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LA POLITICA ECON6MICA BURGUESA
 
FRENTE A LA CRISIS
 

Ignacio HERNANDEZ G.* 

La dominaci6n econ6mica, polltica y social de una clase mino
ritaria sobre las demas capas y clases sociale~ mayoritarias exige de 
una interpretaci6n justificatoria de tal dominaci6n, asi, el examen 
de la realidad que hace la burguesia, se erige en uno de los elementos 
que configuran, y cohesionan su dominaci6n ideo16gica. 

De esta manera, dicha clase se convierte a si misma, en la que 
pretende expresar y lograr los intereses de todo'S los miembros de la 
sociedad. Documentos como el Primer Informe Presidencial, adquie
ren tal naturaleza: en todos los foros y en boca de toda laya de ide6
logos se pondera en tomo a las «verdades (micas» que sobre la reali· 
dad econ6mica, politica y social, expresa el documento que comen' 
tamos. 

Sin embargo, los deseos y esfuerzos de la clase dominante por im
poner su concepci6n sl)hre los graves y complejos problemas que aque
jan a vastos sectoL'S .b la soci'edad mexicana, se yen desbordados por 
la dinamica que a la propia lucha de clases Ie imponen los problemas 
que enfrentan y, porque estos ]) ~vall a los oprimidos y explotados a 
elevar su grado de conciencia y \ comprender que 10 que la burguesia 
les plantea como su realidad (de «todo el pueblo»), esta muy lejos 
de ser verdad y, menos aun, correspond~r siquiera a los intereses mas 
inmediatos de aquellos que pagan las consecuencias de los problemas 
desatados por la clase dominante. 

En el documento que comentamos se plantean, desde una perspec
tiva eminentemente burguesa, la mayor parte de lo~ problemas y con
tradicciones en que se encuentra inmersa la sociedad mexicana. Tales 
planteos toman en cuenta no s6lo el aspecto coyuntural sino que hacen 
especial enfasis en los problemas de la fase actual del capitalismo y 
la menci6n de algunos de caracter hist6rico, tanto en el contexto na
cional como en el intemacional. 

El contexto nacional e intemacional, son tratados a partir de un 
hilo conductor fundamental: la crisis. Este es el eje que da contenido 
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a todo el discurso y el que determina practicamente todas las medidas 
que se han puesto en marcha, de ahi la importancia de que, en ter
minos muy someros, examinemos la concepcion que prevalece en el 
informe respecto del caracter y alcances de la crisis tanto intemacio
nal como nacional. 

Seglin )LP: 

Los problemas mundiales en los que estamos inscritos no signi
fican s610 una p.erturbaciOn transitoria y generalizada, sino un 
vasto sacudimiento de la estructura de la ra£z, que anuncia gran
des modificaciones en la economia, en la cultura, en las relaciones 
entre los pueblos y aun entre la sociedad, el hombre y la natu
raleza.1 

La clase dominante se percata de la magnitud e implicaciones que, 
para seguir ejerciendo su dominaci6n, tiene la crisis del capitalismo 
a nivel intemacional; sin embargo, no se mencionan las causas (aUn 
aquellas que perfectamente entran como elementos explicativos 0 des
criptivos de la realidad), y enseguida se recurre a la especificaci6n 
de los efectos mas superficiales que, aunque ciertoo y objetivamente 
presentes y actuantes sobre las condiciones en que se desenvuelve el 
proceso econ6mico en nuestro pais, no ayudan a comprender el i por 
que? esa problematica intemacional influye de manera tan importante 
sobre la realidad nacional, asi se menciona: 

La espiral intl(];Cionaria, los movimientos masivos de c4pitales y 
los cambias '1'adicales en los valores relativos de las principales 
monedas y de algunas materias primas, contiguran un panorama 
esencialmente distinto. Por ello, un regreso a las reglas que an
teriormente probaron su aceptaci6n no puede ser ahora soluci6n 
para Mexico. En esta etapa Ja flexibilidad y la agilidad de res
puesta atinada 0 ubicada en la trama general, es absolutamente 
indispensable y decisiva.~ 

La creciente inflaci6n no es un hecho dado y natural que tengam.os 
que enfrentar, sino la resultante 16gica de un sistema anarquico de 
producci6n y distribuci6ri capitalista marcadas par la competencia 

"1 Primer Informe de Gobierno de JLP, prcsidcnte Constitucional, El Dla, Su
plemento numero 67 de la Scccion Testimonios y Documentos, 2 de septiembre 
de 1977. numero 2 (subrayado nuestro). 

2 Ibid. 
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intennonop61ica; por las diferencias abismales entre la composici6n 
<org{miea 'de capital entre los paises imperialistas, y entre estos y los 
subdesarrollados. A la par, los movimientos mash,os de capital, se 
corresponden con la necesidad de encontrar mayores y mas seguras 
tasas de ganancia no importando si, en este afan, se distorSionan las 
estructuras productivas de los paises receptores 0 se ponen en crisis 
.aquellas de donde vienen. 

La conciencia de la burguesia mexicana sobre el caracter y alcance 
de la crisis internacional se pone de relieve cuando, se reconoce la 
necesidad de aceptar nuevas reglas del juego (un juego donde ella, 
basicamente no asiste sino a la ratificaci6n) a que se tiene que so
meter la economia nacional (que elIa dirige) en el ambito internacio
nal. 

Se afianza la concepci6n burguesa de la necesidad de mante~er el 
funcionamiento del actual sistema de relaciones de producci6n bajo 
su control' y hegemonia dictatorial, haciendo serias advertencias ejem
plificantes de 10 que ha ocurrido y sigue ocurriendo, en otros paises 
en donde no se ha sabido salir de las crisis con «Iibertad» cuandc> 
plantea que: 

EI mundo contemporaneo esta lIeno de dolorosos ejemplos de 
paises que, por no haber sabido organizar y aprovechar a tiern
po sus fuerzas productivas, han roto su estructura social yean
celado sus alternativas de desarrolIo y vida civilizada.8 

Puente que 10 lIeva a plantear la idea precisa del camino que se 
propone para Mexico. 

Ninguna sociedad puede sustraerse a sus propias contradicciones 
y a las que de fuera vienen. Pueden negarse por miopia, ter
quedad 0 ilusi6n y entonces deviene el retroceso y la involuci6n. 
Deben primero entenderse y despues dominarse, para resolverlas 
diaIecticamente ya como anulaci6n revolucionaria de sus compo
nentes, ya como integraci6n evolutiva de sus propios tenninos. 

Mexico ya pag6 en su historia, el valor de las anulaciones 
revolucionarias, como naci6n instituy6 sus prop6sitos para impri
mir-su voluntad al cambio espontaneo y convertirlo en evoluci6n 
racional.4 

Asegurar los terminos de su dominaci6n de clase mediante eI re
fonnism6, aunque, claroesta, advirtiendo sobre los peligros que, para 

I Ibid. 
• Ibid. 
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las clases dominadasadquiere el hecho de que traten de rebasar los 
tenninos en que, seg{in la legalidad y el marco juridico de la clase 
dominante, tienen derecho a participar en el camino evolutivo y ra
cional que se propone lIevar adelante. 

Cuando plantea las caracteristicas propias e internas de la crisis 
que se desarr611a a nivel nacional, se cine a dos premisas basicas: a) 
es una situaci6n heredada, y b) ha sido producto no de causas pro
fundamente estructurales, sino de «modelos de crecimiento» que ago
taron sus po~ibilidades en un marco internacional cada vez mas dificil 
yse acompana de una especie de inevitabilidad de tal situaci6n. 

La herencia recibida: 

El desarrollo del pais se sostuvo por mucho tiempo en la esta
li>iIidad politica, en la moderaci6n del alza de los preeios, para
lela a un sistema de ajuste bianual de salarios y en la paridad 
monetaria fija con el d6lar y vinculada a un modo de finan
ciamiento.5 

De los cinco elementos fundamentales en que se hace descansar 
el desarrolIo del pais, el tinico que merece tal talificativo es el de la 
estabilidad politica, sin embargo esta, ~ ha sido el resultado del bien
estar de las grandes masas populares? ~se ha fincado en la satis
facci6n de sus (euando menos) mas apremiantes necesidades? No, 
ha sido el producto de la dominaci6n ideol6gica, politica y organica 
sobre las genuinas organizaciones obreras, campesinas y populares, 
unas veces ha sido a partir del predominio del refonnismo burgues 
por las vias padficas, pero otras se han caracterizado por el ejercicio 
de la violencia tanto institucional como fisiea. 

En cuanto a la moderaci6n en el alza de los precios paralela a la 
revisi6n biantIaI de los salarios, ello es expresi6n y resultado de la es
tabilidad politica: en tanto que los preeios se elevan cotidianamente, 
el control sabre la clase obrera haee posible que los capitalistas, prin
cipalmente monopoHstas, se apropien de parte del valor de la fuerza 
de trabajo en el transcurw de, los dos anos, pero mas atin, los obreros 
y asalariados en general, van perdiendo terreno en la recuperaci6n 
del valor de su fuerza de trabajo en virtud de que tales aumentos 
no seeorrespondensieinpre con la perdida en capacidad adquisitiva 
del salario;elIo implica un proceso de acumulaci6n fuertemente res· 
paldado por la politica econ5mica de la etapa a 
JLP. 

quehace referencia 

a Ibid. 
,", 
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La paridad fija con la divisa norteamericana, no es un capricho 
volutivo de los gobemantes 0 de las instituciones financieras, sino 
la condici6n impuesta por el capital y la oligarquia imperialista para 
formular la politica de endeudamiento extemo y asegurar un marco 
de seguridad a las inversiones extranjeras. 

Sin embargo, se soslayan las causas mas importantes que genera
ron las consecuencias de que se habla. Si ante la dominacion y con
trol charro sobre la clase obrera se pudo imponer una politica de 
aumentos salariales bianuales, fue porque el desarrollo del proceso 
de acumulaci6n de capital exigia altas tasas de ganancias, que asegu· 

. raran una acelerada concentraci6n y centralizaci'6n del capital en to· 
das las ramas de la economia; son los obreros, jomaleros y demas ex
plotados los que pagan can su sudor la apropiacion de los crecien. 
tes excedentes econ6micos necesarios para modemizar aceleradamente 
la estructura industrial, agricola y de distribuci6n y circulaci6n de las 
mercandas, fincada en la ampliaci6n del radio de accion de los mo· 
nopolios nacionales y extranjeros, publicos y privados. 

Por ello, era indispemable tambien la paridad con el dolar y el 
tipo de financiamiento que se adopto (y que sigue en vigencia) du
rante los ultimos 35 anos. 

Al describir las condiciones en que se desarrollo la politicaeco
n6mica del sexenio anterior, expone la concepcion burguesa puesta 
al dia de la crisis actual; algunos de los elementos fundamentales 
son los siguientes: 

[...] hace ya varios anos perdimos la proporcionalidad de los 
precios, 10 que desato la inflaci6n; para compensar el poder 
adquisitivo de los trabajadores, se acordaron aumentos generales 
de salarios y despues su revisi6n anual. Mas tarde, nuestra mo
neda se devaluo, se agravo el desempleo, caimos en la recesi6n, 
el sistema financiero evidenci6 su insuficiencia y la situaci6n se 
complic6 con la desconfianza.6 

La anterior describe, pero no examina las causas y mucho menos, 
expone responsabilidades concretas. 

Muy otra fue la realidad. Si los precios perdieron su proporciona
lidad y se desat6 la inflaci6n ella no se debi6 a los aumentos de suel
dos y salarios, sino a la profundizaci6n del caracter desigual, dese
quilibrado y anarquico de las distintas ramas de la producci6n en que, 
las diferentes composiciones organicas de capital y el alto grade de 

• Ibid. 

monopolizaci6n determinan el que se vuelva mas desigual la creaci6n 
de valor por la fuerza de trabajo y que, en terminos de la compe
teIicia capitalista, los monopolios en epocas de crisis ciclica, tengan 
mas y mayores oportunidades de manipulaci6n en los precios tanto al 
mayoreo como al consumidor, y agudicen la tendencia de alza de lo~ 

precios de las mercancias. 
Los verdaderos responsables de la inflacion y de sus secuelas so

ciales, son los grandes monopolios nacionales y extranjeros, publicos 
y privados, pues son ellos y no la clase obrera y demas capas de la 
poblacion desposeida y oprimida los que detentan la propiedad sobre 
los medios de producci6n y los que controlan el aparato de circula
cion y distribucion de las mercancias. Fueron tambien ellos los que 
en su carrera competitiva y en su lucha para mantener y elevar sus 
gananci'as, precipitaron en ultima instancia la devaluacion al re
tirar en forma masiva capitales del sistema financi'ero, 10 que agrav6 
el desempleo. 

Mas adelante puntualiza el sistema de contradicciones que «carac
terizaban» la situaci6n a su arribo al poder: 

Una serie de contradicciones caracterizaban la realidad que 
constituye ahora nuestro problema. 

La necesidad social de una tasa de crecimiento mas alta entr6 
en conflicto con el retraimiento de las inversiones, en parte por 
renuencia y en gran medida porque el esquema que durante anos 
las habia hecho dinamica, estaba practicamente saturado. En 
consecuencia el Estado tuvo que invertir -por defecto--, fre
cuentemente con acierto y oportunidad; aunque otras veces sin 
orientaei6n, sin proyectos utiles y en ocasiones sin contar con 
administraci6n idonea.7 

Es decir, la contradiccion entre la tasa de crecimiento del pro
ducto y el monto de las inversiones se explica: a) Por la renuncia de 
los inversionistas, y b) por la saturaci6n de un esquema de creci
miento; 0 sea, primero por factores a todas luces subjetivistas y se
gundo por un «esquema», respecto del cual no se aclara cual es su can· 
tenido esencial desde el punto de vista de la estructura econ6mica, y del 
papel que ejercio la politica economica y que todos los responsables 
del aparato gubemamental y e5tatal aceptaron --entre ellos, uno 
de los mas importantes, JLP-, si se configura una "renuencia a inver
tir para lograr una mayor tasa de crecimiento del producto", ello 

7 Ibid. 
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no esresultado del voluntarismo empresarial, sino de fenomenos mas 
complejOl: altibajos muy pronunciados en las tasas de ganancias de 
varias ramas industriales; acentuamiento de la competencia intermo
nopolica que implica la desaparicion de medianos y pequefios empre
sarios; incapacidad de la estructura industrial para competir en el 
ambito internacional; la creciente necesidad de ampliar las capacida
des industriales via intensificacion en la compra de medios de pro
ducci6n y materias primas que no se producen en el pais, que es de 
importanda esencial para su sobrevivencia y aseguramiento de la 
supreniacia que ejercen en el mercado nacional, 10 que implica fuertes 
salidas de capital; fluctuaciones acentuadas en el mercado interna
cional, son todos elementos constituyentes no ya de la «renuencia» 
de losempresarios privados a invertir para 'mantener la tasa de creci
miento del producto, sino de su incapacidad para «capotear» la verda
dera tormenta econ6mica en la que se hallan inmersos e incapacitados 
para decidir la modificaci6n 0 atenuaci6n de los problemas y. conse-· 
cuencias de la crisis internacional capitalista para sus intereses especifi
cos, pues todos ellos se encuentran atados al barco del «mundo libre» y 
tienen que afrontar la~ consecuencias que, tanto la crisis general como 
la de fase y la ciclica del capitalismo presenten y que seguiran carac
terizando el proceso hist6rico del capitalismo. 

La inversion del estado se dice, es la que llena la «renuencia» de 
los empresarios, y se la caracteriza asi: 

[...J La. obligacion del Estado a invertir se vio restringida por 
su incapacidad para financiarse, pues no captaba suficientes re
ourso~ internos para ello. Acudi6 al endeudamiento externa, 
Basta que el mismo sistema financiero y las condiciones de su 
propio desastre 10 limitaron. El ahorro disponible para inversion 
se redujo y, con ello, la oportunidad de que se hiciera inversion 
privada. Los duefios del dinero 10 comprometieron en las activi
;dadesque les ofrecian menos riesgos: especulaci6n y rentismo, 
o 10 sacaron masivamente del pais hacia donde todavia adniiten 
capital, pero ya no trabajadotes.8 

Priinero se justifica la accion de loS empresarios en la medida 
en que siendo ellos y la accion del estado, los responsables de los 
probleillas que se mencionan; tambien se justifica el afan de lucro: 
se «::irrieSgan· menos» con su dinero en el mercado especulativo y en 
bienes rakes; ho se da ningtm tipo de referencia al iPor que? de la 

I Ibid. 
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incapacidad del estado para autofinanciarse con recursos internos, 
pues ella equivaldria a sefialar con «demasiada»claridad uno de 
los puntos en que se apoya la traslacion de plusvalia del estado 
hacia capitalistas nacionales y extranjeros privados: si el estado no 
puede captar suficientes recursos para invertir en los renglones y en 
los momentos en que baja la tasa de ganancia es porque el sistema 
de recaudaci6n impositiva y captaci6n de recursos se finca en: una 
carga impositiva regresiva en que la mayor parte de los recursos los 
pagan la gran mayoria de la poblaci6n via impuestos a la renta y al 
trabajo y por medio de impuestos indirectos (al consumo principal
mente) ; en este sentido es evidente la escasa carga que, en temiinos 
impositivos, representan los recursos captados por la via de impuestos 
sobre el capital.9 Gravar mas al capital que al trabajo, presupondria, 
en el ambito de la politica economica burguesa, dar motivos, a la 
«iniciativa privada», para retraer sus inversiones productivas, rebajar 
el monto de sus ganancias efectivas; atentar contra la creacion de 
empleos, pues es mas que suficiente que «experimenten» el nesgo que 
«supone la inversion privada» para que ello sea imposible; ello seria, 
en las condiciones de nuestro pais, un atentado contra la libre empre
sa, que un estado capitalista, como expresi6n de la dominaci6n de la 
clase burguesa sobre el conjunto de la sociedad, puede realizar, por 
cuanto que el, el estado, representa sus intereses tanto coyunturales 
como hist6ricos. 

8i no se puede recurrrr a la captaci6n de recursos internos, via 
del endeudamiento externo se puede comprender solo en el sentido 
de que ello es la unica forma de que el estado «alivie» un tanto la 
desconfianza de los empresarios privados y cumpla su papel de clase 
al asegurar, minimas condiciones de mantenimiento y aun elevacion 
de la tasa. de ganancia y de realizaci6n de las mercancias, ella a 
costa de «comprometer» y desequilibrar aun mas la estructura pro
ductiva, financiera, monetaria, etcetera, del pais frente al capital ex' 
tranjero y, asi, propiciando una mayor vulnerabilidad del proceso 
econoinico todo, a las ya de por si fuertes condicionantes que al mismo 
tiempo leimpone el desarrollo del capital monopolista en el plano 
internacional. La misma razon enipuja al estado a «flexionar mas» 

9 Refiriendose a algunos aspectos y consecuencias sobresalientes de la deuda 
publica externa (discutida en la Camara de Diputados).Enrique Padilla Ara
g6n comenta que de entre las soluciones apuntadas para buscar otras fuentel 
de· financiamiento inte~o, ce•• .Io que· ni siquiera se mencion6· en la :Camara 
d,e Diputados es modifiear la estructura fiscal regr~siVll,.que padecemos; au
neetar los impuestos directos que graven a las empresas nacionales " ~xtranje

ras; esto que en todos los paises se haee con la mayor naturalidad;en Mb:i
co estt! totalmente prohibido". El Dia, 3 de octubre de 1977, p. 4. 
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las condiciones en que es aceptada la inversi6n extranjera directa, aJ 
puntualizar un regimen jurldico mucho mas claro, asimismo, ~e acep
ta Ia consecuencia de la supeditaci6n de la oligarquia mexicana a las 
condiciones que Ie imponga Ia imperialista, en tanto que la recurren
cia al capital extranjero, por via del endeudamiento se encuentra 
supeditada a los movimientos ciclicos 0 al resquebrajamiento que ex
perimenta el mercado internacional del capital, para el cual no cuen
tan condiciones especificas nacionales, sino Hneas generales interna.. 
cionales de operaci6n; por ello no es extrafio que el proceso de acu
mulaei6n de capital en el plano naeional se eneuentre determinado, 
en ultima instancia, por el que se da en el «mundo libre» en su 
eonjunto. 

Por ultimo, no es que el ahorro interno disminuya, y ello haya 
reducido las oportunidades de inversi6n produetiva, pues 10 que se 
encuentra detrasde ello es Ia contradicci6n entre la producci6n y el 
consumo: primero en cuanto al consumo de los propios capitalistas, 
despues entre la producci6n y el consumo de los hienes dirigidos. a 
los asalariados, 10 que lIeva a la disminuci6n de la tasa de gananeia 
en varias ramas, que inevitablemente retira capitales de la esfera 
propiamente economica. 

SegUn JLP, las cnntradicciones ya existentes el primero de diciem
bre son las que se dan: 

entre el sector agropecuario comprimido y el sector industrial 
sobreprotegido; entre la economia rural sujeta a precios fijos y 
la economia urbana subsidiada; entre las necesidades de impor
taci6n y la capacidad de exportaci6n; entre la demanda de cre
cimiento de actividades productivas indispensables y las restric
ciones monetarias y crediticias; entre la exigencia de producci6n 
y Ia induccion inerte al lucro; entre los incentivos y canaliza
cion de la inversion privada y los mecanism.os impositivos y de 
financiamiento publico; entre Ia posibilidad de estabilizar precios 
y la flotaci6n de la moneda; entre 10 que debiamos produeir y 
nuestros habitos de consumo, y 10 que es mas grave: en muchas 
partes, pero particularmente en el campo, con frecuencia se con
tradijo la justicia con la eficiencia. 

Lo cual Ie lleva a enfatizar que 

Esto nos indica que de hecho esta acabado por sus contradiccio
nes, un patron de crecimiento que agot6 su ultimo tabu con la 
devaluaci6n. 

o sea, la politica economica se ha de fincar en la configuraci6n y 
puesta en marcha de un «nuevo patron de crecimiento» que no 
tenga los mismos «tabues» que el anterior exhibi6 y agot6. 

Asl, Ia lucha por superar tales contradicciones y su soIuci6n mati.. 
zaran y determinaran, la politica economica que, se ha iniciado con 
su arribo al mandato presidencial, mediante la «administraci6n de la 
crisis», que inevitablemente seran los primeros pasos en que «el decida 
sin presiones y el sea responsable:.. 

a)	 La contradicci6n entre eI sector agropecuario comprimido y eI 
sector industrial sobreprotegido es una de las que arrastra el siste
ma eapitalista en tt~nninos hist6ricos. EI capitalismo como modo 
de proclucci6n dominante s6lo puede desarrollarse, a partir de la 
profundizaci6n de la contradicci6n entre el campo y la ciudad, 
entre la agricultura y la industria; por ello, con 0 sin sobreprotec
cionism.o, la industria siempre detenninara en ultima instancia, la 
expansion 0 compresi6n de la agricultura, en la medida en que 
as! 10 requiera la profundizaci6n de la division social del trabajo 
y las necesidades del p,roceso de acumulaci6n de capital en la 
industria; tal contradicci6n s6lo podra comenzar a solucionarse 
--en cuanto a su caracter hist6rico-- cuando no sean las relaciones 
sociales de producci6n capitalistas las detenninantes del proceso 
de desarrollo de nuestro pals. 

b)	 La contradicci6n entre la economia rural sujeta a preeios fijos y 
la economia urbana subsidiada, con otro matiz, es la misma eon
tradicci6n sefialada en el panafo anterior, sin embargo, el matiz 
que la particulariza, se presta para preguntarnOSl: l·Es que se 
puede pensar y aceptar que se puede meter en un mismo saco a 
toda la poblacion rural? l Son 10 mismo, los grandes capitalistas 
agricolas, ganaderos, madereros, etcetera, que los pequenos 0 me
dianos capitalistas y que el campesinado pobre y jomaleros tern
porales y obreros agri'colas? A estas alturas que no es esa la reaIi
dad que vivimos cotidianamente en el pais, pero a la ideologia 
burguesa Ie conviene que el todismo se «imponga» a Ia objetivi
dad, y trata de equiparar a 10 que por su condici6n objetiva no 
se Ie puede igualar; 10 mis,rno ocurre con el m.edio urbano: No es 
10 mismo el gran banquero, el gran empresario y el gran comer" 
ciante, que el asalariado industrial, que eI bur6crata de medio 
tiempo 0 tiempo completo que lucha por defenderse de los embates 
del alza de los precios. 

c)	 La contradicci6n entre las necesidades de importaci6n y la capa
cidad de exportaci6n, es una que deviene no s6lo del «esquema 
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de crecimiento adoptado en decadas pasadas», sino que es la ex
presion superficial de una contradicci6n de caracter hist6rico in
soslayable en el marco de la dependencia estructural yel subdesa
rrollo, que obedece a la ley general del desarrollo desigual del 
capitalismo en el plano internacional y que, al igual que la c(;m
tradicci6n entre el campo y la ciudad, no es posible soluciomir en 
el marco del sistema actual. ' 

d)	 La contradicci6n entre la necesidad de crecimiento de ramas pro
ductivas y las restricciones monetarias y crediticias. es la expresi6n 
de el desarrollo ciclico del capital, que en la etapa actual se agu
diza en extrema por el canl.cter mas desigual y amirquico de la 
producci6n capitalista que implica eI acrecentar los desequilibrios 
estructurales, no s610 en el plano regional sino en el de ramas y 
sectores completos de la actividad econ6mica. 

e) La contradicci6n entre la exigencia de producci6n y el afan «inerte 
al lucro», en tiempos de crisis y en los de auge, al capital no Ie 
interesa producir por producir, sino producir con la perspectiva 
de obtener una determinada ganancia; por tanto, el afan de lucro 
se convierte en el motivo, la causa fundamental de que los 
duefios del capital inviertan en Ia producci6n, pero en una pro
ducci6n que se enfrente a una demanda efectiva, real, que posi
bilite Ia realizaci6n de la misma, y por 10 tanto, de recuperar su 
inversi6n y obtener utilidades. Por ella, pensar en salvar tal con
tradicci6n tanto en auge como en crisis implicaria el «convencer» 
a los empresarios de la necesidad social (por supuesto no esperando 
ganancias 0 viendolas muy disminuidas), de producir, y ella, cuan
do menOi hasta el momento presente, en los marcos del sistema, 
no ha sido posible de llevarIo a cabo. 
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