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Tema . Equipos 

RELACIONES LABORALES Y 

TRABAJADORES 

Jose Antonio Moreno M. 
Enrique Quintero M. 
Emilio Romero Polanco. 

POdTICA SOCIAL 

Margarita Castillo. 
Josefina Morales Ramirez. 
Martha Quezada. 
Dinah Rodriguez Ch. 

POdTICA INTERNACIONAL 

Raul Ayala. 
Daniel Bolaiios. 
Salvador Rodriguez y R. 
Gabriela Vargas M. 
Cesar Velazquez. 

Las ponencias que fueron presentadas en estas reuniones seran 
editadas como documentos internos del IIEc; a continuaci6n publi
camos una s£ntesis hecha por los integrantes de cada equipo. 

POdTICA INTERNA Y CONTENIDO IDEOLOGICO 

En el comentario sobre la politica interna y el contenido ideol6gi
co se hicieron algunas consideraciones teoricas en torno de la obra 
de Lenin. Este consideraba que para que exista un movimiento re
volucionario son indispensables entre otras, dos condiciones: a) con
ciencia clara, cientifica de la realidad, 0 sea la tesis de que "sin teo
ria revolucionaria no hay movimiento revolucionario" y b) que la 
ideologia socialista se fusione con el movimiento obrero; que el pro
letariado se movilice de acuerdo con un conjunto de m6viles, valores 
y formas de ver el mundo, basado en la teoria cientifica de la rea
lidad. Lenin subrayaba la necesidad de la independencia ideologica 
como base de la politica organizativa del proletariado. Reducia a 
una alternativa inescapable eldesenvolvimiento de las luchas obreras, 
seglin fueran influidas decisivamente por las clases antagonicas de la 
sociedad capitalista: "ideologia burguesa 0 ideologia socialista, no 
hay termino medio", afirmaba. Con base en esas tesis, y consideran
do las diferencias historicas y nacionales de la Rusia en que Lenin las 
formul6, los comentaristas hicieron ver que en Mexico la forma pre
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COMENTARIOS AL QUINTO INFORME PRESIDENCIAL 

Como parte de un plan general de discusiones internas promovido 
por la Coordinaci6n de las Secciones de Auxilio a la Investigaci6n 
del Instituto de Investigaciones Econ6micas (IIEc) de la UNAM, 

durante los d£as 22, 23 y 26 de septiembre de 1975 se examin6 el 
V Informe presidencial (rendido ante las camaras legislativas el 1 ;i
de septiembre de 1975), de acuerdo con una divisi6n que aborda sie
te temas basicos, cada uno de los cuales tue tratado por un equipo 
del personal academico. La lista de temas y participantes es la 

) 

Equipos 

Oliva S. Angeles Cornejo. 
Ma. Luisa Gonzalez M. 
Arturo Guillen Romo. 
Benjamin Retchkiman Kirk. 

Cuauhtemoc Gonzalez P. :1 
Ignacio Hernandez G. l 
Isidro Hernandez G. 

i 
Fausto Burguefio L. ,~. 

Isaac Palacios S. 
Salvador Tena T. 

,, 
Gabriela Vargas M. 
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Jorge Carrion Villa. 
Genoveva Roldan D. 
Carlos Schaffer V. 
Filemon Espino T. 
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valeciente del pensamiento social burgues es la que con variantes y 
distintos matices se expresa tanto en el PRJ como en los gobiernos ul
teriores a la revoluci6n de 1910. Forma predominante social y bur
guesa, 10 que implica que sin negar la coexistencia de otras vertientes 
ideo16gicas la principal sea aquella y tambien la de mayor influjo en 
las masas trabajadoras y aun en el movimiento democratico explici
tamente adverso a la dominaci6n burguesa. La tesis anterior conside
ra que buena parte de grupos llamados de izquierda identificados de 
varios modos con el movimiento democnitico sufren la influencia 
ideo16gica principal de la burguesia. Esto se ve confirmado en la ela
boraci6n de tesis y programas te6rico-politicos que de manera tacita 0 
explicita, convalidan el pensamiento social burgues dominante. A es
tas alturas la ideologia del Estado Mexicano no puede identificarse 
con el pensamiento liberal burgues. Las transformaciones en el des
arrollo hist6rico a partir de la revoluci6n de 1910 se dan en el nivel 
del poder politico como en el proceso de desenvolvimiento del ca
pitalismo del subdesarrollo, desde los rudimentos del capitalismo de 
estado hasta el capitalismo monopolista ,de estado, 10 que significa 
una nueva forma de ensamblamiento de los intereses de las burgue
sias nacionales y extranjeras en torno a los monopolios, en la cual 
el estado asume la responsabilidad, hist6ricamente inevitable, de la 
direcci6n del proceso. Todo dentro de la categoria el capitalismo del 
subdesarrollo dependiente. Seg(In LEA, la Constituci6n sintetiza el 
pasado y el futuro de la naci6n. La vigencia de aquella es innegable: 
garantiza la intervenci6n del estado en la economia y la conservaci6n 
de areas espedficas para el «interes publico», asegura la propiedad 
privada de los medios de producci6n. 0 sea es la consagraci6n juridi
ca de la funci6n del estado burgues en esta etapa concreta. El pre
sidente Echeverria dice que se trata de «la economia mixta», «el 
sistema republicano», «los derechos sociales», «las garantias indi
viduales» que "constituyen la esencia de nuestra vida colectiva y re
presentan el producto acabado de la evoluci6n de nuestro pueblo." 
En ese planteamiento no se reconoce la realidad de un pueblo do
minado y explotado; 10 que hayes "un pueblo acostumbrado a dia
logar abiertamente con los representantes y ejercer sus derechos sin 
restricci6n alguna"; "un estado revolucionario [...en el que] son prio
ritarios los derechos de las mayorias". Por el empleo del metodo de 
fraccionar y marginar a las «oligarquias» se elimina la realmente 
dominante en la fase del capitalismo monopolista de estado y se las 
califica de «minorias ultramontanas», «emisarios de un pasado que 
debemos sepultar». Segun tal criterio Mexico es un pais sui gene
ris, <<Ultramundano»" en el cual las estructuras mentales de los go
bernantes se transforman mas velozmente que la dependencia, la 
explotaci6n, la enajenaci6n, la desnutrici6n, en una palabra, 
la abrumadora prehistoria del hombre -como dijera Marx- en 
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que la sociedad capitalista del subdesarrollo tiene sumido ai' verda
dero productor del «desarroJlo compartido» y que s6lo alcanza al
gunas migajas y muchas espinas. 

El presidente Echeverria emplea la conocida forma de analisis 
social de acuerdo con la cual no es necesario ver la totalidad del pro
ceso de la sociedad y emplear con precisi6n las categorias del ana
lisis cientifico. Basta con destacar que una parte del presupuesto pu
blico esta destinada a los servicios sociales; que el gasto en educaci6n 
se ha multiplicado, aunque no resuelva los problemas de la educa
ci6n popular y si extienda la ideologia burguesa; con que se pro
muevan revisiones anuales de los salarios minimos y los pactados con
tractualmente y se eleve a la condici6n nacional el derecho al empleo, 
aunque los trabajadores en general se depauperen cada vez mas, por 
los efectos de la explotaci6n directa y de la inflaci6n, para asegurar 
que Mexico sin restringir Iibertades sociales y politicas, como en los 
paises socialistas, ni caer en la "injusticia del capitalismo", es un pais 

, que con "nuestra ley suprema y la historia" [...] en la mana rebasa 
tanto a las naciones socialistas como a los capitalistas desarrolladas. 
En el mismo sentido en el Informe, sustentado por la idea de los dos 
imperialismosy el apoyo a la via constitucional chilena pero no a la 
lucha revolucionaria por el socialismo en Chile; apoyado en dec1a
raciones verbalistas de antimperialismo que no alcanzan siquiera las 
posiciones internacionales de burguesias del Tercer Mundo mas em
prendedoras que la mexicana en su prop6sito de retener una mayor 
parte del excedente sin salirse de la estructura del imperialismo, se 
afirma que este gobierno es de indole «popular», que la educaci6n 
se ha «democratizado», que la «dependencia» existe pero se la com
bate; que las libertades sociales y politicas son algo tan natural para 
el pueblo como 10 es la comida abundante y sana porque se vive den
tro de un «desarrollo compartido» en ~l cual el estado s6lo es coor
dinador de una «comunidad» y no de' una sociedad de c1ases anta
g6nicas. En resumen la doctrina oficial se expres6 mas a la manera 
de un discurso divulgador de aquella que de un analisis de la socie
dad mexicana. Como en otros informes hizo obvio el desfasamiento en 
tre 10 que se dice y 10 que se hace. Pero en la medida en que es 
tambien una forma a la vei de explicaci6n y ocultamiento de los 
problemas econ6micos y sociales, 0 sea de divulgaci6n de la ideologia 
principal y dominante, 10 correcto no es criticar unicamente ese divor
cio, pues ella implicaria aceptar el marco ideo16gico y politico en ge
neral. Por ella los comentaristas dedicaron gran parte de su inter
venci6n a impugnar la ideologia, la forma y la conceptualizaci6n de 
los problemas segun el informe; a sefialar c6mo se escamotea la defi
nici6n burguesa del estado y c6mo se disocia a este de la c1ase domi
nante identificandolo no como estrato de aquella sino con el pueblo y 
la naci6n en su conjunto; a ventilar c6mo el sistema electoral garanti
za la manutenci6n del poder a la burguesia y todo 10 mas en alguna 
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variante se construye la imagen de una burocracia politica que actua 
como arbitro de las clases sociales antag6nicas, mantiene el poder 
contra los deseos de la gran burguesia y estatiza la economia con el 
doble objeto de asegurarlo y favorecer a las masas populares. 

POLITICA ECONOMICA 

Desequilibrio externo 

El deterioro en las relaciones econ6micas externas de Mexico se 
hace recaer, casi absolutamente, en la inflaci6n y recesi6n mundia
les. La sobrestimaci6n de estos factores sirve de vela a las fallas estruc
turales internas que generan el desequilibrio exterior y como una for
ma de minimizar el acrecentamiento de cada uno de los componentes 
de dicho desequilibrio, cuyas cifras ni siquiera se mencionan. £1 defi
cit en cuenta corriente a pesar de que en s6lo dos aiios (1972-74) au
ment6 de 761.5 a 558.1 millones de d6lares,0 sea un 235 por ciento, 
se Ie califica simplemente como un problema circunstancial. EI avan
~e de Ia inversi6n extranjera directa, tampoco se menciona, aun 
cuando su entrada anual paso de 189.8 millones de'd6lares en 1972 
a 362.2 en 1974. 'El endeudamiento externo se justifica plenamente, 
pese a que ha crecido a una celeridad sin precedente: casi un 400 por 
ciento,l aument6 de 546 millones de d6lares en 1972 a 2499.2 millo
nes en 1974. Estaultima cifra sumada al total de la deuda externa 
acumulada alcanza los 17 500 millones de d6Iares a fines de 1974.2 

La politica de endeudamiento externo es un rasgo especifico del ca
pitalismo monopolista de estado de los paises dependientes. Sin em
bargo, la intensificaci6n del endeudamiento y otros mecanismos de 
financiamiento interno durante el regimen actual responden a la es
trategia gubernamental de reforzar el capitalismo haciendo recaer 
el peso de este reforzamiento, y de la crisis econ6mica en general 
sobre el pueblo. 

La omisi6n, en el informe, de los datos anteriores parece obedecer 
al deseo de ocultar que la paridad del peso se sustenta en la excesiva 
importaci6n de capital; 0 a que dichos datos se empeiian en contra
decir una de las metas mas caras anunciadas por el regimen: «la 
consolidaci6n de la independencia nacional», al exhibir el agudiza
miento de la dependencia econ6mica de nuestro pals y mostrar el 

1 En relaci6n a estos y los anteriores datos ver: Indicadores Econ6micos, 
Banco de Mexico, julio de 1975, p. 32. 

2 Excelsior, 24 de septiembre de 1975, p. 19. Desplegado de Acci6n Co
munitaria, A. C. 
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grade de aumento en que la economia mexicana, para completar 
y/0 ampliar la reproducci6n de su capital esta sujeta estructuralmen
te a la reproducci6n del capital mundial y a sus vicisitudes, pero so
bre todo a la economia norteamericana, que cbncentra el grueso de 
n,uestro comercio exterior, la exportaci6n de tecnologia y de capital; 
simplemente del total de la deuda exterior de Mexico durante 1960
72 la banca privada norteamericana presto el 44 por ciento.3 Ello 
delimita en su ralz el tercermundismo mexicano. 

1ntlaci6n y regresi6n en materia fiscal 

En materia de impuestos se afirma que el ingreso fiscal efectivo 
fue de 105 mil millones de pesos, 10 que representa un aumento so
bre eI ano anterior de 48 por ciento, y que se incremento el «esfuer
zo tributario» debido a las adecuaciones fiscales realizadas a fines 
de 1974. Al respecto, pueden hacerse las siguientes consideraciones: 

1. Mexico posee una de las mas bajas cargas tributarias del mun
do. 2. EI aumento absoluto incidi6 en forma inmediata sobre los 
precios, pues alrededor de un 70 por ciento fue en gravamenes in
directos y el otro 30 por ciento, dada la estructura productiva mo
nop6lica del pais y 10 obsoleto de su sistema impositivo, puede con
siderarse que tambien se tras1ad6 al consumidor. 3. Los tributos in
directos, por sus efectos inflacionarios, han reducido la demanda de 
articulos de consumo popular generando mayor desempleo. 

Por 10 que resp~cta a los egresos, estos contribuyen a la repro
ducci6n del capital y, por tanto, son profundamente regresivos .(esto 
es tradicional y queda demostrado con una revisi6n de la Cuenta 
Publica de 1974): las participaciones de los estados en los ingresos 
federales para sus programas de obras (infraestructura) fueron de 
11 mil millones de pesos, los subsidios a comerciantes, industriales, im
portadores y exportadores (sacrificio fiscal que realiza e1 pueblo y que 
sirve para aumentar las ganancias de los empresarios) alcanzaron 8 
mil millones de pesos, y 23 mil millones de pesos las aportaciones a 
organismos y empresas sujetas al control presupuestal, recursos de los 
que participan CFE, Ferrocarriles, CONASUPO, PEMEX Y Seguro Social 
(faltan los organismos que no aparecen en el presupuesto y los fi
deicomisos) . 

Para terminar, debe puntualizarse que el modesto aumento im
positivo se baso fundamentalmente en la tributaci6n indirecta, a la 
cual se agreg6 un aumento subito y sustancia1 en los precios y tarifas 
de energeticos y una aceleraci6n en el endeudamiento guberna
mental, el cual alcanzo cifras sin paralelo en la historia econ6mica 

3 EDMUNDO SANCHEZ AGUILAR. Mexico. Deuda externa y operaci6n de la 
banca privada americana. Tesis de doctorado, U niversidad de Harvard, p. 130. 
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de Mexico, sucediendo 10 mismo con el deficit presupuestal para 
1974, al que si se Ie suma el de 1973, llegaria a la astronomica suma 
de casi 150 mil millones de pesos, que supera a los ingresos ordinarios 
obtenidos por el gobierno en esos dos anos. 

Los frutos de la inversi6n publica 

Uno de los instrumentos mas importantes que utiliza el estado 
para fomentar la produccion es la inversion publica, 1a cual,· segun 
el v Informe, de 1970 a 1975 se triplic6: alcanzo la cifra de 92 mil 
millones de pesos. Las principales actividades a las que se canaliz6 
fueron: la electricidad con 25 971 millones de pesos, el petroleo con 
34 526 millones de pesos, siderurgica con 9 464 millones de pesos y 
'la agricultura, 60019 millones de pesos.4 

A pesar del incremento en la inversi6n publica y de todos los 
mecanismos que el estado tiene para allegarle recursos al sector pri
vado, este no ha aumentado su inversion. La tasa bruta de inver
sion privada se redujo a 9.1 por ciento en 1974, y la de la inversion 
neta a 6 por ciento,5 10 cual se reflejo en la baja de la produccion 
industrial, en particular de la industria manufacturera en donde hubo 
un decrecimiento en 3.2 por ciento en 1974.6 Especialmente se con
trajo la produccion de bienes de consumo popular. 

Con respecto al campo, muchas medidas fueron anunciadas para 
impulsar la produccion agricola, e incluso se llego a afirmar que 
los recursos obtenidos de las adecuaciones fiscales, cerca de 20 mil 
millones de pesos, se destinarian a este sector. Sin embargo la pro
duccion agricola apenas alcanzo un crecimiento del 0.7 por ciento en 
1974. 

EI apoyo que el estado da a la iniciativa privada a traves de la 
inversion publica, sobre todo con energeticos e insumos (acero) ba
ratos, se traduce, por la meca.nica del sistema, en un fortalecimiento 
de los monopolios, asegunindoles altas tasas de ganancia. Seglin de
c1araciones de los mismos empresarios, 1974 fue un ano en que las 
utilidades se elevaron de manera muy considerable. La tasa 9-e ga
nancia fue aproximadamente de 33 por ciento, mientras que la tasa 
de plusvalia se calcula que llego a 200 por ciento.7 

4 El Dia, 7 de diciembre de 1974. "Presupuesto de egresos del Gobierno 
Federal", 1975. 

5 Revista Estrategia, no. 4, ALONSO AGUILAR, "Algunas contradicciones 
del proceso de acumulacion", p. 50. 

G lnforme Anual del Banco de Mexico, 1974. 
7 Estrategia, op. cit., p. 53. La tasa de ganancia es baja para un pais sub

desarrollado debido a que los calculos se hicieron en base a datos oficiales. 
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Empleo y distribuci6n del ingreso 

1. AI comienzo del sexenio, el actual gobierno anuncio que lIe
varia a cabo una «nueva estrategia del desarrollo» que buscaria ami
norar la dependencia y alcanzar la justicia social. Dicha estrategia, 
basada en la obtencion de mayores recursos internos, en el rechazo 
al financiamiento inflacionario y en la disminucion del endeuda
miento externo, ha sido un rotundo fracaso.• 

Los ultimos anos, enmarcados en la crisis del capitalismo mun
dial, han mostrado que la «nueva estrategia» era del todo inviable: 
a pesar de los aumentos de impuestos y de tarifas del sector publico, 
el estado ha tenido que elevar a un nivel sin precedente el endeuda
miento exterI,lo y ha recurrido, cada vez que 10 ha requerido, a la 
emision de medios de pago sin respaldo.8 En la fase actual del capi
talismo mexicano, el sostenimiento de la tasa de acumulacion des
cansa, cada vez en mayor medida, en la explotacion creciente del 
proletariado y en la reproduccion ampliada de la dependencia es
tructural. . 

2: A pesar de la importancia que se da al problema del empleo, 
no hay en todo el texto ninguna referencia acerca de la magnitud 
del problema, del comportamiento del fenomeno en los ultimos anos 
ni de las medidas de politica economica que, supuestamente, el go
bierno lleva a cabo para hacerle frente. Independientemente de las 
pocas medidas que en forma inconexa realiza el estado para «dis
minuir» el desempleo, la realidad es que el sistema economico y la 
accion directa e indirecta del estado producen y reproducen el des
empleo y subempleo de la fuerza de trabajo. 

3. Aunque el gobierno de Echeverria lleva a cabo algunas me
didas reformistas para mitigar el descontento de las masas, en una 
economia como la nuestra la concentracion del ingreso es una con
dicion para asegurar el proceso de acumulacion de capital. Entre 
otras, la politica concentradora se basa en: una politica salarial que 
se traduce en la disminucion de los salarios reales de los trabajadores 
y en la elevacion de la tasa de plusvalia de los capitalistas; una po
Utica impositiva y de precios de las empresas estatales regresiva e 
inflacionaria; etcetera. 

8 La emision de circulante en los primeros seis meses de 1975 paso de 
86017 a 99 132 millones de pesos, 10 que significa un incremento de un 15 
por ciento. Dicho incremento representa mas del doble del crecimiento de 
los precios (7.2 por ciento). lndicadores Economicos. Banco de Mexico, julio 
de 1974, p. 4. 
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LAS CUESTIONES AGRARIA Y AGRICOLA 

Nuestra opini6n sobre el V Informe, en las partes de politica agra
ria y agricola, descansa en la consideraci6n de que, las relaciones 
de producci6n dominantes en la agricultura son las capitalistas: 4 y 
medio millones de jornaleros, que son los que producen el grueso de la 
plusvalia en el campo, se encuentran frente a una reducida burguesia 
agricola que controla la mayor parte de los medios de producci6n 
y de la tierra, en estrecha relaci6n y articulaci6n con el estado y con 
los monopolios nacionales y extranjeros que operan dentro y fuera 
del sector, tal situaci6n expresa con c1aridad la fase actual del des
arrollo capitalista en Mexico: la del capitalismo monopolista de 
estado. f, 

Las cuestiones que nos parecen medulares en el v Informe son: 

1)	 La definici6n de la nueva etapa de la reforma agratia: or
ganizaci6n de ejidatarios, comuneros y pequeuos propieta
rios, por el estado, para la explotaci6n colectiva de la tierra. 
Una medida politica: el «Pacto de Ocampo», para evitar "la 
divisi6n en el seno de la c1ase campesina" y una medida 
institucional: la Secretaria de la Reforma Agraria, para coor
dinar «eficientemente» los esfuerzos estatales, apoyan la mar
cha de esta etapa, cuyos primeros resultados son: el avance 
en la organizaci6n de 3 400 ejidos colectivos. 

2)	 La politica del estado en materia de irrigaci6n, producci6n de 
fertilizantes y semillas mejoradas, credito e inversi6n, junto a 
medidas institucionales como la creaci6n de un solo banco de 
credito agricola, se refieren a los logros obtenidos en la solu
<:i6n del problema de la falta de alimentos de consumo basico. 

3)	 La participaci6n del estado en materia de comercializaci6n de 
la producci6n agricola, en donde sobresale el aumento a los 
precios de garantia, relacionado tambien con la escasez de 
alimentos. 

Respecto de la primera cuesti6n y, segun se desprende de diver
sas opiniones vertidas por los especialistas burgueses, la explotaci6n 
colectiva de la tierra promovida por el estado se encuentra enmar
cada en el contexto del desarrollo capitalista del campo tratando, 
por un lado, de evitar fallas en la producci6n (dispersi6n de produc
tores, altos costos y bajos rendimientos, problemas de comercializa
ci6n, de seguridad en la recuperaci6n de creditos e inversiones, etce
tera), sin cuestionar el marco fundamental (que es 10 que pretenden 
hacer creer) en que se desenvuelven las relaciones de producci6n y 
apropiaci6n existentes; por el otro, volver mas funcional dicho marco, 
tratando en el corto plazo de aminorar problemas como el desem
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pleo, la emigraci6n a las ciudades, etcetera. Es esta la perspectiva 
dentro de la cual se tratan de poner en marcha todas las medidas del 
estado en materia agraria. 

En tal contexto, el «Pacto de Ocampo» significa un mayor con
trol organico sobre el movimiento campesino por parte del estado y, 
desde tal perspectiva, atenuar contradicciones en el mismo, 10 que no 
implica, necesariamente, su control definitivo, pues la lucha de c1ases 
en el campo no s6lo depende de las medidas burguesas para enfren
tarla, sino de la agudizaci6n de contradicciones antag6nicas, de la 
lucha de la c1ase obrera y su influencia en la lucha campesina, 
etcetera. 

La creaci6n de la Secretaria de la Reforma Agraria es, por su
puesto, un instrumento que permite adelantar en los objetivos de la 
organizaci6n colectiva que se persigue y los primeros resultados dan 
cuenta de que a la vez que aumenta el aparato burocratico estatal, 
aumenta el radio de influencia del mismo y, por ende, su capacidau 
de control sobre el campesinado. 

La segunda cuesti6n: es evidente que existe un desequilibrio en
tre la producci6n de alimentos y la demanda efectiva de la po
blaci6n asalariada; la importancia y el origen de este desequilibrio, 
no estan s6lo relacionadas con la baja en el poder adquisitivo de 
los salarios, sino con el hecho de que esa baja origine presiones por 
mayores salarios y posibilidades de que se agudice el enfrentamiento 
entre el capital y el trabajo. Asi, urge solucionar tal desequilibrio, 
pues de subsistir se pueden desatar presiones sobre la tasa de ganancia. 

Por su origen, el que falten alimentos no se debe, en 10 funda
mental, a la actuaci6n negativa de agricultores, a la falta de con
diciones c1imaticas propicias, etcetera, sino a que la producci6n de 
otras mercancias ofrecen mejores oportunidades de ganancias. Tanto 
por su alcance como por su origen, la falta de alimentos es un fe
n6meno que se sobrepone a la voluntad de la cIase dominante y su 
estado y s6lo cuando adquiere dimensiones quehacen peligrar sus 
intereses se Ie atiende. 

En la fase actual del capitalismo, es al estado al que corresponde 
enfrentar tal fen6meno y para ella pone en marcha todos los me
canismos a su alcance: mayores recursos, elevaci6n de precios de 
garantia, etcetera, para facilitar 0 asegurar una tasa de ganancia 
«aceptable» a los capitalistas del campo que explotan la producci6n 
de alimentos, para atraer a los inversionistas de fuera del sector e 
intentar lograr la autosuficiencia en materia de alimentos de acuerdo 
con la demanda efectiva. 

Por ello, no es ciert<;> que la politica agricola del estado benefi
cie esencialmente a los campesinos pobres, ejidatarios 0 comuneros, 
como se pretende hacer creer, pues quienes estan en mejores con
diciones de aprovechar tal politica -para ellos esta diseuada- son 
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los grandes propietarios de los medios de producci6n que controlan 
la mayor parte de la tierra y a los que se encuentran sometidos esos 
4l'2 milIones de jornaleros. De 10 que se trata, en resumen, es de ase
gurar la cantidad de alimentos que requiere la masa de asalariados 
para mantener el precio de la fuerza de trabajo -en el campo y en 
la ciudad- dentro de limites que permitan altas tasas de ganancia 
que, a su vez, mantengan y aun aceleren el ciclo de reproducci6n 
del capital. 

Respecto de la tercera cuesti6n, los datos proporcionados en el 
informe asi como la trayectoria del crecimiento en todos los 6rde
nes (esfera de influencia, monto de operaciones, -capital, productos 
que se manejan, imbricaci6n con monopolios extranjeros y naciona
les, etcetera), a 10 que se agrega el manejo de los precios de garan
tia, tanto en terminos politicos como econ6micos e ideo16gicos, per
miten afirmar que la participaci6n del estado en la esfera de la 
circulaci6n de las mercandas a traves de la CONASUPO se ha incre
mentado fuertemente en los ultimos anos, 10 cual obedece, sin duda, 
a la necesidad de agilizar la realizaci6n de la plusvalia en beneficio 
de todos los capitalistas. 

Pero esta necesidad de la fase actual del capitalismo tambien 
exige atenuar las contradicciones entre el capital y el trabajo por la 
creciente socializaci6n del segundo y la extrema privatizaci6n de la 
apropiaci6n de la producci6n, para ello, a la vez que se agiliza la 
realizaci6n de la plusvalia, se ponen en marcha mecanismos que po
sibilitan mantener dentro de ciertos margenes el precio de la fuer
za de trabajo, 10 que asegura altas tasas de ganancia para los capi
talistas privados y se apoya indirectamente el proceso de acumula
ci6n del capital. 

Por ultimo, la ideologia burguesa siempre trata de hacer creer 
que su politica agricola beneficia a las grandes masas del pueblo, en 
este caso a los campesinos y al pueblo trabajador, sin estar ausentes 
ciertos rasgos de verdad en tal sentido, respecto de los trabajadores 
es evidente que ello no es cierto y en relaci6n con los campesinos 
cabe preguntarse si el aumento de los precios de garantia puede 
favorcerlos cuando esta controlada practicamente toda la produc
ci6n agricola por unas cuantas familias en el campo. 

POdTICA SOCIAL 

Las inversiones estatales en «bienestar social», ademas de tener un 
enfoque profundamente reformista, son muy limitadas, responden :;I 

necesidades del sistema y estan lejos de mejorar las condiciones de 
vida de la gran masa de la poblaci6n. La inversi6n publica para 
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1975 en este reng16n ha sido la mas baja desde 1950 y asciende apro
ximadamente a la mitad de la inversi6n promedio anual en la de
cada de 1960-70. Las necesidades son, sin embargo, enormes y tien
den a crecer. Datos oficiales senalan que: 

- en 1975 el 55 por ciento de la poblaci6n padece desnutri
ci6n cr6nica, 
en 1970 existia un medico para cada 1871 habitantes y en 
1975 el 80 por ciento de elIos se concentra en las grandes ciu
dades, 
en 1970 exisna un deficit acumulado de vivienda de 4 milIo
nes y en 1974 una necesidad de 350 mil unidades anuales 
(considerando el deficit acumulado y su eliminaci6n en 20 
anos) , 
el nivel de escolaridad del pais es de tres anos y la estructura 
educativa marcadamente elitista. 

Otro problema es el elevado indice de crecimiento demografico 
al que se quiere ver como la causa de todos los problemas sociales, 
problemas cuyas soluciones se enfocan, fundamentalmente, hacia la 
reproducci6n del sistema en todos sus aspectos. 

La campana antinatal 

Con la instrumentaci6n de cuantiosos recursos, el Consejo Nacio
nal de Poblaci6n lIeva al cabo una insidiosa campana publicitaria 
que destaca de manera amarillista nuestro alto crecimiento demo
grafico. Asi, la «paternidad responsable» se ha convertido en cam
pana antinatal que pretende manipular la conciencia politica de la 
poblaci6n y desviar asi la atenci6n de los verdaderos problemas que 
afectan al 70 por ciento de los mexicanos, dejando de lado toda la 
problematica econ6mica que se gesta en el modo de producci6n y 
haciendo caso omiso de las verdaderas causas del subdesarrollo. 

Con la politica de «paternidad responsable», se afirma que se 
pueden resolver, principalmente, problemas de migraci6n interna y 
desempleo. Asimismo -segun la doctrina oficial- las altas tasas de 
inversi6n que supuestamente se dedican a «bienestar social» debido 
a la estructura por edades de la poblaci6n se podrian canalizar de 
modo productivo. 

Nuestra posici6n ante tales afirmaciones es que, no es la edad 
de la poblaci6n la que determina las causas del proceso de acumu
laci6n sino que es la sobrepoblaci6n relativa la que influye sobre 
la reproducci6n bio16gica, y que son las condiciones de vida la causa 
de una elevada tasa de fecundidad y, por ende, de un alto creci
miento demografico caracterizado por la abundancia de pobla
ci6n joven. 
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Salud publica 

En esta etapa del capitalismo monopolista de estado, el Estado 
Mexicano esta en mejores condiciones para hacerse cargo y dar sa
lida a los problemas sociales, tanto por su gran capacidad de recur
sos como por tener una mas amplia perspectiva de la situaci6n, li
berando con esto a los empresarios de tales responsabilidades. Los 
recursos dedicados a salud publica tratan de funcionar como elemen
tos regeneradores de la fuerza" de trabajo. A pesar de los «esfuer
zos'> que se hacen por mejorar la situaci6n de la c1ase trabajadora, 
vemos que: 

- EI ISSSTE tiene un medico por cada 411 derechohabientes 
(1970) . 

- EI IMSS tiene un medico por cada 192 derechohabientes 
(1972). 

- El gasto publico en servicios medicos fue de 182 pesos anua
les/habitante. 
El tipo de enfermedades y causas de mortalidad que se pre
sentan en nuestro pais, dependen del nivel de vida de la 
poblaci6n. La principal causa de mortalidad en 1973 fue 
por enfermedades infecciosas y parasitarias. 
S610 el 1.4 por ciento de la poblaci6n infantil, de 1 a 3 afios, 
tiene atenci6n en guarderias (1973). 

El problema de La vivienda 

Los sefialamientos del informe respecto al incumplimiento de los 
objetivos del programa habitacional se restringen a hablar del bajo 
ritmo de construcci6n de viviendas, del insatisfactorio" disefio de los 
conjuntos habitacionales y de la existencia de intermediarios en la 
compra de terrenos. Al respecto hay que advertir que, por una parte, 
el cumplimiento de un programa no implica que el programa se re
suelva; que el programa no cumpli6 otros objetivos planteados y be
neficia a las empresas: 1) porque el estado toma la responsabilidad 
del problema habitacional; 2) porque el caricter permanente de los 
programas de construccion evita las fluctuaciones de la demanda; 
3) porque los creditos impulsan el crecimiento de la demanda de 
vivienda y permiten una edificacion masiva capaz de reanimar algu
nas industrias; 4) el incremento de la demanda provoc6 aumento 
de precios y especulacion, 10 cual favorece a las grandes empresas, 
las cuales eIiminan a las debiles y obtienen mayores ganancias que 
pesan ademas sobre el trabajador; 5) la venta de terrenos ha dado 
lugar a la existencia de intermediarios que se enriquecen a costa del 
incremento de los precios, que tambien paga el trabajador. 

M~xlco, N9 24, Ano VI 

,
?f' DOCUMENTOS Y REUNIONES 149 

Politica educativa 

Las tesis acerca de la politica educativa giraron sobre el presupues
to, la inscripci6n de alumnos y la reforma educativa. Si bien es cierto 
que el presupuesto y el numero de alumnos inscritos han aumentado, 
no 10 han hecho en las proporciones indicadas y mucho menos con 
las repercusiones supuestas. EI presupuesto de 1975 respecto al de 
1970 solo se multiplic6 2.4 veces y no cuatro como se afirma. El 
profundo elitismo de la estructura educativa que nos muestra el 
verdadero sentido de la «democracia sociab y de la «distribuci6n del 
conocimiento» 10 observamos al encontrar que de 10000 nifios ins
critos en primaria solo 2 llegan a nivel de postgrado. 

La reforma educativa abarca todos los niveles, desde primaria 
hasta postgrado y la ensefianza abierta. Es un medio poderoso de 
difusi6n de la ideologia de la clase dominante y de reproducci6n de 
la misma. En ella se han centrado todos los esfuerzos demag6gicos 
del regimen por cambiar las «estructuras mentales». Los libros de 
texto de primaria en particular y, la reforma educativa en general, 
"persiguen contribuir a la unidad nacional mediante la distribuci6n 
del conocimiento". 

POdTICA INDUSTRIAL 

En el v Informe Presidencial se tiende a exagerar, a traves de 
un manejo politico, la importancia del desarrollo alcanzado en al
gunos sectores de la industria, concretamente en el de las empresas 
estatales, destacando con datos estadisticos su crecimiento; pero sin 
ninguna conexi6n con la estructura industrial general del pais y sin 
plantear las relaciones de estas empresas con otras ramas de la 
economia. 

El crecimiento de la inversi6n estatal responde a un intento de 
desarrollar la industria, por medio del cual el estado controla los 
campos basicos, 10 que ha permitido la consolidaci6n del capitalismo 
monopolista de estado en Mexico. En esta fase del capitalismo, se ha 
suscitado un proceso acelerado de acumulaci6n de capital, en vir
tud de que se entrelazan y complementan redprocamente las acti
vidades del estado con las del sector privado. Dicha acumulaci6n 
descansa, permanentemente, en la absorci6n de costos por parte de la 
sociedad y en la apropiaci6n privada de las ganancias. 

La actuacion del estado ha conducido a graves desequilibrios en 
la estructura de las ramas industriales, en las que principalmente in
terviene: la electrica, la petrolera y la siderurgica. Este fenomeno 
se explica si tomamos en cuenta que en el Informe se declara que 
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"los activos totales de los organismos y empresas de participaci6n 
,I
I
 

estatal mayoritaria sumaron, en 1974, 262 mil 73 millones de pesos,
 
cifra superior en 19% al ejercicio anterior, debido principalmente a
 
las importantes inversiones realizadas en los sectores energetico y si

derurgico".
 

Tan s610 las inversiones en Petr61eos Mexicanos y en la indus

tria electrica alcanzaron, conjuntamente, un 65 por ciento de la
 
inversi6n publica industrial y, si tomaramos en cuenta a la rama 'li

derurgica, la inversi6n del estado en estas tres ramas alcanzaria, pro

bablemente, mas de un 80 por ciento del tota1.9 Estas empresas tras

ladan la plusvalia hacia las empresas monopolistas, mediante el su


,ministro de aquellas a estas de insumos baratos; asi, las segundas 
reducen sus costos y obtienen grandes ganancias. Ya desde el IV Infor
me Presidencial se reconoci6 que (en vista de los deficit de las em
presas estatales y de la situaci6n inflacionaria que ponia en peligro 
la funci6n tradicional de ellas) "la prolongada politica de precios sub
sidiados, si bien durante algun tiempo favoreci6 a la industria, al 
comercio y al consumo en general, acab6 por comprometer el des I 
arrollo del pais en su conjunto". I 

En un intento por enjugar el deficit de las empresas estatales, a jpartir de 1973, estas aumentaron los precios de sus productos. En 'el
 
caso de la industria electrica, se afect6 principalmente a los consu
 '~i
midores domesticos, con aumentos desde un 10 a mas del 100 por 
ciento; y si bien es cierto que en ese primer aumento de hace dos J 
alios al sector industrial se Ie afect6 con alzas del orden de un 15 a ,I 

un 30 por ciento y que en el ultimo ajuste de tarifas (agosto de i 
1975) el fluido electrico suministrado a las industrias se encarece en 'I 

Iun 30 por ciento, no hay que perder de vista la posibilidad, siempre 
latente, de trasladar esos aumentos de costos al publico, via incre ,j 
mento de precios de los productos.1o Asi, en igual forma, en el caso 

~ de la industria petrolera los aumentos recayeron principalmente en 
los consumidores particulares de gasolina.11 

" 

Dada la magnitud de los proyectos que se preven para estas in :1
dustrias, creemos que los incrementos de precios realizados no aIte j, 

ran sustancialmente la magnitud del endeudamiento ni la funci6n de 
las empresas estatales en el capitaIismo monopolista de estado. 

:1 
9 Aunque se desconoce la inversion exacta para 1974, recordemos que j 

para el periodo 1974-76 se invertiran un total de 17489 millones de pesos, 
en el consorcio minero-metalurgico Benito JuareZ-Pella Colorada, en la am ~ pliacion de AHMSA y en la construccion, en su primera etapa, de la Siderur

~ gica Lazaro Cardenas-Las Truchas.
 
10 Respecto a las nuevas tarifas electricas, ver noticias periodisticas de
 

los dias 15 de octubre de 1973 y 14 de agosto de 1975.
 
11 Excelsior, 8 de diciembre de 1973, "A los consumidores de productos
 

petroleros", Comunicado de PEMEX con motivo del alza de tarifas.
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De esta manera, como expresa, con un buen espiritu liberal, Jor
ge Tamayo, subdirector de la Comisi6n Federal, de Electricidad 
(CFE), "el gobierno con sus empresas estatales... no subsidia a quien 
pretende, a quien debe, sino a los grandes industriales y comercian
tes. .. son los ricos los que consumen y usan esos productos y servi
cios. .. las inversiones del sector publico son finalmente una trans
ferencia de recursos al sector privado".12 Independientemente de que 
nuestro citado personaje «no entienda» este .fen6meno, sin duda ese 
es el papel hist6rico del estado mexicano. 

En la industria siderurgica, en la que el estado interviene en for
ma considerable (actualmente mas del 40 por ciento de la pro
ducci6n del sector corresponde a empresas estatales) resulta impor
tante destacar el enorme grade de monopolizaci6n de la rama. En 
ella, unicamente 4 firmas contribuyen con el 80 por ciento del total 
de la producci6n de acero: Altos Hornos de Mexico '(AHMsA-esta
tal), Hojalata y Lamina (HYLSA-privada), Fundidora de Monterrey 
(privada, con participaci6n minoritaria del estado) y Tubos de Ace
ro de Mexico (TAMSA, privada, con participaci6n minoritaria del 
estado) . 

Ademas, si tomamos en cuenta el enorme proyecto Lazaro Car
denas-Las Truchas (SICARTSA), cuya producci6n inicial se preve a 
partir de 1976, dara como resultado que un 90 por ciento de la 
producci6n, 0 mas, se concentre en tan s610 5 empresas monop61icas. 

La dependencia de tipo estructural de Mexico, con respecto al 
exterior, es palmaria. En la actualidad, mas de la mitad de las im
portaciones estan constituidas por bienes de capital, figurando entre 
los principales comp~adores de dichos bienes la CFE, PEMEX, AHMSA, 
SICARTSA, TELMEX, etcetera, siendo responsables, en gran medida, del 
enorme deficit que arroja la balanza comercial del pais. 

Es indudable que la importancia y/ 0 producci6n necesaria de 
bienes de capital se hara en base al 'acrecentamiento de la deuda 
externa. No extralia mayor problema entender la estructura de la 
deuda externa de Mexico en los terminos planteados por Jose Lo
pez Portillo cuando afirma que "...Nuestro endeudamiento a 1974 
era de 8 000 millones de d6lares. .. A los organismos y empresas del 
Estado corresponden 5967... el 74% del credito empleado... En 
estos organismos, a muy grandes rasgos, la estructura es la siguiente: 
el sector electrico 2 058 millones de d61ares, el 26%; PEMEX 860 mi
llones, el 11 %; Caminos y Puentes Federales 602 millones, el 8%; 
Telefonos de Mexico 453 millones, el 6%; y otros 1 994 miIlone5, 

12 Declaraciones aparecidas en el periodico' Excelsior, 8 de octubre de 
1973. Cita concretamente a Petroleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales y 
a la CFE. 
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el 23%. Aqui incluimos AHMSA, CONASUPO, otras empresas y orga
nismos del sector publico".13 

En conclusi6n, podemos decir que en nuestra estructura indus
trial cada vez seran mas manifiestas las caracteristicas que posibili
ten la concentraci6n y centralizaci6n, en manos del estado, de los 
sectores estrategicos de la economia; robusteciendose asi el capitalis
mo monopolista de estado. 

TRABAJADORES Y RELACIONES LABORALES 

Para comprender los objetivos que el estado mexicano se plantea 
en politica laboral hay que ubicarlos no en el marco de una idilica 
«economia mixta» sino en la etapa que actualmente recorre el ca
pitalismo en Mexico, es decir en la fase del capitalismo monopolista 
de estado. En esta la creciente intervenci6n econ6mica del estado se 
revela en materia laboral en una serie de medidas tendientes a garan
tizar a los grandes monopolios un mercado de mana de obra abun
dante y barata y en condiciones politicas e ideol6gicas apropiadas 
para la explotaci6n capitalista de ella. Algunos de los mecanismos 
que el estado emplea para garantizar 10 anterior, los podemos locali
zar en el marco de una gran desorganizaci6n politica e incluso sin
dical en que se mantiene a la mayoria de los trabajadores mexica
nos -se calcula que de 12 millones de asalariados s610 2 millones 
aproximadamente estan sindicalizados-; en un sistema tributario que 
ademas de eximir de impuestos y dar toda clase de estimulos al ca
pital monopolista, descansa en el gravamen directo e indirecto de 
sectores de la pequefia burguesia y el proletariado; en aumentos de 
salarios que, si bien logran aproximarse al alza de precios, no logran 
recuperar la perdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, 
esto sin reparar en declaraciones oficiales que reconocen que cerca 
del 40 por ciento de los asalariados no alcanzan a percibir el salario 
minimo; en la creaci6n del servicio nacional para el desarrollo de 
los recursos humanos que pretende influir sobre la oferta y demanda 
de mana de obra, etcetera. 

13 Comunicado de prensa del Secretario de Hacienda. Revista Comercio 
Exterior, junio de 1975, pp. 630-631. Al respecto, constituye un ejemplo alec
cionador que la CFE de 1968 a 1972 obtuvo 3 creditos importantes por un 
monto de 340 millones de d61ares; SICARTSA 70 millones en 1973 y GUANO

MEX 50 millones en el presente ano; todos estos prestamos fueron conseguidos 
con el principal acreedor de las empresas estatales: el Banco Mundial, de 
acuerdo a los datos presentados en Mercado de Valores de Nacional Finan
ciera, 22 de septiembre de 1975. 
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La politica laboral de la presente administraci6n no es distribu
tiva del ingreso sino concentradora del mismo. Su objetivo no es "de
fender el poder adquisitivo de los' trabajadores", como tarnpoco 10 
es "afirmar el derecho al empleo de todos los, mexicanos"; se calcula 
seglin datos recientes de la Comisi6n Nacional de Salarios Minimos 
que de unapoblaci6n econ6micamente activa (PEA) de cerca de 
13.5 millones de trabajadores, existen aproximadamente 1 mill6n de 
desempleados y entre 5 y 6.5 millones de subempleados. 

La finalidad de esta politica es asegurar y readecuar el control 
politico, ideolOgico e incluso organizativo que la oligarquia y el estado 
ejercen sobre el proletariado mexicano "...empero -se afirma en el 
v informe- nuestro empefio es de indole politica y moral"; 10 es 
por ser este control condici6n basica para que la clase dominante 
de nuestro pais traslade el peso fundamental de la actual crisis que 
atraviesa la economia mexicana (y que se ubica dentro de la crisis 
mas general del capitalismo mundial) sobre los hombros de los tra
bajadores mexicanos via inflaci6n, desempleo, creciente explotaci6n, 
etcetera. 

Aunque la tendencia a la depauperaci6n relativa '-yen paises 
como el nuestro aun la absoluta- del proletariado se agudiza en si
tuaciones de crisis econ6mica, esto no se da en forma lineal y ho
mogenea, ya que el mismo sistema va engendrando una serie de me· 
canismos que, sobre todo a traves de la intervenci6n del estado, per
miten que mientras unos sectores del proletariado yean agravada su 
situaci6n de miseria, otros sectores obtengan una serie de «benefi
cios» que les permite sobrellevar su existencia. El estado mexicano 
aprovecha esta situaci6n para mediatizar, canalizar 0 en su caso ais· 
lar y reprimir el descontento popular e impedir que ,la agudizaci6n 
de las contradicciones sociales deriven en situaciones politicamente 
peligrosas para el establishment. 

Medidas concretas mediante las cuales se pretende conseguir 10 
anterior son: la iniciativa de ley de protecci6n al consumidor; l<i. re
soluci6n que fija el reparto de utilidades en 8 por ciento sobre las 
utilidades netas; el proyecto de ley federal de formaci6n profesio

.J-,	 
nal; la creaci6n de la procuraduria general del trabajo; el proyecto 
del banco obrero; etcetera, ademas de organismos, empresas estatales 
y descentralizadas que fueron creadas con anterioridad tales como co
NASUPO, IMSS, ISSS'TE, INFONAVIT, INDECO, etcetera. 

Es importante sefialar que los anteriores mecanismos ademas de 
cumplir una funci6n mediatizadora, tambien responden, junto con la 
conversi6n del estado en patr6n de la fuerza de trabajo de miles de 
asalariados que concentra y explota en grandes monopolios publicos, 
a la necesidad de ".. .incrementar la inversi6n privada y ayudar a 

: I	 los capitalistas a que reduzcan sus costos, mejoren sus abastecimien
tos, eleven sus ventajas y en ultima instancia, sus rentas y acumulen 
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capital".14 En esto juega un papel importante la transferencia de 
plusvalia de los trabajadores estatales a las empresas privadas na
cionales y extranjeras, al venderles el estado estos productos por de
bajo de su valor y pennitir a aquellos bajar sus costos y elevar sus 
ganancias, como es el rol que juegan empresas estatales como Petro
leos l\1exicanos, la CFE, Ferrocarriles Nacionales, etcetera.15 

Esta politica, ademas de rendir altas tasas de ganancia a la clase 
dominante, ha permitido al actual gobierno llevar adelante su politi
ca reformista de «apertura democratica»; y obtiene frutos, de los, 
que se ufana el presidente Echeverria: "de 12 500 huelgas [que] 
han sido emplazadas. .. En solo 39 casos ha estallado el conflicto", 
asegurando que en ningun ~aso se rebasa .el marco estrictamente 
sindical. 

Esta situaci6n que exhibe, por un lado, la capacidad del estado 
para readecuar a condiciones cambiantes a sus aparatos de mediati
zacion de la conciencia obrera, particularmente al «charrismo», prin
cipal aparato de control politico, ideologico y organizativo de la 
burguesia mexicana, que mediante un ferreo control vertical semicor
porativo, no solo reprime, corrompe y sojuzga al movimiento obrero 
sino tambien difunde dentro de la clase obrera los principales postu
lados ideologicos de la clase dominante, y por el otro lado, se exhibe 
la incapacidad de las vanguardias revolucionarias de ganar a las 
ideas del socialismo cientifico al proletariado, de forjar una alterna
tiva independiente que en base a una rigurosa conceptualizacion de 
la realidad nacional y del enemigo principal, agrupe el descontento 
popular y den a sus demandas concretas expresion nacional en la 
lucha revolucionaria por el socialismo. 

POLITICA EXTERIOR DEL ESTADO MEXICANO 

La posicion de Mexico en poHtica exterior tiene como base toda 
la estructura teorica que sustenta el Estado mexicano a traves de 
sus concepciones economicas, poHticas e ideol6gicas. Estas concepcio
nes se han ido desarrollando a partir de considerar a todos los go
biernos posteriores a Ia revoluci6n de 1910-17 como «revoluciona
rios»; de hacer aparecer al estado como una entidad por «encima de 
la sociedad», arbitro y ultimo juez de la sociedad global; de tomar a 
nuestra economia como un tercer camino de desarrollo, en base al 

14 ALONSO AGUILAR, JORGE CARRION, La burgues£a, la oligarquia " el 
estado. Editorial Nuestro Tiempo, Mexico, 1972, p. 186. 

15 Sabre este y otros aspectos relacionados con la polltica del estado, 
consultar Ia revista Estrategia, nums. 2, 4 y 5. 
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modelo de «economia mixta» y de una «democracia social» que haI 
\	 ran posible y aseguraran la igualdad y el pluralismo ideol6gico. Con

cepciones, todas ellas, que tratan en el fondo de mistificar la verda
dera naturaleza y funci6n del estado burgues mexicano. Es decir, la 
de constituir el instrumento privilegiado de la clase dominante para 
lograr sus intereses, que en el· fondo no son sino la preservacion y 
reproducci6n de las relaciones de produccion capitalistas, fundadas 
en Ia explotaci6n de la fuerza de trabajo hURlano y en Ia acumula
cion del capital. 

Es teniendo en cue~ta estas consideraciones, que trataremos de 
analizar la poHtica exterior del Estado mexicano, en los terminos en 
que fue presentada en el v Infonne de Gobierno. 

Indiscutiblemente que en la actualidad la poHtica exterior del 
estado es la mas espectacular, al mismo tiempo que la mas mistifica
dora en cuanto a los objetivos reales que se pretenden lograr a traves 
de la misma. Asirnismo, el v informe refleja, nitidamente, como la
politica exterior deviene un elemento dinamizador fundamental en 
el desarrollo del capitalismo monopolista de estado mexicano. 

El ejercicio de la poHtica exterior busca -segun el jefe del es
tado- la realizaci6n de tres metas: la consolidaci6n de la indepen

. dencia nacional, la busqueda de elementos externos para apoyar su 
progreso interior y la estructuraci6n de un orden mundial justo que 
conduzca a la paz. 

Asi enunciadas estas metas, parecen muy coherentes, patrioticas 
progresistas y sobre todo muy humanas: independencia nacional, pro
greso interior y la construcci6n de un mundo justo y pacifico. He 
aqui la materializaci6n de la ideologia nacionalista e internacionalis
ta de la burguesia mexicana a traves del actual regimen y su pro
yecci6n al futuro. 

Debe quedar claro que una vez lograda esta «pantalla ideologi
ca», el estado puede hacer pasar como beneficas para la sociedad 
global, todas y carla una de sus acciones en materia de politica ext~
rior. Operaci6n igualmente utilizada para justificar su politica en 
el interior. 

Penetrando un poco mas en 10 que representan las metas seiiala
das, podrian plantearse algunas cuestiones. t Que significa, en termi
nos econ6micos, consolidar la independencia nacional y buscar al 
mismo tiempo elementos externos para apoyar su progreso interior? 
Para el estado significa lograr mejores condiciones en las relaciones 
con los paises mas poderosos; fortalecer el poder negociador del pais 
y abrir nuevos horizontes al comercio exterior; completado esto con 
una mayor diversificaci6n de las relaciones diplomaticas con cl 
mayor numero posible de paises, independientemente de su signa 
poHtico e ideol6gico. 
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En estos terminos, ino es contradictorio pretender consolidar la 
independencia nacional y luchar a la vez por obtener «elemento<i 
extemos» para apoyar el progreso, sobre todo, si se toman en con
sideracion las reglas del juego que detenninan los intereses del gran 
capital dentro del sistema capitalista internacional? En efecto, es 
contradictorio, como contradictoria es la propia naturaleza y fun
ciones de todo estado burgues, como 10 es el Estado mexicano. 

En cuanto a la necesidad de estructurar un nuevo orden eco
nomico internacional, el estado parte de la definicion de dos gran
des grupos antagonicos: "el bloque nuclear, industrializado y rico, 
por un lado, y, el bloque no industrializado y pobre (el «Terce~ 
Mundo» ), por el otro". Asi, dice Echeverria: "Asistimos al choque 
de dos grandes fuerzas: por una parte, las que p,ersiguen una or
ganizacion internacional autocratica, apoyada en la concentracion 
del poder, economico y militar y, por la otra, las que aspiran a Ia 
estructuracion de una convivencia democratica, que se sustente en 
la redistribuci6n de la riqueza y del trabajo". Este segundo bloque 
estaria constituido, segun el estado, par 'c•••naciones que se hallan en 
diversas grados de desarrollo, con ideologias e idiosincrasias distintas 
y con intereses de corto y mediano plazo diferentes. Sin embargo 
-continua-, la magnitud de los problemas a que hacen frente y 
su propia condicion de marginados los~onducen, irreversiblemente, 
a un proceso de integracion y solidaridad;'. De aqui que "los paises 
del «rrercer Mundo» tengan, frente a si, una mision historica que 
cumplir: el cambio de la correlaci6n de fuerzas internacionales para 
construir un orden justo y equitativo". 

De las definiciones anteriores se imponen algunas obseIVaciones 
que nos parecen indispensables:' 10., al dividir el mundo en dos 
fuerzas antagonicas (mundo industrializado versus mundo no indus
trializado, paises ricos versus paises pobres), se escamotea toda alu·· 
sion, y con mas raz6n todo analisis, de las causas profundas que han 
generado sociedades capitalistas imperialistas frente a sociedades de
pendientes y subdesarrolladas dentro del sistema capitalista mundial. 
Y al no realizar este analisis, y al no distinguir las diferencias cuali.. 
tativas entre el sistema capitalista y el sistema socialista, se encubre 
con un espeso manto ideologico la contradiccion fundamental que 
enfrenta hoy dla la humanidad: la contradiccion capitalismo-socia
lismo; 20., a partir de esa mistificaci6n y desplazamiento de la con.. 
tradiccion capitalismo-socialismo a la pretendida contradicci6n de 
paises ricos-paises pobres, se mete al mismo saco a Rusia con el im.. 
perialismo yanqui, de donde surgen ahora, los «dos imperialismos» 
que se oponen al avance democratico del llamado «Tercer Mundo»; 
30., ademas, dentro de ese esquema bipolar, i d6nde colocar, por 
ejemplo, a palses como Cuba y Vietnam? En tanto que paises no in.. 
dustrializados y pobres, i deberiamos clasificarlos dentro de ese 
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«Tercer Mundo», cuyos enemigos serian entonces el imperialismo 
sovietico (i sic! ) y el imperialismo yanqui?; 40., al enfrentar entre 
SI a paises como entidades homogeneas, se hace desaparecer gracio
samente la lucha de clases propia de cada pals capitalista; 50., final

/ mente, y partiendo de las mismas premisas, se define a un «Tercer 
Mundo» cuasi-homogeneo cuya mision historica es, segun 10 hemos 
visto, "lograr el cambio de la correlaci6n de fuerzas internacionales 
para construir un orden justo y equitativo".• 

Ahora bien, ese cambio en la «correlacion de fuerzas» puede 10
grarse: segun Echeverria, a traves de «hechos concretos», tales como: 
construir organismos (SELA, Sistema para el Desarrollo del Tercer 
Mundo, Banco Mundial de Alimentos, etcetera), suscribir acuerdos 
(tipo multinacional del Caribe), proponer legislaciones (Carta de 
Derechos y Deberes Economicos de los Estados), fortalecer los or
ganismos ya existentes (OEA, ONU, "porque es alIi donde los paises 
dehen de solucionar sus problemas"). En resumen, se -trataria de la 
construcci6n de un nuevo orden econ6mico internacional, basado en 
los principios fundamentales del Derecho Internacional, a la imagen 
de la Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre, cuya triste " inaplicaci6n es constatada cotidianamente. 

Es clara la exaltaci6n que hac;e el Estado mexicano del derecho y 
la moral para construir sociedades «justas» y «equitativas», pues es 
precisamente ese derecho y esa moral la expresi6n de la ideologia 
juridica, base de toda la ideologia burguesa. 

Esta es, sin duda, la mejor manera de exhibir la posicion elni
nentemente burguesa de la corriente tercermundista, lidereada por 
los estados capitalistas de Mexico y Venezuela. Corriente que, por 10 
mismo, responde evidentemente a los intereses de las burguesias domi
nantes/dominadas de los paises capitalistas subdesarrollados, y hace 
el juego al imperialismo. 

Por esa misma razon. es que la poHtica exterior del gobierno me
,ocano no significa ningun enfrentamiento serio contra el imperia
lismo, puesto que la dependencia estructural y el subdesarrollo, son 
los limites naturales del «nacionalismo burgues»; y si bien en mo
mentos coyunturales dificiles se presentan desacuerdos entre las 
burgueslas dependientes y las de los paises imperialistas, elias son de 
caracter secundario, que no Began a constituir un cues'tionamiento 
del sistema. 
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