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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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Administrador
Text Box

Administrador
Text Box



157 156 

abarca mas del 70 por ciento de 
esa unidad politico-administrati
va; ademas el problema de inac
cesibilidad no se circunscribe 0010 
a Santa Victoria, es caractenstico 
de casi todo el occidente y sur de 
Argentina. 0 -sea que Reboratti 
pudo haber tornado (ron la mis
ma metodologia) un marco geo
gr<lfico-econ6mico mucho mas 
amplio, y con mayor validez tee
niea y cientifiea. 

El estudio resena de una ma
nera «viva. el proceso de «mar
ginacion. de los habitantes de 
Santa Victoria, como caso tipiro 
de proletarizacion de los trabaja
dores rurales y la similitud de los 
metodos legaloides de los empre
sarios en los diversos paises eapi
talistas para despojar a los traba
jadores de sus medios de produc
cion y explotarlos comoasalaria
dos. Sin embargo, olvida que el 
analisis de la estructura espacial 
de cualquier pais y de sus areas 
especificas debe ser siernpre resul
tado de estudios llevados a eabo 
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sabre la regionalizacion geoecono
mica, la cual incluye, por supties
to, la clasificacion por zonas con 
referencia a sus similitudes y dife
rencias, at desarrollo economico 
y, sobre todo, a las interrelaciones 
espa.ciales entre todos los elemen
tos enunciados. 

AI iniciar el trabajo el autor 
advertia que «tal vez el mayor in
conveniente al abordar el tema 
del ais14miento en general consis
te en la indefinicion qU6 existe 
al resp~cto,por les distintos as
pectos a que se Ie somete" (p. 
481) . No obstante, a pesar de su 
intencion inicial de limitarse sola
mente al estudio del aislaniiento 
geografico, su propio interes 10 
neva, afortunadamente, a intro
ducirse en los problemas de la 
«marginacion•. 

La-«marginacion. atrae mucho 
mas a los interesados en el estudio 
de los problemas sociales, que 
el simple estudio «aislado:. del 
aislamiento. CARLOS BUSTAMAN

TE. 

MEXICO: Esfuenos hacia la redefinicion * 
Cuestiones Sociales es una nue

va revista que se ha lanzado a. la 
circulacion en los ultimos meses, 
en un marco en el que, segUn los 
mismos editores plantean, se ha
ce necesaria una redefinicion pro
vocada por la crisis. Una crisis 
qUe todo mundo admite «omni
moda, economica, social y poli

tica" (p. 3). Concientes de «la 
necesidatJ de unir las fuerzas de 
izquierda, progresistas, consecuen
tes" (p. 5), se proponen como ob
je"tivo "salisfacer necesidades inte
lectuales y polfJicas que irrumpen 
desde les centrQS dl los movi
mientos revolucionarws de nuestro 
pais, at paso de su practica diana 

* CUE.nONES SOOIALES, no. 1, abril·junio, M&rlco, Edioionea del Yeti, 
1975. 127 pp. 
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y de sus concLusiones aproxima
das" (p. 6). «De manera que se 
pretende participar en la forma
cion de una verdadera cOTTiente 
cient£fica que se alimente de las 
contradicciones de nuestro. reali
dad para transformarla" (p. 6). 

En esta perspectiva no sola
mente es conveniente sino necesa
rio el esfuerzo que se haga en este 
tipo de publicaciones, por su con
tribucion al deslinde ideol6gico en 
el seno de la izquierda. 

El contenido de este primer nu
mere es consecuente con los pro
p6sitos mencionados. Se titula La 
crisis y el estado y pone mayor 
atencion sobre este Ultimo. En esa 
direccion presenta tres ensayos 
que versan sobre temas de carac
ter academico, te6ricos, hist6ricos 
y de intrepretaci6n de la reali
dad. Y como otra parte importan
te una seccion de documentos so
bre temas universitarios. 

Entre los principales ensayos 
conviene comentar el de Jose 
Blanco, "Desarrollo economico y 
estado", porque se enmarca den
tro de los objetivos de la revista. 
Inicia su estudio a partir de 10 
que el llama da batalla de los 21 
dias»** para comentar sobre el 
canicter de la intervencion del es
tado en la economia mexicana y 
su relaci6n con la «iniciativa pri

** Se refiere a toda una serle de 
romentarios por parte de cobserva
dores> y ccomentaristas politicos» 
(comillas del autor) suscitados a raiz 
de la declaraci6n del entonces titular 
de la Secretaria del Patrimonio Na
cional, Flores de la Pefia, sobre Ja 
conveniencia de veJ:lder a la iniciativa 
privada algunas empresas de partici
pl,lci6n estatal. 

Agollto·Ootubre de 1975 

vada» (comillas del autor). En 
este sentido, critica a los ide61o
gos del de,r.arrollo nacionalista 
qui e n e s justifican la llamada 
«economia mixta> y para quienes 
es importante apoyarse en 14 bur
guesia industrial criolla siempre 
que esta ~e convenza de que "la 
gestion del estado acelera el pro
greso nacional y eleva el bienestlU 
de la pob14cwn con una politico. 
economica formulada para supri
mir los 14tifundios, fomentar La 
expansion de la industria, ampliar 
el mercado internQ y combatir La 
accion de los monopolios interna
cionales".l 

AI respecto es correcta la posi
cion del autor, que afinna: «En 
estas condiciones, en efecto el es
tado garantiza igualitariamente 
los intereses generales (politicos 
juridicos) de cada uno de los 
miembros de la sociedad, inde
pendientemente _de la clase a la 
que pertenezcan; pero esa es pre
cisamente 10. forma de garantizar 
al mismo tiempo, los intereses par
ticulares (privados, economicos) 
de la burguesia" (p. 50). Es de
cir, se trata de un estado bur
gues. 

Hasta aqui, la caracterizacion 
del estado es clara pero mas ade
lante al exponer las relaciones 
entre el estado y la burguesia in
dustrial criolla, seiiala: "habiendo 
emergido 10. burguesia industrial, 
es que apareceran roces y conflic
tos entre .esa burguesia y el uta
do. Pero [...J es necesario no ol

1 Cita a F. Cholvis, et al., "Prin
cipios Generales", en Funci6n del es
tado en la economia. Buenos Aires, 
Cuenca Ediciones, 1973. 
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