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10 esencUJ, -al rrwntaje de partes 
importadas, exentas de d~r.chos. 
Sin tener en cuenta las for11UJS 
profundas de la dependencia de 
los· poises latinoamerica1liOs con 
respecto a los monopolies extran
jeros, ella no contribulY~ a cam
bios industriales avanzados ..." 
(p. oW). 

Consideramos que las tesis cen
trales que el autor maneja en su 
articulo son jw.tas, sin embargo 
nos queda una duda en relacion 
a 10 que el cataloga como la fal-
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ta de fuerza en el proceso de acu
mulacion en los paises latinoame
ricanos, porque las causas del 
subdesarrollo son. profundas y 
descansan en un proceso histOri
co ligado a la evolucion del capi
talismo. Por otro lado, cuando el 
autor se refiere a las fuerzas de 
orientacion Daclonal en los pai
sec; en desarrollo, no sefiala cua
les son esas fuerzas. Para nosotros, 
elIas serian las masas explotadas 
que promoveran el cambio. GA

BRIELA VARGAS. 

Las metropolis y sus monopolios primero: 
iEI barco sehunde!* 

La realidad actual de las insu
perables contradicciones del capi
talismo es, desde cualquier angu
lo, verdaderamente alarmante. Se 
advierten desde problemas estruc
turales como la inflacion, el de
sempleo, las crisis financieras y 
comerciales, etcetera, hasta sus 
manifestaciones de descomposi
ciOn social: hambrunas, droga
dicci6n, altos indices de crimina
lidad e incluso las consecuencias 
de la contaminacion ambiental 
originadas por un crecimiento in
dustrial irracional, como irracio
nal es la explotaci6n exacerbada 
de los reeursos naturales. 

En este mar tan agitado, algu
nos «cientificos:. sociales se han 
hecho ~ pregunta: i cuaIes son 

los limites absolutos y fisicos al 
crecimiento economico, que nos 
permitan seguir«gozando~ de las 
«delicias~ de este sistema? Al res
pecto. la Division de Estudios Su
periores la Escuela Superior de 
Economia del IPN organiz6 un se

minario en el cual el Dr. Ignacy 
Sachs y un grupo de especialistas 
nacionales discutieron sobre las 
interrelaciones entre el medio am
biente y el desarrollo, tecnologia 
y poHtica de empleo, la depen
dencia cientifica y tecnolOgica, 
las limitaciones al crecimiento y, 
finalmente, las bases de una po
Utica ·de desarrollo cientifico y 
tecnolOgico. Es importante desta
car que se conto con la presencia 
de varios secretarios de estado co

• "Medio ambiente y desarrollo: estrategias para el tercer mundo". Tra
bajos de Ignacy Sachs, comentarios de: F. Javier Alejo, Gerardo Bueno, Ed
mundo FIOl'eS, Horacio Flores de la Peria, Manuel Golhis, Ifigenia M. de 
Navarrete, Leopoldo Solil, Victor L. Urquidi y otros. Revista ECONol4IA Po
LFnCA de la Escuela Superior de Economia del IP)/. Mexico, vol Xl no. 3, 
1974. 
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mo Hugo Cervantes del Rio, Ho
racio Flores de la Pefia (hoy ex
secretario), Jose Campillo Sainz 
y algunos otros. 

El intento de todo el seminario 
fue bastante claro: se trataba de 
reforzar la politica c:tercermun
dista:. de Mexico, para «oponer
la» a las sugestivas opiniones de 
recientes estudios elaborados para 
el Club de Roma por diversos es
pecialistas y universidades de oc
cidente, particularmente el con
feccionado por el grupo Meadows 
del Instituto Tecnol6gico de 
Massachusets (MIT), que constitu
ye un modelo econometrico que 
incorpora cinco variables: pobla
cion, produccion industrial, pro
ducci6n agricola, contaminaci6n 
y recursos minerales. 

Para la sustanciacion de posi
ciones tercermundistas nadie me
jor que el Dr. SaChs, que ama
iiadamente identifica las posicio
nes de izquierda con los C(grupos 
utopistas de izquierda que estan 
sugiriendo el retorno a la tzatura
leza, a la Rousseau, para dar un 
ejemplo extremo", y por igual cri
tica a quienes propugnan que la 
direccion del mundo debe recaer 
en las empresas multinacionales 
(pp. 105-106); quien sino Sachs 
que al mismo tiempo que sciiala 
fallas al modelo Meadows porque 
C(.a pesar de tener tantos. .. «feed 
back~, es un rrwdelo mecanicis
ta inaceptable a nivel historios6fi
co", plantea semejanzas gratuitas 
entre C(la filosofia de R 0 s t (} w 
cuando piensa definir una vez 
por todas estadios historicos" con 
la "versiOn dogmatica del marxis
mo" en el intento de definir for
mas de produccion hist6ricas. (po 
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106) ; de igual manera que, cn
ticando las aberrantes proposicio
nes del mencionado estudio a fa
vor de tasas «cero:. de crecimien
to economico y demogcifico que 
sugieren "parar de cruer y de esa 
manera mejorar el m8dio ambien
te", deliberadamente elude -por
que indudablemente no descono
ce- categorias historicas irrefu~ 

tables, cuando por extracci6n de 
plusvalia el Dr. Sachs maneja que 
<tel empresario internaliza las uti
lida·des 'Y externaliza costos" 0 

cuando aI referirse a los si9temas 
economicos conternpoclneos el Ga
pitalismo dentro de au concepcion 
no existe, y apareeen en su micro
concepciOn tan solo "modelos de 
economla- mixta 0 de economia 
sociaJistas" (p. 110). De las afir
maciones de Sachs, de ninguna 
manera debiera responsabiIizarse 
a su respetable profesor Kalecki 

Y, por supuesto, el eco oficia! 
no podia hacerse esperar, desde 
un Javier .Alejo afirmando que 
"un cruimiento esencial de nues
tros planteamientcs de desarro
100 para el futuro, sera precisa
mente el abandono de la filoso/ia 
de la scciedad del consurrw. .. a 
la que estart adscritos aun los pai
ses socialistas". (pp. 121-122), 
hasta un Victor L. Urquidi que, 
saliendo a la defenia del modelo 
de Meadows, sefiala que su meri
to consiste en que los autores 
"considerart alternatilJ4S y consi
deran circuitos de retro-alimenta
cion positivos 'Y negativos" (sic) 
(p. 125). 

A pesar de las opiniones de tan 
«d est a cad 0 s. especialistas el 
"nuevo orden econ6mico" que se 
pretende crear a traves del apo
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yo a la. Carta de Derechos y De
beres de las Naciones -que en 
realidad corntituye tan solo un 
instrumento politico que trata de 
suavizar las relaciones de subordi
paci6n de los paises subdesarrolla
dos a los paises imperialistas del 
mundo capitalista- 'ubicado en el 
marco de estas relaeiones, la apo
logia de la dependencia en para
bras del comentarista Urquidi no 
puede ser mas elocuente: " ... si 
los Ticas dejan de eTeceT u:ual es 
el .est£mulo externoque vamos a 
reeibir los paises de menOT de.ra
T'Tollo a tTaves de la,s exportaeio
nes de minerales y de, pToduqtos 
btisieos en geneTal?, ieual v'a a 
seT el estimulo' que vamos a re
eibir par a desarrollar nuestTas 
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eeonomias eon el modelo que eo
nceemos actu'almente, motfelo ee
palino de. influencia dominante 
en el seetor externo eomo instru
mento de ereeimiento, es deeir, 
el modelo del sigla XIX impUei
to y el modelo en que esta basatkJ 
el desarrollo econ6mieo de la ma,. 
yor parte de lo! paisesj por ejem
'plo, de. Ambica lAtina y Asia?" 
(p. 131). ' . 

Ante el peIigr6 de n;mfragio de 
la nave y .los intentos de amoti
namientos en los compartimientos 
de segunda clase, el capitan, por 
supuesto de' origen norteamerica
no, enfaticamente ordena que se 
de primacia. ala clase de prime,. 
ra y a la oficialidad.~ISAAc PA~ 
LACIOS. 

ARGENTINA: Marginacion y aislamienlO * 
El articulo que comentaremos 

ttata un tema de aetualidad para 
los estudiosos de la problematica 
del desequilibrioregional en el 
capitalismo. 

Seglin el autor, pocos son loS 
trabajos referidos al problema es
pecifico del aislamiento geogra
fico, 10 que engloba la «margina
cion» espacial de ciertas pobla
ciones e impli«<J. que' existe la 
marginaci6ri econ6mica, politica 
y' social. Este problema se con~ 

vierte en un factor impoitante 
aunque no decisivo del desequi
librio regional interno, debido a 

que las condiciones fisicas del pais ",
ayudan a desarrollar este aisla "
 
miento. Hay raz6n en afirmar {
 
que no existe unaislamiento geo

grafico en tenninos generales, si

no que hay que. referirse mas
 
bien al aislamiento relativo, pues
 
la interacci6n de los. procesos so

ciales y espaciales .10 van gra

duando a traves del' tiempo.
 

El estudio tiene'la ventaja de 
proporcionar los factores te6ricos 
indispensables para el anaIisis de 
cualquier problema de «margina
ci6n» (el medio' fisico, el asen
tamiento humane primitivo, el 

* .Carlos E. Reborahi,. "Santa Victoria. Estudio de UJl' caso de aislamien
to~~, en DES,ARROLI,O ECONOMICO. no. 55. vol. 14. Instituto de DesarroIlo 
Economico y Social, Buenos Aires, octubre-diciembre de 1974, pp. 481-506. 
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pr.oceso hist6rico y el sistema 
econ6mico imperante); sin em
bargo, al explicar Reboratti' el 
aislamiento como resultado del 
asentamiento primitivo, deja en
trever un desconocimiento de los 
procesos hist6ricos de asentamien
to de la poblaci6n indigena ame
ricana antes y durante la conquis
ta europea 0, por 10 menos, una 
interpretaci6n equivocada del 
concepto de «regiones de refugio» 
acufiado p 0 r Gonzalo Aguirre 
Beltran. Reboratti «malinterpre
ta~ que' en dichas regiones de re
fugio viven .poblaciones etnica
mente putas, las cuales " ... siem
pTe habitaron las areas de refugio 
yno han sido empujadas 'pOT el 
proeeso hist6rieo". (pag. 485). 
Seguramente el autor desconoce 
el proceso hist6rico de explota
ci6n y dominio de los indios en 
Mexico y Estados Unidos, que 
fue «marginando» a los indios 
otomies, huaxtecos, yaquis, mayos, 
sioux, ~tcetera. Tal vez el autor 
no se da cuenta que Aguirre Bel
tran utiliza el concepto de regio
nes de refugio1 unicamente como 
instrumental para establecer la 
necesidad de un programa de «in
tegraci6n naeional» de grupos in
digenas «marginados» (muy criti
cable tambieh, en tanto que par
te de la tesis de las «sociedades 
duales», sin embargo ese es ot.r:o 
asunto), pero no deja de recono
cer que los gropos poblacionales 

1 Gonzalo Aguirre Beltran, Rt;gio
nes de refugio. El desarrollo de la co
munidad " el proceso dominical en 
M eztizoamerica. Mexico, SEP-INI, Se

: rie Antropologia Social, no. 17, 1973 

«marginados'l siempre lo. son por 
las relaeiones de explotaci6n y do
minio ajenas al :il:ea aislada. 

Reboratti estudia el· problema 
del aislamiento en el caso concre
to de Santa'· Victoria, departa
mento de la J>rovincia de Salta, 
que, denti·o' de la jerarquia poli
ticO'-administrati~a , d e Mexico, 
equivale al municipio. Utiliza pa
ra su anaIisis losprincipales fae
tores que influyen, eii el proble
ma, es decir, el media -fisico, el 
proceso hist6ricoy el sistema eco
n6mico. MetodolOgicamente, el 
trabajo es de..gran utilidad para 
comprender tam bien «aislada
mente» la, localizaci6n y proble-' 
matica del mencionado departa
mento. Sin embargo,' el trabajo 
tambien muestra 'algunas limita
ciones u omisiones': tal vez la ma
yor de ellas es la de no, enmarcar 
el problemadentro del contexte 
nacional del' desarrollo regional 
desigual de ,Argentina.' Reboratti 
apenas en unoscuantos renglones 
trata depresentar algunas dife
rencias entre las regiones de Ar
gentina, pero solo como una cri
tica esporadica al sistema. Ni si
quiera menciona la actual divi
sion de su pais en regiones, ni a 
cuaI de ellas corresponde el area 
que analiza. 

Del mismo modo, deja de men
cionar la importancia que tiene la 
microregi6n d e estudio: Santa 
Victoriaapenas Ocupa Un 25 por 
ciento de la extensi6n de Salta 
y esta eSsOlo una de las' 22 pro
vincias argentinas; SU poblaci6n 
apenas corresponde a un 24 por 
ciento del total de la provincia, 
pero la similitud de, sus condicio
nes geograficas y e con 6 m i cas 
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