
3. Economia politica y politica, .
economlca 

CONSIDERACIONES GENERALES EN TORNO A LA
 
ECONOMIA POLtTICA, A LA SITUAGION ECON6MICA
 

Y A LA POLtTICA ECON6MICA*
 

I. Introducci6n 

Cuando se habia de la economia, comunmente se entiende que S8 

hace referenda a la situaci6n econ6mica de un pais, de una region, 
o del Mundo en general. En un sentido menos amplio, se Ie toma 
como una rama de Ia ciencia que se caracteriza por su «esoterismo:. 
y, debido a ello, por el hecho de ser tratada por gente a quien nada, 
o muy poco, se Ie entiende. Se dice que los economistas somos coino 
los brujos de Ia edad media: se nos considera poseedores de un 
vasto caudal de conocimientos, y de grandes poderes misteriosos, pero 
«nadie» nos hace caso. 

La verdad es que la economia es eso y algo mas. Es una inter
relaci6n entre: el proceso productivo, i.e., la situaci6n econ6mica en 
un momento dado, su anaIisis, el descubrimiento y ernpleo de un 
metodo de investigaci6n, Ia ensefianza de 10 asi estudiado, el esta
blecimiento de una teoria que sintetice las comprobaciones de las 
hip6tesis hechas en base a 10 observado en, y 10 inferido de, la rea
lidad objetiva, para llegar asi a una secuencia infinita de una 
communis opinio doctorum tras otra, y la aplicaci6n de pasos prac
ticos para modificar 0 para sostener el status econ6mico hasta enton

* Tomado de Las humanidades en Mexico: 1950-1975, Consejo Tecnico 
de Humanidades, UNAM, Mexico, 1978, pp. 431-456. 
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ces alcanzado basandose en el conocimiento adquirido en todo este 
proceso. 

Para lograr, entonces, el estudio de ese todo complejo es menes
ter, como en el caso de cualquier proceso, llegar a sus partes com
ponentes, pues aunque, como adecuadamente subraya Marx "[ ... ] 
es maS f.lci! estudiar el organismo desarrollado que la simple ce
lula",! la {mica manera de llegar a conclusionescorrectas acerca de 
la realidad concreta es con base en el estudio de todos y cada uno 
de sus elementos integrantes, y para establecer las «celulas» de un 
todo es necesario considerar que 10 concreto es la unidad de 10 di
verso, es decir, que 10 concreto es e1 punto de partida de la percep
cion y de la representaci6n, con los que se llega a la abstracci6n,2 
o sea a la determinacion por separado de las caracterlsticas que 
componen un proceso dado. 

Esto significa que para el cabal, aunque de ninguna manera 
exhaustivo, estudio de la economia en Mexico, se deben analizar sus 
tres grandes componentes. EI primero de ellos abarca 10 que mejor 
se conoce como la Eeonomia Politiea, 0 sea "[ ... ] la ciencia de las 
leyes que rigen la produccion y el intercambio de los medios mate
riales de vida de la sociedad humana"3 cuyo tratam.iento viene a 
ser el estudio dialectico de la sociedad, por cuanto la dialectica 
es el estudio de las leyes mas generales del desarrollo, la sociologla es 
el estudio de las leyes a que se sujeta el desarrollo de la sociedad, 
y la ecomoma, como se apunta estudia las leyes que gobieman el 
proceso productivo. Esto hace que se distingan tres elementos inte
grantes para ello: la ensenanza de la economla poHtica, la investiga
cion eeon6mica, y la necesaria interrelaci6n entre ambos que con
duce a las teorlas derivadas de las concepciones a que hayan llegado 
quienes se dedican a la investigaci6n y a la ensefianza. 

Estas tres facetas de la Economia Pol'itica son inseparables entre 
Sl, pues nadie puede hacerse cargo satisfactoriamente de una catedra 
si antes no ha investigado, ni es posible no establecer alguna con
clusi6n teorica, por rudimentaria que sea, al investigar e impartir 
clases. En Mexico, sin embargo, hay una creciente tendencia a que 
los dadores de clases, que solamente por costumbre se les llama pre>
fesores, no investiguen ni preparen, siquiera, sus materias, 10 que 

.1 Pr6logo de la primera edici6n de El capital, tomo I, Fondo de Cultura 
Econ6mica, Mexico, 1964, p. XIII. 

2 Cf. K. Marx, Introducci6n a la contribuei6n a la crltica de la econo
mia politica, Ediciones Estudio, Buenos Aires, 1973, pp. 212-213. 

3 Friedrich Engels, Anti-Diihring, Editorial Grijalho, Mexico, 1964, p. 139. 
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ha desarrollado una secuencia negativa en la que los «profesores» 
8010 sueltan sus «rollos» viendose por ella obligados a establecer un 
pacta implkito, cuando no explicito, con los alumnos, consistente en: 
«ustedes no me exigen, yo tampoco les pedire mucho». Esto ha lle
vado al estado actual de las cosas en las instituciones de enseiian
za superior, en donde se quiere establecer cada vez con mayor enfa
sis el predominio, absurdo por donde se Ie yea, de la llamada alum
nocracia no s610 aceptada sino fomentada por la m~or parte de las 
autoridades: rectores, directores, etcetera. 

La segunda parte de la economia se refier a la situaeion eeono
miea, que es mal aunque mas conocida como desarrollo econ6mico, 
ya que al ocurrir el proceso economico puede haber desarrollo, es 
decir, avance, crecimiento, mejoria de las fuerzas productivas, 0 bien 
puede presentarse una situaci6n de retraso, falta de avance, subde
sarrollo. Ambos, desarrollo y subdesarrollo, son elementos de un 
mismo proceso, que se manifiesta, seglin el caw, hacia uno y otro 
aspecto. Este comportamiento del proceso de producci6n es el re
sultado de la confluencia de los otros factores que aqui se incluyen: 
la concepcion teorica en tome a la economia politica, y la aplica. 
cion de tal conocimiento a la realidad, i.e., la politica econ6mica. 
Pero, ademas, influyen de manera importante, tanto el caracter de 
las relaciones de producci6n, particularmente las relaciones clasistas 
con el exterior que ejercen presiones que frecuentemente determinan 
la orientaci6n de la economia, como la existencia de recursos natu
rales, de instrumentos de producci6n, y de conocimiento tecnico, y 
el grade de desarrollo de tales fuerzas productivas. 

El anilisis de la politiea eeonomiea, que como se apunta en e~ 
parrafo anterior deberia ser incluido a continuaci6n del tratamiento
de la economia politica pues constituyen 0 deberia constituir una 
unidad, se coloca junto con la situacion econ6mica con el fin de
tener en la segunda una base de referencia, a pesar de que en Me-
xico nada, 0 casi, tienen que ver con la otra i.e., la politica econo-
mica can la situacion econ6mica. Esto es, la polltica economica no
es, en nuestro pais, 10 derivado, el complemento, 16gico, la sintesis; 
necesaria, del punto de partida, del analisis, que es la economlal 
politica sino simple y llanamente es el conjunto de medidas polf
ticas que tomadas casi siem.pre al margen de las necesidades econ6
micas ysociales y mas bien siempre en fund6n de las necesidades 
y de las ,pretensiones politicas, afectan positiva 0 negativamente al 
proceso econ6mico pero de forma maS bien casual e intencionada. 

Por ultimo, a manera de conclusiones, se destacan las posibili
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dades actuales de la economia mexicana, pero convendni tomar en 
euenta desde ahora dos hechos basicos: El primero, que la solueion 
a los problemas economicos -y, claro, de otra indole tambien- nun
ca podra darse si cada cuestion se considera aisladamente en vez de 
tratarsele como parte integrante del todo que es la economia; y 
el segundo, que 10 economico, 0 sea el hecho de que H[ .•• ] el hOIJllo 
bre necesita en primer lugar, comer. beber, tener un techo y vestirse 
antes de poder hacer politica, ciencia, arte, religion, etcetera [ ... ]" 
y que por ello, H[ ... ] la producci6n de los medios de vida inmedia
tos materiales, y por consiguiente, la correspondiente fase economica 
de desarrollo de un pueblo 0 de una epoca, es la base a partir de la 
eual se han desarrollado las institueiones politicas, las concepciones 
jurldicas, las ideas artisticas e incluso las ideas religiosas de los hom
bres; y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse y no al 
reyeS [ ... ]"4 i.e., la satisfaccion de las necesidades basicas del hom
bre es el punto de partida para la politica econ6mica, para el de
sarrollo econ6mico, para el avance inintermmpido de la sociedad 
humana. 

II. La economia politica 

Es obvio que el analisis econ6mico ya se realizaba desde los pri
meros asentamientos humanos en Mesoamerica (sin que esto impli
que que antes de eso no se hacia, ya que es indudable que aun 
cuando no se haya plasmado en documentos necesariamente se pre
sentaba la secuencia de buscar-encontrar-establecer con relaci6n a 
sus necesidades economicas), asi fuese con los rudimentos de la 
epoca y se puede considerar que la venida misma de Aztlin (loca
lizado en Nayarit, segu.n unos, y en Sinaloa, cerca de Culiacan, de 
acuerdo con otros) fue el afan de buscar mejores condiciones para 
su desarrollo. AI crecer el poderio militar y con este el economico 
de las naciones americanas primeras. en 10 que corresponde al te
rritorio que hoy es Mexico, ese anaIisis se tuvo que hacer mas deta
llado y mejor. Luego, con la Colonia las necesidades de la Metropoli, 
siempre antepuestas a las de la economia local, hicieron que fuere 
indispensable fomentar el estudio de la situacion econ6mica para 

4 F. Engels, "Discurso ante la tumba de Marx", en K. Marx y F. Engels, 
Obras escogidas en tres tomos. tomo m, Editorial Progreso, Moscu, 1974, p.
17l. 
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transformarla del autoconsumo a la exportacion, via suceion del 
excedente econ6mico. 

Es con el inicio del periodo independiente cuando surgen los pd
meros escritos sobre economia politica en Mexico, siendo los massig
nificativos los de Jose Maria Luis Mora (1794-1850) con quien en 
1825-1826 y a su sugerencia se inicia en el Colegio de San Ildefonso 
la imparticion de la materia de economia politica como punto de 
partida para estudiar jurisprudencia, y Mariano Otero (1817.1850) 
quien, de acuerdo al maestro Jesus Silva Herzog, esbozo la concep
ci6n materialista de la historia, adelantandose tres MOS a la ohra 
de Marx y Engels: La sagrada familia, publicada en 1845.G Durante 
la Reforma se destacan Ignacio L.. Vallarta (1830-1893), Melchor 
Ocampo (1814?-1861) y Guillermo Prieto (1818-1897). En esta 
epoca se publica el Catecismo de econom£a poUtica de L. Pinal, pu
blicado en 1856, y que es la primera obra didactica sobre economia 
hecha y publicada en el pais por autor mexicano. En el Porfiriato, 
Justo Sierra (1848-1912), Pablo Macedo (1851.1918), Joaquin D. 
Casasus (1858-1916), Wistano Luis Orozco (1856-1927) a quien se 
considera precursor de la reforma agraria mexicana. Despues del 
periodo de guerra de la Revoluci6n surgen otros hombres que con· 
tribuyeron tambien al estudio de la economia politica: Manuel GO
mez Morin, Gonzalo Robles, Jesus Silva Herzog, Vicente Lombardo 
Toledano, Marte R. G6mez, Manuel Meza Andraca, Miguel Pa
lacios Macedo, Antonio Espinosa de los Monteros, Roberto Lopez, Da
niel Cosio Villegas, Eduardo Villasenor, Gilberto Loyo, Mario Souza, 
Ram6n Beteta, Miguel A. Quintana, Miguel Sanchez de Tagle. 
Francisco Zamora.6 

A estos ultimos toco la epoca de los supuestos «fabulosos 20's~ 

del capitalismo 'Y su fracaso estrepitoso a partir de octubre de 1929. 
Conocieron, por tanto, de la aparici6n de la teona de John Maynard 
Keynes y de su obra central Teor£a general de la ocupaci6n, el in
teres y el dinero, que vino a revolucionar la manera de ver y de 
tratar la agonia del capitalismo. Junto con esto ocuma, en el mismo 
ano del crack 10 que vendna a ser un enorme jalon. quizas el mas 
importante en 10 que a la economia politica en Mexico se refiere: 
fie creo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales la Seccion de 

G Ct. E1 pensamiento econ6mico en Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 
Mexico, 1947, pp. 34-61. 

6 ct. Jesus Silva Herzog, "La economia politica en Mexico, 1810-1874, 
Cuadernos Americanos, edici6n fuera de comercio, Mexico, 1975. 
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Economia, que en 1935 se convertiria en la Escuela Nacional de 
Economia. tsta surge en un momenta en que se fortalece la necesi
dad de las investigaciones economicas: la salida de la crisis del sis
tema capitalista; los primeros frutos del primer plan quinquenal 
sovietico, la pretendida alternativa nacionalsocialista de Alemania, 
la guerra civil espanola, los fundamentos economicos establecidos 
por Plutarco Elias Calles y que ya se manifestaban sus consecuen
cias, y la presencia transformadora de Lazaro Cardenas. 

Todos esos elementos fomentan la tendencia progresista del ana· 
lisis economico en Mexico, y permiten la incorporacion de corrientes 
y profesores surgidos de tales problemas del mundo a los progra
mas de estudio de la Escuela N:tcional de Economia. A esto deben 
agregarse la Segunda Guerra Mundial, la economia ca,pitalista de 
posguerra, la «guerra fria», el surgimiento del sistema socialista, y 
el establecimiento de la guerra de Corea, como los factores que pre
ludian y condicionan el nacimiento de la segunda mitad del siglo xx. 

AsI, hacia 1950, ante el ejemplar buen exito de la planificacion 
socialista -valga la cuasi redundancia- la economia capitalista, 
mund,ialmente dominante, se aferra a la teoria Keynesiana como 
pretendido valladar ante el avance sobre todo de la economia sovie
tica. EI mundo capitalista se «guiaba», pues, por dicha teoria econ6
mica, la que influia de manera importante en el contenido de los 
planes de estudio y en los programas de cada materia de las insti
tuciones que a mediados de siglo impartian la enseiianza de la eco
nomia politica y que eran la Escuela Nacional de Economia de la 
Universidad Autonoma de Mexico, y la Escueal de Economia de 
la Universidad de Guadalajara. Complementaban tales planes y 
,programas algunas materias que intentaban analizar 10 que ocurria 
en el naciente sistema socialista, pero esas asignaturas existian de 
manera mas bien marginal. 

Asi, pues, el estudio de la economia politica se orientaba en 
Mexico en 1950, por la ideologia dominante en las economias capi
talistas mas viejas.1 Producto de esto era la bibliografia existente en
tonces: Teor£a de desenuolvimiento econ6mico, de Joseph A. Schum
peter; Problemas de formaci6n de capital, de Ragnar Nurske; Teo
ria econ6mica y regiones subdesarrolladas, de Gunnar Myrdal; En

1 "Los planes de estudio iniciales estuvieron influidos pur los de las 
universidades europeas [...J" Facultad de Economia, Organizaci6n Acade
mica 1976, Secretaria de Rectoria, Direcci6n General de Orientaci6n Voca
donal, UNAM, 1976, p. 7. 
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sayos de economia poskeynesiana de Joan Robinson; La teaM key
nesiana del desarrollo economico de Keneth K. Kurihara; y, claro, 
La riqueza de las naciones de Adan Smith, y los Principios de David 
Ricardo. Para estudiar materialismo dialectico, materialismo histo
rico, y la teoria economica marxista solo habia, aparte de El capital 
y algunas otras obras de Marx, de Engels y de Lenin, mal tradu
cidas y peor entendidas, el libra Estructura y ritmo de la sociedad 
humana de Luis Segal, todo 10 que dificultaba, cuando no impedia, 
el estudio objetivo de la economia politica. 

Esto provocaba, en una relacion de causa-efecto, que no se hu
biese desarrollado una teoria econ6mica de, en, y para, los paises 
capitalistas atrasados, 10 que a su vez llevaba, dentro del marco 
de la sujecion estructural de la economia mexicana respecto de la 
de Estados Unidos, principalmente, y de algunas otras naciones como 
Inglaterra y Francia, a que la politica econ6mica que se establecia 
fuera de acuemo a tales elementos, por 10 que se tendia a acentuar 
aim mas la dependencia. 

Habia ya, sin embargo, algunas obras que eran producto de una 
posicion progresiva 0, al menos, independiente: tales son los casos 
de Historia y antologfa del pensamiento econ6mico, Antigiiedad y 
Edad Media, y Petr61eo mexicano, Historia de un prroblema, de Je
sUs Silva Herzog, de Economfa te6rica? de Francisco Zamora, y al
gunas otras. Desde 1941 se publica la revista Investigaci6n Econ6· 
mica. organo oficial de la Escuela Nacional de Economia, que con 
todo y sus multiples defectos (que al dia de hoy se sintetizan en 
que es una publicaci6n cerrada, exclusiva ,para solo ciertas perso
nas) ha sido sobre todo en esa epoca una salida para ir dando a 
conocer los analisis y avances hechos aqut a la economia nacional y 
a la mundial. Debe destacarse tambien la presencia de la editorial 
Fondo de Cultura Economica que no obstante haberse guiado hacia 
la edicion de obras clasicas y, 0, de la economia subjetiva, han man
tenido vivo el estudio de la economia politica teniendo importancia 
destacada su revista: El Trimestre Econ6mico, aunque basicamente 
se haya alimentado de autores extranjeros. No debe omitirse el papel 
jugado por Cuadernos Americanos, tanto en su publicacion peri6dica 
como en sus ediciones especiales. 

De 1950 a 1959 ocurre un incremento de las instituciones que 
impartian la enseiianza de la economia con una doble caracteris
tica: se establecen las primeras escuelas de economia en la provin
cia (Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Universidad de Sinaloa, y la Universidad de Nuevo Leon) y surge 
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con aquel la preparaci6n de cuadros para el sector privado. En efee
to, las escuelas de economia tanto del Instituto Politecnico Nacional, 
creada a principios de dicha decada, como las de Sinaloa, y de 
Nuevo Le6n, nacieron a imagen y semejanza de la Nacional de 
Economia, copiando -incluso de manera integra en algunos ca
sos--, su plan de estudiosB cuya tendencia era malgre tout, naciona· 
lista. En el Tecnologico de Monterrey, en cambio, la ensefianza de 
la economia poHtica, para la cual no cuentan con una escuela de 
economia propiamente dicha9 sino que se incluye en los programas 
de la Divisi6n de Administraci6n y Ciencias Sociales, se empez6 a 
encaminar basicamente hacia el estudio de los problemas de la circu· 
laci6n monetaria de tal manera que quienes estudiasen con tal orien
taci6n solamente contribuirian, al ignorar paladinamente los proble
mas e implicaciones del proceso productivo y su papel rector en la 
sociedad humana y a mantener el statu quo. 

En esa decada, ante el avance econ6mico de los paises socialistas 
con base en la planificaci6n econ6mica nacional, y ante el fracaso 
de las medidas monetarias para tratar de contrarrestar los proble
mas de las economias capitalistas, la economia poHtica se dedica 
fundamentalmente al estudio de las cuestiones mas importantes del 
desarrollo econ6mico y, por tanto, al analisis de las causas y con
secuencias del atraso economico de la mayor parte del mundo. Con
siguientemente, aparecen obras como Las etapas del crecimiento, 
de W. W. Rostow; La estrategia del desarrollo economico, de Albert 
O. Hirschman; y Teoria del ,desarrollo economico, de W. Arthur 
Lewis, apologistas del sistema capitalista; y otras como La economfa 

8 Al que habiendo experimentado modificacioncs en 1934 y en 1945 res
pecto al inicial de 1929 se Ie agregaron en 1953 las materias de «Mono
polios:l> y de dntervcnci6n del Estado en la Vida Econ6rnica», al quinto 
ano de la carrera. 

9 Lo que no es el unico caso, pues se da en otras instituciones de edu
cad6n superior: en la Universidad Autonorna de Baja California Sur, en 
su Escuela de Ciendas Sociales; en la Universidad Autonoma de Ciudad 
Juarez, en su Instituto de Ciendas Sodales y Administrativas; en la Uni
versidad Aut6noma Metropolitana, en su Division de Ciencias Sodales y 
Administrativas de sus tres unidades; en la Universidad Autonoma del Estado 
de Mexico, en su Instituto de Ciendas Econ6micas Administrativas; en la 
Universidad Tecnologica de Mexico en su Escuela de Contabilidad y Adrni
nistracion; en la U niversidad del Valle de Mexico en su Area Economico
Administrativa; en la Universidad Aut6noma de Guadalajara, en su Facul
tad de Administrad6n, Contabilidad y Economia; en la Universidad de las 
Americas, en su Instituto de Humanidades; y hasta en la UNAM, en su Es
cuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragon y en la de Acatlan. 
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polltica del crecimiento, y Reflexiones sobre e1 subconsumo, de Paul 
A. Baran; T eoria de 1a dinbnica econ6mica, y Dindmica de La in
version y del ingreso naciona1 en 1a econom[a socialista, de Michael 
Kalecki; y Ensayos sobre planificacion econ6mica, La econom£a pol£
tica del socialismo, El papel de la planificacion en una econom£a so
cialista, y Por que el capitalismo no puede resolver e1 problema de los 
paises atrasados, de Oskar Lange, principalmente, que son autores que 
impugnan al regimen capitalista. Es claro que estos ya escribian 
acerca de esos temas antes del periodo aqui considerado, pero su 
obra adquiere matices particulares en esa decada. Tambien es obvio 
que son muchos mas quienes se ocuparon entonces del tratamiento 
acerca del comportamiento del proceso productivo, pero los aqui 
citados son los mas representativos de ambas corrientes. 

Pero tambien en Mexico se tuvieron amilisis de la realidad eco
n6mica que, poniendo de relieve los problemas basicos del pais, 1'& 

velaban el avance conceptual de la economia poHtica. En 1953 se 
public6 El desarrollo econ6mico de Mexico y su cap'acidad para ab
sorber capital del exterior, hecho por una comisi6n mixta, integrada 
par Raul Ortiz Mena de Nacional Financiera, Victor L. Urquidi 
del Banco de Mexico como representante del gobierno mexicano y 
Albert Waterston y Jonas H. Haralz, de parte del Banco Interna
cional de Reconstrucci6n y Fomento. A partir de 1952 se publicaron 
los Cursos de Invierno realizados en la Escuela Nacional de Eco
nomia en los que se hacia la critica cientifica de la econornia me
xicana. En 1957 se realiz6 una im,portante investigaci6n por parte 
del gobierno de Mexico, Diagnostico Economico Regional, dirigido 
por Fernando Zamora Millan. Entre 1957 y 1959 se public6 la serie 
Cuestiones Nacionales que trataba acerca de los problemas econ6
micos del pais. 

Asimismo, si todos, casi, estos y otros estudios fueron hechos por 
e,gresados de la Escuela Nacional de Economia, pero realizados fuera 
<Ie ella, tambien el avance se manifiesta en su senD y ya se contaba 
con algunas obras te6ricas que se ensayaban en fonna de apuntes de 
clases como fue el caso de los cursos de Economia Industrial, de 
Rodolfo Ortega Mata, de Teoria Monetaria y del Credito, de Roberto 
Martinez Le Clainche, de Teona del Comercio Internacional, de 
Ricardo Torres Gaitan, de Teona de las Finanzas PUblicas, de Ben
jamin Retckiman. Estos dos ultimos sirvieron de base a sendas obras 
de mayor envergadura. Ademas, deben tomarse en cuenta algunas 
de las entonces pocas tesis profesionales que se presentaban, pues 
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lleg6 a haber trabajos importantes como el de Trinidad Martinez 
Tarrag6: Politica econ6mica y subdesarrollo. 

Todos estos trabajos influyeron radicalmente en el contenido de 
los planes de estudio de las escuelas y facultades de economia, es de
cir, en el estudio y en la investigaci6n de la economia politica, al 
grado que se producen cambios importantes en ellos apenas iniciada 
la siguiente decada. Se introdujolO el estudio de la Teorla del Desa
rrollo Econ6mico, y de la Teoria Tecnica de la Planificaci6n Eco
n6mica,1l analizados por las dos corrientes prevalecientes, frecuen
temente de manera parcial, y que constituyen los avances academi
cos mas importantes hasta ahora, y de ellos han derivado otras asig
naturas como Sociologia del Desarrollo, Economia del Socialismo, 
Estructura Econ6mica Actual de Mexico, etcetera, que a partir de 

10 Aqui se esta haciendo referencia principalmente a 10 ocurrido en la 
Escuela Nacional de Economia (hoy Facultad de Economia) de la UNAM, 

pues ha servido de modelo, no solo al nacer, sino en su propio desarrollo, 
a la gran mayoria de las 34 escuelas, facnltades e instituciones de la educa
cion superior que se dedican directa 0 subsidiariamente al estudio de la 
economia a nivel Iicenciatura en el pais. La Maestria en Economia solo se 
tiene: en el Centro de Estudios Economicos y Demograficos de EI Colegio 
de Mexico; en el Centro de Investigacion y Docencia Economica, A. C.; 
en la Escuela Superior de Economia del IPN; y en la Facultad de Economia 
de la UNAM, todos en la ciudad de Mexico; y en provincia se puede estudiar 
en la U niversidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz; en la U niversidad 
de Nuevo Le6n, en Monterrey, Nuevo Leon; en la Universidad de las 
Americas, en Cholula, Puebla (que tambien la tiene en el Distrito Federal); 
y en la Universidad Nacional de Agricultura de Chapingo, en Chapingo, 
Mexico (aunque en este caso se trata de Maestria en Economia Agricola). 
El Doctorado en economia solamente se tiene en los curricula academicos de 
la Facultad de Economia de la UNAM, y de la Escuela Superior de Economia 
del IPN. Ademas en esta ultima insti tucion se imparte cI nivel de Tecnico 
en Economia (inferior al de la licenciatura) en el Centro de Estudios Cien
tificos y Tecnol6gicos en Adrninistracion N6mero 5, en cada uno de sus dos 
locales; igualmente, en la Universidad Femenina de Mexico se tiene ese nivel 
en su Escuela de Banca y Finanzas. 

11 Aunque ya desde 1946 se imparda un Seminario de Planeacion e In
dustrializacion de America Latina, era optativo. Como sea, estas inclusiones 
son importantes porque en 1951 se present6 un Anteproyecto de Plan de 
Estudios por la Comision de la Asociacion de Profesores de la Escue1a Na
cional de Economia, en e1 que se inclulan las materias de Planeaci6n Eco
nomica, de Problemas y Desarrollo Econ6mico en Latinoamerica, Tendcncias 
del Desarrollo Economico Mundial, y de Financiamiento del Desarrollo Eco
n6mico de Mexico. Sin embargo, fueron excluidas del plan de estudios final
mente aprobado. Cf. Manuel Pallares Ramirez, La Escuela Naeional de 
Economia, esbozo historico: 1929-1952, sin editorial, Mexico, 1952, pp. 258
263 y 268-270. 
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1968 se establecieron en el plan de estudios. Un elemento que sig
nifieo un gran adelanto en la ensenanza de la economia fue la im
plantaci6n de grupos piloto en los que los cursos se impartian por 
trimestres sin reducir el numero de horas de clase en comparacion 
con los cursos anuales. Esto mejor6 sustancialmente el nivel aca
demico en donde se estableci6. Sin embargo, no se emple6 en todas 
las escuelas de economia y, en las que si se hiro, s6lo fue utilizado 
en unos cuantos grupos (salvo en la Escuela de Economia de la Uni
versidad de Sinaloa, en la que todas las materias -excepto ingles 
que era anual- se llevaron por trimestres desde 1963) .12 

Una «trampa» de las autoridades de la ENE provoc6 cambios en 
el contenido de algunas materias aprobadas para modificar su plan 
de estudio, 10 cual afect6 negativamente la ensefian.za de las mis
mas en casi tooo el pais. Este fue, e.g., el caso de Economia del So
oeialismo, cuyo contenido deberla ser, y as! se aprob6, el estudio de 

12 Se ha dicho que la duracion mas adecuada de los cursos es de seis 
meses pero, en realidad, no es el tiempo que en meses se les dedique sino 
oel que efectivamente se imparta, la orientaci6n ideol6gica de ellos, la capa
cidad y la preparacion del maestro, y, particularrnente la disciplina emanada 
,de la direccion. Sin embargo, no siendo e1 tiempo asignado a cada materia 
importante per se, el sistema de cursos trimestrales es e1 mas adecuado cuan
odo, como en el caso de la gran mayoria de las escuela de economia -y 
tambien de las demas carreras- del pais, no se cuenta con los recursos 
suficientes para contratar al personal necesario, y en todos los casos no hay 
la cantidad adecuada de economistas y de otros profesionistas bien prepa
'fados. Con materias trimestrales Ilevando dos horas cada tercer dia durante 
tres meses, permitira combinar el Ilevar solo dos materias cada tres meses, 
<:on un total de 80 horas aproximadamente para cada asignatura, con 10 
-que el alumno se concentra mas en su estudio, y sera posible que un profesor 
tenga a su cargo hasta tres materias al ano, pero solo una por trimestre, 
mejorando asi, necesariamente su preparaci6n. 

Conviene consignar que con la pretensi6n de ampIiar el estudio del 
marxismo, de una duraci6n de un aDo se ha pasado a tres semestres que 
aparentemente son mas pero en realidad resulta menos. Esto es as! porque 
eI primer semestre: Metodologia de las Ciencias Sociales nunca, 0 casi, se 
ve completo, a pesar de que en el se incluye el estudio del materialismo 
dialectico, el tema mas importante no s610 en la ensenanza de la economia, 
sino para todas las demas carreras -en la gran mayoria de las cuales no se 
imparte---, y precisamente ese tema es el que por 10 general se ve mal, 0 de 
manera incompleta no se ve, por 10 que en el segundo semestre, en Mar
xismo I, se empieza por subsanar esa falla, 10 que Ileva a no cubrir su 
propio contenido, con 10 cual, al Ilegar al Marxismo II, el tercer semestre 
en cuestion, se tiene que ver 10 no cubierto antes. Si a esto se agregan 
los periodos de examenes, de vacaciones, etcetera, resulta que 10 que mal 
se vela en un ano, ahora se ve peor. 
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mico es mediante la abstracci6n,l4 esta de nada servini si no se com
plementa con la necesaria confrontaci6n en la practica, 0 sea la 
obligada sintesis sin la cual todo analisis queda en metafisico.15 Esa 
sintesis es, en 10 que aqui se trata, la discusi6n de 10 investigado, y 
las maneras de discutir una idea son la catedra, en seminarios, en 
conferencias. Existen, sin embargo, y aunque eso es «imposible», 
quienes «solamente investigan» sin dar dases y quienes ,«s610 impar
ten dases», sin investigar. Afortunadamente su propia actitud tiende 
a ser desenmascarada por los hechos. 

Ahora bien, la investigaci6n, la averiguaci6n, la busqueda, son 
inmanentes al hombre, surgen y se desarrollan con el.Esto implica 
un determinado procedimiento, empleando ciertos instrumentos que 
se utilizan de una manera especifica. Esto es, la investigaci6n, que 
requiere de una tecnica 0 metodo,1(' que se sigue empiricamente 
(inclusive inconscientemente) 0 de forma estudiada, consciente, cien
ufica, depende del grado de desarrollo de las fuerzas productivas y 
de las relaciones de produccion existentes. Asi, la investigaci6n eco
n6mica se inicia con el estudio casual, individual, y autodidacta, 
pero la creciente complejidad del proceso productivo y el cada vez 
mayor acervo de instrumentos analiticos han hecho que la investi
gacron se tome en sistematica, de grupo, y con una s61ida prepara
ci6n metodo16gica. 

La labor de investigaci6n "En economia politica [ ... ] tiene que 
luchar con enemigos que otras ciencias no conocen",n entre los 
que se encuentran: los obstaculos de tipo institucional (cuando uno 
investiga y recurre por informacion a las oficinas del gobierno -para 
no hablar de que es tantito peor si se acude al sector privado-- Ie 
sacan la vuelta y si dice uno que va de la U niversidad de plano 
ni 10 atienden) ; la falta de datOs 0 10 falaz de enos (e.g., en esta
distica en Mexico se dice que la poblaci6n economricamente activa 
es la que esta entre los 16 y los 60 anos, trabaje 0 no" llegandose 
al absurd,o de decir que "[ ... ] de una poblaci6n econ6micamente 
activa de 18 millones, ocho millones -45%- se encuentran sub· 
empleados y 1.5 millones -8%-, totahnente sin trabajo"18 cuando 

14 Pr610go a la Primera Edici6n de EI capital, loc. cit. 
15 Esto es, la simple disociaci6n de los elementos de un cierto conte

nido de un proceso y la perrnanencia de dieha separaci6n; 0 sea que asi 
no se consideraria que hubiese relaci6n entre los distintos fen6menos. 

16 Vease O. Lange, op. cit., pp. 148, 100 sS. 
11 K. Marx, El capital, op. cit., p. xv. 
18 Vease Proceso, Semanario de Inforrnaci6n y Analisis, num. 42, Me

xico, agosto 22, 1977. 
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el concepto al que se refiere deberia denominarse Juerza de trabajo, 
y la poblaci6n econ6micamente activa seria ~ el conjunto de 
personas que trabajan y que obtienen remuneraci6n por ello; 0 como 
en el caso de que llaman bienes de producci6n a las semillas y a los 
fertilizantes); la pareialidad del enfoque con que las autoridades de 
los centros de investigaci6n orientan los trabajos (10 que ha llevado 
a que solamente se hagan trabajos de cierta indole). 

Asimismo, la grave falta de recursos (que ha limitado a los in
vestigadores a no tener siquiera las facilidades minimas: no se cuen
ta con la posibilidad de que sus avances sean mecanografiados. no 
se tiene servicio de fotocopiado, i.e'J si necesita copias el las debe 
pagar; la investigaci6n de campo esta restringida); el que quiza sea 
en la actualidad, el principal obstaculo para el buen exito de la inves
tigaci6n: que colocan en los centros de investigaci6n, particular
mente de universidades de provincia a pen.onas cuyo unico merito 
es ser politicamente adecuados a las autoridades, 10 que ha llevado 
a que la investigaci6n sea nulaJ tal es el caso del centro de investi
gaciones de la Universidad Aut6noma de Sinaloa (esto, ademas de 
conocerlo yo personalmente, fue comentado a mi por el Dr. Jaime 
Castrej6n Diez en marzo de 1977, quien ha estado realizando un 
estudio acerca de la investigaci6n en las universidades); esto hace 
que las promociones a los investigadores esten en manos de las ca
marillas en el poder 10 que necesariamente desincentiva a los inves
tigadores; tambien debo mencionar que con frecuencia los rectores 
de las universidades obstaculizan la labor de los institutos de invesr
tigaci6n econ6mica (restringen los recursos, no dan facilidades para 
la publicaci6n de sus trabajos, tienen una actitud discriminatoria, en 
relaci6n a otros institutos, respecto a las instalaciones para trabajar, 
etcetera) cuando no son sus incondicionales.19 

Con estos elementos es posible afirmar que la investigaci6n eco
n6mica no se ha desarrollado en Mexico de acuerdo con las nece
sidades del pais y con el potencial de investigaci6n que se ha ido 

19 Debe tenerse en cuenta que esto ocurre tambien en otros tipos de 
investigaci6n, pero adquiere caracteristicas a veces drarnaticas en el caso 
de la investigaci6n de las ciencias sociales y particulannente en el de la 
investigaci6n econ6mica pOl'que, cuando se emplea algu.n procedimiento -me
todo- .ubietivo no se llega al fondo de los procesos econ6rnicos con 10 que 
el investigador no tiene problemas, en cambio cuando se utiliza un enfoque 
objetivo --el metodo marxista- entonces, al descubrir que las causas de 
Jos problemas vienen de las relaciones i:Ie producci6n vigentes, y esa es la 
tarea de la investigaci6n econ6mica, aparecen inmediatarnente las trabas a 
la investigaci6n en la economia politica. 
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creando. Si, en general en el mundo. "La vida economica, aunque 
constituia siempre la base de la existencia humana, fue sometida 
tarruamente a un analisis cientHico [ .. :]" pues la vida economica 
se consideraba parte del sistema de normas y eticas; se suponia 
estaba subordinada a la politica, por 10 que, se crda, las formas 
de la econom1a se podrian establecer a voluntad seglin el sistema 
politico implantado,20 el metoda cientifico, el materialismo dialec
tico, descubierto en sus partes integrantes desde hace muchos siglos, 
pero puesto en su forma actual apenas hace poco menos de 150 
aiios por Marx y por Engels, se ha a,plicado en nuestro pais de 
manera individual y tendiente a estudiar basicamente problemas de 
tipo histbrico 0 que esten en el campo teorico, por 10 cual son ell

casas las investigaciones acerca de los problemas vigentes en el mo
mento de realizar los estudios, por 10 que en general no se plantean 
soluciones adecuadas para aquellos. 

Esto no es tan extraiio como pudiera parecer, por mas que no 
sea correcto, pues si para todo el mundo Engels afirmaba que "La 
econom1a politica [... ] es una ciencia que esta aun por constituirse 
[ ... ]" y que 10 unico con quese contaba en aquel entonces en cues
tiones econ6micas se limitaba "[ ... ] casi exclusivamente a la genesis 
y el desarrollo del modo de produccion capitalista"/l en el caso 
de Mexico esa limitacion en el enfoque y en los resultados en la 
investigacion econ6mica obedece, de nuevo, en general, a los inte
reses de clases; a los programas institucionales (que fuerzan fre
cuentemente al investigador a meterse en temas que no son su 
especialidad, con 10 que presenta una subutilizacion de los recursos 
humanos con que se cuenta); tambien influye en esto la escasa 0 

equivocada22 preparacion metodol6gica de quienes se han aventurado 

2() Vease Seweryn Zurawicki, Problemas metodo16gicos de las ciencias 
econ6micas, Editorial Nuestro Tiempo, Mexico 1972, pp. 46-47. 

21 Anti-Duhring, op. cit., p. 142. 
22 Frecuentemente quienes se ostentan como investigadores y que incluso 

escriben acerca del tema de metodologia, consideran, e.g., que el analisis es 
un metodo de investigaci6n, que la sintesis, que la inducci6n y que la de-
ducci6n son otros metodos, y que tarnbien el rnetodo dialectico es <':otro» 
metodo, pero no se les llega a ocurrir que el metodo materialism dialectico 
es precisamente el metodo que reune a las dernas herramientas analisis
sintesis, inducci6n-deducci6n, etcetera, que empleadas de rnanera aislada entre 
si 0 respecto de otros elementos como la materia, el pensamiento, el movi
miento, e1 reposo, convierte las conclusiones en una parte del mundo meta
fisico-idealista. i Asi seran sus concepciones sociales! Vease por ejernplo Arturo 
Ortiz W. Introducci6n a la investigaci6n socioecon6mica, Ed. Trillas, Mexico 
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en tales menesteres, y al nivel de desarrollo -0 de falta de~ del 
las fuerzas productivas y con base en ello, a la inflexibilidad que 
exista en las relaciones de produccion. 

A pesar de esto, y puesto que la necesidad es 10 que causa. la 
investigacion, puesto que "[ ... ] la necesidad hace mas por la tecnica 
que diez universidades",23 y ademas, la necesidad es algo que no se 
puede suprimir (10 mas que se puede hacer es obrar de acuerdo con 
ella, y «crear» las leyes econ6micas que se operen de acuerdo con 
los obJetivos y los deseos de los hombres -10 que 8610 puede OCll

rrir en el socialismo---) /< ha sido precisamente la necesidad de en
contrar soluciones a los cada vez mas graves problemas econ6mic09 
de Mexico 10 que ha llegado a que si haya un importante esfuerzo 
por buscar soluciones adecuadas. 

El retraso de la investigaci6n economica en Mexico (que es fieI 
reflejo del economico general del pais) es incluso reconocido por 
uno de los apologistas del sistema, Victor Luis Urquidi, quien con
sidera que la situaci6n se puede corregir actuando en tres campos: 
mejorar la informacion estadistica, preparar mejores investigadores 
y cambiar los metodos de investigacion. En las tres sugerencias tiene 
raz6n, pero habrla que considerar la tendencia que todo esto lle
varia pues aunque, por ejemplo, el mismo seiiala con raz6n que 
tanto la econom1a como la sociologia en America Latina: "[ ... ] 
han estado dominadas ,por la concepcion neoclasica del equilibrio 
y por el funcionalismo. De tal suerte, ante realidades que no encajan 
en preconceptos te6ricos: el especialista tiende a considerar la rna,.. 
yoria de los fenomenos como aberraciones transitorias, excepciones a 
la regia, 10 que Ie conduce, primero, a no investigar lo que deberf.a 
investigar, y segundo a buscar soluciones de tipo marginal", no se 
podrla pensar que estuviese sugiriendo una orientaci6n objetiva, mar
xista, y menos se pensarla en ella cuando dice que no es el caso 
"[ ... ] de pretender que exista un solo enfoque te6rico para los feo 
nomenos sociales y economicos de America Latina [ ... ]"2~ con 10 
que «confunde» el partir de principios de validez universal para 

1974, p. 29 s. A cont1'a1'io, vease D. F. Maza Zavala, AntIlisis mlU1'oecon6
mico, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1966, p. 26. 

23 Carta de F. Engels a W. Borgins, Londres, enero 25 de 1694, en 
K. Marx y F. Engels, Ob1'as escogidas en Ires lomos, tomo ID, op. cil., p. 53!}. 

24 Cf. Oskar Lange, op. cit., pp. 60 8S. 

2~ "Prioridades en la Investigaci6n Socioecon6mica en America Latina" 
DemografEa " Economla, El Colegio de Mexico, nWnero 26 (vol. XI, nu
mero 2). Mexico, 1975. 
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cualquier proceso econ6mico, con el llegar a conc1usiones especi
ficas de acuerdo con cada situacion particular. 

Con todo esto en mente, y recordando que no hay posibilidad de 
separar, en la realidad, el desarrollo de la economia poHtica -yen 
su tumo, su ensefianza- y la investigacion econ6mica, que son, 
insisto, distintos aspectos de un mismo proceso, del proceso cogn~
citivo, resulta que aun cuando hacia 1950 "[ ...] el desarrollo de 
la investigaciOn se centraba todavia alrededor de la medicina y la 
biologia y en segundo termino en la quimica y las matematicas'',26 
para 1975 la mayor parte de las instituciones dedicadas a la inves
tigaci6n -investiguen 0 no-- 10 era el area de actividades econ6
micamente improductivas: administracion, derecho y jurisprudencia, 
economla, sociologla:y sicologla.27 

La consolidaci6n de la investigacion econ6mica en Mexico ocu
rre durante los ultimos quince afios, 10 que «coincide» con el mas 
notorio avance de la economla polltica en el paIs. En 1962 se con
c1uye la investigaci6n El capital monopolistd. " la economia mexi
cana, de Jose Luis Cecefia Gamez actual director de la Facultad de 
Economla, que represento el inicio de una larga y hasta ahora fruc
tlfera produccion de diversos anaIisis econ6micos, de ese mismo autor 
(Mexico en la orbita imperial, y El imperio del d6lar) , y de muchos 
otros: El drama de America Latina. EI caso de Mexico, de Fernan
do Carmona, el importantlsimo trabajo Teoria " pol£tica del desa
rrollo latinoamericano de Alonso Aguilar, y toda la obra de estos dos 
investigadores entre la que destaca la que han hecho juntos. Mexico: 
riqueza " miseria, y El milagro mexicano (este con Guillermo Mon
tano y Jorge Carri6n de coautores). Estos autores (excepto Monta

. no, ya fallecido) son miemhros destacados del Instituto de Investi
gaciones EConOmicas y son tambien, en buena medida, junto con 
otros integrantes del IIEC, como Angel Bassols que cuenta con una 
enorme produccion, y Ricardo Torres Gaitan, H[ ... ] ralz y base 
de la proyecci6n que Mexico esti logrando en las investigaciones 
econ6micas."28 

26 Plan Nacional Indicativo de Ciencia )' Teenologla, Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnologla, Mexico 1976, p. 12. 

27 ct. Directorio nacional de instituciones que realizan investigaci6n )' 
desarrollo experimental, nUm. 1 de 1a Serie Directores y Catalogos, CONACyT, 

Mexico 1976, pp. 387-399. 
18 La investigaci6n hUl7UJftlstica en la Universidad Nacional Aut6noma 

de Mexico, Secretaria de Reetoria, Direcci6n General de Orientaci6n Voca
donal, UNAM, Mexico, 1976, p. 6. 

Claro que la investigacion econ6mica se ha desarrollado tam
bien casi en cada actividad que se emprenda, y en cada entidad 
pUblica que se cree -tambien en el sector privado, aunque de Indole 
totalmente distinta. As1 el Banco de Mexico, la Nacional Finan
ciera, la Secretariade Economia (con sus diferentes nombres y fun
ciones), la Secrewla de Hacienda y Credito Publico, etcetera, todos 
ellos tienen organismos encargados de investigar cuestiones relacio
nadas con sus actividades. Sus resultados son sin embargo, poco co
nocidos, 0 los que S1 dan a conocer son de informaci6n muy general 
-informes anuales---, 0 bien son muy pobres, que es el caso maS 
comun del paIS, 0 son trabajos hechos por extranjeros. 

Esto ha llevado a que la verdaderamente importante labor de 
investigaci6n de la economia poHtica sea la que se desarrolla en el 
Instituto de Investigaciones Econ6micas de la UNAM y en algunos 
otros centros educativos como El Colegio de Mexico. Y, a propo
sito de esta instituci6n, se ha caracterizado por la seriedad y por la 
tendencia subjetiva en sus estudios. Esto ha hecho que se Ie de 
preferencia para encargaries algunas investigaciones por parte del 
gobierno. Tal es el caso de la investigaci6n realizada por el CONACyT 
para obtener el Directorio Nacional de Instituciones que realizan 
investigaci6n y desarrollo experimental, en la que la parte corres
,pondiente a la investigaci6n econ6mica corrio por cuenta de El Co
legio de Mexico el que, no obstante su reconocida acuciosidad, tiene 
errores graves: no inc1uyen el centro de investigaciones de la Uni
versidad Aut6noma de Sinaloa, 10 que no afectarla el resultado pues, 
como Be dijo, no se hace investigaci6n, pero, entonces tpor que Sl 
incluyen al Instituto de Investigaciones Econ6micas y Sociales de la 
Universidad Autonoma de Baja California, que tampoco investiga? 
Pero la falla mayor reside en que se omite a la Facultad de Eco
nomla de la UNAM como entidad que realiza investigacion, y si el 
criterio fue no incluir mas que organismos que se dediquen a ello, 
no habrla raz6n para poner a la Facultad de Economia de la Uni. 
versidad Aut6noma de Puebla, en la que se pretende, ademas, dar 
asesorla y consultorla, asistencia tecnica y realizar recolecci6n siste
matica de datos cientlficos y tecnicos.29 

Se cuenta que el actual director del CM, Victor Luis Urquidi, 

29 Ct. Directorio nacional... , op. cit., pp. 401 y 35; y Catalogo de ser
vicios cientl/icos )' teenicos que llevan a eabo las instituciones que realizan 
investigaci6n )' desarrollo experimental, numero 3 de la Serle Directorlos y 
catalogos, CONACyT, Mexico, 1976. 
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tuvo haee unos afios alglin problema en la Escuela Naeional de 
Economia por el que prometio no volver a ella. i Sera eso cierto, 
y, de serlo, estara tratando de reflejar aquello? 

Por otra parte, como es de suponerse, no solamente mas de la 
mitad, el 51.6% de los investigadores de todas las ramas pertenecian 
en 1973 al sector publico, y el 32.4% a las instituciones de educa
cion superior del misIno sector (para un total del 84.1 %), quedando 
el resOO en el sector privado, sino que el 81.7% del gasto nacional 
en investigaeion y desarrollo experimental se concentraba en insti
tuciones localizadas en el Distrito Federal, en las que, ademas, de
ban ocupaei6n al 80.9% del personal en este campo. Pero aun mas, 
en sOlo cinco organism.os: Secretaria de Agricultura y Ganaderia, 
Instituto Mexicano del Petroleo, el Instituoo Mexicano de Energia 
Nuclear, Petr61eos Mexicanos, y la Universidad Nacional Autonoma 
de Mexico concentraban el 44.8% del gasto total en ese mismo ano. 
E inclusive, la UNAM tenia el 17% del personal total del pais «de
clicado» a la investigacion. Ahora bien, no obstante este esfuerzo, 
Y' como 10 pOllia J. D. Bernal en 1944: "Las ciencias sociales --eco
nomia, historia, educacion, psicologia- requieren de mucho mas 
investigaei6n que la que han realizado en cualquier tiempo."so 

Pero, como deda, en el nEc se realiza 10 mas objetivo del ana
lisis econ6mico del pais, particularmente en sus secciones de Desa
rrollo Regional, y de Seminario de Teoria del Desarrollo. Quizas esa 
labor deberia verse complementada por la participaei6n del Insti
tuOO en todas y cada una de las reuniones que acerca de cuestiones 
economicas se realizacen, sabre todo en el pais, enviando no sOlo 
a los economistas de mayor jerarquia sino a los mas noveles para 
que se vayan fogueando. Esoo deberia hacerse para fijar la posicion 
del Instituto, particularmente en 10 tocante a la poHtica econ6mica 
ae Mexico. 

Asl, en tal ambiente, se ha desenvuelOO la economia poHtica en 
Mexico, 10 que ha hecho que se conformen dos corrientes 0 teorias 
economicas (aunque, en realidad, la primera es simple hip6tesis no 
comprobada como no sea en forma negativa, y unicamente la se
gunda puede denominarse teoria en cuanto a ser conjunto de hip6
tesis comprobadas en la realidad) por una parte un analisis sub
jetivo que Ie da vueltas a los problemas econ6micos desde la super
ficie, por 10 que solo retoca la patina dejando las cosas casi iguales; 
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par otro lado, el estudio a fondo de 10 que ocurre, llegando a las 
causas de ella y proponiendo medidas para cambiar la situaci6n 
dada. Esta segunda corriente es la mas adecuada, es la que llega a 
la verdad de los procesos, pero es la primera' de elIas, la superficial, 
la mas socorrida con fines de politica econ6mica. 

Es decir, como se vio, la economia politica estudia el proceso 
economico con el fin de establecer medidas para corregir 10 que esre 
mal 0 para aeentuar 10 que este bien, y esto ocurre en funcion 
de las relaciones de producci6n vigentes, que a su vez dependen de 
la propiedad de los medios de produccion. Por tanto, si esta pro
piedad es capitalista, la concepcion general del sistema, y las poJa. 
ticas aplicadas, dependeran de esas consideraciones. Consiguiente
mente, la situaci6n econ6mica es resultado de las ideas asi logradas 
y de los pasos practicos dados en base a tales consideraeiones. 

III. La pol£tica economica y el crecimiento de la economia 

Ya se apunt6 que la poHtica econ6mica es el establecimiento de 
medidas de pasos practicos, derivados de las leyes descubiertas por 
la economia poHtica,Sl dados en funci6n, desde luego, del caracter 
de las relaeiones de producci6n. Claro que :para hablar propiamente 
de una poHtica econ6mica, es menester que tales medidas sean par
tes de un todo integrado, y no sean meramente hechos aislados. En 
Mexico ha existido mas bien, sin embargo, una polltica economica 
casual y hasta inintencionada pues en lugar de ser resultado del 
estudio a fondo de la economia poHtica y de discusiones con quie
nes algo tengan que decir al respecto, y de deliberaciones parlamen· 
tarias, al no haber mas que un partido polltico de hecho, y al de
pender todo de la opinion individual, unilateral, del presidente de 
la Republica en turno, frecuentemente (casi siempre) sin haber es
tudiado la economia poHtica y, ,por tanto, dictando medidas pura
mente pollticas, mismas que, al afectar positiva 0 negativamente 
al proceso econ6mico, se convierten en la politica econ6mica asi, 
derebote. 

La politica economica en Mexico, sigue tradicionalmente un pa· 
t110n bien definido: el presupuesto nacional. Se supone que cada 
dependencia del sector publico envia a la Secretaria de Hacienda 
(ahora a la de Programaci6n y Presupuesto) sus necesidades presu

so La libertad de la necesidad, tomo 2, Editorial Ayuso, Madrid 1975, 
p. 108. 31 Cf. Oskar Lange, op. cit., pp. 144-55. 
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puestales, pero es esa secretarla, a nombre del presidente, la que 
detennina el monto del presupuesto de cada secretaria, organismo 
descentralizado, 0 empresa de participacion estatal, y las partidas a 
las que se destinara. EI destino de la inversion 10 fija, por tanto, el 
presidente de la Republica, y 10 hace siguiendo puramente impulsos 
personales. Esto ha llevado a que la inversion publica federal se haya 
destinado basicamente a actividades improduetivas (de «infraestruc
tura~ Ie llaman ellos) , aunque con apariencia distinta. En efecto, 
si en 1940 se destinaba el 15.5% a la agricultura, el 20.7% a la 
industria, el 52.4% a comunieaciones y transportes, 10.0% a bene
ficio social, y 4% a administracion y defensa, porcentajes que pasa
ron a 19.3%, 29.8% 40.4%, 9.6% y 1.0% en 1950; 8.0%, 37.4%, 
29.7%, 22.5%, 2.3% en 1960; 8.6%, 44.3%, 26.1%, 18.5%, 2.5%, 
en 1965; 13.4%, 38.0%,19.8%,27.1%, 1.6%, en 1970,52 y 18.1%, 
41.5%, 20.7%, 16.4%, y 2.2% (el restante 1.1% se destin6 al tu
rismo), en 1975.55 

Esto parece indicar que a partir de 1960 mas de un tercio de la 
inversion publica federal va a la industria que se coloca asf, desde 
entonces, en el primer lugar de la inversion, y se mantiene un nivel 
menor en la agricultura, reduciendose drasticamente de poco mas 
de la mitad a apenas un quinto de la inversion la destinada a co
municaciones y transportes. Ahora bien, aqui debe tomarse en cuenta 
que parte de la inversion asi seiialada va a los renglones improduc
tivos -sueldos, salarios, reparaciones- de tales campos de inver
sion, asi como que, en la industria se incluyen actividades que no 
necesariamente deberian estar aM: extraccion de minerales, industria 
de la leche (cuando s610 se refieren a la ordeiia automatica ----<:uan
do asl es-- de vacas, etcetera). Es decir, existe una distorsion en los 
conceptos, por 10 que conviene considerar con algUn detenimiento 
10 que esa politica economica «a la rnexicana», implica. 

En 1950 ya se habia operado el cambio cualitativo -y cuantita
tivo, claro-- sufrido por los regimenes posteriores al movimiento 
annado, pues del espiritu nacionalista y revolucionario tenido desde 
Carranza en 1917 hasta su acrecentamiento maximo con Cardenas 
de 1935 a 1940, se cambia al conservador de Avila Camacho du
rante el periodo de la Segunda Guerra Mundial y de ahi al fraru-

I' La econom£a mexicana en cifras, Nacional Financiera, S. A., Mexico 
1974, Cuadros 6, 31, pp. 357-361. 

II Inversi6n publica federal 1971-1976, Direcci6n de Inver5iones Publicas, 
Secretaria de la Presidencia, Mexico 1976, Cuadro I, pp. 136-137. 
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camente reaccionario de Miguel Aleman de 1947 a 1952. Esto hace 
que esa «politica economica en funcion de la politica» de que se 
habla antes, adquiera caracteristicas particulares. Ante 10 que ocu
rria en el mundo, timidamente, ya que entonees hablar de planifi
cacion economica era poco menos que tabu, se consideraba que las 
tasas de crecimiento logradas entre 1941 y 1950: 7.22% en prome
dio al ano, pero con tasas de 12.4%, 13.2%, y 10.3% en 1941, 1942 
y 1950 respectivamente, eran prueba de la no necesidad de regular 
el proceso economico mediante algUn plan economico nacional. 

Sin embargo, no es que no se necesitase tal plan, sino que las 
circunstancias mundiales y nacionales permitieron de una manera 
historicamente casual que la economia mexicana creciera (debe que
dar claro que crecimiento economico significa el aumento cuanti
tativo ---derivadamente cualitativo-- de las variables economicas 
pero que desarrollo economico implica, ademas de ese crecimiento, 
la mejoria sustancial del nivel de vida de la poblacion). Por esto 
cabe preguntar ~a d6nde se habria llegado en },lexico de haberse 
sujetado caetcris paribus a un plan de desarrollo economico? Pero" 
ademas, desde que el pais nace a la vida poHticamente indepen
diente se sujeta a una dependencia estructural respecto del extran
jero, i.e., una sujecion hasta caer casi enteramente en manos de 
Estados Unidos. Esta situaci6n ha ido acentuandose hasta confonnar 
la estructura economica actual que atrofia su proceso economico> 
primero respecto de Inglaterra, luego se suma Francia. 

Esta epoca es un claro ejemplo de la sujeci6n de la economla: 
a las ideas keynesianas del gasto publico: la construccion de la Ciu, 
dad Universitaria en el Distrito Federal, y de la presa del Temasca' 
en Veracruz y Oaxaca son buena muestra de ello. Sepensaba que 
bastaria actuar en la esfera de la circulaci6n para salir de proble
mas. De acuerdo con esto, en diciembre de 1950 se promulg6 la 
Ley sobre atribuciones del Ejccutivo Federal en materia econ6mica. 
En ella se apuntaba que los precios los fijaria el gobiemo, que la 
distribucion de mercancias cuyo monto no se compadeciese con la 
demanda tambien seria cosa del gobiemo, que la producci6n, im
portacion 0 exportacion de ciertos articulos los fijaria asimismo el 
gobiemo. 

Pero, como eso no bastaba, en febrero de 1951 se integr6 la Co
mision Mixta ya citada del gobiemo mexicano y del BIRF, misma 
que recomendo la formulacion de un programa de desarrollo eco
nomico y seiialaba la necesidad de crear un cuerpo autonomo de 
tecnicos para realizar tal tarea. Se cre6 asi el Comite de Inversiones, 
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que como parte de la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, se 
encargo de reunir la informacion necesaria para la elaboraci6n de 
ese programa. Se hizo asi un documento denominado Programa Na
cional de Inversiones para el Sexenio 1953-1958. Se buscaba fun
damentalmente lograr creditos del citado banco, pero 10 unico que 
en realidad se logra es, ademas de algUn prestamo, que el BIRF exija 
en 1957·1958 que se detengan las obras del ferrocarril Mazatian
Durango, ya casi terminadas para que se construya el Chihuahua
Pacifico (Ojinaga, Chihuahua-Topolobampo, Sinaloa), el que se 
hizo pero 8610 hasta Los Mochis, Sinaloa, pol' 10 que no sirve para 
10 que se deda: dar salida a los productos del centro y del este 
de Estados Unidos, compitiendo asi con el Canal de Panama. Y 
sirve menos aun puesto que el puerto de Topolobampo no se ha 
hecho de altura y en si mismo es inutil para ese fin. 

En 1954, se cre6 la Comisi6n de Inversiones, dependiente direc
tamente del presidente de la Republica, 10 que vino a darle impulso 
a la politica econ6mica del gobierno pues como antecedente de la 
Secretaria de la Presidencia (1958·1976), hoy de Programaci6n y 
PrestlIJuesto, se encarg6 de fijar los niveles de inversion del sector 
publico, de formular programas anuales de inversion publica, de 
reorientar las inversiones y reestructurar los proyectos, elaborar di
versas estadisticas sobre la inversi6n publica, y, pol' primera vez, 
hacer pmyecciones para los siguientes diez afios. En todo esto, se
fiala el actual director del Banco de Mexico, y entonces funcionario 
de la Comisi6n de Jnversiones, se sigui6 una «tecnica propia» "[ ... ] 
opuesta a la planeaci6n 0 a la programaci6n [ ...J" pues se iba a 
proceder partiendo de 10 particular a 10 general, estudiando los pro
yectos individuales de inversi6n, en vez de partir de un plan global 
de desarrollo. 34 Claro que tan singular metodo no dio buen resul· 
tado pues la Comisi6n de Inversiones sOlo sirvi6 de intermediarista 
entre Hacienda y los receptores de recursos. 

No es casual que el secretario de Hacienda y Credito Publico 
denominase al periodo 1941-1958 como de «desarrollo con infla
cion», derivado del hecho de que la tasa de crecimiento anual fue 
de 6% en tanto que el crecimiento de los precios fue de 11.1 %.35 

34 Ct. Gustavo Romero Kolbeck, "La Inversion del Sector Publico", Me
xico, 50 afios de revoluci6n, tomo I, La economia, Fondo de Cnltura Eco
n6mica, Mexico, 1960, pp. 498-501. 

35 Antonio Ortiz Mena, D,sarrollo estabilizador, Una decada de estrate
gia econ6mica en Mexico, Reunion del BIRF Y del Fondo Monetario Interna
donal, Washington, septiembre de 1969. 
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En el lapso de 1951 a 1958el crecimiento anual fue de 6.35% 
llegando en 1954 a 10.5% (superior al 10.3% de 1950).,logrado 
como consecuencia de la devaluacion del 18 de abril de 1954, i el 
sabadazo de gloria! No hay que olvidar que la poblaci6n creci6 en 
todo este periodo al 3.1 % 10 que, no dejando de ser una muy ele
vada tasa de crecimiento demografico, en sl misma no representa 
mas que mas poblacion oprimida por el sistema capitalista el que, 
aunque la poblacion fuese pequefia y creciere lentamente, de eual
quier maneraexplotaria a la mayoria de ella. 

El fracaso parcial -0, si se prefiere, el buen exito parcial- de 
las medidas tomadas hasta entonces hizo que el gobierno inten
tase algo mas y eso fue la creacion de la Secretaria de la Presiden
cia que, se suponia, serla el brganismo basico para la coordinaci6n 
econ6mica, pero los hechos demostraron que 8610 10 sena de nom
bre, ya que 10 fundamental de la politica econ6mica seguia co
rriendo pOl' cuenta de la Secretaria de Hacienda y de la creaci6n 
de comisiones 0 grupos especiales como el Grupo Hacienda-Banco 
de Mexico que, pOl' cierto, realizo proyecciones globales y sectoria
les para 1961-1970 que sirvieron de base para «norman) las futuras 
medidas de politica econ6mica. 

En el periodo 1959-1970, caracterizado como de «desarrollo es
tabilizador» pOl' un crecimiento mas bien mooerado en los precios, 
se presentan dos pequefias crisis economicas en el mundo capitalista, 
en 1960-1961 y en 1969.70, que afectan a la economia mexicana, 
al grado que aun cuando las cifras oficiales sefialan que el prooucto 
nacional crecio en un 3.5% se ha dicho que, al crecer la pobla
cion en un 3.4% el prooucto sOlo aumento en 0.1%.36 Se dice que 
en esta etapa, ademas, se estanca el coeficiente de inversion, dis
minuye el comercio exterior, decreciendo mas las exportaciones que 
las importaciones, pol' 10 que se requiere de la importacion de ca
pital del exterior. Todo esto redujo la posibilidad de crecimiento 
de la economla.37 

Bien puede decirse que el desarrollo logrado hasta 1970 se debi6 
a un proceso constante de sustitucion de inwortaciones. Aqui cabe 
sefialar como' la politica economica obra en funci6n de 10 que este 

36 Ct. A. Magallon, "El Estancamiento Economico en Mexico". Inver· 
tigaci6n Econ6mica, numero 88, vol. XXII, Mexico, Cuarto Trimestre de 1962. 

37 Veas(: I. M. de Navarrete, "El Desarrollo Economico y el Desequilibrio 
Externo di:' Mexico". Ponencia presentada al 29 Congreso Nacional de Eco
nomistas, abril 25-28, 1977. 
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de mod,a: primero se habl6 de la industrializaeiOn, comO la panacea. 
para lograr el desarrollo, luego vino la sustituci6n de importaciones 
(que alguna vez fue acompafia del criterio y la politica de sustitu
ci6n de exportaciones) como 10 maximo en la politica de crecimiento 
economico; despues lleg6 la aceptacion de la planificaci6n econo
mica nacional, para esos menesteres, y por ultimo ha lIegado el eco
desarrollo. No se toma en cuenta que todos esos elementos fonnan, 
junto con otros, el proceso de politica del desarrollo econ6mico. 

A pesar de todo, en el periodo 1940-1970 el producto territorial 
creci6 a una tasa anual del 6.5%, y el producto por habitante 10 
hizo a un ritmo de 10.7% al ano al pasar de 395 pesos a 8304 
pesos a precios corrientes. Es obvio que se trata de crecimiento del 
producto-ingreso nacional, 10 que ha implicado la concentracion de 
la riqueza en unas cuantas manos y la opresi6n, por ella, de la 
mayona de la poblacion. La poblacion «econ6micamente activa» 
ha ,pasado de 5.9 miBones de personas a 13.0 millones, 0 sea un in
cremento anual de 2.7%. 

No obstante que todo esto se ha logrado siguiendo politicas tra
dicionales, y que se ha puesto como acto de milagrena, el gobierno. 
sujetandose a los lineamientos de Punta del Este, Uruguay, de agosto 
de 1961, confecciona, con base en las proyecciones globales y secto
riales 1961-1970, un plan de accion inmediata para 1962-1964, e!a
borado para la Comisi6n Intersecretarial encargada de formular pla
nes de desarrollo economico y social. Este plan fue complementado 
por otro 1963-1965 dado que se tennin6 ya entrado el ano 1962. 
Ambos sirvieron para lograr creditos provenientes de la Alianza 
para el Progreso. 

Aqui se puede ver como se acentu6 la dependencia de Mexico res
pecto del exterior ya que el financiamiento externo de la inversion 
,publica pasO del 7.1% del total en 1941-1946, al 13.2% en 1947
1952, al 16.5% en 1953-1958, y al 26.4% en 1959-1963, habiendose 
programado para 1962-1964 que fuera del 49.7%. De cualquier 
manera, la poHtica economica del gobiemo seguia pretendiendo ser 
orientada por medio de planes, por 10 que se confeccion6 el Plan 
Nacional de Desarrollo 1966-1970, que ha llegado a ser «conocido» 
como «el plan secreto» pues fuera del gobiemo casi nadie 10 conoci6 
o	 10 conoce. 

Se buscaba alcanzar una tasa de crecimiento del 6.5% para man
tenerse dentro de 10 logrado en todo el periodo, se darla prioridad 
a1 campo, la poblaci6n creceria 3.6% al ano, etcetera. Es decir, se 
programaba precisamente 10 que ya se lograba sin programa (aun

que se dijera que era por los programas y planes que se confeccio
naban). Para lograr los prop6sitos del gobiemo -los del «plan» 0 

cualquier otro---, se cre6, sin decreto, sin acuerdo, sin ley," la sub
oComisi6n de Inversi6n-Financiamiento, que es un mecanismo que 
pennite subsanar una falta anterior pues las partidas autorizadas 
para la inversi6n no ternan fecha de caducidad y se daba el caso 
de que se llegaban a acumular grandes montos invertibles en manos 
<Ie una sola dependencia, con 10 que esta ejercia, 0 estaba en posi
bilidad de hacerlo, una gran presi6n contra las autoridades. Con 
'estasubcomisi6n, se limit6 el tennino para ejercer una partida a un 
ano. 

Hacia 1968, segUn el correspondiente infonne presidencial, ya 
-se habian alcanzado y, 0 sobrepasado las metas del «plan» (claro 
-que aqui jugaron un papel muy importante las obras -improduc
tivas- realizadas con motivo de los XIX Juegos Olimpicos y por la 
construcci6n del Metro). Asi, con base en las proyecciones 1961
1970, y en 10 observado particularmente con el «Plan» 1966-1970, 

'Se elabora un «Programa de Inversi6n-Financiamiento del Sector 
PUblico Federal 1971-1976», corriendo su confecci6n por cuenta de 
la citada Subcomisi6n de Inversi6n-Financiamiento. Entre otros ele
mentos en ese «programa» se apunta la necesidad de promover el 
turismo -actividad improductiva. Esta actividad, ya promovida por 
·otros gobiemos tuvo un impulso particular y tendencioso y se Beg-6 
al	 absurdo de crear una i Secretaria de Turismo! 

Ademas de eso, el regimen de Echeverria fue prolffico en esta
blecimiento de medidas de politica econ6mica con base en la plani. 
ficaci6n: se empez6 el 29 de diciembre con el Consejo Nacional de 
'Ciencia y Tecnologia; se sigui6, dos dias despues con la creaci6n 
,del Instituto Mexicano del Comercio Exterior; a fines de enero de 
1971 se crearon las Comisiones Intemas de Administraci6n, encar
·gadas de realizar las refonnas adecuadas para cumplir m.ejor SUS 

-objetivos; esto sirvi6 de base al surgimiento de las Unidades de 
Programacion en cada entidad del sector publico, con el fin de ase
-sorar en la confecci6n de sus planes; a mediados de ese ano se 
.determino que el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comu
nidad Rural y de la Vivienda Popular, creado en febrero anterior, 

,celebrarla convenios con los gobiemos de los estados con el fin 

88 ct. Fernando paz Sanchez, "Planificaci6n del Sector Pub Ii.",)". Plan;" 
Jic4ci6n, Organo Olicial de la Sociedad Mexicana de Planilicaclon, nUmeral 
20-21, Mexico, 1976, p. 52. 
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de crear organismos auxiliares para elaborar, promover y ejecutar 
planes y programas ; poco antes de esto ultimo, en junio, se inici6 
la creaci6n de los Comit€: Promotores de Desarrollo Economico de 
los Estados, con fines de planeacion y fomento econ6mico para el 
desarrollo de cada entidad; ya en 1972, en marzo, se cre6 la Comi
sian Coordinadora para el Desarrollo Integral (sic) del Istmo de 
Tehuantepec. 

Asimismo, en enero de 1975 se crea la Comisi6n Naeional de 
Desarrollo, cuyas funciones basicas eran las de elaborar y proponer 
programas de desarrollo econ6mico y social, para dos 0 mas enti
dades federativas, sugerir lineamientos para la programacion de 
la inversi6n publica federal, coordinar las inversiones publicas, y 
propiciar el desarrollo industrial de las entidades; ano y medio des
pues esta Comisi6n fue modificada y sustituida porIa de Desarrollo 
Regional y Urbana, surgida a la luz de la Ley General de Asen
tamientos Humanos de mayo de 1976, cuyas funciones son ademas 
de las de la comisi6n anterior, fundamentalmente coordinar la ela
boraei6n del Plan Naeional de Desarrollo Urbano y supervisar su 
ejecuci6n, asi como coordinar la revisi6n, el analisis y la evaluaei6n 
constantes de dicho plan. 

Antes de eso, en julio de 1975 se cre6 la Comisi6n Coordinadora 
de Politica Industrial del Sector PUblico, que seria el conducto para 
que a la Subcomisi6n de Inversi6n-Financiera Ie fuesen presentados 
los proyectos industriales pertinentes, y para servir de asesor del Eje
cutivo Federal en la forrnulaei6n de los programas industriales del 
sector publico; afin a esto, en mano de 1976 se cre6 la Comisi6n 
Naeional Coordinadora para el Desarrollo Industrial, con el fin de 
coordinar la acci6n de las Dependencias del Ejecutivo Federal, y 
los organismos y las instituciones que participen en el desarrollo del 
proceso de industrializacion, elaborar metas y programas a corto y 
a mediano plazo para el desarrollo del sector industrial, y llevar a 
cabo estudios para haeer proposiciones respecto a la cooperaci6n 
e integraci6n industrial en el campo internacional. Igualmente, en 
julio de 1975, se cre6 la Gomisi6n Naeional C'oordinadora del Soo
tor Agropecuario, que se encargaria de integrar y compatibilizar los 
programas de los organismos y dependencias que forman parte de 
ella, ,para apoyar el Plan Naeional de Desarrollo Agropecuario y 
Forestal; analizar y evaluar los prograrnas de inversion en materia 
agropecuaria y forestal de los organisrnos que componen la Comisi6n. 

En 1974 (se dice que como parte de la campana del secretario 
de la Presidencia para llegar a la primera magistratura del pais), 

ECONOMIA POLITICA Y POLITICA ECONOMICA 207 

se present6 un Anteproyecto de Lineamientos para el Programa de 
Desarrollo Econ6mico y Social 1974-1980, que habian elaborado los 
ministerios de Hacienda y Credito PUblico, Patrimonio Naeional y 
de la Presidencia junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tee
nologia, el Fondo de Cultura Econ6rnica y la Comisi6n Econ6lmica 
para la America Latina. En este «anteproyecto» se asentaba la nece· 
sidad, de nuevo, de eliminar el desempleo, redistribuir el ingreso 
nacional, acelerar el crecimiento economico de Mexico y afianzar 
la independencia tecnica y econ6mica del exterior. Se afirrna que 
al crecer la fuerza de trabajo en un 2.6% pero la demanda de tra
bajadores sOlo en un 2.3% al ano entre 1960 y 1970, el principal 
problema es el del desempleo, pol' 10 que habria que buscar que 
la absorci6n de fuerza de trabajo fuese del 3.4% anual, para 10 
cual el producto nacional habrla de crecer al 8.0% anualmente. 

A este respecto, conviene destacar que el gobierno mexicano siem~ 

pre que puede sefiala que 10 central de su politica econ6mica es eli
minar el desempleo. aumentar y diversificar el producto, industria
lizar la economia, reducir el deficit cr6nico de la balanza de pagos, 
elevar el nivel de vida de la poblacion, y eliminar la dependencia 
respecto del extranjero, y todo esto a corto plazo. 

Se pretendi6, durante el regimen de Echeverria, haber encau
zado al pais en una «nueva estrategia econ6rnica»," y se dice que 
10 mas destaeado fue la aeci6n ejercida al aumentar la demanda, por 
medio del incremento en los precios de garantia, los salarios, los 
caminos de mana de obra, la construcci6n, ocurridos con el fin de 
H[ ••. ] utilizar la capaeidad excedente y estimular la ampliaei6n de 
la producci6n y consecuentemente de la ocupaci6n", pero, sefialan, 
como tales aumentos no se vieron correspondidos pol' incrementos en 
la inversi6n privada ni en la productividad, se ocasionaron «cuellos 
de botella» en la oferta de bienes de todo tipo.40 Lo cierto es que en 
ese periodo afloraron una serie de problemas que habian estado 
latentes desde hacia anos. Fue una «buena intenci6n» remover 10 
que antes no queria tocarse siquiera, pero se les pasO la mano, se· 
guramente pensando que «ahora 0 nunca» y que ya nadie mas iba 
a intentar algo postivo apres le deluje. 

89 Ct. Luis Angeles, EI E.rtado en la econom{a, Mexico, 1976, "Hechos 
Cifras, Tendencias", Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., Mexico, 
noviembre de 1976, p. 115 ss. 

40 Javier A. Matus Pacheco. El camino del desarrollo en Mexico, 1976, 
011. cit., p. 111. 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO208 

En 1973, cuando en condiciones <monnales» un sexenio guber
l1amental esta afianzancIose, en todos sentidos, al cabo de los dos 
primeros anos de su acci6n "[ ... ] estallo la crisis mas aguda de la 
posguerra [. " que ... ] ha sido la crisis generalizada de los principa
les paises capitalistas"41 asi, los factores internos del «estilo ,personal de 
gobernar» que, de acuerdo con Daniel Cosio Villegas, influye mas 
que todos los estudios econ6micos y opiniones fundamentadas de 
expertos juntos, y los externos demostradores de los ultimos ester
tores del capitalismo, llevaron a lograr una tasa de crecimiento de 
5.6% anual entre 1971 y 1975, inferior a la alcanzada en los ultimos 
20 anos anteriores y claro, menor tambien que las tasas de creci
miento programadas para el sexenio (aqui conviene destacar que 
si las tasas alcanzadas en el incremento del ,producto nacional de 
1971 a 1975 fueron de 3.7%, para 1971, 7.5% en 1972, y 7.6% en 
1973, es decir, de menos a mas, a partir de 1974 se inici6 una 
caida marcada pues en ese ano se lleg6 a una tasa de 5.9%, en 
1975, a una de 4.2%, para rematar con un 1.9% en 1976 que 
"[ ... ] fue el mas bajo de los ultimos veintitres anos", y el cuarto 
mas bajo desde 1934 (1.8% en 1938, 1.1 % en 1940, 1.2% en 1947), 
y si se tiene en cuenta el crecimiento demografico, esto signific6 una 
baja del producto per capita del 1.5%.'2 

Numericamente ha sido el sector agropecuario el que mas retro
ceso ha representado pues si entre 1960 y 1970 su crecimiento fue 
de 3.7%, menos que el de toda la economia, de 1971 a 1975 10 fue 
de 8010 1.8%; el sector industrial, en cambio ha crecido constante
mente, aun cuando durante el ultimo sexenio su crecimiento fue 
menor que antes, 6.6% al ano contra 8.8% del decenio anterior.'3 
Sin embargo, ha sido la descomposici6n del sistema capitalista 10 
que ha generado tal situaci6n. El «escaso dinamismo de la inversi6n 
privada», no se ha debido a la falta de «ganas» del sector privado 
para invertir, ni la compensaci6n que en la inversi6n intent6 y, 0 
realiz6 el sector publico podia per se corregir todo un proceso de 
corrupci6n «natural» de un sistema econ6mico. 

41 J. L. Ceceiia Gamez, "La Devaluaci6n pOr la Dependencia Econ6mica 
del Exterior", Investigaci6n Econ6mica, Nueva :tpoca, num. 1, Mexico, enero
marzo, 1977, pp. 138-139. 

42 Mexico: Notas para el Estudio Econ6mico de Amlrica Latina, 1976, 
Comisi6n Econ6mica para Am~rica Latina, Documento CEPA.L/M~xico/77/7/ 

Rev. 1, marzo de 1977. 
48 Vease Luis Unikel, Raul Salinas Lozano, et al., Ciudades industrillles, 

Experiencia, Evaluaci6n " Perspectiva, Seeretarla de Obras Publicas, 1976, 
pp. 43-52. 
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Es door, el «desarrollo estabilizador» ya no servia (si es que al
guna vez sirvi6) y se Ie quiso sustituir, caeteris paribus por el «de>
sarrollo compartido», con el resultado de que 10 unico que hasta 
ahora se ha compartido ha sido 10 negativo del sistema impuesto: 
inflaci6n sin freno, descapitalizaci6n, mayor penetraci6n extranjera, 
incremento creciente de la deuda publica, etcetera. Mucho se ha di
cho en tomo a los gastos del sector publico, queriendolos poner 
como algo positivo (recuerdese que en la teoria keynesiana la inver
si6n ---confundida frecuentemente con el gasto-- es el punto de 
partida para salir de los supuestos drculos viciosos ocasionados por 
la baja producci6n), pero estan muy lejos de constituir un avance 
cuando se hacen basicamente en campos improductivos dejando el 
campo libre al sector privado, sobre todo extranjero. 

Yo creo que un elemento importante en la politica del gobiemo 
mexicano ha sido el engano al pueblo. En agosto de 1975 Fidel Ve
hlzquez sefia16 el temor de los obreros acerca de la inminencia de 
una devaluaci6n del ,peso como consecuencia del proceso inflacio
nario, pero los ministros Lopez Portillo, Munoz Ledo y Campillo 
Saenz declararon que «No habra devaluaci6n».44 Inclusive el minis
tro de Hacienda Mario Ramon Beteta seiia16 -el 26 de marzo de 
1976-- apenas cinco meses antes de la «flotaci6n» del peso, que 
estaban plenamente garantizados el tipo de cambio y la libre con
vertibilidad del peso, que su solidez no se encontraba en duda, por 10 
que, afirm6, "Nada aconseja una devaluaci6n"Y Sin embargo, desde 
mucho antes, a partir de 1954, el peso ya se habia devaluado. En 
efecto, recordemos que la moneda mexicana esta sujeta al d61ar 
estadounidense, y depende en buena medida de el, y que esa moneda 
no s610 ge devalu6 oficialmente en agosto de 1973, sino que meses 
despues abandon6 el patron oro, metal que no obstante que se haya 
olvidado cuaJ. es su principal caracteristica econ6mica, esta es la de 
que es una mercanda y que ,pDr eso vale, y que, por eso tambien, 
sirve de equivalente general para el intercambio mundial; es decir, 
allnque el d61ar se sigue respaldando en ese metal -y no podrla 
ser 'de otra fonna pues todo intercambio de bienes es una compa
raci6n de sus valores correspondientes y eso solamente puede hacerse 
con mercandas--- ya no hay libre convertibilidad a el, y, aun mas 
la devaluacion del d61ar ha sido un proceso continuo desde hace 

~~ Excelsior, agosto 15 de 1975. 
~5 "Estabilidad y libre convertibilidad del peso", en Pol£tictl Economictl, 

revista del Instituto Mexicano de Economia Aplicada, vol. v, numero 2, 
Mexico, primer trimestre de 1976, p. 130. 
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muchos anos, pero con II1asenfasisen la actualidad. Consecuente
mente, elpeso siguio, sigi.le, y todo indica que seguira al d61ar en 
su caida, pues si devaluar significa llanamente perder valor en re
laci6n a algo, «nuestra» moneda no ha cesado de reducir su poder 
adquisitivd intemo .y extemo. 

Tambien se Ie ha enganado diciendo que es posible, enla si
tuaci6n dada, eliminar el desempleo. Sin embargo desde 1786 el vi
rrey Galvez senalaba la necesidad de combatir la desocupaci6n, que 
"era el principal problema de la Nueva Espana"46 y, desde entonces, 
continua siendo, dicen, el problema basico de la economia mexi
cana. La verdad es que en la actual estructura, capitalista dependien
te y atrofiada, es imposible dar soluci6n a ese problema, y menos 
aun si 10 que se intenta se busca sOlo a corto plazo (esto no signi
fica que si, sin cambiar las cosas, se buscase la soluci6n a largo 
plazo, esta se lograria sin mas; quiere decir, mas bien, que el mismo 
enfoque a largo plazo implica transformaciones -algunas por 10 
menos--- en la estructura economica y, particularmente, en la ma
nera de conducir la economia). 

En el sexenio anterior proliferaban las declaraciones y todo 
mundo 0 casi, opinaba de todo 0 casi. De esta forma, legos en eco
nomia y hasta algunos economistas han opinado que la creacion de 
mas empleos es, 0 deberia ser, el pivote de la politica economica: 
Munoz LedO/7 Ortiz Mena,48 Sofia Mendez Villarreal49 (quien en 
el 29 Congreso Nacional de Economistas de fines de abril de 1977, 
di,jo, cuando yo hice alusion a esta cuesti6n, que ella siempre habia 
considerado que la soluci6n al desempleo no es 10 mas importante 
de la politica econ6mica). Y llegan a proponer diferentes medidas 
para combatir la desocupaci6n: sacrificios fiscales (LOpez Portillo) ; 
elevada inversi6n y reducci6n del consumo suntuario (Reyes He
roles); menos nacimientos (Ortiz Mena) ; etcetera, medidas que pu
diendo contribuir a ello, no llegan a 10 mas importante: el aumen
to 0 la creacion de la produccion de bienes de producci6n (i.e., 
maquinas·herramientas para producir maquinas-herramientas pues el 
principal problema de Mexico es el bajo nivel de producci6n y la 
poca 0 nula posibilidad de incrementar la productividad por habi
tante. 

4,6 ct. Enrique Florezcano, Los precios del malz, y crisis agrIcola en 
Mexico. EI Colegio de Mexico, Mexico, 1969, p. 157. 

47 Excelsior. septiembre 2 de 1975. 
48 Oltimas Noticias, 2~ Ediei6n, agosto 25, 1975. 
4~ Siempre!, junio 14 y 21, julio 11 y 23, agosto 20 de 1975. 
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Por ultimo, cabe hacer mencion de que se hicieron milltiples in
tentos para «reanimar» la actividad econ6mica, pero la situacian 
econ6mica misma del pueblo mexicano impidi6 por necesidad toda 
reanimacion de tipo monetario. Una de esas medidas fue adelantar 
un mes 0 mas los «aguinaldos» de los bur6cratas con la pretension 
de generar compras en virtud de la necesidad impuesta por la pu
blicidad, de regalar con motivo de navidad, pero como viviIIJDS en
deudados, la mayor parte de tal «dadiva» se ha empleado en pagar 
deudas mas que en absorber la produccion «sobrante» en el mer-, 
cado, que es 10 que basicamente se ha buscado con tal adelanto. 
Sin embargo, dada la «obligacion» de hacer regalos, en virtud de 
los patrones de consumo establecidos, debe decirse que, al menos en 
parte, se ha logrado que si se realice algo de ese consumo superfluo. 

IV. Perspectivas 

De todo 10 hasta aqui senalado puede verse que existe una inter
relacion entre la economia politica y la politica econ6mica, y entre 
esta unidad y la situacion econ6mica, 10 que lleva a que el desa
rrollo de una, potencialmente conduce al desarrollo de la otra, y que 
el retraso de una, lleva al retraso potencial de la otra. Lo potencial 
se desvanece en cuanto las relaciones de produccion imperantes ejer
cen su dominio y causan uno de esos dos resultados. Esto es, la eco
nomia politica es un aspecto superestructural, por 10 que su nivel 
y caracter dependen de la base econ6mica, i.e., de la propiedad de 
los medios de producci6n, en tanto que la politica econ6mica, que 
depende de la concepci6n que por medio del estudio de la econo
mia politica se adquiera, depende a{m «mas» directamente de los 
deseos y de las necesidades de quienes posean los medios de pro
duccion. 

Ccnsiguientemente, el futuro de la economia politica esta supe
ditado, en mi opini6n, no sOlo a que sus formadores adopten una 
actitud objetiva, cientifica, y hagan ver que el estudio es algo muy 
serio y que no todos pueden ni deben estudiar (sostener 10 contrario 
es demagogia, de izquierda pero demagogia al fin), sino a que la 
fuerza econ6mica del Estado (i.e., Gobierno Federal, organismos des~ 

centralizados y empresas de participacion estatal, 0 sea el Ilamado 
sector publico) crezca al mismo tiempo que sus integrantes son (l 

se convierten en elementos progresistas que esten en favor de la ma
yoria, y trabajando al alim6n con el sector privado nacionalista. 
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Solamente aSl se podnl. establecer claramente que la sai.~da del 
atraso econ6mico y de la dependencia estructural, unicamente se 
puede presentar si se da una transfonnaci6n cualitativa de bs ele
mentos integrantes de la sociedad. ASl, podra elaborarse uTla poli
tica econ6mica racional, i.e., a largo plazo, que lleve a canalizar 
productivamente la inversion, con 10 que, empleando h~cnil;as de 
alta intensidad de capital, se aumente el excedente invertible, y 5e 
logre asi mayor producto, mas excedente para la inVer:lit'lll, mas 
empleo, y, por tanto, mayor consumo. 

I 
I 
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DIALECTI(;A DE LA EUONOMtA POLITICA* 

El profesor Oskar Lange, cuya figura e importancia dentro del ana
lisis de la Economia Politica en el mundo se agiganta a medida 
que pasa el tiempo -muy a pesar de quienes frecuentemente sin 
haber leido 10 demuestran-,l publico en 1952 en Polonia, Los tooos 
y las partes, obra que, al irse enriqueciendo la Economia Politica del 
Socialismo, tanto por su contenido como por su trascendencia, habra 
de ser piedra angular en y para la comprension y la realizacion 
de la planificacion economica nacional, modo de ser de la econo
mia socialista. 

Este libro que aparece apenas ahora en espanol, refleja clara
mente como Lange logro poseer y desarrollar la unidad cognoscitiva 
que todos perseguimos pero que muy poeos alcanzan: capacidad ana
litico-sintetica, deductiva-inductiva de desarrollo academico tanto 
cualitativo (exposicion no matematica) como cuantitativo (el re
flejo-sintesis de la realidad por medio de formulas re,presentativas 
pero no sustitutivas). Viene a ser esta obra una especie de recapi
tulaci6n (ratificacion-rectificaci6n) de su obra. Y como todas las 
grandes contribuciones cientificas, es el punta de llegada, en ese 
momento, de sus estudios, sus conocimientos, sus ensei'ianzas, y, si
multaneamente es tambien el punta de partida para el y para los 
que antes que nada obran objetivamente, i.e., no dogmaticamente, 
independientemente de la corriente que pretenden sostener. 

Representa el trabajo en cuestion una afirmacion de que los 
esquemas son erroneos cuando se quiere partir de ellos «aprioris
ticamente», pero que son instrumento inapreciable cuando de la 

* Inedito, resena al libro de Oskar Lange, Los todos y las partes, Fondo 
de Cultura Econ6mica, Mexico, 1975, 87 pp. 

1 Vease Luis Sandoval, "Languidece la ciencia de la planificaci6n", Re
sena del libra de Oskar Lange, Ciencia, planificaci6n y desarrollo, Editorial 
Nuestro Tiempo, Mexico, 1974, en Problemas del Desarrollo, No. 23, agosto
octubre de 1975, pp. 125-127. 
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realidad se lIega a ellos y as! de estos se parte para adaptarse a 
ella y, particulannente, para modificarla. Se expone de manera con
cisa el "aparato intelectual requerido para un tratamiento preciso del 
problema del «todo» y del desarrollo dialectico" (p. 9). 

Son tres los elementos fundamentales tratados en este libro: La 
interacci6n e interdependencia de los elementos (partes) de un sistema 
(todo) entre S1, y conel sistema mismo (pp. 10-48); el concepto 
de equilibrio y su dinamica (pp. 49-84); y la concepci6n global de 
todo ello senalada como dialectica del desarrollo (pp. 7-9, 34-48 y 
85-87). En todo esto, el profesor Lange subraya la importancia del 
aparato conceptual de la cibernetica en torno a la fonnulaci6n pre
cisa y las soluciones a esos problemas (p. 87). 

Destaca que en el universo existen elementos (partes) que con
fonnan detenninado medio ambiente (todo), en mutua interrelaci6n 
e influencia activa de unos al otro y viceversa, pero no quedandose 
en S1 mismos sino teniendo cada uno «entradas» y «salidas», que 
.equivalen a la manera como cada sistema 0 proeeso como un 
«todo» y cada una de sus «partes»· se concatenan con otros con
juntos y con otros subconjuntos,2 as1 como con sus respectivos pro
cesos anteriores y posteriores, i.e., con su propia dialectica. Estas 

. consideraciones sirven de base l6gica para entender c6mo el proceso 
de producci6n es unico e ininterrumpido, por mas que, como con
secuencia de haber pasado por diferentes tipos de propiedad de los 
medios de producci6n, es decir, de relaciones de producci6n, haya pa
sado por diferentes maneras de Hevarlo a cabo. 

Por 10 que toea al equilibrio, las consideraciones que hace el 
profesor Lange lIevan a la conclusi6n de que el equilibrio siempre 
existe pero que, dependiendo de las relaciones de producci6n, el 
sistema econ6mico (0, en general, cualquier sistema de la natura
leza) pasa de estados de equilibrio -si se satisfacen las condiciones 
particulares del proeeso en cuesti6n- a situaciones de franco 
desequilibrio -----<.:uando con respecto al proceso especifico de que se 
trate no se lIenan las necesidades precisas del mismo, por 10 que, 
sin que dialt~cticamente deje de haber equilibrio,3 ese fen6meno tien
de a dejar de ser 10 que es-- (p. 51). Esto, referido al proceso 

% Medio ambiente, sistema de orden mayor, estructura, conjunto, pro
ceso, todo, son, aqui, sinonimos y, por tanto, tambien 10 son: elemento, 
subconjunto, sistema de orden menor, parte. Es claro que cada uno de estos 
se convierte en su contrario i.e. los «todos» son simuItaneamente «partes» 
y las «partes» son en su momento <dodos». 

3 Ni, sensu stricto, 10 haya, puesto que todos los fenomenos estan su
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econ6mico, significa que siempre esta, como todo, en equilibrio pero 
que s6lo se puede hablar con propiedad de el euando de acuetdo 
a las condiciones y necesidades derivadas de la propiedad de Ips me
dios de producci6n se establece el nivel adecuado a ellos. 

Finalmente, esa caracteristica contradictoria de la naturalezl se
nala con tales unidades de contrarios: Todo-parte, equilih~o·des

equilibrio, etcetera, es «ia fuente del movimiento» (p. 87) dd des
arrollo de los procesos y de la concepci6n de los mismos por el 
hombre. 

Se trata, en suma, de una obra revolucionaria, tanto por su con
tenido como por la posici6n ideol6gica innegable del profe'iO:' Oskar 
Lange. 

jetos a la unidad desequilibrio-equilibrio, aun cuando uno de los dos «triun
fa» temporalmente sobre el otro. 
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[... ] aSI eomo el «suaviza.r» el tennino de subdesarrollo 0 atraso 
al llamar a los paises que estan en esa situaei6n, palses en vIas 
de desarrollo, no hace que estos se desarrollen, al pretender que 
sl es posible planificar ese eapitalismo no los haee mas cient!
fieos, y sl, mas bien, ineonseeuentes, a menos que se demuestre 
10 eontrario. 

Jose Luis Ceceiia Cervantes. En "Ignorancia obstinada y 
planificaci6n", Problemas del Desarrollo, Num. 8, Mexico, 
1971, p. 115. 
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EL PROCESO DE PRODUCCION ES UNICO E
 
ININTERRUMPIDO*
 

Fidel Castro es un claro ejemplo de la evoluci6n que puede expe
rimentar una persona. Podria afirmarse que la etapa en que conside
raba que el cambio economicosocial se podria dar. de manera pu
ramente evolutiva, teonino cuando sus esfuerzos para penetrar en el 
gobierno de Batista por la via parlamentaria, fracasaron. De ahi da 
un salto en sus concepciones y se coloca en el lade opuesto: la toma 
del poder por el pueblo, a la fuerza. Esta etapa culmina el 26 de 
julio de 1953 con el asalto al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba 
en que todos los que participan en el son muertos 0 hechos pri
sioneros (aunque a eI 10 toman preso dias despues). 

Son estos dos grandes acontecimientos en su vida los que 10 lIe
van a otra etapa que es, en su turno, la mas importante: de diciem
bre de 1956 a enero de 1959 se convierte en un guerrillero tactico 
que se basa en una concepcion revolucionaria, mezcla de Marti y 
de Marx, y que triunfa (a pesar de cometer errores como el de 
avisar por radio al pueblo de Cuba y enterando, claro, tambien al 
gobierno, de su llegada por mar), gracias a su entereza, a la capa
cidad revolucionaria de quienes sobreviven al encallamiento del 
Granma, como el Che Guevara y Raul Castro, pero sobre todo, gra
cias a la respuesta del pueblo cubano. 

Su defensa de octubre de 1953 conocida como La Histona me 
absolvera, su estancia y preparacion guerrillera en Mexico para re
gresar a Cuba, su visita a/y su posicion de independencia economica 
ante Eisenhower recien logrado el triunfo en 1959, su posicion ante 
las compaiiias petroleras, y sus dos declaraciones de La Habana, son 
ejemplo claro de su cada vez mejor preparaci6n teorica, de su cre
ciente firmeza practica, y de su desarrollo hacia una concepcion re

* rnMito, resefia del libro: Fidel Castro: Socialismo " comunismo; un 
proceso !inico, Selecci6n y notas de Carlos Varela, Editorial Di6genes, Me
xico, 1972, 208 p. 



219 218 

T 

!'ROBLEMAS DEL DESARROLLO 

volucionaria ya establecida y nueva a la vez. Es decir, confirma, por 
un lado, que la unica salida al subdesarrollo es la independencia 
economica, politica, social, estructural del imperialismo, y que esto 
solo puede darse mediante el paso al socialismo; y demuestra, por 
otro lado, que la manera en que se de ese paso y se construya ese 
nuevo sistema es, a la vez que regido por principios universales, si
mult:ineam~nte circimstancial, depe'ndiente de las caracteristicas es
pecificas de cada pais, por necesidad dialectica. 

Ahora bien, en esta evolucion-desarrollo de Fidel Castro se pre
sentan diversas manifestaciones de su creciente conocimiento y de su 
contribucion practica y teorica para la construccion del socialismo. 
Destaca en esto la conclusion a que llega, segUn se desprende de 
ochenta y cinco discursos pronunciados entre el 2 de enero de 1965 
y el 13 de marzo de 1'969 seleccionados con muy bueri tino por 
Carlos Varela, conclusion que ha sido apenas esbozada por algunos 
estudiosos de estos problemas, como son Oskar Lange, Rosental, 
Straks y otros, y que ha de llevar, al estudiarsele mas a fondo, a 
revisal' y transformar las concepciones que al respecto han campeado 
incluso en circulos de estudios objetivos, marxistas. 

En efecto, puede afirmarse que la preocupacion del lider indo
americano es el problema de como lograr el desarrollo economico al 
tiempo que se logra la libertad del hombre. Respecto a 10 primero, 
la tesis central es que los distintos regimen~s se construyen uno den
tro del otro sin interrupcion, paralelamente, pues seiiala "[ ... ] que 
es imprescindible ir construyendo el socialismo separado de la cons
truccion del comunismo" (p. 17), y destaca que la separacion de un 
sistema de otro es inevitable en terminos analiticos, y en este sen
tido, dice "esta bien utilizar la formula para llegar a entender pero 
no debemos cometer el error de convertirnos en esclavos de formulas 
y olvidarnos de los caminos dialecticos que pueden conducir a una 
sociedad nueva" (loc. cit.). 

Esta proposicion entraiia no solamente que el socialismo y el 
comunismo constituyen dos caractensticas del proceso general de 
produccion, sino ademas, que el socialismo-comunismo es un pro
ceso que no esta sujeto a la caducidad, al estilo de los regimenes 
anteriores, pero no porque no cambie, mas bien porque se trans
forma a si mismo. Esto conduce a cambiar radicalmente el concepto 
que hasta hoy se tiene de la transformacion cualitativa de los modos 
de produccion, 0 mas especificamente, lleva a modificar sustancial
mente este termino. 

Se ha venido entendiendo que modo de produccion es la unidad 
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de las fuerzas productivas y' de las relationes de produccion, y que 
al desarrollarse las contradicciones inmanentes al proeeso prOOuc
tivo se pasa de un modo de produccion a otro. Esto ultimo, alser 
falso es 10 que sustenta la tesis de Fidel Castro de que, insistiendo, 
la tonstruccion del socialismo y del comunismo se dan en un pro
ce~o simultaneo y unico. Es decir, es una equivocacion sostener que 
ha habido' varios «modos de produccion», pues, en realidad, ha sido 
uno solo en el que sehan presentado diferentes rrianifestaciones 0 

caractensticas. Quizas un ejemplo aclare este punto. 
Se Sostiene que todo proceso es una unidad de contrarios, y que 

en esta existen, ademas de otras contradicciones, los aspectos rela
tivo y absoluto, pues en tanto la lucha es absoluta, la unidad es 
relativa; igualmente, se afirma que el cambio en la calidad de un 
proceso implica el paso no sOlo a otra calidad, sino de una unidad 
de contrarios a otra. Como ilustracion de esto se recurre al ejemplo 
del agua y sus cambios de calidad (de unidad de contrarioS) como 
consecuencia de modificaciones en su temperatura y se dice que al 
subirde 99° 0 bajar de 10 esa calidad-unidad Cambia de liquido 
a gas y/ 0 a sOlido. Ahora bien, esta concepcion tradicional demues
tra (al decir que el gas asi generado es valor de agua, que este es 
gotitas de agua, y que el sOlido, el hielo, es agua congeiada, 0 mo
leculas de hidr6geno y oXlgeno que sin cambiar su proporcion de 
dos por uno en este caso estan mas separadas entre Sl que antes, 
cuando eran lIquido) que no hay tal cambio en la calidad del agua 
sino que de unas propiedades que tenia, pasO a otras, sin dejar de 
ser agua. 

Hay que subrayar que 10 anterior es asi en virtud de que calidad 
es el marco en el que se desenvuelve un proceso, su medida, por 10 
que en el caso citado, el agua en si no cambia pues no rebasa esa 
su calidad, mas bien cambian sus caracterlsticas, su estado fisico, pero 
no ella. Lo contrario ocurrira si esa proporcion de dos a uno se 
cambia agregando una molecula de oxigeno, con 10 que el agua 
deja de serlo y se convierte en agua oxigenada. 

Esto tambien sucede respecto del proceso ,productivo, el modo de 
producci6n, pues, depende del nivel de desarrollo de las fuerzas pro
ductivas y de la propiedad de los medios de producci6n, que de
termina el caracter de las relaciones de todo tipo, i.e., de produc
cion, de distribuci6n, de consumo, por 10 que sl se puede afirmar 
que en virtud de que la unidad de ambos no solo es relativa en 
cuanto a que cambia al desarrrollarse las fuerzas productivas, sino 
tambien absoluta, porque nunca deja de haberla. ASI, si del capi
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talismo competitivo se pasa al capitalismo monopolista y no por ello 
desaparece ese sistema, del mismo modo se pasa del feudalismo al 
capitalismo, de este al socialismo y al comunismo sin que desapa
rezca el proceso productivo, cambiando «tmicamente» algunas 0 mu
chas de sus caracteristicas, pero no las esenciales por 10 que ese 
proceso se sigue realizando de la «misma» manera: los hombres apli
can su fuerza de trabajo a los objetos de trabajo, empleando il!Zlru
mento de produccion «independientemente» que estos (objctos e 
instrumentos y el conocimiento del hombre) cambien. 

Por tanto, la tesis de Fidel Castro refleja 10 esencial c!e la dia
l&tica del proceso productivo que en general es uno solo, mismo 
que, al desarrollarse sus contradicciones. tiene diversas manifestacio
nes cuantitativas y de sus propiedades (cualitativas, de cualidad, ca
racteristica, 0 rasgo distintivo, no de calidad, en cuyo case, para dis
tinguir los cambios en esta, habran de denominarse calitativos), 
transfonnaciones ocurridas dentro de una misma medida 0 calidad. 
Es decir, las manifestaciones mas generales que hasta hoy ha tenido 
el proceso econ6mico 0 modo de producci6n, son conocidas como 
comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socia
lismo, que representan cambios cualitativos de uno a otro, trans
formaciones radicales en el interior del proceso productivo, pero sin 
lIegar a rebasar el marco general, 0 calidad de este. Son, pues, 
modificaciones importantes en las propiedades del modo de pro
duccion, pero no 10 son, no lIegan a serlo, cambios de este ultimo, 
no son saltos, pasos, del proceso productivo a algUn otro proceso 

El segundo elemento central de los discursos plasmados en la obra 
en cuestion es el de la libertad del hombre en el socialismo (aunque, 
obviamente, toca tambien otras cuestiones importantes como la cons
truecion del mundo socialista sin hegemonias (p. 27), el logro del 
comunismo como fenomeno universal y no particular que creara 
pueblos comunistas y pueblos en taparrabos (p. 32), el que una re
voluci6n debe realizarse y sostenerse con las fuerzas propias (p. 46), 
la conversion de los centros de trabajo en universidades, y de las 
actuales universidades en centros superiores de estudios para pos
graduados (pp. 6fi,.77), la universalizacion de la ensenanza (p. 84), Y 
otros temas no menos importantes). 

A este respecto subraya que los metodos a aplicar no deben lIe
var a la totalidad de los hombres a ser guiados disciplinadamente 
por los conceptos del deber, ni los que les desj ierten el egoismo 
y dice "tan idealista sena querer construir el socialismo [ ... ] iIlli"l
ginando al dinero corriendo como loco detras del hombre, como 

absurdo, y puede decirse que antimarxista seria concebir al hombre 
corriendo como loco detras del dinero" (pp. 10-11). Es decir, des
taca que "[ ... ] morir antes que ceder significa que el ser humano 
puede estar impulsado por algo mas que por meros instintos biolo
gicos, que el ser humano puede estar impulsado por algo mas que 
simples apetencias animales" (p. 51), Y al senalar que "creemos 
que los metodos y las leyes se fundan no en leyes ciegas 0 en regu
laciones automaticas; creemos que se han de fundar cada vez mas 
en la ca.pacidad de los pueblos para planificar, para dominar los 
procesos de produccion, para prever; en dos palabras, para impe
rar, para dominar esas leyes y no ser, precisamente juguetes de esas 
leyes" (p. 22), define claramente que el socialismo-comunismo, 
lejos de inhibir la libertad, logra, al controlar las leyes del desarro
llo social, que se haga realidad "[ ... ] el paso del reino de la nece
sidad al reino de la libertad". 

Asi, Fidel Castro, aunque comete errores «de principiante» como 
cuando dice que piensa humildemente, y que no es sino un apren
diz de revolucionario (pp. 23, 32), 0 como cuando pregona tam
bien equivocadamente, a la modestia como la virtud mas esencial 
(pp. 68-69) senala el camino no dogmatico en el analisis economico 
marxista. 
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[... ] la salida del atraso econ6mico y de la d~endencia es
tructural, unicamente se puede presentar si se da una trans
fonnaci6n cualitativa de los elementos integrantes de la sociedad. 

Jose Luis Cecelia Cervant~s. "Consideraciones generales en 
tomo a la econornia politica, a la situacion econornica y a la 
politica econornica", en Las humanidades en Mexico: 1950
1970, Consejo Tecnico de Humanidades, l:NAM, Mexico, 1978, 
p. 456. 
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