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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. 
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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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vidar que lui sido·el propio esta
do [ ... Jel que dwa luz a la bur
guesia industrial. Y [... ] que ese 
papel sole pud(i .lograrle el esta
do merced a su· propw fortaleci
miento, cucstion. que necesaria
mente determino la expansion 
creciente de la burocracia admi
nistrativa, la emergencia poste
rior de la tecnoeracia, y determi
no tambien que el estado se con
virtiera en un ampUsimo campo 
para la formacion de un vasto nu
mero de poUticos de carrera. Y 
todo eUo .creana intereses pro
pies, espedficos, e'n este grupo. 
En parte por esta razon los go
bernantes asumen la defensa del 
estado friente a los capitalistas 
privados. Y en parte, porque,en 
efecto ,solo el estado puede asumir 
la defensa de la burguesia en su 
conjunto; le que en el caso de un 
pais dependiente, obliga a reunir 
en el cstado mismo el mayor po
der posible: la negociation de la 
dependencia asi le exige". (p. 55) 

En mi opini6n. en estas afirma
ciones no' se profundiza suficien
temente 10 que da lugar a confu
siones. Cuando se habla de bur
guesia industrial como «creaci6n» 
del estado, se pierde de vista que 
los burgueses que componen este 
«grupo» estan confundidos entre 
los mismos banqueros, financieros, 
rentistas, etcetera que conforman 
la burguesia en su conjunto. Por 
otro lado no se toma en cuenta 
que el poder de la burguesia se 
expresa a traves del estado, y uti
liza a este para favorecer el desa
rrollo industrial en la fase actual 
del capitalismo. 

Al referirse a la burocracia ad
ministrativa, la trata como un to-
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do, como otro «grupo» que tiene 
«intereses propioo» y nos dice que 
esta es una de las razones por las 
que los gobernantes asumen la de
fensa del estado frente a los ca
pitalistas privados. Se basa en que 
sOlo ~l estado es el encargado de 
la defensa de la burguesia en su 
conjunto, 10 que es correcto, pero 
olvida que precisamente dentro 
del aparatc;> del estado, en sitios 
c1aves y con poder de decisi6n 
politica y econ6mica, encontramos 
tambien a burgueses. Estos no for
man un «grupo»burocratico con 
intereses propios, porque ellos son 
tambien propietarios de bienes de 
producci6n de uno u otro modo 
y ademas porque piensan y se 
comportan CQmo burgueses. 

Es decir, que de una manera 
mas sutil que quienes hablan del 
estado como irbitro y Ie conce
den una independencia absoluta, 
el tratamiento que el autor hace 
de las relaciones entre el estado y 
la burguesia industrial, y el uso 
incorrecto de la tesis de la auto
nomia relativa del estado frente 
a los capitalistas, por tener este 
intereses propios pretende presen
tar el estado separado de la «ini
ciativa privada», 10 que raya en 
el reformismo. 

Por ultimo, no quisieramos de
jar de seiialar, aunque sea en 
unas ~uantas lineas el trabajo de 
Francisco Soto-Angli: "Apuntes .1' 
para el estudio del proceso de 
acumulaci6n capitalista en Mexi
co", que es parte de un futuro li
bro 'y que tal vez por esta rawn, 
sin dejar de ser interesante, nos 
parece que no da una idea com
pleta sobre la <'formaciOn de ca
pital nacional y su mayor asocia
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ciOn con el sector e.xterno" que 
es justamente 10'que se propone 
el autor en este ensayo. 

En fin, que la revista es bien
venida y se espera su aparici6n 
regular para conocer con mayor 

Por 850 8stamOS •••• 

Si en una cosa estamos de 
acuerdo con el articulo que se 
reseiia, es en su titulo: se trata 
sin duda de planteamientos muy 
generales, basados fundamental
mente en datos censales. Veamos
los. 

En el primero de los cuatro in
cisos en que se divide el trabajo 
-Antecedentes del problema
el «analisis» gira en torno a los 
origenes del desempleo en el pais, 
los cuales -dice Trejo Reyes
..deben buscarse en el period() an
terior ala Segunda Guerra Mun
dial, que es el momento en que 
se inicia el desarrollo econ6mico 

, del Mexico moderno" (p. 671), 
en la politica de sustituci6n de 
importaciones y, por consiguien
te, en el impulso que el gobierno 
federal dio -a traves de la in
versi6n publica en infraestructura, 
de la protecci6n del mercado in
terno, etcetera- al proceso de in
dustrializaci6n. Conc1uye dicien
do que ael problema ocupacwnal 
en Mexico es consecuencia tanto 
del elevado ritmo de crecimiento 
de la poblaci6n como de la poca 

amplitud en que consiste la rede
finicion planteada por esta «co
mente». con el objeto de contri
buir, como ya se ha seiialado, a 
un deslinde ideol6gico de la iz· 
quierda. CARMEN DEL VALLE. 

capacidad del sistema economiC{} 
. para generar un numero creeiente 

de empleos adecuadamente remu
nerados" (pp. 673-674), esto ul
timo determinado por 'la poca 
atenci6n dedicada al desarrollo 
rural en relad6n al industrial. 

En el inciso n -Magnitud del 
problema ocupacional en Mexi
co- se afirma que ula mayor 
eantidad de subemplea y desem
pleo en Mexico se halla en el sec
tor agropeeuario, en el comerew 
y en 10,; servicios" (p 676), i co
mo si la absorci6n de la mano de 
obra fuese un problema sectorial 
y no estruetural, surgido de las 
necesidades de la dinamica del 
modo de producci6n! 

En la tercera parte -Evolu
ci6n del problema: perspectivas 
de creaci6n de empleo en Mexi
co-- .continuan las generalida
des, con afirmaciones de Pero
grullo, como la de que "las posi
bilidades de creacion de emplea 
en el sector industrial en Mexico 
dependen ". [del] crecimiento 
de la producci6n industrial y del 
cfecto que este tiene sobre la de

* Saul Trejo Reyes, "EI desempleo en Mexico: caracteristicas generales", 
EL TRIMESTRE ECONOMlCO, vol. XLII (3), no. 167, julio-septiembre, 1975, 
pp. 671-694. 
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