos, abogados, profesionistas l iberales, clero y oficiales 
medios e inferiores. L a composición c a m b i a cuando cobran 
i m p u l s o las transformaciones tecnológicas y se d a a los secto
res medios las bases y l a o p o r t u n i d a d de mejorar su posición 
polít ica, creando las condiciones favorables p a r a l a aparición 
de elementos comerciales e industr ia les . 

L o s sectores medios fueron u n a minor ía y u n a especie de 
capa i n t e r m e d i a entre l a élite y los elementos tradicionales 
y el p u e b l o . Su crecimiento después de 1900 fue est imulado 
p o r las exigencias de l a técnica y p o r l a expansión de l a edu
cación y las funciones d e l Estado. S u crec imiento fue insig
n i f i c a n t e durante las pr imeras décadas de este siglo y l a fase 
p r o n u n c i a d a de su crecimiento c o i n c i d e c o n l a p r i m e r a guerra 
m u n d i a l y continúa después de 1919. A c t u a l m e n t e los secto
res medios representan el 35 % en l a A r g e n t i n a , el 30 % en 
C h i l e y el U r u g u a y y el 15 % en el B r a s i l y México. Su expan
sión después de l a P r i m e r a G u e r r a M u n d i a l fue rapidísima y 
más b i e n puede considerarse u n m o v i m i e n t o de expansión ho
r i z o n t a l que vert ica l . C u a n d o sus demandas n o son atendi
das i n t e r v i e n e n activamente en l a polít ica, pero de n i n g u n a 
f o r m a p u e d e n considerarse como u n a capa social homogénea 
puesto que n o t ienen l a base c o m ú n de experiencia y con¬
ciencia q u e les d iera l a condición de clase e i n c l u y e n repre
sentantes de toda l a escala social y económica. 
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L a d i ferenc ia entre su posición social y sus intereses eco
nómicos h a i m p e l i d o a los sectores medios a convertirse en 
grupos pol í t icamente monolíticos. L a s diferencias no h a n 
i m p e d i d o q u e muchos de sus segmentos, generalmente los más 
grandes, h a l l e n u n a base común p a r a u n a acción política 
c o n j u n t a . S u grado de cohesión polít ica y l a c o n t i n u i d a d de 
los intereses comunes se debieron a ciertas características co
munes . E n p r i m e r lugar los sectores medios eran grupos pre
d o m i n a n t e m e n t e urbanos. A p o y a b a n l a polít ica n a c i o n a l que 
p r o m o v i e r a e l crecimiento u r b a n o o asignara a los centros 
u r b a n o s u n a gran participación de las rentas públicas. 

E n segundo lugar tenían u n a educación super ior a l o que 
podía considerarse m e d i a y eran part idar ios de l a educación 
p ú b l i c a u n i v e r s a l . L a s necesidades de l a i n d u s t r i a y el comer
c i o s u m i n i s t r a r o n los impulsos que h i c i e r o n de l a preparación 
científica u n sustituto de l a t r a d i c i o n a l preparación humanis
ta. Desde e l siglo x i x empiezan a asociar l a educación con e l 
g o b i e r n o representativo y el progreso n a c i o n a l en su afán de 
l o g r a r u n a capacitación técnica general y u n electorado ins
t r u i d o . 

E n tercer lugar tenían l a convicción de q u e e l porvenir 
estaba u n i d o a su industrialización. Este afán de industr ia
l ización se intensi f ica después de l a Segunda G u e r r a M u n d i a l 
pero su concepto sobre l a industrialización l o a d q u i e r e n en 
cuatro etapas: 1̂  H a c i a fines del siglo x i x con e l desarrol lo 
de l a i n d u s t r i a extractiva, de elaboración y las políticas de 
auspic io a l progreso técnico; 2? I m p u l s o a las industrias 
de e laboración como reacción ante l a catástrofe de l a P r i m e r a 
G u e r r a M u n d i a l y como u n intento de n o depender del ex
tranjero a u m e n t a n d o l a participación l o c a l f i n a n c i e r a y ad
m i n i s t r a t i v a ; §?• C o n l a depresión m u n d i a l de 1930 se entre
laza l a pol í t ica con l a industrialización y surge el tema de l a 
p r o p i e d a d n a c i o n a l de los recursos naturales y l a i n d u s t r i a , 
así como el interés en l a polít ica obrera; y 4^ Después de l a 
Segunda G u e r r a M u n d i a l , a l surgir las demandas p o r u n a i n 
d u s t r i a pesada aún a costa de los salarios. 

E n tercer lugar , los sectores medios a d o p t a n u n naciona
l i s m o x e n o f ó b o durante el siglo x x como ideología política 
super ior . E l n a c i o n a l i s m o se convierte en el a r m a política de 
los grupos medios y el Estado reemplaza a los intelectuales 
c o m o propagandis ta . E n sus aspectos económicos y políticos 
t iene u n a serie de consecuencias importantes a u n q u e el pro
fesor J o h n s o n n o e x a m i n a el reverso de l a situación o sea los 
efectos de l a polít ica de Estados U n i d o s y E u r o p a en Amé
r i c a L a t i n a . 
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E n q u i n t o lugar , los sectores medios son defensores de l a 
intervención estatal y, rechazando todas las doctrinas d e l lais¬
sez f a i r e , p r o p o n e n sociedades planif icadas. C o m o consecuen
c i a de este rechazo de las doctr inas económicas, d e l siglo x i x , 
se manif iestan preocupados p o r el bienestar social y l a indus
trialización y asumen l a dirección de los movimientos obre
ros. L a intervención estatal en l a esfera económica l a just i 
f ican con tres p r i n c i p i o s : i ) l a protección de l a i n d u s t r i a 
contra l a competencia extranjera; 2) l a reducción d e l capi
ta l p r i v a d o en l a esfera i n d u s t r i a l para mantener el grado de 
desarrol lo deseado; y 3) el c o n t r o l de precios en los artículos 
indispensables, con el f i n de proteger a los grupos obreros. 

E n sexto lugar p r o p o n e n l a formación de partidos políticos 
organizados como centro p r i m o r d i a l de l a ac t iv idad política. 

L a s tendencias políticas q u e h a n desplegado los sectores 
medios son simples m a n i o b r a s p a r a l a obtención de solucio
nes inmediatas. Después de l a Segunda G u e r r a M u n d i a l se 
advierten varios factores q u e hacen var iar el p a n o r a m a nota
blemente: decae l a i m p o r t a c i a de los miembros de profesio
nes l iberales; decae el p a p e l d e l clero en l a política; los maes
tros adquieren u n prest igio pol ít ico p o r e l reconocimiento 
públ ico de l a i m p o r t a n c i a de l a educación universal ; a u m e n t a 
l a i m p o r t a n c i a de los burócratas y aumenta l a in f luenc ia po
l ít ica de l a o f i c i a l i d a d a l profesionalizarse y separarse en 
c ier ta m e d i d a de las metas de su a l i n e a m i e n t o con l a aristo
cracia; y f ina lmente los sectores comerciales e industriales se 
elevan a l a más a l ta jerarquía dentro de los sectores medios. 

A p a r t i r de 1850 los sectores medios se h a n benefic iado 
c o n transformaciones económicas que h a n encumbrado a los 
elementos comerciales e industr ia les . A l hacerlo h a n buscado 
u n apoyo mayor en las fuerzas obreras urbanas integrando 
amalgamas políticas que les d i e r o n u n a fuerza que jamás co
n o c i e r o n . L a s perspectivas de su actuación f u t u r a dependen, 
a cr i ter io del profesor J o h n s o n , de l a duración de estas amal
gamas, de l a orientación pol í t ica que les i m p r i m a n y del cre
c i m i e n t o del número de votantes. C o n s i d e r a también que l a 
relación polít ica con los obreros industr ia les se afectará p o r 
los cambios que t u v i e r o n l u g a r en l a p r o p i e d a d de las em
presas industr ia les y comerciales y l a tendencia del capi ta l 
n a c i o n a l a contro lar l a i n d u s t r i a y el comercio. A l promo
verse el desarrol lo i n d u s t r i a l se h a tenido como resultado l o 
siguiente: se h a i n v e r t i d o en i n d u s t r i a f u n d a m e n t a l y en agri
c u l t u r a ; l a producción de bienes de consumo bajó y el po
der a d q u i s i t i v o de los obreros disminuyó, factor, este úl t imo, 
q u e había sido el p r i n c i p a l p u n t o de apoyo d e l a l ineamiento 
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obrero c o n los sectores medios. E l desarrollo i n d u s t r i a l tam
poco h a absorbido a los desempleados. 

Respecto a l n a c i o n a l i s m o y l a i n d e p e n d e n c i a económica 
y polít ica también h a n fracasado los sectores medios ya que 
l a industrial ización h a s u b o r d i n a d o más a las naciones a l ex
terior . N o se h a logrado l a emancipación económica y l a 
producción agrícola n o h a p o d i d o ganar divisas con l a r a p i 
dez que d e m a n d a l a expansión i n d u s t r i a l . 

E l factor campesino n o es anal izado a m p l i a m e n t e p o r el 
profesor J o h n s o n n o obstante su i m p o r t a n c i a en algunos de 
los países q u e anal iza . 

E l enfoque de todos estos problemas, n o obstante sus fa
l las, es val ioso p o r dos motivos: en p r i m e r término es u n a 
muestra de cómo c o n t e m p l a n los " p o l i t i c a l scientist" de nues
t r o país vec ino los procesos de transformación r e v o l u c i o n a r i a 
q u e l a A m é r i c a L a t i n a está exper imentando; y en segundo 
l u g a r su interpretación y método plantea l a necesidad p a r a 
los investigadores la t inoamericanos de a p l i c a r nuevas técni
cas p a r a el análisis y mejor comprensión d e l proceso histó
r i c o de nuestros pueblos. 

M I N E R V A M O R A L E S M O R A L E S , 
d e E l C o l e g i o d e México 

R o d r i g o G Ó M E Z y Plácido G A R C Í A R E Y N O S O , Proyecciones 

d e l T r a t a d o d e M o n t e v i d e o . México , E d i t o r i a l L o a , 1962. 
104 p p . (Selección de Estudios L a t i n o a m e r i c a n o s , N<? 1). 

E l p r i m e r v o l u m e n de esta Selección de Estudios L a t i n o 
americanos nos presenta cuatro conferencias, u n a de R o d r i g o 
G ó m e z y tres de Plácido García Reynoso, sobre diversos as
pectos que reviste l a creación de l a Asociación L a t i n o a m e r i 
cana de L i b r e C o m e r c i o ( A L A L C ) , así c o m o el texto d e l 
T r a t a d o q u e l a inst i tuye. 

L a p r i m e r a de las conferencias trata sobre las pr inc ipa les 
consecuencias q u e l a A L A L C tiene en l a orientación del gru
p o más i m p o r t a n t e de economías de A m é r i c a L a t i n a . Destaca 
l a división del trabajo a escala i n t e r n a c i o n a l que permite u n a 
especialización sobre aquel los renglones de l a producción para 
los que cada país está mejor dotado. E n l a parte f i n a l de 
esta conferencia, d i c t a d a dentro de u n c ic lo organizado p o r 
l a Cámara de C o m e r c i o de l a C i u d a d de M é x i c o , resalta el 


