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J U S T I F I C A C I O N  

, 
El  desarrollo  de  estudios  tendientes al an5lisi.s de la  proble 

mdtica  social  se  impone  como  fundamental y fie prfmera  magnitud, - 
- 

ello  debido  a  la  necesidad  inherente  de  investiqar los fendmenos . 

actuales de la  complejizaci6n  creciente de la sociedad  capitalis- 

ta. 

~l  conocimiento  del  resultado  de  un  proceso  cuya  construkcidn 

hisfi6rica no  ha  sido  un  desarrollo lheal sin  altibajos  de  carbc- 

ter  econdmico,  polftico  y  social  resultarfa  parcial y poco objeti 

vo . 
En  base  a  esta  consideraci6n  el  presente  proyecto,  responde - 

al  prop6sito  global  de  llegar  a  la  esencia  misma  de  la  relaci6n - 
entre  el  Estado y la  economfa,  asf  mismo a la  preocupacidn  por co 

nacer mbs  a  fondo  la  problematica  que  Fresente  esta  relacidn  en - 
- 

el  contexto  mexicano,  como  una  forma  especffica y singular  del mo . 

do  de  produccidn  capitalista. 
- 

! 
La actuaci6n-interecon6mica del  Estado  Mexicano  tiene  su  ra€z 

Histbrico-Polltica y lo  fundamental  eA  este  trabajo  reside  en  el 

deseo  de  desmistificar  concepciones  tradicionalistas  e  ideologiza 

das  de un’Estado Nacional  vinculado  de  manera  exclusiva  a los in- 

tereses  populares  y  surgido  del  proceso  reformista  de  la  Revo’lu-- 

. 
1 
I - 

? 

. cidn  Mexicana que sacudid  .al  Pals  en los años de 1910-1917. 

Es  comprensible  que este andlisis  no es el prlTer  tratamiento i 
I . ,  

del  problema,  existen  antecedentes,  empero  la  visiin  del  mismo no 

ha sido  siempre  similar, as$ como su tratamiento m~todol6gic0, -- i 
t ! 

I 
puesto que:en alguna  ocasiones  se  enfatiza en la  relaci6n  pollti- 

I 
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ca  del  Estado  con  las  elases  sociales  casi de manera  exclusiva, - 
asl  mismo  existen  tratamientos  que  analizan  el  fendmeno  de  manera 

ideoldgica, d de  manera  polztica. 

ES conveniente  aclarar  que  no  se  pretende  en  si  refutar  traba 

jos anteriores  puesto  que  eso  no  ayudarla  en  nada  a  la  investiga- 

cibn, lo ideal es desarrollar  un  estudio de  la  relacidn  Estado-E- 

conomla  que  ha  surgido  de  la  inquietud  de  conocimiento  a  traves - 
del  empleo de'los medios  y  elementos  adquiridos  a los largo  de  la 

licenciatura,  para  la  obtencidn  de  un  resultado  sintetic0 lo mas 

apegado  a  la  realidad. 

' Es en  este  sentido  dcnde  la  aplicacibn  tedrica  cobra  importan 

cia  ya  que  se  visualiza  al  problema  inserto  en  una  relacidn  de -- 
cardcter  estructural  con  un  contexto  mundial  uue  influye  en  su  ges - 
tacidn y desarrollo y que  en  cierta  manera  determina  muchos  de  sus 

aspectos,  asl  mismo  se  particulariza  el  fendmeno  en los niveles pg 

lftico,  econdmico  y  social,  a  efecto  de  obtener  resultados  concre- 
- 

* 
.tos de  esta  relacidn  Estado-Economfa  que  coadyuven  al  logro  de  un 

mejor  tratamiento  del  problema. 

Los resultados  que  se  obtengan  seran  puestos  a  consideracidn - 
con  veraqidad,  respetando  de  antemano  el  mismo  proceso  dialdctico 

'de ' la  investigacidn. 

i 

I 



b 

, 

, I  

I N T R O - D U C C I O N  

i 

i 
I 

1 

I 

! 

I 



La presente  introduccih  recoge  algunas  ideas  generales  sobre 

e l  cardcter que  en M6xico han adoptado las  relaciones  entre e l  Es- 

tado y l a  economfa. Para ello,.  se ha procedido a elaborar un esque - 
ma de periodizacien que, esperamos, reco ja  de manera global   las_- -  

dis t intas   fases  por l a s  que ha transitado e l  desarrollo  capital is-  

t a  en Mgxico, tratando d e  ubicar  dentro de cada una  de e l l a s   e l  -- 
comportamiento especlfico  del  Estado. Estos apuntes e s t d n  animados 

por l a  pretensi6n de  que las  fases que aqui  se señalan  involucran 

a l  conjunto  del  proceso econ6mico mexicano. En consecuencia,  se - 
piensa que estas  fases no s610 dan cuenta de las  peculiaridades -- 
que  en e l  tiempo ha adoptado e l  proceso  productivo,  sino también - 
de las   ar t iculaciones   especff icas   entre   e l  Estado y l a  economfa, - 
entre  la  dominación y l a  acumulacien,  alrededor de las  cuales  se - 
han organizado históricamente  las  diversas  prdcticas  sociales  del 

poder y de l a s   d i s t i n t a s   c l a s e s  y grupos forman l a  sociedad me 

xicana. 

- 

QI 

' La problem%tica que aqui  se  sugiere, no va a .  encontrar un t r a  - 
tamiento  cabal de éste  apartado;.   sirve, s i n  embargo,, como  una "no- 

t a  de  memoria" para delinear  el   contexto mds global d s  la investi- 
. .  

gaci6n en curso. 

Pensamos que desde e l  punto  de vis ta  mds amplio, e l  desarrollo 

capi ta l i s ta  de  México e s  enmarcado  por e l  proceso Qe conformacidn - 
del  capitalismo como* sistema mundial, Esth, como e ' ,  sabido, se ha - . 
dado a .través de desigualdades y combinaciones ,múl+iples,  .es  decir, 

e l  capitalismo  no'es una tipologla  social de naturaleza  formal, s i -  

no  una organizacien  social. e n  movimiento,. regida. por ' la   .16gica del 

., . .  . i  
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&sarro110  d.esigual, en configuraciones  espaciales y fases de desa 

rrollo  especlficas.   Estas  desigualdades y combinaciones, a l  i r  de- 

finiendo e l  curso  del  cgnjunto de la   historia  posterior, .  l e  impi-- 

den a l   desarrol lo   capi ta l is ta   esparcirse  de modo hamogeneo, pero - 
no l e  impiden establecer y consolidar formas especlficas de domina 

c i d n  sobre  naciones y t e r r i t o r i o s ,  en los cuales  se vislumbran o-- 

t r a s  condiciones  socio-econ6micas. 

h - 

- 

El desarrollo  desigual que  acompaña a l a  expansitjn d e l  capita - 
lismo  hace mbs pronunciada l a  pendiente que tienen que escalar - 
aquellos  Paises que no se  encuentran  dentro  del bloque dominante - 
d e l  circuito  internacional de los Paises . capi ta l i s tas  generalmente 

conocidos como desarrollados. En efecto,   la   integraci6n de este  c ir  

cuita acelera   e l   desarrol lo  de las fuerzas  producti-vas,,pero a l a  

vez refuerza  las  tendencias  concentradoras de los frutos de dicho - 
desarrollo. 

- 

Lo anterior,  desemboc6 en l a  constitucidn de un sistema mu-- 

d i a l  profundamente asimétrico y .heteroggneo,' no s610 e n  10 tocante 

a l   n i v e l  de ingreso .6 ' a l  progreso  técnico, s i n o  sobre  todo en l o  - 
re lat ivo a la  estructuraci6n  especifica y a l  ritmo  hist6rico de l a s  

diversas formaciones sociales  incluldas en e l  sistema. 

~l caso, de Mgxico, "aunque dentro del' capitalismo, desde un -- 
. principio; 'no siempre ha s$do cap'itálisEq,  esto es,¡ que e l  desarro 

110 ae Mgxico  ha sido  tardfo y que a l   s e r l o  de.  esta; forma  ha sido 

dependiente y asociada a un oligopolio  precoz, que al  desarrollarse 

.: . .  1 
- 

: 
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par t i r  de  una base de acumulaci6n d & i l  y poco diversificada,' -- 
aunque e n  un contexto  internacional  capitalista claramente consti-  

Ir 

tufdo, agudiza las  contradicciones  propias de todo desarrollo  capi I - 
t a l i s t a ,  s i n  de jar  de reproducir  las  contradicciones  asociadas  al 

retraso  histbrico.  

Dichas caracterfs t icas   del  caso  mexicano, l e  asignan a l  Esta- 

do,  desde e l   pr inc ip io ,  desde la g6nesi.s de la  estructura  capita-- 

l i s t a ,  un papel estratégico para .e¡ proceso de acumulaci6n d e  c d p i  

t a l ,   e l  cual va a modular, tambien desde e l   pr incipio ,  s u s  r e l a c i o  

nes con l a  economla. 

- 
- 

' Como sucede en e l   r e s t o  de los Pafses que  han sido  capaces de 

lograr un desarrol lo   capi ta l is ta  mds 6 menos sostenido, e l  Estado 

ha jugado en México un papel  central en la   definicidn  del  rumbo y 

d e l  ritmo  del  proceso econbmico. S i n  embargo, 6 s t e  papel no  ha si- 

do siempre e l  mismo,  aunque a nuestro modo  de ver ha obedecido a - 
una motivaci6n'precisa: e l  de convertirse en e l  complemen$o del  cd 

pita1  privado,  intervencidn que tiene a reforzar y a hacer  funcio- 

- 

- 

nal   la   es tructura  econ6mica con los intereses  particulares de l a  - 
fraccidn en e l  poder.  Para decirlo de otra manera, en e l  c a p i t a l i s  

mo la  relacidn  entre  el  Estado y l a  econom~a es una re lac i6n estruc 

t u r a l ;  pero  al, mismo tiempo, e s  una relación  histbrico-social ,   es  -- 

decir ,  e s t d  su jeta  a los movimientos contradictoriosidel  propio m0- 

do de pr'oducci6n, tanto en l a  base como  en la supere tructura,  tan- 

- 
- 

. .  .. ) .  
e ., . .  , I .  ! 

,' t o  en la. económia como e n  l a   p q l f t i c a .  i 
. .  I 

.. . .  ' - .Si bien 'es posible a r  muestras de intervencionismo  esta 
- .  . .  - 
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t a l  en la economPa por l o  menos  desde e l   P o r f i r i a t o ,  10 cierto es. 

que tanto en e l  discurso como  en los hechos, l a  modalidad inter-- 

vencionista de l a   r e l a c i 6 n  Estado-economla se afirma y consolida 

en México hasta e l  gobierno de Lbiaro Cdrdenas. Por otro lado, é s  , 

t a  modalidad Zrrumpe  en México ba jo   l a  forma  de un proyecto de - 
"intervencionismo  dirigista" que, por s u  contenido  social y polí- - 
t i c o ,  de avanzar no podía sino desembocar e n  un capitalismo de E s  

tad0  orientado  hacia l a  conformaci6n de  una economla crecientemen 

. t e  estatizada y alejada, en cuanto a l a  toma  de decisiones bbsi - -  

I ?  

- 
I 

I 

I 

- 
- ! 

1 

cas  referentes a l a  asignación de los recursos, de las  señales - 
emanadas del mercado. 

Luego  .de Cbrdenas, en particular a p a r t i r  d e l  gobierno de M i  

guel Alemdn, e l  intervencionismo f u e  orientado en  los tiSrminos  de 

una "econom€a  mixta", cada vez mbs dominada por las  decisiones de 

- 

los c a p i t a l i s t a s ,  que  de  una u otra forma,  respondlan a l  juego de 

. las  fuerzas  del  mercado,-tanto  nacional como internacional. 

* 

' N i  l a  configuración de l a  forma intervencionista de l a s   r e l a  
. .  

- 
cienes del  Estado con l a  economla, s i  SU redefinici6n en tiempos 

de Alemsn, fueron  procesos  armoniosos,  instrumentados de  manera - 
exclusiva e n  e l   n i v e l  de los aparatos  estatales. En ambos casos, 

.respondieron a mutaciones mbs 6 menos profundas del cuerpo s o c i a l ,  

a cambios importantes en la   correlac i6n de fuerzasj socia les  y a - 
d .  .: 

modificaciones de trascendencia e n  l a   e s f e r a  S i n  aten-- 

. . der a estos  elementos, no se  podrfa comprender cabhlmente l a  suer 

I t e   d e l  Estado en s/u vinculación con l a  economfa, n i  en medida i m -  
. .  I 

- 
. .  

1 . .  

. .  
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portante, l a  evolucidn de éSta  Gltima. 
ir 

LO que aqui queremos i l u s t r a r   e s  que l a  magnitud y la  inten- 

. sidad e s t a t a l  han variado a l o  largo  del tiempo como producto de 

los cambios en las   relaciones de c l a s e ,  dentro y fuera  del bloque 

dominante, y que, ademds, ésta  variacidn ha sido en  una direcci6n 

y con un contenido  socio-polftico  fhico, a saber,. e l  de servir  de 

sosten y palanca  para e l  gran cdpital  privado, con objeto de man- 

tener en niveles adecuados los msrgenes mds favorables de la   tasa  

de ganancia. Podemos ver que debajo de las  apariencias,  expresa-- 

das por ejemplo e n  la   participacien de l a  inversión  pfiblica den-- 

t r o   d e l   t o t a l ,  han tenido  lugar  deslizamientos  importantesen l o  - 
tocante a la   ca l idad,   la   direcc i6n y l a s  motivaciones de l a   i n t e r  

venci6n e s t a t a l ,  los cuales condensan, en cada momento, una c i e r -  

ta   correlaci6n de fuerzas  tanto a l   n ive l  de l a  sociedad  global  co 

mo dentro  del con junto de fracciones que l a  dominan. 

* 

- 

- 

- 

Estos  deslizamientos e n  particular,  son decisivos para e n t e n  

der el declive prolongado que registrd  la  economfa mexicana en -- 
los tíltimos  años. La crisis actual no s610 condens6 las  contradic- 

ciones  del  presente,  sino  la  historia misma tanto de  formacidn del  

Estado  Nacional, como  de  medio siglo de intervenci6n  estatal en la 

- * 

. economfa. 

I 

1 
Quisieramos presentar, ahora algunas  .de l a s  ideas' g'knera1.e.s - 

' .  .. que  forman e l  fondo' de nuestra  investigaci6n,  propo. 1 .  iendo un esque 

ma de periodizacidn que concrete y haga expl l c i to  el cardc.ter, na- 

. .  - 
i 

1 turaleza, e k ad y ritmo d e l  proceso que se t r a t a  de perfodizar, por , 
. .  

"' * S 

S '  



r. 

&1lo,exponemos aspectos  generales que se consideran pertinentes - 
para és te  f l n ,  buscando poner de re l ieve  "momentos" en  e l  desarro 

110 mexicano, considerados como signif icativos desde e l  punto  de 

~ vis ta  de la   s i tuaci6n  estructural  y coyuntural que vive actualmen - 
t e  Mgxico. 

. 
I.- ANTECEDENTES.- Observan un per€odo:que  registra  esfuer-- 

20s por conocer e l  modo de produccidn que prevalecla e n  la Nueva 

España, l o  que nos l levó a revisar  las   fases con  que se i n i c i a   l a  

vida colonial :  uno fue e l  despótico-tributario que desaparece a - 
fines de la   co lonia  y que deja a l a s  comunidades ind€genas en  una 

s i tuaci6n  ta l  que hizo-posible su  posterior  absorción por l a s  ha- 

ciendas  del  siglo X I X ;  l a  segunda fase  se forma por razgos seño-- 

r i a l e s .  de feudalismo  dentro  del  colonialismo.  internacional, sur - -  

giendo l a  hacienda y la  explotaci6n minera y ganadera. 

La destrucci6n - de todos los obstdculos a l a  expansi6n indus-  

t r ia l   se   convir t id  en  una necesidad de pzimer orden durante e l  s i  

' g l o  X I X ,  incluyendo l a  transformación de l a  forma  de propiedad de 

l a   t i e r r a ,   a s p e c t o  que se  logra mediante l a  eliminaci6n d e l  poder 

ec les iSs t i co ,  de los fueros militares y de los gremios, 

- 

A f l n  de  imponer e l  modo de producci6n capitalista,   era  nece - 
sar io   l ibera l izar   e l   s i s tema,  incluyendo a l a  mano de obra a mane 

. r a  que esta  fuera incorporada a l  proceso generado de plusvall'a' y 
1 .  

- 
-: 

i 
' ' asz  establecer l a  relacidn  Cbpital-trabajo. En 6s- sentido,  obser 

! - 
. .  vamos un proceso  singular de acumulación originaria que debid c u l -  

i 
l I 

S * ,  
. .  . . - .  . 
e . .  - ' * : 
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minar con l a  formacien y dirigencia de re lac iones   socides  de pro- 

ducci6n c a p i t a l i s t a s ,  proceso  acelerado a fines del   s iglo con e l  - 
auge  de las  exportaciones y l a  expansidn productiva  para uso inter - 

0 

no, en éste  impulso se  observa tambiQn un desarrollo  paralelo de - 
un capitalismo  rural en l a  minerxa, l a  ganaderla y la   agricultura 

principalmente con la forma  de producci6n  hacendaria; - a s €  para f i-  

nes de s iglo  ya e l  predominio c a p i t a l i s t a   e r a   t o t a l  y en realidad 

se fundamentaba e n  e l  modelo li,.beral  pero basado en .un regimen de 

privilegios y concesiones. 

A par t i r  de principios  del  presente  siglo,  se  habla alcanzado 

ya un capitalismo  bastante  generalizado, que con e l  . .  c d p i t a l  exter- 

no ace ler6   i a  acumulaci6n y contribuye a implantar l a  l e y  d e l  va-- 

l o r  impuls6ndose con é s t o   l a  formaci6n de  una base  productiva en - 
' continuo.crecimiento y con explotaci6n de trabajo ya predominante- 

mente capital-ista.   Esta prlmera fase  est5  orientada a crear   las  - 
condiciones  materiales  para e l   desarro l lo  del capitalismo en  MBxi 

co, punto que ubicarnos e n  el perfodo que va desde la   colonia  hasta 

1854-1915,. y cuyo propdsito  ideal es de -hacer de México un Pals i n  - 
dustrial,   aspecto que auxi l ia  a l a  concurrencia d e l  capitalismo i n  - 
ternacional y principal  consecuencia: La dependencia con e l  i m p - -  

- - 

. .  

rialismo  internacional. 

Formalmente, Mexico  abandona l a  relaci6n  colqnial.  a trav6s de 

. l a  cual  se 'incorporb a l '  mercado mundial, a l  consu a r s e   l a  indepen- 

dencia en :182.1, emperp, e s   h a s t a   l a  revoluci6n d e  :reforma y sobre 

todo a p a r t i r  d.e la .Repbblica  restaurada,; I que se' pone e n  marcha un 

. , .  - .  , .. 

, .  i 
! 

! 



-proceso  efectivo, aunque accidentado $ desigual, de reordenamiento 

estructural  interno. A part ir  de estas  fechas (1857-18671, l a  SO-- 

ciedad mexicana i n i c i a  un periodo de transici6n entre una "situs-- 

ción  colonial", en l a  que prevaleclan formas no-capitalistas de - 
produccidn, y aquella en  que se  afirma  el'predominio  del  capitalis 

mo,  no ~610 como forma productiva s i  no  como sistema  social. La -- 

h 

- 

transicfen  incluye momentos diferentes,   l lenos de  ambiguedad poll-  

t i c a  y opacidad  socioecondmica. S i n  embargo, los acontecimientos - 
que ocurren en éste  perlodo,  encuentran un denominador  comtín en - 
l o s  siguientes  puntos: l a  creaci6n y expansión de un mercado inter  I 

I 
no de dimensiones nacionales; d e  mercancias  pero tambign  de traba- 

j o ;  y l a  conformaci6n de un Estado y un sistema  polltico que die-- 

ron cauce a una evoluci6n  sostenida de las  fuerzas  productivas, - 
dentro de un marco también nacional de relaciones  sociales  capita- 

l i s t a s .  

- 

Podrla decirse que  en é s t e  perlodo l a  tendencia que  domina - 
l o s  ,hechos econdmicos y socia les  - y también l o s   p o l l t i c o s  es l a  - 
expansión 'del  capitalismo,  tanto  estructural como especialmente.. - 

. . En rigor,  habría que ver l a s  filtimas décadas de é s t e  perlodo como 

aquellas en  que tiene lugar la  instalaci6n  definitiva  del  capita- 

lismo como forma de produccidn dominante a traves de su  modelo -- 
agro-minero-exportador. 

, .  1 . .. , I _ .  I a .  . .  
11. - TRANSICION AL CAPITALISM0.- Este periodo p demos marcar 

lo.   entre,  i920-1940, fase  ,signada por  eventos polXticbs de gran - 
'.  trascendencia, por un i n  'enso quehacer en e l  dmbito de l a  innova- 

P - 
1 

f 



.cidn y e l  ensanchamiento institucional.  En retrospectiva,  pyde - 
decirse que se t r a t a  de una fase de preparaci6n de l a s  condiciones 

para una expansiQn econdmica de duracidn considerable; los pro=-- 

sos politico-sociales y los cambios y l a  dindmica registrados  des- 

pués de 1 9 3 2 ,  producen l a  gula de accidn que sigue e l  desarrollo - 
mexicano subsecuente. Probablemente, e l  elemento unificador de és-  

t e  bloque de desarrollo haya que buscarlo en e l  nuevo sistema pol$ - 

tito, mds aCln,,en el nuevo estado de  masas  cuya constituci6n  se -- 
consuma  en e l  Cardenismo. Una de las   carac ter f s t i cas  permanentes - 
de és te  Estado va a ser  su vocaci6n  intervencionista en cuanto a - 
l a  economla, vocacidn que se  asienta  s6lidamente en e l  nuevo tipo 

de relaciones que se  establecen  entre  el Estado y ' l a s   c l a s e s ,  las 

dominantes y l a s  dominadas. 

La emergencia y e l  establecimiento' de l a  modalidad interven-- 

c ionista  de l a  relacidn Estado-economfa, no son  un producto  "natu- 

r a l "  de l a  revoluci6n  mexicana, aunque sin duda,. l a  revoluci6n -- 
creo  las  condiciones  generales  necesarias para que ta l   restructura  - 
ción  se  diera. Pero l o  c i e r t o   e s  que no es .sino . .  hasta ¡os años --- 
t re in ta  que dichas  condiciones  se vuelven' suf icdentes. 

Por l o  que toca a l a  d i s t r i b u c i h  d e l  dinero  pfiblico,  parece 

claro que l a  forma intervencionista  se  inicia en México en estos - 
años,  ya. que fue . .  solo a p a r t i r  de esa, época que bl gasto adminis- 

t rat ivo de.i  gobierno federal,  f.ue  superado por' .1 S renglones econ6 

mico y socia l .  La inversibn  ptiblica en particulak,  es a part i r .de  

. .  , . I  - . .. -~ ,. 

b ' .  - 
. .  

. entonces que .adquiere. un sentido  ,def-inido,  :tanto . .  en favor de los - 
. .  

. .  . - .  . ~ , . .  
w 

; * . I  
I .  
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rubros  productivos como  en t6rminOs de  una cada  vez mayor d ivers i f i  - 
caci6n en cuanto a renglones  atendidos  (agricultura, Comunicaciones, 

etc. ) , a s l  como a l a  i n t e n s i f  icaci6n de l a  creaci6n de in*stituciones 

estata les .  

~l Estado e s  movilizado  para precipitar  la-caducidad  del  viejo 

patr6n de desarrollo,  en tanto que simultaneamente se intenta  insta - 

l a r   o t ro  que  no sollo 'responda 1.a los ; intereses emergentes dentro  del 

bloque  dominante, sino también recoja y concrete, en realidades so- 

c i a l e s  y econ6micas, y en instituciones  estatales y productivas, - 
las  fuerzas  sociales  del  universo de los explotados.  Ciertamente 6s - 

t e  ensanchamiento del Estado no revela  otra  cosa que l a  gran concen - 

traci6n de poder  que fue  necesario  producir para poner en  marcha y 
, !  

asegurar e l  .mantenimiento d e l  desarrollo  capitalista  posterior.  

En general  este  perlodo contempla l a s  complejas  operaciones  des - 

dinadas a res t ruc turar   e l  Estado y e l  sistema  polltico, a definir - 
l o s  llmites nacionales  dql  desarrollo econ6mico (6 a redefinir   las  - 
relaciones de dependencia) y a reordenar l a  base  econ6mico-social - 
a través de l a s  reformas de los años t re in ta ;   e l   Pa ls   se   d i r ige  ha- 

c i a   l a  urbanización y la   industrial ización  capital ista.   Esta  fase;  

ademds contempla l a  determinacibn,  salvaguardia e institucionaliza- 

ción  del  sistema  legal  general en- el cual  ocurren  las  relaciones de 

los  sujetos  legales  (sociedad) en el modelo capi ta t i s ta  ya reforma- 

do y readaptado a las  condiciones  internas y exter   as  del c a p i t a l i s  

mo mundial. i 

. -  I \, i . .  " . - 

. .  



, 
111.- LA  ACUMULACION INDUSTRIAL. - ,Nos encontramos entre los - 

años 1940-1960, donde l a  fracci6n  industrial  afirma su hegemonfa - 
dentro d e l  bloque  dominante, l o  que no implica que l a  burocracia - 
polft ica gobernante  vea  cuestionada de manera signif icativa s u  pro 

pia autonomfa. S i n  embargo l a  fracción  industrial que ha surgido - 
- 

- con l a   c r i s i s ,  aunque hegemhica, es d e b i l  y pequeña; de dsta mane - 
r a ,   l a  acumulaci6n capi ta l i s ta   t i ene  que.descansar en un r4gimen - 
de explotacien  "absoluta" de la fuerza de trabajo.  Estas  caracte-- 

r f s t i c a s  que vislumbran e l  debil  crecimiento  industrial, hacen que 

e l  Estado  vuelque  toda su  potencialidad en apoyo  de l a  economxa, - ., 

l o  que implica un s a c r i f i c i o   c a s i   t o t a l  de los gastos  estatales pa . 
! 

- i 
r a   l a  "legitimaciqn" d e l  sistema.  Esto por supuesto,  sdlo se hace t i 

.. 

1 

I efectivo a t ravés   de l   e j e rc i c io .de  un poder pol f t i co  que se ha he- 

tho sumamente' complejo e n  s u  inter ior  y 'es td sustentado en delica- 
I 
$ 

I 

dos equil ibrios no s6l0 con' los grupos,  sino tambi6n con l a s  expre i '  !' 
I' 

- ti 

- 
siones  organizada& de l a s  fuerzas  sociales dominadas. 

Por s u  parte,  .la  intervencidn  directa d e l  Estado no s610 se - 
mantuvo sino que ' se.  increment6 y 'diversif ic6 notablemente, empezan 

do a incursionar en, - S r e a s .   h d u s t r i a l e s  consideradas  bdsicas y de-- 

. .  - 

sempeñando un cargo de "administrador" d e l  orden social  y con fran - 
co apoyo a l  crecimiento  industrial a traves  del  gasto de cdipital, 

A s Z  pues, se observa. un.a  comunitjn entre e l  Estado y e l   c d p i t a l  p r i  

. vado a -travds de .la"nqevg f6rmula para la inj-erencfia  estatal en l a  

economfa: l a  "econonda .mixta",'  fincada en e x i c o   l a  6poca en -- 

.* 

I 

- 
. .  Y ... 

L 
que aparece .la burguesfa  ind.us.tria1 mexicana. cox#~~  'la  fraccidn hege 

I 
- 
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Esta  fase  est5  referida a la acción reguladora de los conflic - 

t o s  entre e l   cbpita l  y el   trabajo y l a  opresi6n pol l t ica  de l a   c l a  - 

se  obrera y campesina. En conclusi6n,  éSta etapa integr6 dos fases: 

en l a  prlmera l a  burocracia en e l  poder organiza l a  corporativiza- 

cien de las  clases  trabajadoras  así como a los empresarios y l o s  - 
subordina a l  Estado; en l a  segunda fa-se, los sucesivos  gobiernos - 
han sofisticado y amplifi'cado e l  c o n t r o l  social en s u  manera ideo- 

16gica,  pol€tica y económica para as€ minimizar y fetichizar  las - 
relaciones  sociales y l a s  contradicciones  inherentes al   capital is-  

mo, as€ como l a  regulaci6n  del  conflicto  social  entre e l  cdpital y 

el trabajo que se envuelve en l a  creaci6n de las condiciones gene- 

. rales  para l a  explotaci6n y en l a  supresi6n  constante y progresiva 
* I  

de l a  lucha de clases.  

1V.-  CAPITAL INTERNACIONAL.- A 6sta  fase-corresponde.una nue- 

va inserci6n de l a  economfa  mexicana  en l a  divisi6n  internacional 

del  trabajo y l a  asociacidn  del  cdpital  nacional con el  internacio - 
. ,  

nal,  de Bsta fprma se profundizan los cambios de l a  estructura eco 

n6mica y social  del  Pals y se  intensifica de igual manera . la   inter  - 
nacionalizacih de l a  economla  mexicana y su some'timiento a l a s   l e  - 

yes de l a  acumulaci6n mundial del  cdpital. Mientras que e l  Estado, 

a partir de f inales  de los 50's; particularmente motivado  por l a  - 
reinserci6n de la economla nacional en l a  divisi6n  internacional - 
del  trabajo, no sdlo intensifica  la  construcci6n dq l a  infraestruc 

tura econ6mica necesaria, s ino  a d d s  .garantiza y roinueve directa 

mente l a  acumulacidn  de cdpital, ademds de garantiiar  las conditio - . 

, -  
. .  . , .  . . .  I a .  

.. d . fl ,, 

- 



tasa  de sa lar ios  y de l a  supresi6n y sofocamiento'de l a  lucha  de - 
c l a s e s ,  con objeto  c laro de suprimir l a s  perturbaciones de l a  pro- 

r: 

duccidn y e v i t a r   l a   b a j a  de la tasa de ganancias. 

E l  resultado de lo   anter ior   es  un notable  .fortalecimiento  glo - 
bal   del   cspi ta l   f rente   a l   t raba jo ,  de l a  burguesfa  ante e l   pro le ta  - 
riado. En consecuencia,  las  relaciones  entre  esas  clases se enta-- 

blan mbs claramente y l o  mismo sucede con las  respectivas  relacio-  

nes e n t r e   e l l a s   y . e l  Estado. 

Ahora bien,  las  condiciones d e l  mercado  mundial y el   control  

por parte  del  cbpital  imperialista,   se traducen en la  repatriaci6n 

creciehte de ganancias  hacia  las  metr6polis,-lo que provoca un gra 

ve d é f i c i t  de l a  balanza de pagos. Esto, aunado a l  intercambio de- 

- 

sig.ua1 que  impone e l  mercado mundial, constriñe  al  Estado a desl i -  

zarse  hacia e l  endeudamiento ininterrumpido con e l  prop6sito de - 
. calmar  ese déf ic i t  y para  responder a las  exigencias de l a  amplia- 

c i d n  progresiva de . l a  capacidad de importar, que e l  funcionamieFto 

de la.  industria impone. E l  resultado  del  proceso  anterior  es  el - 

i 

- 

afianzamiento' del  papel  del  Estado en l a  acumulaci6n de cbpital-lo 

c a l  y su sujeci6n m6s d i rec ta  a las  exigencias de valorizaci6n del 

I 



va,  tínica que permite a l  Estado condensar las  contradicciones so- 

c i a l e s  y p o l l t i c a s  que produce l a  competencia  encarnizada y desi- 

gual de las  diversas  fracciones d e l  cdpital  local y de los monopo - 
l ios   imperia l is tas .  Por  medio de esas  contradicciones e l  Estado - 
conserva s u  autonomla r e l a t i v a  y favorece l a  consolidaci6n y re-- 

h 

! 

producci6n globales  del  capitalismo, s i n  que  por e l l o  no est6  -- 
-obligado a beneficiar  preferentemente a las   fracciones dominantes 

d e l  cdpital.  

En conclusibn, en é s t a  etapa que abarca desde los años 6 0 ' s .  

hasta  nuestros  dlas e l  Estado burgues se avoca a l a  preservacibn 

y consol idac ih  de las   re lac iones   capi ta l is tas  como relaciones de 

explotacibn,  estableciendo  las  barreras  externas a las  presiones 

del  cdpital  para  crear  valor. 

Podemos decir que éSta esbozo d e  conjunto  sirve para obser-- 

var que  en México l a  relacidn Estado-economxa, aunque  no l f n e a l ,  

responde a l a s  necesidades  particulares  del gran cdpital  privado, 

a s u  sat is facc i6n y apoyo. Esto.es,  que e l  papel q.ue  ha jugado e l  

Estado est5  caracterizado por su funcionalidad que l e   s i r v e  de - 
complemento y apoyo necesario. para actuar de manera  que mantenga, 

no ya que incremente, su  crecimiento en l a  acumulacidn de cdpital  

y sus  niveles  beneficios de tasas de ganaicia. , 

1 

I 
1 
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I.-  MARCO TEORÍCO 
- . .  

, 

En  &te  apartado  se  pretende  un  desarrollo  tebrico,  objetivo 

y  concreto  de  los  conceptos  bbsicos,  a  efecto de fundamentar  la - 
hip6tesis  planteada  en  la  investigacidn  presente,  marcando los li - 
neamientos  para  su  orientaci6n,  andlisis y posterior  interpreta" 

cidn  te6rica. 

Como  punto de partida  para  desarrollar  el  marco  tedrico,  pa- 

ra  este  tema,  se  considero  conveniente  tomar  el  enfoque  metodol6- 

gico  de  la  teorra  marxista. , 

La  justificacidn  en  esta  seleccidn  fue  considerada  mediante 

un  previo  andlisis  comparativo  con  la  teorfa  funcionalista.  Esta 

revisidn  aport6  resultados  de  cardcter  ideoldgico  mismos  que  moti - 
varon  el  r.echazo  de 1a.metodologfa  tradicional  para  elaborar  este 

8 1  

trabajo. 

En  los  estudios  bajo  dste  enfoque no se  explfcita  a  fondo  la 

naturaleza-  de  los  fen6menos  que  se  tratan,  ni  los  procesos  histb- 

ricos  que  los  originan,  ni  la  dinaimica  interna  que  los  mueve  etc. 

En  el  funcionalismo  se  entiende  a  la  sociedad,,  como  un  siste - 
ma  integrado  por  parte.s,  que  estan  interconectadas,  son  interde" 

pend+entes,.  y no 'es  posible  entenderlas  sino confome a  la  medida 

en  que  entran  en  composici6n  de.  un  conjunto  mayor $n  el  cual .co-- 
.. , .  - . .  I ,. 

e ., 
,bran. significado. . .  1 

i 
En  &te  cont.ext-o ¡a teorsa  funcionaliska  observa a la  socie- t 

i i .. -dad  en  .una  parte  .especifica, y estable que 'esta  se  encuentra  in-- 
. , .. 

0 i , .  .. I I 
.. . . 
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terrelacionada  con  los  demas  elementos  que  componen  al  conjunto - 
social  de  una  manera  casi  estrictamente  funcional, Y en  cierta  ma 

nera  elude  un  estudio  profundo  del  conjunto  Social  'como  afirma -- 
Dfaz  Polanco:  "Cuando  los  te6ricos  funcionalistas  han  intentado - 
de ese  andlisis  global  se  han  alejado  de  la  realidad  concreta, pz 

sando a la  pura abstraccih, el  caso  mas  sobresaliente  de  Bste  fe - 
n6meno  es  el ae Parsons,  uno  de  los  mds  destacados  te6ricos  contem - 
pordneos  del  funcionalismo,  cuyo  anglisis  "HOLISTICO""  en  el  siste- 

ma  social se refiere  a  un  sistema  abstracto,  totalmente  fuera  de - 
la  Historia y ,  por  ello  con  pretenciones  de  vdlidez  universal. Es- 

to por  supuesto, es absolutamente lo contrario  de  un  andlisis  mar- 

xista,  en  el  que  las  categorfas  y  conceptos  tedricos  son  siempre - 
relativos  e  hist6ricos y jamas  absolutos y Ahist6ricos. 

-. 

. .  

Cabe  aclarar  que  la  concepci6n  "Holistica"  tiene  el  ffn  prim- 

mordial  de  explicar  la  .totalidad,  para  comprender  las  partes  que  la 

. integran. 
* 

. En  &te  cantexto  visualizariamos  la  concepcidn  "Holistica" - 
. .  

funcionalista de tal  forma  que  podrfa  no  plantearse  la cuest-en - 
fundamental  de  la  naturaleza  de  esa  totalidad,  de  su  genesis, su - 

, desarrollo y lo  mas  importante sobre las  contradicciones  inheren-- 

. tes'  a  esa  totalidad  que  se  manifiestan al  interior  de seno , mis-- 
. .  . I .  . mas  que  pueden  determinar SU aparicibn,  nermanencia  y  desapgrici6n 

en .&te aspecto  podemos  comprender  que  en. el func3onali-  estos .- 
. '  .l 

- .puntos  practicamentes  no  son  un  aspecto  importante ia tomar  en 
l . .  

. . . .  ' . .ta :en  el  proceso de InvestigaciGn. . 
. .  . .  : 

. , .. . .  
. -  . e  
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La  importancia  que  reviste  la  totalidad  para  elfUnCiOnalismo 

queda  circunscrita  al  aspecto  fieramente  explicativo,  puesto que  ,se 

anblisa  de  que  modo  la  totalidad  permite  explicar  la  parte  (objeto 

de estudio)  a  diferencia de la  concepcidn  Marxista  sobre  la  totali - 
dad ya  que  en  6sta se centraliza  el  andlisis  en  la  totalidad  misma, 

como  surge,  como  evoluciona,  etc.  amplificando  mbs  los  aspectos  te0 

ricos  del  funcionallsmo  para  visualizar  el  todo  social. 

- 

Lo observan  integrado  por  partes,  con  una  interdependencia -- 
equilibrada de estas  a  diferencia de  el  Marxi.smo  en  el  cual  esta - 
interdependencia es real  pero  con  diferencias  tales  que  lo  hacen - 
ser  desigual  basdndose  asf  las  con.clusiones  Marxistas  que  afirman ! 
que'en  cierto  tipo  de  sociedades  la  estructura  dominante  va  a  ser i 
la  econbmica, y en  otras  pueden  ser  la  DolZtica,  la  religiosa  etc. 

y  esto  en  esencia  incluye  un  fundamento  final  mismo  que  estd  refe- 

* I  

mica en,todo tipo  de  sociedad. 
- 

rid0  a  la  determinacidn  en  Gltima  instancia de  la  estructura  econd - 

Estos  considerandos  funcionalistas  han  evolucionado  tedrica-- 

mente, y.en.la actualidad  se  quiere  adaptar  el  estudio  social  con 

la  teorfa de  sistemas  es  decir,  la  pretensiQn es de  sustitufr los 

modelos  mecdnicos y orgdnicos  del  funcionalismo  tradicional,  por 

un  modelo  ciberngtico.  En  el  plano de las  tesis  fundamentales  del 

. .  

enfoque-sistemico.6ste'va a  suponer  una  superacidn de  los plantea - 
i 

1 
Esta  supuesta  superacidn  te6rica  se va complejjjzando v con-- 

. .  

r .  
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deficiencias. 

h 

Esto  puede  ejemplificarse  con  la  inclusi6n  de  el  aspecto  histd- .:.- 

rico  en  el  andlisis  de los fenbmenos'  sociales. 

En 6ste  sentido  la  preocupacidn  fundamental  es  el  int'ento  de - 
capacitar a la  teorfa  para-dar a conocer los cambios, los conflic-- 

'tos, y de  observar  de  cierta  forma a los sistemas  sociales a lo lar - 

go  de  un  proceso  histbrico. 

Empero  este  proceso  se  circunscribe a una  comparacidn  de  dis-- 

tintos  Estados 6 de  diversos  momentos  del  sistema,  afirmandose  que 

la  actual  es  mejor  uue  la  anterior  basdndose  en  una  apreciaci6n  me- 

ramente  comparativa, y este  andlisis  segGn  algunos  tedricos  "consti - 
.tuye un-anblisis te6ricamente  estdtico  que  no  permite  responder a - 
las  preguntas  fundamentales:  que  contradicciones 6 factores  inter-- 

nos  provocaron los cambios; a traves de 

. .  
- I 

-* 

sistema  de  un  Estado a otro,  que  nuevas 

nueSo  sistema,  en  que  direccidn  marcha, 

que  proceso , ,  evolucion6  el - 
contradicciones  guarda  el - 
etc. 

. -  
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i 

' !  

. .  
, *. . 



, 

o En  éste  sentido  el  tratamiento  del  problema por medio  del en 

foque  .funcionalista s610 permitiria  efectuar  un  estudio  parcial - 
y  poco  objetivo,  esto  porque  el  fendmeno  social  objeto  de  andli-- 

~ sis,  necesariamente  debe  estudiarse  como  un  aspecto  mlnimo de una 

totalidad  compleja,  comprendiendo sus relaciones  solamente de ma- 

nera  explicativa  sin  lograr SU cabal  comprensidn  dentro  del  encor - 
no  social  en  que  se  encuentra  inmerso.  Con  base  en  estas  aprecia- 

ciones  el  encuadramiento  del  tema  objeto  de  estudio  bajo  la  meto- 

dologia  funcionalista  nos  aportarla  indefectiblemente  resultados 

carentes  de  objetividad  que  solamente  coadyuvarlan  a  la  compren-- 

sidn  aparente  del  problema  sin  llegar  a  la  naturaleza  de SU gesta 

cidn. 
. .  

- 

A manera de ejemplo  podemos  decir  que.  "El  Estado  Mexicano - 
tiene  la  responsabilidad  de  ser  rector  de  los  destinos  econ6micos 

del  Pals y que efecttia éSta  funci6n  por  medio  de  su  intervenci6n 

directa  en  la  misma,  ya  sea  como  regulador  financiero,  como  emisor 

de  papel  moneda,  como  inversionista 6 erl su defecto  como  regulador 

de  la  polftica  pdblica de car6cter  econ6mico  en  base  a  la  gestidn 

presupuesta1  etc".  y A s i  conocer  la  manifestaci6n  sin  entender  la 

rdiz  del  porqué  el  aparato  estatal  es  rector  de  la  economza;  cua- 

,les son  los  aspectos de cardcter  histGrico,  que  han  determinado  al 

Estado  Mexicano  como  director  y  drbitro  de  los  destinos  econthicos 

de  una  nacidn  cada  vez  mds  dependiente  del  cspitat  extranjero, .- 

etc.  En  ffn  el  proceso que  ha  dadó como resultado I &te fe?kno se 

. ' oculta  y  se  mistifica  bajo  estudios  derivados  del'funcionalismo, - 1 



- ,. 

que  sin  explicar  la  naturaleza  histdrica 1% forma  en  la  cual - 
un  fen6meno de &te  tipo  est5  relacionado  con  una  sociedad  global 

. x  

en  la  cual,  domina 

su  vez  se  inserta 

el  modo  de  produccidn  capitalista  y  la  cual  a - 
en  un  sistema  capitalista  a  nivel  mundial. 

(1 1 

Se  llegd  a  la  conclusidn  de  que  con  la  eleccidn  de  este  enfo 
< 

- 
que  no  serfa  posible  comprender y entender  el  capitalismo  en  MGxi - 
co ya  que  los  elementos  metodoldgicqs  de  que  la  teorla  dispone  no 

permitirlan  la  explicaci6n  de  su  dindmica  interna,  debido a'que - 
existen  nociones  funcionalistas  que  niegan  la  importancia  histdri 

ca  de los elementos  de la realidad  social  que  se  estudia. 
, .  

- 

Ejemplificando lo anterior  1a.acepcidn  mds  difundida,  del  en 

foque  sistemico  plantea  la  existencia de una  intersecci6n,  en  ma- 

yor 6 menor  medida  entre  los  elementos  integradores de un  determi 

nado  proceso y, en consecuencia  esto  viene  a  plantear  una  resul-- 

- 

- 

tante  especifica  misma  que  se  entiende  como  la  existencia'  implfci 

ta de  una'interdependencia  equilibrada  a  su  interior y su SuNrvi 

vencia  dependerd  entonces  de  su'capacidad de adaptacidn., 

- 
- 

Por  lo  general  un  sistema  se-comprende  como  un  conjunto  de - 
elementos  diferenciados  que  se  encuentran  interrelacionados y son 

. interdependientes  e  interactuantesentre  si  en  el  tiempo y en  el 

espacio,  que  estan  conformados  en  un  mismo  medio  ambiente y que - 
tienen  como  unidad  el  logro  de  un  objetivo  combn. i 

. .  . . .  " I .. ' 
D . . .  

. .  

SU' representacidn ' m ~ s .  sencilla se contempla 

diagrama : 
i 

i 

! 
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, 
ir 1 .- REPRESENTA  LAS  ENTRADAS  DE  INSUIIOS AL SISTEMA 

2 .- PROCESO DE LA TWSFOWACION DE LOS INSUMOS, DE TOMA DE 
DECISIONES Y DE  FIJACION  DE  CRITERIOS  DE  ACCION. 

3 , -  LAS  SALIDAS O PRODUCTOS  DEL  SISTEMA  HACIA  EL  EXTRANJERO 

4 .- EL  PROCESO DE  RETROALIPSNTACION,  EN  EL QUE EN  RAZON DE 
LOS RESULTAD,OS  OBTENIDOS SE SUGIEREN  MEDIDAS  CORRECTIVAS 
O REAFIRMATIVAS  DE LOS INSUMOS. LA RETROALIMEMTACION  SE 
TRANSFORMA  AST  EN  UN  MECANISMO DE ADAPTACION. 

5.- EL  MEDIO  AMBIENTE DE DONDE  PROVIENEN  LOS  INSUMOS Y A DON 
DE  LLEGAN  LOS  PRODUCTOS.  ES  EL  CONTEXTO  INMEDIATO  DEL - 
SISTEMA. 

- 

6.- CICLO DE EVENTOS,  ESTO  ES,  LA  ACCION  CONTINUADA  DEL  SIS- 
TEMA  EN  EL  TIEMPO Y EN  EL  ESPACIO. 

El  concepto  de  subsistema  est5  cotizado  con  el  de  sistema, - 
debido a que  un  sistema  puede  ser a-su vez subsistema  de  otro  sis 

tema  mbs  complejo  que a su  vez  sea  tambign  subsistema  de  otro  sis 

tema  mayor. 

- 
- 

- 

Esto naturalmente  explica  que  las  mismas  componentes y carac 

terlsticas  de  un  sistema  salvo  la  aclaraci6n  arriba  mencionada - 
sean lo de  un  subsistema. 

- 

En  dste  contexto,  la  visualizaci6n  bajo  el  enfoque Sfsthico 

del  tema  sujeto a inve'stigacidn  lo  tomarla  necesariamente como un 

todo  coherente e indivisible,  donde  las  partes  uue lo integran, - 
se  encuentran  suj.et0.s a un  principio  fundamental he, mutua.  interac 

cidn  basdndose  en  la  interrelaci6n e interdepende  .cia,  orientando 

se al iogro  de  objetivos  especlficos  previamente.  establecidos, 

d 
- 

i 
- 

i 
l 

. .  

.. . ; .  I 

4 . .  

i 
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Asimismo  se  considerarla  el  objeto de  estudio  en  una  conti-7 

nGa  interaccidn  con  su  medio  ambiente, es  decir  como  parte  inter 

actuante  de  un  determinado  contexto  constituXdo  en  an  contexto - 
mayor  asf  hasta  por  Clltimo  verificar su interaccidn  con  la  socie ~ 

dad. 
* 

Es visible  que  los  resultados  obtenidos  bajo  esta  metodolo-- 

g€a no  logran  satisfacer  los  requerimientos  necesarios  a  efecto 

de  considerarlos  como  vdlidos,  debido  a  que  en  un  cierto  aspec- 

to  solamente  pueden  efectuar  estudios  de  estados  determinados - 
que  le  impiden  la  investigaci6n  de los procesos  evolutivos, as€ 

como  su  dindmica  interna,  ello  porque  constituye  un  andlisis te? 

ricamente  estdtico  que  no  permite  la  resolucidn  de  las  preguntas 

fundamentales  como  las  referidas  a  la  deteccidn  de  las  contradic 

cienes sociales  que  se  generan  al  interior  del  sistema y.que,pro - 
votan sus  cambios, 

En  otro  sentido  este  enfoque  es  una  modalidad  funcionalista 

que  mediante  un  modelo  por  cierto  estdtico  pretende  acaparar  la 

dinbnica  social,  en  su  enorme  complejidad,  resultando  un  andli-- 

sis  te6ricamente  ineficiente y que  se  resuelve  en  abstracciones 

parciales de conocimiento ' que  quedan  fuera  del  contexto ' histdri - 
co  social en-el que se desarrolla  el  fen6meno  que  se  estudia  al 

respecto  Hgctor  Dlaz  Polanco  afirma: "A lo largo  de  &té  traba- 

. jo  se  han  mencionado .varios .factores  esenciqles d * L a  &ó%fa, - 

* 

* .  

. ,  1, 
que  estan  bloqueando la posibilidad de un  andlisis  dindmico: - .  - 

Pbr  una parte,  el-  supuesto de la  interdependencia'  funcional . - . .  2 
,! 



-. 

equilibrada  de  las  partes  del  sistema;  por otra,.la ausencia  de - 
un  sistema  hipotetico  que  conciba  el  cambio  a  travgs  de ¡as con-- 

tradicciones y conflictos  internos  del  sistema.  Esas  dificultades 

te6ricas  son  las  que  explican  porque  los  funcionalistas,  en  su - 
prdctica  cientffica,  no  se  preocupan  por  el  cambio;  no  se  trata - 
de un  "descuido" 6 "falta  de inter&. En sumi, el  hecho  de  que  el 

andlisis  funcional  se  haya  concentrado  "sobre  la  estdtica",  no  es 

obra  de  la  casualidad 6 del  capricho,  sino  de  un  imperativo  te6rL ! 

co"continba'diciendo:  "Sea  de  ello  lo  que  fuere,  estos  cambios  de 

piel  de  la  teorla  nos  revelan  claramente,  por lo menos,  un  fen6me - ' 

no:  La  bancarrota  de  un  enfoque  que  es  cada  vez  mds  incapaz  de -- 
dar  cuenta  de  la  naturaleza  de  los  sistemas  sociales,  de  su  dind-. 

f 2 )  i 

i 
4 
I 

4 

mica y de  sus  transformaciones.  En  la  medida  en  que  esto  se  hace I 

I 

mds evidente  ha  sido  necesario  recurrir  a  "Modi.ficaciones"  de  los 

supuestos y a  tomar  prestado  hipdtesis o tesis  de  otras  "teorfas" 
(3 1 

- A diferencia  del  enfoque  funcionalista  en  el  enfoque  marxista 

el tema  objeto  de  estadio  deberd  ser  analizado  bajo  las  formas - 
fundamentales  que  asume  en  la  realidad  es  decir  bajo  la prdctica' . . 

cientlfica  filos6fica  e  ideol6gica  a  efecto  de  llegar  a  la  concre - 
si6n  verldica  de  la  realidad en toda su dime~ki6n reflejando  la - 
esencia  del  tema. 

En  Qste  sentido  este  enfoque  te6rico va a permitir  la  visuali - 
3 .  f 

zaci6n  del  tema  desde  un  enfoque  distinto,  &ializa"dó  el  todo so-. 

cia1 en  que  el  fen6meno  se  encuentra  islmerso a s l  cgmo  sus  trans-- 

., 

7 
I ! '  

. 



que lo relaciona  con  el  entorno  social  en  que  se  manifiesta. 

Pretendemos  la  comprensi6n  del  capitalismo  mexicano  en  su  de - 
darrollo  histdrico  para  lograr  comprender  el  porque  se  da el fend 

meno  de  la  industrializacibn,  sus  fases y .la adopcidn  e  implanta- 

cien  de  pollticas  de  cardcter  econ6mico  para  el  logro de Este  ob- 

jetivo  por  parte  del  Estado  Mexicano  con  sus  consecuentes  resulta - 
dos. 

Por  ello  adopta corno fundamental  6sta  teorfa  debido  a  que  el 

comparativo  te6rico  que  se  mencionaba  anteriormente  demostr6  que 

es la  dnica  metodologia  cientifica que va  a  permitir  la obtencih 

de  resultados  realmente  objetivos,  asimismo  por  considerarse  que 

sus,  categorias y conceptos  te6ricos  coadyuvan  al  logro  de  un  cono - ' 

cimiento  vdlido  sobre  la  realidad y de enriquecimiento  cientffico 

de cardcter  hist6rico. 

Puesto que .la  realidad  bajo  andlisis es planteada  en  su g h e  - 
sis y desarrollo  analizando  las  contradicciones  inherentes  que  al 

berga en'su- seno,. cosa  que  puede  llegar  a  determinar  la  desapari- 
. ,  - 

ci6n  total 6 la  transformaci6n  de  la  misma. 

Este  .parkicular es comprensible  debido  a  que  en esta teoria 

las  partes  fundamentales de la  realidad  social  objteto de estudio 

"se  c0nsideran.a  diferencia  de  la  teorxa  funcionali  ta,  con  grados 
1 '. , . .  . I , .  

is de iqterdependencia'desigual, es decir  que  en  el  tpma  de  investiga 
! - 

,' . c 

I 

I 

i 

. 



ci6n  se  va a considerar  que  el  entorno  social  estd  conformado - 
por  partes en el que  &taS no tienen  un  peso y una  interdependen 

cia  equilibrado  sino  todo lo contrario, su peso e-interdependen- 

cia  son  basicamente  diferenciales  tanto  en e¡ nivel . .  politico, co - 
mo en  el  econdmico y social. 

w 

Bajo  este  contexto  en  esta  metodologfa  es  posible  la  elabo- 

raci6n  de  resultados  que  comprendan  la  naturaleza  real  del  siste 

ma  en  todo su dinamismo.. 

Estas  consideraciones  anallticas  conforman  la  justificante 

de  la  elecci6n  metodol6gica  que  implicd  una  confrontacidn  te6ri- 

ca de  cardcter  general de las  dos  visiones  del  mundo,  empero aun, - 
. .  

que  en  general  se  enmarca  como  vdlida y sus  resultados son los - 
ya expuestos. 

, 

I 

I 



.II. - CONCEPTUALIZE 

En  éste  apartado 

mente  los  conceptos fl 

xista,  entendiendo gill 

gro  del  conocimient'o 

mentar  el  saber  cient 

El  metodo  de  la 

dio  de  las  relaciones 

desde  la.  esfera  de la 

Esta  metodologlz 

Historia, y aplica 1; 

lectico  e  historico, 

tedrico a la  investic 

macidn  procederemos i 

1 l. - Todos 10s fc 
en  relacidn .y depend1 

En S €  la  'realid, 

conjunto de  cosas y. 

Esta  tesls  ofre 

nocer  las  ,causas  de 

ra  muy  compleja' y de 

fen&aenos., es vecesa 

y .condicionante's de 

, '  

Ademas, es impc 
. , S  

. .  . .  . 
. .. 

. .  
. .  . .. . 

, .  . a .  

.* . . . e, .- ' , , - v., . 

. .  . . .  

$ION DE LA  METODOLOGIA  MARXISTA 

Lf 

, 
se  cconsidera  import&Í%k-e  visualizar  global-' 

ndamentales  del  metodo  de  investigacidn  mar - 

en  este  enfoque  tedrico  se  propugna  el lo- 

'bjetivo  de  la.realidad,  a  efecto  de  incre-- 

fico  con  nuevos  conocimientos  vblidos. 

lial6ctica  materialista  es  aplicado al estu- 

econdmicas de la  sociedad  fundamentalmente 

produccidn y reproduccidn de mercanclas. 

se basa  en la  concepcidn  materialista  de  la 

5 tesfs  fundamentales  del  materialismo  dia-- 

5stas tesh vienen  a  proporcionar  sustento - 
xi6n cientffica; y para  comprender  esta  afir - 
un  somero  andlisis  de  estas: 

n6menos  de  la  realidad  social  se  encuentran 

ncia  mutuas. 

* 
d va a  ser  un  todo  interrelacionado y no  un - 
lrocesos  aislados  separados  unos  de  otros. 

:e al investigador  la  pauta  para  llegar  a  co- 

.os fen6menos. La  realidad se presenta de  mane 

ltro de la  multitud de  causas  posibles  de los 

:io  llegar a conocer  las cabas determinantes 

tos mismos. i 
rtante  tener;  en  cuenta  que  los  efectos  repercu 

- 

I i 
I 

- 
I 

I i 



ten  en  las  causas  de  diu 

10s efectos  a su vez  se 

2 . -  La  realidad  se 

bio,  transformaci6n. 

Para  llegar  a  una c 

fendmenos  debe  partirse 

cos,  sino  que  en  ellos E 

sas  direcciones.  La  real 

conjunto de  cosas  acaba¿ 

es  tambiQn  un  proceso er 

y  cuyo  encadenamiento pf 

fundo y objetivo  de  la 1 

3 . -  Los  cambios, 1: 

lidad  son  cambios  objet: 

na  que  se  presenta  en l( 

fderzas  suprasensibles 

deseos, etc). En  otras I 

a  la  existencia  de  polo! 

relativa y en  lucha pen 

4 . -  Los  elementos ! 

diferente  jerarqula 6 i~ 

y transformacidn  de los 

ciarse  el  estudio  de  la 

mento 

. "  

i .' 
-. - . 

1 
8 '  

I 
I .  - 

'e1 
¿ C  

rsa  manera y con  distinta  intensidad, y ¡Y 

Invierten  en  causas de  otros  fenbmenos. 

lcuentra  en  permanente  movimiento,  cam- 

nprensibn  profunda de  las  causas  de  los ';. 

2 la  tesls  de  que  estos  no  .son  estdti-- 

presentan  continuos  cambios  en  diver-- 

3ad  es  por  tanto,  un  proceso y no  un -- 
5 por  lo  que  el  conocimiento  sobre  ella 

51 cual  se  consolidan  verdades  relativas 

nite  alcanzar  un  conocimiento mbs' pro-- 

slidad. 

transfokmaciones  uue  aparecen  en  la  rea - 
3s cuya  fuente  es  la  contradicci6n  inter - 
procesos  sociales y no son  resultado  de 

de  disposiciones  subjetivas  (emociones, 

labras,  el  motor  del'desarrollo  se.  debe 

antag6nicos  uue  se  encuentran  en  unidad. 
. .  

aente  (Dor  ejempló,  las  clases  sociales) 

procesos  de  la  estructura  sockal:  tienen" 

luencia  para  el  surgimiento,  desarrollo - 
rocesos  sociales,,  por lb-.. ué np puede.ini 

ealidad  social  a  partir de cualquier. ele- 
{, - 
! 



5.- La realidad  se 

periencia  sensible  capta 

objetos y .prOCeSOS,lOS E 

esencia,  con los cuales 

c a r  los fendmenos  de l a  

6 .- La prdctica SOC 

t o  y e l   c r i t e r i o  de ver8 

a s l  como l a  Gnica forma 

Sobre e l  prfmer pur 

I' No puede haber cc 

("Sobre l a  p r d c t i c a  

señala que e l  probl 

atribuf r ' una verdad 

sino -un problema pr 

hombre d.emuestra l a  

dad  de s u  pensamier 

que: "Los f ildsofos 

diversos modos a l  n 

€,ormarlo" ( I b i d )  a 

En concreto  esta me 

c i d n  y distribucibn" de 1 

pas' del  desarrollo  de, l a  

profundos y esenciales d 

encuentran  ocultos  .a l a  

- .  

A , .  

# '  

, .  . .  

tt 

.k 

Le 1 

ic 

Iresenta a diferentes  nivEles.  Nuestra ex 

solamente los aspectos  externos de los - 
ementos y relaciones  internas, 6 sea l a  

le establecen  leves-y  teorfas,  para expli 

sealidad socia l .  

- 

- 

.a l ,   concreta,  es l a  base del conocimien- 

Id de nuestras  representaciones  tebricas, 

le transformar e l  mundo. 

:o Mao expreso: 

locimiento a l  margen de la   prdctica"  

' ) ;  respecto  del segundo punto, Marx 

!ma de s i  a l  pensamiento se l e  puede 

objetiva no es un problema te6r ic0 ,  

Lctico;  es en la   prdct ica  donde e l  - 
realidad y e l  poderfo,  la'   terrenali  

:o ( tesis  sobre  Fuerbach) ; señala - 
rio. han  hecho m& que interpretar de 

mdo pero._lo que se   t ra ta   es  de trans 

:rav& de la  prdctica.  

, ,  

- 

. .  

- 

:odologla  estudia las   leyes  de l a  produc 

)S  bienes  'materiales en las  diversas eta 

socihdad, 'Qara conocer los' aspectos lads 

!Y rggimen  econdmico especffico 1 que se - 
,bservacih--directa.  

- 

i 
- 

, .  

, .  . 

i 

i 
. .  . . . . .  . l 

. _  . 
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, I I 
~1 proceso de abs  racción  de  la  metodologra  redunda  en  un - 

andlisis  crztico  de  la t realidad  bajo  estudio,  dando  como  resulta- 
do  las  categorfas  econ  micas  y  sociales  mismas  que  Van  a  expresar 

los  aspectos m6s impor  antes  de  la  sociedad y de  sus  relaciones - 
de producci6n. i 

I I 
* 

i 
Este  andlisis  te6lico al aplicarse  a  tal 6 cual  sistema  de - 

relaciones de  produccih destaca  las  relaciones  mds  simples,  las 
I I 

que  se  repiten  con  may~or  frecuencia,  ascendiendo  de  manera  gra-- 

dual  hacia  relaciones  económico-sociales cada  vez  mas  Complejas. 
Esto en  realidad  es u4 mgtodo  cientffico  que  va  ascendiendo de lo 

simple  a lo complejo 4 de lo abstracto  a lo concreto, y esto  en - 
realidad  no  viene  sie do otra  cosa  mas  que  el  proceso  del  desarro * 

110 hist6rico.  Una  pa  ticular  caracterlstica  de  esta  metodologla 

es su orientaci6n  crx  ica y revolucionaria;  puesto  que el andli--. 

sis  del  objeto de con  cimiento  es  sometido  a  una  crftica  teorica 

- de carticter  econ6mico poniendo  de  relieve  el  papel,-auxiliar de - 
las  relaciones y tebdas en cuestidn  como  defensoras  del  regimen 

caduco  objeto de andl:.sis. En  general  6ste  m6todo  permite  el  cono - f ,  
1 

cimiento  de  las  leyes objetivas  que  rigen el desarrollo de las re - 1: 
laciones  sociales  de :?roducci6n  para su utilizaci6n  prdctica  en - 
favor  de  una  sociedad en constante  cambio  dialgctico, 

I 

I 

I i 
I 
4 
I 

4 , I  i 

i 
i 

i 

i' 

\ 

1 

! /I 
,i I 

1: 
I 

i l  

1 'i j Lo importante del esta- conceptualizaci6n  metodol6gica se in-- ' I  

I I 

fiere  en  que  ,se  desmiktifica  una  realidad'  falsa. ' fetichizkda y -" '. 1 

se  logra  su  comprensi  n  global  en  toda su dimens36.n 'lo cual es -- 
una  superaci6n  en  el  bonocimiento  que  obliga  a .que una vez conoci 

, I _ .  ' ! I  

! k P 
! 

I 

I 
l 
I 

~ 

. .  

I 
s .  

1 .  
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9 

da y descubierta  6sta  relidad  la  verdad  objetiva  se  aprueba 6 se 

rechaza  6sta  realidad. 
h 

Esto como  criterio  cientrfico  para  el  logro  del  conocimien- 

to  muestra de manera  clara  la  diferencia  concreta  entre los meto 

dos de  investigacidn  derivados  del  positivismo,  puesto  que  esta 

- 
.- 

teorla se ha  ido  modificando  al  transcurso  del  tiempo  adquirien- 

do diversos,matices;  como  respuesta  a  la  confrontaci6n  tedrica  a 

que  se ha  sometido  respecto  del  marxismo,  en  consecuencia  es po- 

sible  afirmar  que  el  andlisis  esquemdtico  del  positivismo y sus 

derivaciones  tedricas  da  como  resultado  una  serie  compleja  de  ex 

posiciones  metodoldgicas  que  han  resultado  de  una  teorra  cada -- 
- 

vez  mas  impotente  para  estudiar  la  realidad, lo cual  ha  i,nferido 

en  vagas y sofisticadas  teorizaciones  metodoldgicas  "hibridas" - 
que  roban  conceptos de otras  teorfas y descuidan  su  fundamenta-- . 

cidn  cientlfica y estructural  al  respecto  Hector Dxaz Polanco - 
afirma: 

- 

+ 
"EN  OTRAS  PALABRAS SE PUEDE CALIFICAR A ESTA PRACTICA DE INAD&- 

CUADA, EN  LA MEDIDA EN  QUE SE COLOCAN NOCIONES EN EL  INTERIOR DE 

UNA TEORIA QUE  ENTRAN  EN  CONTRADICCION CON LA ESTRUCTURA FUNDA-- 

MENTAL  DE  LA  MISMA, MIENTRAS SE PRETENDE  QUE EL ENFOQUE  SE'MAN-- 

TENGA  BASICAMENTE INTACTO. POR L O  MENOS HABRIA QUE ADMITIR QUE - 
EL ESPECIMEN QUE RESULTA DE TALES MODIFICACIONES YA NO ES- EL MIS - 

(I! f M0 ENFOQUE INICIAL . . .  
4 

Esto  es  claro  puesto  que los antiguos  positiviktas solamen- 

,te admitkan  como  cientlficos 6 1egItimos  aqueilos..conocimientos 

i + '  9 . ,  



r. 

'derivados de la  experiencia 6 que eran,derivables y reducibles a' 

elementos de la  experiencia  sensorial;  asimismo  en  el  neoPositi-- 

vismo  se  conceptualiza a la  ciencia  como  un  sistema  de  enunciados 

y no como  un  sistema de conceptos; y en  consecuencia  se  admite  co 

mo cientlficos 6 legltimos a los  enunciados  que  se  reducen a enun 

ciados  elementales  de.experiencia 6 a juicios  de  percepci6n. 

- 

.. - 
I 

En 6ste  sentido  se  poarfan  seguir  enumerando  derivaciones - 
tebrico-metodoldgicas  que  vienen  desde  el  positivismo,  estructu- 

ral  funcionalismo  inductivismo,  etc.  Todo  lo  cual  nos  conducirla 

hasta  las  aseveraciones  ya  especificadas lo que  no  hace  mbs  que - 
verificar  los  riesgos  inherentes  del  investigador  social.-en  caso 

de  que  se  atenga a desarrollar  Sus  estudios  con  base  en  las  aseve 

raciones  metodoldgicas  de  semejante  teorza. 

' I  

- 

En  oposicidn  clara y especifica  el  marxismo  como  teorza  cien 

tff  ica  comprende  una  metodologla  cientif  icamente  vdlidada  para  el 

proceso de la  investigaci6n  social  que  abarca  los  niveles  econ6mi 

CO, polltico,  filosbfico,  ideoldqico  con  una  especificidad en to- 

dos y cada  uno  de los 'aspectos  que  comprenden  cada uno de  estos - 
niveles  mediante  ei  materialismo  dialsctico y el  .materialismo  his 

terico  como  disciplinas  tedricas  que  permiten  que  el  desarrollo - 
progresivo de la  actividad'  cientffica  se  convierta  en  un  trabajo 

tedrico  consistente  'en  'el  'logro  del  conocimiento d.q la  realidad - 

- 

- 

, - 

. 
1 . .  +"I cual  ed  sl.'mi&a.  despojando1.a de todo en  engra  aje  teorizante 
I 

que la  ha  mistificado  al grado.de crearle  investidyras I falsas y - 
1 ! .  

'b : j 

fetichizadas. . .  . .  . 

. A  

I .  

I 
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, 

n La  propuesta  de  andlisis  para  la  investigacidn  presente se  - 
refiere  al  estudio  del  aparato  estatal  mexicano y a SU relacidn - 
econdmica  con los grupos  reales de poder  econ6mico Y polftico; - '  

que han  existido  desde  la  etapa  precapitalista hasta-la actuali-- 

dad  verificando  en  las  etapas  evolutivas  del  proceso de fonnacidn 

de¡ capitalismo,  la  interrelacidn  existente  entre  el  apaGato de - 
poder  polftico, y los. grupos  Sociales  tradicionales, que se  obser 

van  desde  terratenientes,  hasta  la  oligarqula  financiera e indus- 

trial. 

- 

Esta  vinculacidn  polftica  con los grupos  de  mayor  poderso - 
econdmico,  consideramos  es  una  relacidn  determinante y conditio" 

nante  para  el  desarrollo  del  capitalismo  en  Mexico,  partiendo  del 

,criterio  de que  la  base  econdmica  es  la  fundamental  en  esta  rela- 

ci6n y .la de mayor  peso  especffico. 

La  disposicidn  metodoldgica  necesaria  para  el  logro  de  un - 
andlisis  satisfactorio de la  relacidn  Estado-Economxa  infi.ere  el 

uso de  categorlas  especfficas  de  que  la  teorfa  dYspone a efecto - 
de  relacionar  el  tod.0  bajo  estudio  con  la  realidad  de  manera  tal 

que  se  obtengan  resultados  fundamentados y validados  uue  coadyu-- 

ven a una  mejor  comprensidn  del  fendaeno  del  capitalismo  en Mxi- 

S 

co . 
A) . - .  DESARROUO DE LAS CATEGORIAS m m m T a E s .  DE\ LA ~,ToDo]~oGIA . 

Las  categorsas  te6ricas  se  comprenden  como  expresionesque - ,  

1 . .  
. .  

denotan I las  relaciones  sociales  de  producci6n  que'  existen  entre - 
, ' i  

l 
. 

* ' I  , '  

, .  a 
I 



. I  

de  la  apariencia  externa  que  poseen los fen6menos  econ6mico-socia 

les  por  medio  de  una  andlisis.  científico. 

- 

La  separación  de  las  categorfas  contribuye  al  conocimiento - 
de  las  leyes  econ6micas, y facilita  la  generalizaci6n  de los fend - - +  

menos  a  todos los diversos  grados  evolutivos  de  la  sociedad, 6sto 

es  posible  por  el  cardcter  histórico  esFecífico  qu'e  poseen, ya - 
que en  esencia  reflejan  el  proceso de  nacimiento y desarrollo  de 

la  formacidn  econ6mico-social  que  se  estudia, v ademds lo.cual in 

crementa  de  manera  simgtrica su poder de abstraccidn y concreci6n. 

- 

. Esto  quiere  decir  que  las  categorlas  evolucionan  con  el  mis- 

mo  ritmo  que  lo  hace.n  las  relaciones  sociales de produccidn de - 
una  sociedad  dada.  Siguiendo  a  Carlos  Marx,  tenemos: "Los hombres 

que producen  las  relaciones  soc.iales  con  arreglo  a  su  producci6n 

material,  crean.tambi&n  las  ideas,  las  categorlas,  es  decir,  las 

expresiones  ideales  abstractas  de  esas  mismas  relaciones  por lo - 
tanto,  estas  .ideas y categorlas  son  tan  poco  externas  como  las  re 

laciones  a  que  sirvan  de  expresión,  son  productos  histdricos y - 
transitorios". 

- 
, 

. Esto  es  comprepsible,  por  que  con  el  hundimieito  del  capita- 
I .  f. .. . 

' ' lismo  necesariamente.  tendrfa que desaparecer  la  cdtegorla  "plusva 

lla'" y al  surgir 'las relaciones  sociales  de  produdcibn i aparece la 
- 



Existen  categorfas como la  de  "mercancfa",  "valor", y '?dine- 

ro",  que  son  inherentes  a  distintos  modos de producci6n  y  sin  em- 

bargo  su  contenido  especffico  es  en  relación  a  su  grado  de  depen- 

dencia  de  las  relaciqnes de producci6n que  estas  categorlas  exprg 

san  en  la  sociedad  bajo  estudio. Es de  &te  modo que  al pasar de 

un  modo de prodtkcidn  a  otro,  estas  categorlas  aduuieren  un  nuevo 

contenido;  a  manera  de  ejemplo  el  "dinero"  expresa  un  contenido - 
especifico de  relaciones de produccih de  la  economfa  mercantil - 
en  general  y  ya  en  el  modo.capitalista  de  producciein  de  hecho  se 

convierte  en  capital  expresando  asf las relaciones  de  explotacidn 

del  trabajo  por  el  capital. 

1 :  

Podemos  afirmar  en  conclusi6n  que  las  categorfas  propias  de 

un  determinado  modo  de  producción  se  hayan  relacionadas  entre. sf 

se  presuponen  y se condicionan de manera  reczproca  y  esto  en  reg 

lidad no  es  otra  cosa  que la conexidn  existente  entre  un  modo  de 

produccidn  y  otro,  entre- los distintos  aspectos-concernientes a 

&os, ya  sean  de  carscter  polftico,  económico 6 social. 
! 

I LO fundamental  en  estas  afirmaciones  es  el  cuestionar  que - ! 

I 

las  categorlas  que  se  seleccionen.  para  efectos  de .la investiga-- I 

ción  presente  deberan ser confirmadas  como  vslidas  a  ffn  de PO-- 

der  esquematizar  adecuadamente el nacimiento del .Estado'Nacional 

.Mexicano  y su posterior  vincuiación  con los grupos,sociales  de - 

1 
i . -  

.: - 1  , .  . mayor  podergo  'econ6mico  para'  la  implanfacipn $; des4rrollo  del  mo I - 
do  de  produccidn  capitalista. 1, . , . .  

En  este  sentido el Estado, 
. ,  . .  

como  '.objeto-de  investigacidn po- . ,  . .  . .  
. .  

. .  
. . . - .  . 



' l x t i c a  ha SFdo causa de que se hayanoefectuado en 10s  filtimos - 
años una multiplicidad de trabajos e n  materia de gobierno Y a h i  

' .n is trac i6n  c í íb l ica ,  de e l i tes  y burocracias de partidos  polfti-- 

COS y comportamiento electoral-de  las  funciones econ6micas del - 
Estado. 

. 
Es comrrensible que los estudios que no  tomen  en considera- 

ci6n  las   estructuras de poder que  conforman a l  Estado moderno se  - 
r b n  trabajos de an6lisis   l imitados,  e ideologizados. Asimismo - 
las   di ferenrias   exis tentes   entre   las  normas jurldicas y las   rea-  

l idades  polZticas  resultan  vitales para efectos de estudios so-- 

bre e l  EstaCD. 

Aunado 3 esto un estudio  serio  del  Estado debe considerar - 
y reconocer  .la  existencia de factores  reales de poder mismos  que 

para serlo  zecesariamente  lo generan y es tos  van a ser las  c la--  

ses   socia les . .  
? 

En &st= sentido tomaremos  como. concepto de "Clases  sociales" 

las   palabra2  del .  pr.opio . .  Lenin  quien dice: 

' " S e   l l m a   c l a s e s  a grandes grupos de hombres  que se  d i s t i n -  

guen por e l  lugar que ocupan en un sistema  hist6ricamente  defini- 

do  de l a  przZiucci6n socia l ,   .por  SU re lac i6n  las  mds de l a s  veces 

f i j ada  y coc-sagrada  por s u  papel en l a  organizaci.63  social del - 
I .  . .  - .  , .  1 

trabajo y ,  2or ' lo . . tanto ,  por los medios que tienen  para obtener - i 
la   parte  de ld riqueza.  social. '  de que disponen, y e i  monto  de 6sta.. 

Las clases .+?n. grupos 'de hombres, uno de los cuales puede apropiar I 
i' 

! 

- . 



se del  trabajo de  otro,  como  consecuencia de la  diferente  posici6n 

que  ocupan  en  un  regimen  determinado de la  economfa  social". 

h 

Carlos  Marx  en  su  pr6logo  de  la  COntribuci6n a-la crftica  de 
. .. . 

la  economla  polltica  propone  como  fundamental  la  r*contradiccidn" 

y afirma  que 'es el elemento  fundamental  existente  entre  el  de,sa-- 

rrollo  de  las  fuerzas  productivas y las  relaciones  sociales-de -- 
producci6n y que  asimismo  la  transformacidn  cabal  de  la  sociedad 

implica  en  consecuencia  la  eliminaci6n  de  las  relaciones  de  pro-- 

ducci6n  que  ya  no  corresponden  al  desarrollo de las  fuerzas  pro-- 

ductivas, as€ como  la  sustituci6n  de  las  viejas  clases  dominantes. 

Las  anteriores  ideas  tedricas  del  Marxismo  nos  parecen  de  fun 

damental  importancia  para  fundamentar v comprender  el  desarrollo y 

evolucidn  del  capitalismo  en  Mexico..  Comprendi6ndolo  que  las  con-- 

tradicciones  inherentes  a  las  diversas  formas de exDlotaci6n  que - 
han  existido y que  existen  en  .M&xico  se  han  desarrollado  y  readap- 

tado  gracias  a  las  contradicciones  sociales  aue  les  son  propias; - 

- 

. _. 

aqui  cabe  afirmar  que  no se está  suponiendo de ninguna  manera  la - 
eliminaci6n de la  explotaci6n  del  trabajo  a  todos  los  niveles  sino 

solo su refoqa y readecuaci6n'  a las necesidades  del  desarrollo  ca 

. .  

- 
pitalista  -mundial. 

Hasta  aqui  planteamos  '.en  slntesis.  la'  categorizacibn  Marxista 
i 

que  para  nuestro  proyecto  resulta  "funadmental,  empero es  comprensi 

ble  conformar  adecuadamente  nuestro..  marco de  refer  .ncia  con  la vi- 

sualizaci6n  del  aparato de  Estado, desde el. escru'e'ma te6rico  del 

. % !  

- 

i 

. .  i 



Marxismo. ir 

Es importante  señalar  que  el  Marxismo  tradicional  a  caracteri - 
zado  al  Estado,  como  una  mdquina  de  represi6n  que  nermite  que  las 

clases  dominantes  aseguren  su  dominacidn  sobre  la  clase  trabajado- 

ra  para  someterla  al  sistema de explotaci6n  capitalista. 

El  estado  as1  va  a  concretarse  como  un  aparato  real  de  poder 

especializado  (en  sentido  ya  estricto) y que  en  base  a  la  prdctica 

meramente  jurldica (segfin  el  momento  histdrico  de SU conformaci6n 

especlfica)  va  reconociéndose  su  existencia, .esta prdctica se con- 

cretiza y especializa  en La Policza,  Tribunales y Prisiones y en - 
el  Ejgrcito y Fuerzas  diversas que intervienen  directamente  como - 
fuerzas  represivas;  cabrlan  ademas  en  éste  conjunto,  el  Jefe  del - 
Estado; El Gobierno y la Administracidn  PGblica. 

Esta shtesis tedrica abarca.10~ aspectos  esenciales  del  Esta 

do.  Es  decir  el  considerar  a  éste  como  la  fuerza de ejecuci6n y de 

intervencidn  represiva  "al  servicio  de las. ciases  dominantes"  en - 
la  lucha  de  clases  desarrollada  por  la  burguesfa  y SUS aliados  con 

tra  el  proletariado  es  exactamente el'Estado y en  realidad  nadie - 
puede  refutar  que  ésta  no  sea su funci6n  fundamental. 

- 

. .  - 

Es  necesario  profundizar  en  el  andlisis  a  efecto  de  concate- 

nar  esta  conceptualizacidn  por  demas  descriptiva. 
1 i .. 

o .: : ~ ' 
.. ,. , - 

* 

Siguiendo  algunos esuuemas te6ricos.e~ pos3b i ,e  precisar que - . .  



do esencialmente  si  tomarnos.en  cuenta SU Doder  al  interior  de  la - 

sociedad. 

En  este  sentido  el  Estado  Mexicano  se  hace  Estado  (como  ente 

real y rector de la  sociedad)  cuando  se  fortalece y adquiere  poder 

polltico  derivado  de  un  cierto  consenso  social Y de relaciones  de 

fuerza y esto se visualiza  claramente  con  la  conformacidn delSESta - 
do  Jubrista,  Lerdista y finalmente  Porfirista en 1876. 

Precisando  un  poco la lucha  polltica  gira  en  torno  a  la  toma 

del  poder  pGblico  por  una  clase  social 6 por  una  alianza  de  clases 

sociales. 

Se  distingue as€  que  la  lucha  pol€tica  se  encamina  a  la  toma 

del  poder  real  d.el  Estado  si  este  poder  real  lo  concrefizamos se - 
convierte  en  un  poder  polltico  con  posibilidades  rectoras  al  inte- 

riordel aparato  productivo,  puesto  que  Sste  poder  polftico  impli- 

ca.un poder  decisorio  que  facilita  esta  rectorla. 
* 

'Esta apreciacidn  permite  explicar  aspectos  importantes  en  el 

'estudio  del  Estado  Mexicano y facilita  analizar  por  ejemplo,  el mo - 
vimiento  Maderista de 1910 en  el  cual se puede  decir  uue  fracaso - 
debido  a  que  Madero  nunca  tuvo  el  poder  polztico  real  del  aparato 

de Estado  Porfirista y si  en  cambio  tuvo el aparato  de  Estado  en - 
su control. , 1 . , .' . . . , , 

e .I '. 
Lo cual  reafirma  en  esencia  que lo fundamenta J de  la  lucha re ' ,  

i 
- 

. .  volucionaria  debe  ser 14 toma  del  poder  polPtico  del  Estado y no - 
. .  la toma  del  aparato  de ' 4  stado. 

. . . . .  . .  , .  * .  . .  . -  . .  
.. . . 



del  todo  social 

lista. 

en  el cual  el  Marxismo  visualiza al 

Reafirmando  esquematicamente, 

Sistema  Capita- 

integrado  por  partes  con  ciertos  grados de interdependencia  desi-- 

entendiendose  la  parte  econ6mica como la  determinante  en 61ti - 
ma  instancia  de  la  sociedad. 

En  el andlisis  anterior sobre  el  Estado  abarcamos  superficial- 

mente  la  parte  estructural,  empero  esa  parte  estructural contiene - 
una  base  especffica sin la  cual su  existencia  no tiene  sentido; 6 s -  

ta  base  especffica  va  a  conformarse  como  la  infraestructura  de  la - 
sociedad y es  en  cierta  medida  la 

' I  articulaci6n  bbsica  en  ese  esque- 

ma  tebrico;  unificada  por  las  fuerzas  productivas y por  las  relacio - 

nes  de  produccibn. 

LO importante de este  esquema  es  determinar  que  la  base  econ6- 

mica  es  determinante  en  'Clltima instancia, puesto  que  todo 10 que 

ah5  suceda  se  va  a  resenti.r  en ,mayor 6 menor  medida  en  la  parte  su- 

perestructural  de  la  -cual ya  esquematizamos su  anblisis. 

En  gelieral  esto  va  a  obligarnos  necesariamente  a  considerar  la 

interrelacien  productiva  existente  en  toda  sociedad,  que se va a 

. .  . . .  
. . .. 

. .  . 
.. 

i 
i 



los emplean para producir  bienes  materiales. La parte  material  de - 
las  fuerzas  productivas  ante  todo los medios  de  trabajo  constituye 

la  base  material y tgcnica de la  sociedad. 

ir 

La  fuerza  productiva  principal  est6  formada  por. los trabajado- 

res,  que  crean los instrumentos de produccidn, los ponen  en  movi-- 

miento,  poseen  .experiencia  y  hdbitos de trabajo.  En f h  las  fuerzas 

- productivas  expresan  la  relacidn  existente  entre  el  hombre y los ob 

jetos  y  fuerzas de la  naturaleza,  el  qrado  en  que  &te los domina - 
y los pone  a  su  servicio. 

- 

Estos  factores 6 recursos  de  la  produccidn  se  comprenden  como 

objetos  medios  y  fuerzas  de  trabajo. 

Las  "relaciones  de  produccidn"  van  a  ser  el  conjunto  de  rela-- 

ciones  econdmicas  que  se  establecén  entre los hombres,  independien- 

temente  de  su  conciencia  y  de  su  voluntad;  en  el  proceso  de  produc- 

cidn  cambio,  distribucidn  y  consumo de los bienes  materiales.  Las - 
relaciones de produccidn  constituyen  una  parte  necesaria  de  cual-- 

quier  rnodo.de  producci6n. 

La  produccidn  social solo puede  verse  cuando los hombres se unen.pa 

ra  obrar  en combn, para  establecer  un  intercambio de actividades., 

* 

- 

La  base de  las  relaciones  de  produccidn  se  encuentra  en las - 
relaciones  de  propiedad  sobre  los  medios  de  produccidn,  de  como se. 

realice  la  unidn de esos  medios  con ¡os productor&. . 
. I '  , . 

. .  1 Analizando  el  problema  tenemos dos  tipos fundlamentales  de  pro- 
! 

. . pi.$dad : . .  
I 

i ' ,  

I '  

I 
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a) .y PROPIEDAD  PRIVADA 

b) .- PROPIEDAD  SOCIAL 

La  propiedad  privada,  expresa  relaciones  de  dominio y subordi-' , 

nacidn,  pues  los  dueños de los  medios de produccidn  tienen  la  posi- 

bilidad  de  explotar  a los hombres  carentes  de  propiedad.  A  lo  largo 

de  su  desarrollo  ascendente  las  relaciones  de  produccidn  basadas  en 

la-explotaci6n  del  trabajo  aparecen  bajo  las  formas  esclavista,  feu 

da1  y  capitalista. 

- 

La  propiedad  social,  elimina  las  relaciones  de  explotaci6n,  da 

orig6n  a  la  colaboracidn  basada  en  los  lazos  de  camaradersa y de - 
ayuda  mutua  entre los hombres. 

Reagruparemos  un  poco  para  conceptualizar  a  la  "Infraestructura" 

dentro  de  este  esquema  tedrico. 

La "infraestructura"  va  a  ser  la  resultante  de  la  unidad  prdcti 

co-productiva  que - integra  los medios de produccidn  (objetos de traba 

jo  e  interrelacidn  con los medios  de,  trabajo)  determinada  por  el  en-' 

lace y disposicidn  concreta y material  a  traves  del  trabajo y sus  di 

visiones,  en  consecuencia  podemos  afirmar  que  ésta  posee  un  cierto - 
perfil  como  categorPa  econ6mica a nivel  microsocial  y  macrosocial  de 

- 
- 

- 

, 

manera  dinbnica  expresdndose  mediante  la  interrelacibn-y  la  corres-- 

pondencia  entre un nivel  dado de desarrollo  de  las  fuerzas  producti- 

vas  y  el  tipo de sociedad  en  la  cual  tengan'  su  mabifestacidn. 
' I  

- .  

En  consecuencia  consideraregos  el  tipo y ca1:dad-de L infraestruc 

tura de uha  socie.dad  dada  en base al nivel  y tipo  de  la  sociedad  que 
i 

- 

, 



.exista  en  ese  determinado  momento  hist6rico. , 
h 

A manera de ejemplo  podemos  afirmar  que  la  infraestructura - 
que  se  crea  en  una  sociedad  capitalista  es  en  apariencia  similar - 
a  la  que  se  cre6  en  una  sociedad  socialista, y la  diferencia  esen- 

cial  radica  en  el  prop6sito  para  el que  se  crea y 10s intergses  a 

quien beneficia,  por  ello  podemos  afirmar  que  la  infraestructura 

creada  en  la  epoca  Porfirista  esencialmente  estaba  dirigida  a  bene 

ficiar  a  las  clases  dominantes  tanto  nacionales como extranjeras - 
para  efecto de agilizar  la  distribuci6n y el  intercambio  de  mate-- 

ria  prima,  para las potencias  imperialistas  de  la  &poca. 

- 

Asimismo  el  nivel  tecnico  de  la  infraestructura  estar6  deter- 

minado  por  el  nivel  evolutivo  existente de  las  fuerzas  productivas 

y esto  es  comprensible,  debido a que  no  es  el  mismo  tipo  de  infra- 

estructura  la que-se. produce  en  la  epoca  actual  que  en la Porfiris 

ta. 
- 

Las''  "relaciones  sociales  de'  produccidn"  en  general  expresan - 
la  colaboracidn  e  interdependencia.entre  los  hombres  mediante los 

nexos  sociales de producci6n,  cambio,  distribucibn,  circulaci6n - 
y/o consumo,,mediante l o s  cuales'  el  hombre  se  unifica  con  la  natu 

r'aleza 6 con los medios  de  produccidn  para  efectuar SU explotacidn 

en  beneficio  propio 6 de  la  clase  que  posee  estos  medios  entendien 

do al  hombre  mismo  como  uno  mds  'de  estos  medios. , 
1 

- 

. .. , 1 .  : . . 
, ~. ., n I, 

As$  las  relaciones  socialeas  de  produccidn  es  bn  comprendidas 

como  un  proceso macro 'en  donde  se-.encuentran  concakenadas una con 

la  otra, de tal, manera  que  el  prlnczpio de una  puede  fer  el  inicio 

4 
l 

. .  
. ,  . .  I .  " 

. .  
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. .  
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6 el  eslab6n  int(*l-medio  de  la  otra y otras,  al  mismo  tiempo  que  va- 

rias  pueden  concurrir  uno SÓBO de los eslabones Y condicionarlo.  En 

si  las  relaciones  sociales de produccidn  constituyen  una  trama corn- 

plejo y cambiante  debido  al  proceso  evolutivo  ttcnico  cientffico  em 

pero  al  mismo  tiempo  en  su  movimiento  reiterativo  conforman  una  es- 

tructura  racionalizable  que  de  manera  progresiva  se  va  modificando. 

Y esta  estructura  puede  ser  modificada  gracias  a  un  proceso  dial6c- 

tic0  inherente a. su dindmica  interna  que  se  expresa  en  las  leyes - 

, 

- 

econdmicas  mismas que gracias  al  proceso  mencionado  son de cardcter 

objetivo  y  dinbmica.  Esta  estructura  que  conforma  el  dinamismo  de - 
las  relaciones  sociales  se  comprende  como  un  determinado  regimen -- 
econ6mico  social, 6 como  un  modo  de  produccidn  social  etc.  mismo - 
que puede  ser  socialista,feudalista,  capitalista  etc. 

En  fln poeemos afirmar  que  los  nexos  sociales de producci6n 

no  van a comprenderse  como  relaci6nes 6 conexiones  de.cardcter  estd 

tito entre  los  hombres  sino  como  una  serie  de  interacciones dinhi- 

cas  y  dialécticas que se  extienden  en  el  tiempo  y  en  el  espacio; -- 

- 

procesos  que  ai  moverse  por  fuerza  tienen  que  ir  cambiando  cualita- 

tivamente 6 ,preparando  'las  condiciones  del  cambio  futuro  mediante - . .  

accidn  directa y- revolucionaria 6 en  otro  sentido  por  vfa  pacffica 

gracias  a  la  evoluci6n  polZtico-social  que  se efecttíe al  interior - 
del  modo  de  prcducci6n  de  que  se  trate. 

"Modo  de  rroducci6n":  este  concepto  es  en  si  una  abstracci6n - 
I 

.en  la  cual ,se &>retende.  indicar  no sdlo las  relacio  es  econ6micas - 
esenciales  de ;111 rsgimen  sino  tambi6n  las  clases  SqcialeS  engendra- 

. , .  - 

i 
I 

, das  por ese. r0~imen,~ as€ el modo  de. doduccidn caoitalista  poseera 
._ I 



como  relaciones  econdmicas  esenciales  ciertos  vlnculos  e  ingredien-' 

tes  definitorios  que  de  no  poseerlos  evidentemente  dejarla  de ser'- 

capitalista,  ejemplificando  lo  anterior podemos decir  que  una  carac - 
terlstica  fundamental  del  modo  de  producci6n  capitalista  .es  la  pro- 

piedad  privada,  la  existencia  de  clases  explotadoras y explotadas, 

acumulacidn de cardcter  capitalista,  mano  de  obra  asalariada  etc. 
* 

En general  esta  categorfa  se  refiere  a  la  combinacidn  de  dife - 
rentes  dimensiones  (econdmicas,  polfticas  e  ideol6gicas)  asf  las - 
sociedades  rara  vez  estan  basadas  en  un  s610 modo de  produccidn, - 
generalmente se cimentan  en  varios;  empero  entre los modos  de  pro- 

duccidn  presente  es  una  sociedad  se,  observa  que  uno  es  dominante. 

Esta  dominaci6n  da  orden y organizaci6n  a  la  sociedad  por  ello  en 
8 ,  

cada  sociedad es posible  la  existencia  de  clases  sociales  mismas - 
que  surgen  en los diversos  modos  de  producci6n  presentes  en  esta. 

Asimismo  la  combinacidn  de  los  diferentes  modos  de  producci6n 

viene  a  expresar  las  formas  de  dominacidn  que  existen  en  la  socie- 
i 

, dad. 

La  categorfa  1tformaci6n  social"  serd  referida.como  una  nocidn 

especffica  para  hacer  alusidn  a  la  determinacidn  de  la  sociedad  hu 

mana  en  alguna fase de su  desarrollo  hist6ric0, y sera  caracteriza 

da  por  el  modo de produccibn y por  la superestructura'-polftic.a y - 

- 

- 

jurldica,  por  las  formas  de  conciencia  social,  'una y'otras determi 

nadas  por  dicho  rnodo.de  produaci6n. 
, - 
1 .  

Y \, 
. , .:: , 

. 1'. 
Este  concepto se debe  a  la  teorfa  Marxista y 4onstitÚye  la -- 

' piedra  angular  de ¡a concepci6n  material.isfa de la  historia,  puesto 
. .  

http://rnodo.de


que  proporciona la clave para  lograr  la  exDlicaci6n de el curso y -, 

desarrollo  de  las  relaciones  sociales  entre los hombres  en  el  pro- 

ceso de producci6n,  distribuci6n y consumo de  los bienes  materiales, t I '  

i Cada  formacidn  econ6mico-social  posee  leves  econ6micas  propias , 1  . ;  
que  rigen  su  aparicidn y ,desarrollo.  Al  mismo  .tiempo,  en  cada  forma 

cien  actdan  leyes  generales  que  enlazan a -las  formaciones  todas  en 

el  proceso  Cinico de la  Historia  Fundial  de  la  humanidad.  El  modo  de 

- - ,  

i l  

produccidn  de los bienes  materiales,  base  de  cada  formaci6n  econdm& 

co-social  concreta,  constituye  la  unidad  de  las  fuerzas  productivas 

y las  relaciones de produccibn.  Asimismo  el  desarrollo de una  deter 

minada  formacidn  econ6mico-social se expresa  en  el  paso  de  una de - 
sus  etapas 6 fases a otra  mas  elevada  como  por  ejemplo  la  etapa  de 

transito  del  capitalismo  premonopolista,  al  imperialismo. 

* 

I 
! 

I 

' I  

Esto  permite  afirmar aue en  nuestro Pafsaparecierony pueen.- 

aparecer  diversos modos.de producci6n,  tales  como  modos  de  produc-- 

cien  comunales,  esclavistas,  feudales 6 semifeudales  etc., que se 

encuentran  coexisti,endo con el  modo de produccidn  capitalista mismo 

que  erige  como  dominante  asf  la  categorla  "formaci6n  social 

bard todos.los modos  de  produccidn  existentes,  precapitalis 

pitalista sf como  la  situaci6n  concreta  que  en  sentido  eco 

social,  -presentara la- clase  burguesa  '(dominknte  sobre  las o 

ses)  en  un  determinado  momento  histbrico. 

- 

I 

Pudiendo  ser por ej.emplo; grado 'de  desarrollo, i ,concent 

1 t 

de  la  industria,  nivel  alcanzado por'el capitali'sta..financi 

finicidn  especffica  del  grado global-de desarrollo.de  el Pa 
'. . i 

, 

J . 

# '  

- - - - ~ "I-. ~ - 
~ 
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ese  momento  hist6rico,  es  decir  si  el p d s  es  imperialista, 6 colo- 

nial 6 si  la  econhomla, es  subdesarrollada  etc. "A cada  modo de pro- 

ducci6n  existente  dentro  de  una  formacien  social  corresponden  cier- 

tas  clases (I? . 

En  una  formaci6n  social, 10s modos de producci6n que  coexisten 

no  juegan  el  mismo  papel  ni  tienen  la  misma  importancia:  hay  siem-- 

pre, 6 acaba  por haljer un  modo  de  produccidn ( o varios 1 subordina 

dos. 

- 

Es comprensible  que  la  abstracci6n  que  se  logra  con  esta  cate- 

gorla  nos  permite  un  andlisis  concreto  de los diversos  grados de - 
desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  con  base  en  el  proceso  evolu 

tivo  que se ha  manifestado  a  traves  del  tiempo. 

- 

Empero  es  obligatorio  fijar  la  atencidn  en  un  punto  nodal  que 

resulta.prioritario  para  el  anblisis;  el  cual  est5  referido  a  las 

relaciones  que se manifiestan  entre los factores  reales  de  poder. 
, ,  

* 

Estas  relaciones  necesariamente  deben  ser  y son relaciones  de 

fuerza  las  cuales  se  cohesionan  en  el  poder  institucionalizado,del 

Estado. As€ el  poder de los grupos  sociales  y  de  las  diferentes - 
clases es canalizado  a  traves  del  Estado, el  cual  va  a'representar 

. el  objetivo  fundamental de  las  luchas  pol€ticas. 

sÚltado as€" el  mantenimiento 6 la  transformacidn  del  orden  sosteni - 
do p0.r .ei  Estado,  y que.  ,el / ejercicio  del poder  polftico  del  Estado 

l . .  
.. 
. .  . .  . . .  . , .. I 



'va a  proyectar de manera  efectiva  y  objetiva  las  relaciones  de -- 
fuerza  existentes  entre  las  diferentes  clases v grupos  sociales -- h 

mismas  que  evidentemente  en  el  caso  mexicano  son  desiguales e im-- 

plican  la  dominaci6n  de  una  clase 6 clases  sobre  las  dembs. 

Por  ello  Lenin  acertadamente  afirma  que  el  Estado  es  siempre 

y en  Gltima  instancia  el  instrumento  de  las  clases y ,  fracciones - 
hegem6nicai  dominantes;  empero  esta  definici6n no debe  conducir - 
al error  de  considerar  al  Estado  como  una  simple  herramienta  en - 
manos de-la clase dominant4 pues  &te  en  tanto  centro  rector  de 

la sociedad,  debe  tambien  expresar y sintetizar  aunque  de  manera 

subordinada ( a  las  clases  dominantes ) los  intereses  de  la  cla-- 

ses  dominadas  puesto  que  de no hacerlo  ass, se tornarla  imposible 

mantener  el  orden. 

Esta  conceptualizaci6n  te6rica  del  Estado  comprendemos  resu- 

me;  una  heterogeneidad  de  caracterfsticas  que  dificultan  en  grado 

sumo la  concresidn  objetiva de lo quees y lo  que  conforma  el Es- 

tad0  Naci.ona1. 
* 

'En 6ste.sentido en  andlisis  se  complica  debido  a  que se de-- 

tectan  caracterlsticas  de  "Estado  sujeto", '' Estado  objeto ", @'ES 
tad0  bonapartista"  etc. 

- 

E,stos  puntos  seran  tratados cqn mayor  detalle a lo largo de 1 

. , .  - . . I .. 
*> <. 1 

' esta  exposici6n  por 10 que  se hace  necesaria  la c ncwtualizacidn (P 
de 

.. . .de 
. .  

. .  . 
. .  

. , .  

, '  

la  categorla , "poder" 

fuerza  en  las que el 
. .  

el cual  estard  referido  a!las  relaciones 

conflic o, la lucha y la  contradiccidn - 
f 
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constituyen  caracterlsticas  primordiales.  Implica  la  capacidad  de 

una  clase  social 6 de una  fracci6n de  la  misma  de  realizar  sus  in - r: 

tereses  particulares,  dependiendo  su  exit0 de la  capacidad que - 
otras  clases  tengan de rea1izar.s~~ bropios  intereses,  para lo - 
cual, la  organizacien  polftica  representa  una  condicion  necesaria; 

La  comprensi6n de la  categorfa  "poder"  resalt6  conceptos  im- 

portantes  tales  como  "conflicto",  "contradicci6n",  "fracci6n  de - 
clase",  mismos  que  procederemos  a  esquematizar  para  efectos  de - 
concretar  nuestro  marco  te6rico  referencia. 

larga  a  eclosionar  el  sistema, lo cual  se  expresa  en SU supresidn 

definitiva 6 en  su  reforma. 0,85943 
1 

"Contradicci6n" : En el sentido  gengrico;  va  a  referirse  al - I 

I 
I 

profundo  antagonismo  existente  entre  el 'I trabajo  asalariado" y - 
el  "capital";  debido  a .que en  la  produccidn de cada  clase  de pro- 

ducto  participan,  directa 6 indirectamente  empres;js de  diferentes i~ I' 

I 

:.. : , I .  

. ' ramas  de Is producci6n;  centenares  de  miles' de  mi  flones  dk obre-- .If Í I  

# '  

I .  



ci6n y de  trabajo  se  socializa en  grado  creciente.  Sin  embargo, - 
tanto  la  produccidn,  como SUS resultados, no pertenecen  a  quienes 

r: 

en  realidad  son sus  creadores "los trabajadores"  sino  a  personas 

privadas,  a los capitalistas  quienes  utilizan  la  riqueza  social pa - 
ra  obtener  las  ganancias y no  el  inter& de toda  la  sociedad. 

En ST el capitalismo  no solo va  a  engendrar  contradicciones, 

sino  que  estas  le  son  inherentes, lo que  origina  la  cracidn  de - 
las  condiciones  objetivas y subjetivas;  para  resolverlos  creandose 

asl  una  dindmica  propia  profundamente  contradictoria. 

La  categorla  "fraccibn  de  clase",  en  realidad  estd  referida - 
a  las porciones'de clase  que  van  a  constitulr el "substratum" de - 

. .  

fuerzas  sociales  eventuales  que  pueden  ser  autdnomas 6.110 dentro - 
del  contexto  de  una  clase  social  determinada. 

El rnarco.de  referencia  tedrica,  deben  necesariamente  comple-- 

'mentarse  con  las  categorfas  econbmicas  necesarias  para  el  estudio 

y comprensi6n de.las relaciones  sociales y de  produccidn que exis- 

ten  realmente  entre.1o.s  hoinbres y esto  conlleva  el  prop6sito  funda - 
mental  de  seleccionar  estas  con  el  afdn  implxcito  de  detectar  que 

tras  la  apariencia  externa  de los fendmenos  de  carscter  econ6mico 

en 1a.sociedad mexicana,,  el  and1,isis  tebrico-econbmico,  deberd  per 

mitir  .determinar  la  esencia  de  las  relaciones  de  produccidn  dadas 

y hacer  una  abs<traceibn de todos y cada  uno  de los f elementos  que - 

- 

. rodean esos fenbmenos, as€ ten.emos  'como  categorlas  de  cardcter  eco - 
'nbmico  a  la  "mercanc5a" , . el. "valor",  el "dinqo" el "capital", la I 

i 
6 . .  I . .  . . . . .  

.~ 
. .  

. .  l 
. .  - 

1 .  
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Por  consiguieste,  la  mercancra  es  una  categorfa  hist6rica.-  En 

los  modos de produccidn  esclavista y feudeal,  la  gran  masa  de los - 
productos  del  trabajo  se  obtienen  en  un  regimen  de  economfa  natural 

y no  se  presentan  en  calidad  de  mercanclas. Solo en  la  producci6n - 
capitalista  todos  los  frutos  del  trabajo  se  convierten  en  mercan-- 

clas y tambign  se  convierte  en  mercancla  esto  es lo mas  caracterls 

tic0  del  capitalismo, 

- 

En  la  mercancla  producida  en  las  condiciones de la yopiedad - 
privada,  se  encierran  en  germen  todas  las  contradicciones  fundamen- 

tales  de  la  produccidn  mercantil  simple y de la  producci6n  mercan- 

til  capitalista. En la  economfa  mercantil de propiedad.  privada,  el 

doble  cardcter  del  trabajo  materializado  en  la  mercancza  refleja - 
. las  ,contradicciones  entre  el  .trabajo  privado y el  trabajo  social - 

. 4  

. .  

de los productores,  entre  el  valor  de uso y el  valor,  etc. 

' El  "valor"  es  una  categorfa  econ6mica  inherente  a  toda  produc - 
~ éi6n  mercantil,  los  productos  elaborados  una  parte,  va- 

.. , .  . 
. a *,.'.. . .: lóq de  uso creado  'por  el  trabajo  concreto parte,valor; 
. _  

ias  propiedades  concretas de las  de uso re - 
! 

. . . sultan  ser  condensacionesi de trabajo  humano  en  general, de trabajo 
I 

! 



El  trabajo  abstrac'to  es  el  que  va  a  formar  el  valor  de  uso  de 

las  mercanclas,  por  medio  de  las  cosas-mercanclas, el valor  expre- 

sa  las  relaciones de produccidn  entre los hombres,  la  magnitud  del 

valor de la  mercancla  cambia  en  proporcidn  directa  a  la  cantidad - 
de trabajo  socialmente  necesario y en  proporcidn  inversa  a  la  pro- 

ductividad  del  trabajo. 

. 

. .  

El valor  consta  de  distintas  partes,'  en  dependencia  del  modo 

de produccidn  dominante;  cada  una  de  esas  partes  desempeña  una  fun 

cidn  propia de la  economfa y en  las  relaciones  sociales  de los hoE 

bres. 

Bajo  el  capitalismo  el  valor  de  la  mercancla  se  descompone  en 

las  tres  partes  siguientes: 

a) .- CAPITAL  CONSTANTE 
b) .- CAPITAL VARIABLE. 
c) .- PLUSVALIA 
, 

En  estas. se refleja  el  cardcter de las  relaciones  capitalis" 

tas  de  produccidn,  relaciones  en  que  el  cdpital  &xplota al.'  trabajo. 
, .  

"DinerQ.".:  Mercancla  cuva  funcidn  especlfica  estriba  en.  desem- 
. I  - . -  , , .  - 

-. .- - : ,* 

peiiar  la funcídn  de  equiva1e.nte  general, .el. 

resultante  del  desarrollo  de  la  contradicci6n  entr&..el  valor  de - 
uso y el  valor, ,lo cual  ocasiond que 'el.. m*do. mercantil  se  dividie 

. .  . . 

. .  - 



ra  en  dos  polos: -, 

I ) . -  Todas  las  mercancIas  como  valores de uso. 

2 ) . -  El  dinero  como  plasmaci6n  qeneral  del  valor.  En.el  valor - 
de  uso  del  dinero  se  expresa  el  valor  de  todas  las  demss  mercancxas, 

el  trabajo  concreto  contenido  en  el  dinero  sirve de forma  general  en 

que  se  manifiesta  el  trabajo  abstracto v el  trabajo  Crivado  encarna- 

do  en  el  dinero  va  a  aparecer  en  forma  socialmente  reconocida, as€ - 
mismo  por  medio  del  dinero  se  realiza  el  calculo  social  del  trabajo, 

se  mide  el  trabajo  contenido  en  la  mercancfa y esta  medicidn  no  se - 
hace  de  manera  directa  e  inmediata  en  tiempo  de  trabajo,  sino  indi-- 

rectamente  por  medio  del  precio de la  mercancia. 

"Plusvalia"  valor  que  el  trabajo  no pagado.de1 obrero  asalaria- 

do  crea  por  encima  del  valor de su  fuerza  de  trabajo y del  que  se -- 
apropia  gratuitamente  el  capitalista-Esta  categorIa  expresa  la  esen- 

cia y .la particularidad  de  la  forma  capitalista  de explotacih, en - 
la  que  el-  plusproducto,  adquiere  la  forma  de  plusvalia. 

Despues  de  descubrir  la  esencia  de  la  categorla  de  la  mercancla, 

fuerza  de  trabajo,  Marx  resolvid lo que  no  habla  podido  resolver.toda 

la  econom4a  politica que le  precedid,  descubrid  la  fuente  real  que  da 

origen  a  la  plusvalia,  poniendo  al  descubierto  la  ,naturaleza de la - 
explotaci6n  capitalista,  oculta tras  las  relaciones  mercantiles. 

i 
La aplicacidn  teerica de  estas,  permitird.-la'  'dquisicidn.  del  co-, 

nocimiento  sobre  las  leyes  econ6micas  fundamentaleg  que  han  permitido 

. el desenvolvimiento y desarrollo  del  capitalismo  en  Mgxico;  facilitan 

. .  3 
1 
i 

! 

- 
. .  . 

i .' . 
: 
I '  

" _."".-."I ". I .  



.do as€ el  andlisis  del  proceso  que  ha  seguido  el  nacimiento  de  este' 

modo  de  produccih. 

.z 

Algunas  categorlas  econdmicas  tales  como  la de  "mercanc€as", - 
"dinero", %alar", "cambio",  se  hayan  relacionadas  entre S €  se pre- 

suponen  que  se  condicionan  reciprocamente. La interdependencia  de - 
las  categorlas  reflejan  la  conexidn  reclproca  que  existe  entre los 

distintos  aspectos'de  las  relaciones de  produccidn;  debido  a  que - 
tras  la  apariencia  externa de los  fendmenos,  las  categor€as  econ6- 

micas  (siguiendo  a  Marx),  encierran  el  verdadero  contenido de las 

relaciones  sociales  de  producci6n  er,tre los hombres;  en  el  proceso 

de  producci6n;  distribucidn y consumo  de los bienes  materiales. 
- .  

. .  
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111.- VISION GLOBAL DEL MODO DE PRODUCCION 

C A P I T A L I S T A  

En Sste  apartado  procederemos  a  detallar  de  manera  mbs  esque 

mdtica  10s  elementos  mds  importantes  del modo de  produccidn  capi- 

talista  a  efecto  de  conform&  nuestro  marco  de  referencia  para PO 

der  particularizar  con  el'capitalismo  mexicano,  mismo  que  como  se 

verd  en  el  desarrollo  del  presente  trabajo,  posee  caracterfsticas 

muy  particulares  que lo hacen  ser  un  fendmeno  singularmente  dis-- 

tinto-del contexto  mundial;  aunque  con  los  aspectos  generales, -- 
que  todo  modo  de  produccidn  capitalista  posee. 

- 

El  modo  de  producci6n  capitalista  est5  basado  en  1a.propie-- 

dad  de los medios  de  produccidn  y  en  la  explotacidn  del  trabajo - 
asalariado. 

Este  modo de produccidn  constituye  .asf  una  organizacidn so-- 

cial'dividida  en  dos  clases  fundamentales,  cuyos  intereses.  son -- 
diametralmente  opuestos:  la  clase  de  los  capitalistas,  propieta" 

rios  de los medios  de  producci6n.y  la  clase  de los proletarjos  ca 

rentes  de  propiedad y de medios  de.subsistencia,  por lo que  ante 

. .  

- 

. . .  la  amenaza  del  hambre se'ven obligados  a  vender  constantemente - 
su  fuerza de 'trabajo  a los capitalistas. @1 capitalismo  es la 61 

tima  formacidn  econ6mico-social basada.  en  la, explot,acidn  del horn- 

- 
. .  . ,  I .  

' bre  por la l e y  econdmica  fundamental y su principal I esthuio radi 
i 
. .  - 

ca  en  la  produccidn y en la apropiadidn de la  plhsvalla  que tie-' 

nen  como  fuente de trabajo  no  retribufdo de los'dxeros asalaria . ,  .- 



~1 rggimen  capitalista, en  virtud de las  contradicciones  in - 
h 
l i  

ternas  antagdnicas  que  le son inherentes,  condena  a  una  parte de. 

la  sociedad, a  los  trabajadores,  a  la  ruina y a la  miseria,  pues 

son  fundamentalmente  los  capitalistas  quienes  se  apropian de to- 

dos  los  beneficios  que  origina  el  incremento  de  la  produccidn so 

cial.  La  economla  capitalista  se  haya  regulada por.leyes  econ6mi 

cas  espontsneas,  se  desarrolla  de  manera  andrquica;  se  ve  altera 

da  por  las  crisis  econ6micas  de  superproducci6n y en su afdn  de 

ganancias, los capitalistas  sostienen  entre sf una  enconada  lu-- 

cha  competitiva. 

- 

- 

El  crecimiento de la  concentraci6n y de  la  centralizaci6n - i 4 
del  cdpital  hace  que  este  se  socialice, que en  un  pozo  le  acumu- 1 
len  las  riquezas y en  otro  empeore  la  situacidn  del  proletariado 

y se  arruinen  los  pequeños  productores.  La  contradicci6n  funda-- 

mental  es  la  que  se  da  entre  el  cardcter  social  'de  la  produccidn 

y la  forma  capitalista  privada  .en  apropiaci6n;  se  dice  en  el  pro 

grama  del  partido  comunista  de  la Uni6n- Sovigtica: "El capitalis 

mo  confiere  a  la  produccidn  un  cargcter  socia.1,  .pero  de  los  re-- 

sulfados  del  trabajo  se  apropian lo's capitalistas. ' Esta  contra-- 

- 
- 

dicci6n  principal.de1  capitalismo;  la  contradiccidn  entre  el  ca- 

rdcter  social  de  1.a  .producci6n y 1.a  forma  capitalista  privada  de 

apropiaci6n  se  manifiesta  en  la  anarqufa  de  la  producci6n,  hace 

econ6micas. i 



triai arruinan  todavla mbs a los pequeños  productores,  aumentan  la 

dependencia  en  que  el  trabajo  asalariado se encuentra  del  cdpital 

conduce atin mds  rdpidamente  a  la  depauperaci6n.relativa, y a  veces 

absoluta  de  la  clase  obrera" 

En  la  medida que  el  capitalismo  se  va  desarrollando,  se  eleva 

el  grado  de  explotaci6n de la.clase  obrera,  se  agudizan  todas  las 
t 

contradicciones  del  modo  capitalista de produccibn,  se  intensifica 
i 

y se  hace  cada  vez  enconada  la  lucha  de  clases.  Estas  contradiccio i 

nes  se  ahondan y adquieren  singular  agudeza  al  transformarse el ca 

pitalismo  en  imperialismo,  debido  a  que  el  dominio  del  cdpital  de 

los palses  poderosos,  agud.iza  hasta  el  régimen  capitalista.  Por - 
ello  bajo  el  capitalismo,  crece,  se  cohesiona y se  organiza  la  cla 

se obrera que, alianza  con los campesinos y el  frente  de  todos los 

trabajadores,  constituye  una  poderosa  fuerza  social  capaz de derro 

car  al  régimen  con  la  cual, segCin esta  teorla,  deberd  surgir  el so. 

- cialismo.  "La  liquidaci6n  del  regimen  capitalista  en  un  numeroso - 
grupo  de  paises,  el  desarrollo y reforzamiento  del  sistema  socia-- 

lista  mundial;  la  desintegracien  del  sistema  colonial y el  hundi-- 

miento  de los viejos  imperios,el  desplome  iniciado  ya  de  la  estruc, . 

tura  econ6mica  colonial de los pafses  liberados,  la  ampliación  de 

los  lazos  econ6micos  entre  estos  pafses  del  socialismo,  todo  ello 

ahonda  la  crisis  de  la  ecoriomfa  capitalista  mundial . (programa 
del  partido  comunista de ia ~ni6n Sovi6tica.). 1 

- 
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IV.- ELEMENTOS  FUNDAMENTALES  DEL  CAPITALISMO  EN  MEXICO 

r: 

A) .- ETAPA  COLONIAL  (1521-1821) 

La  elaboracidn de este  apartado  tiene  como  objetivo  la  obten 

ci6n  del  origen del  modo  de  produccidn  capitalista  en  Mexico  a -- 
efecto  de  elaborar su sfntesis  global  y  esquemdtica  y  coadyuvar  a 

la  demostraci6n de la  hip6tesis,  motivo  de  esta  investigacibn. 

En.6ste sentido  podemos  decir  que  la  historia  de  Mexico  la - 
concebimos  como  una  sucesi6n de formaciones  socioecon6micas,  cada 

una  de  ias cuales,  surge  en  el  seno  de  la  anterior. 

Es supuesto, que la  historicl  (sobre  todo  la  econ6mica)  es  la 

que se encarga del estudio  y  andlisis  de  cada  formaci6n  socioeco- 

n6mica,'elaborando  modelos  de  andlisis  que  permitan  el  conocimien 

to de  sus  leyes  que los rigen  .en  su  evoluci6n,  es  decir  que  su -- 
surgimiento,  auge y desaparacion. 

- 

. .  
Podemos  afirmar  que  las  relaciones  al  interior de cada  forma - 

ci6n  social  especxfica  estardn  constitufdas  por  elementos  clara-- 

mente  diferenciados  pero  intimamente  relacionados. 

Asf en  la  historia  del  capitalismo  en  Mexico se ha  cuestiong 

do la exidencia de,  unidades  de  producci6n  tales  com0:La f comuni-- 

dad  ag.rar5.a; La hacienda, La manufactura, etc,,  cuyo 6 razgos  in-- 
ternos  abn  persisten,  empero  su funcqn econdmica, , s u  importancia 

I 

, '  

: 
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. .  . .  I 

I 

I 

! :  



; 

, 

.Y SUS leyes  de  evolucibn,  dependen  totalmente  del  sistena  gene-- 

ral  en  el  cual  estan  enmarcados. As1 comparando  la  funcionalidad 

econdmica  de  estas  unidades  de  produccidn  en  diferentes  formacio 

nes  sociales,  podemos  decir  que  en  el  siglo XVII, la  hacienda  en 

Mexico  representa  un  gran  avance  ya  que  coadyuba  a  la  consolida- 

ci6n  de  la  propiedad  privada,.la  sustitucibn  de  los  metodos  de 

produccidn  comunales,  por  otros  muchos  mas  avanzados. 

- 

A finales  del  siglo XIX SU funci6n es totalmente  diferente - 
puesto  que  en  si  va  a  ser  el  freno  principal  al  desarrollo  del -? 

mercado  nacional  de  productos  y  de  mano de obra. 

En  general  el  estudio  econ6mico  de  M65xico  sugiere  un  anblí--I 

sis  extenso  y  complicado  que  dificulta  significativamente  la  de-- 

teccidn  de  las  interrelaciones  existentes  entre  una  formacibn .so- 

cial  y  otra.  Por lo cual  consideramos  que  el  esquematizar  los ele 

mentos  .fundamentales de cada  una  de  Bstas  serd  suficiente  para 10s 

propbsitos  de  este  estudio,  puesto  que  esoosible  apreciar  los dos 

aspectos  que  resultan  primordiales: 

- 
- 

1) Es visible  que  en  todas  las  formaciones  sociales  econbmf- . '  

- .cas  del  paXs  se  ha  destacado  un  grado  sumamente  elevado  de  inter- 

vencionismo  estatal  en  la  marcha  de  la.economfa. 

2 )  Que  desde los inicios  de  la  era  colonial  hasta  la  actuali 
I 

- 
dad,la  economfa  mexicana se  ha caracterizado'  por 1 ger  una  econ=fa<: :.. .. 

dependiente. ' 

, I  .. I .  

i '  

Es .importante  afirmar que la  comprensidn y andlisis  de  los- - 
. .  

". . 



anteriores  elementos  contribui'ra  a  detectar  las  causas y circuns; 

tancias  historicas  que  permitieron  el  nacimiento  del  modo  de  pro- 

duccidn  capitalista  en  Mexico,  como  a'firma  ROLAND0 CORDERd " Lo - 
que  se  trata de sugkir en  estas  notas  en  consecuencia  es  que  el 

de  Mexico ha  sido,en  sentido  estricto  un  desarrollo  capitalista - 
tardlo  que al serlo  demasiado,  es  tambien  inevitablemente  depen-- 

r- 

* 

Partiendo  en  criterios  personales  decidimos  dividir  el  pre-- 

i r j  

sente  trabajo  en  peri'odos,  para  asi'  poder  esquematizar  de  manera 
general  el  proceso  que  ha  seguido  la.gestaci6n  del  modo  de pro-- ! 

I 

duccidn  capitalista. 1 

Considerando  &Sta  postura  comprendemos  un  prlmer  peri'odo  que 

se  inicia con la  conquista  de  Mexico'y  el  cual  en  definitiva  vie- 

ne  a responder-a la  etapa  precapitalista  de  la  sociedad  en  donde 

se  engloba  una  serie  heterogenea  de.diversos  modos  de  produccidn 

tales  como  un  despotismo  tributario,  feudalismo- y un  capit,alismo 

embrionario  estructurdndose  fundamentalmente  por. una. repdblica.  de 

5nd:iós  y una repfiblica de los españoles  en  la  cual  el  modo  de -- 
produccidn  feudal y el  capitalismo.embrionari6  se  entrelazan. 

. .  

La  estructura  despdtico - tributaria o la  repdblica  de'los - ; 

indios  se  constituye  por  las  comunidades ihdigenas,,.la burocracia 
.: real y la  iglesia. . .  

. .  

comunidad  agraria, el  trabajador d.e  esta  es un ,miembro :de.  la  co- . .  1 



, 
4 

munidad y el  producto  excedente  es  expropiado  al  pueblo  bajo  la I 

forma  de  tributo  en  trabajo,  especie o dinero. 

, 

1 

La  repfiblica  de  los  españoles  surge  del  proceso  de  coloniza - 
cibn y mestizaje.  En  su  estructura  predominan los elementos  feu- 

dales,  modificados  por  los  elementos  del  capitalismo  embrionario. 
1 

Aqui  las  unidades  bdsicas  productivas  vienen  a  ser  la  estan- 
cia, la  hacienda,  el  taller  artesanal,  el  obraje,  ldmina,  en  don- t 

de  los  ingresos  de  la  clase  d.ominante  van  a  provenir  del  trabajo 

excedente  de  los  trabajadores  indios de encomienda o renartimien- 
I to, los  esclavos, los asalariados  libres, los peones, y la  explo- 
4 

1 
d 
l 

tacidn  comercial  de  la  comunidad y el  pequeño  productor  toman  la , j  
! 

forma  de  renta y ganancia. I 

Generalizando  la  combinacidn  de  estos  dos  grandes  sistemas - 
se detecta  una  compleja  gama  de  formas  productivas  en  diversos  ni 

veles; 
* 

' En  el  norte  predomina  la  minerfa y la  ganaderla  extensivas - 
y en  el  centro  coexisten  como  unidades  agrarias  desarrolladas  en - 
importantes  ciudades  Españolas;  en  el  Sur  la  comunidad  tradicional. 

es  la  dominante,  la  colonizaci6n  es  escasa y la  minerla  estd  poco 

desarrollada. 

En  consecuencia  la  economfa  de la.Nuetd Espana L como  un  todo - 
se fundamenta  en  la ex~lotacidn extensiva y 'siste, i dtics  de 'de  c 
nidad  indigena y la relacibn'de explotacidn se identifica'de ! mane- 

; * " '  
. .  
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r;a  p1-a con  la  encomienda;  as1  como  un  comercio  desigual  y  repaz 

timiento. 

La  clase  bur6crata  virreynal  son  frecuentemente  encomenderos, 

comerciantes,  dueños  de  minas y obrajes.  Esta  clase  ocupa  la  posi - 
ci6n  dominante  en  la  economfa  tanto  en  la  estructura  despbtico-trj- 

butaria  como  en  la  Repfiblica  de  los  españoles, apropihdose  de la - 
mayor  parte  del  producto  excedente de estas  estructuras  utilizbndo- 

lo de  acuerdo  con  ,las  posibilidades y valores  vigentes,  el  cual  es 

considerado  como  el  todo  mismo  uue  unifica  en  un  mismo  sistema  a - 
las  dos  estructura  econdmicas  que  ya  mencionamos. 

Generalizando  podemos  afirmar  que  toda  la  sociedad  novohispa- 

na  forma  parte  de  un  todo  mucho  mds  basto  el  cual  estd  referido  al 

sistema  colonial  del  naciente  capitalismo  Europeo  donde  a  traves ,- 

del  imperio  español  los  grandes  centros  capitalistas  de  Europa -- 
transforman  las  colonias de America  en  un  campo de acumulaci6n  pri 

- 

- 
mitiva,  fuente  de  oro  y  plata,  etc;  as1  mismo  este  colonialismo  va 

. a penetrar  en  todos los poros  de  la  sociedad,  modificando  en  conse 

cuencia  las  relaciones  desp6tico-tributarias  feudales  y  capitalis- 

tas  oponiendose .a  toda  clase de  desarrollo  local  que  ponga  en  peli 

gro  a los intereses  de  la  Metr6poli  mediante  el  apoyo  concreto  de 

la estructura  tributaria  para  frenar  todo  lo  posible  el  desarrollo 

de  la  estructura  feudel  capitalista  de  la  coloniaL 1 

* 

- 

- 
. .  

.: 
. I  . .  

El perfodo  de  acumulacidn  originaria. en Euro 
a  corresponde en 

. . ' America  Ldtina g un  perfodo  de  exprópiaci6n  de  riiueza,  todo esto 
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debido  a  que  el  exedente  que  la  enonomfa  novohispana  genera solo- 

una  porcidn, se queda  en  el pa€s puesto  que  el  gobierno  virreinal 

b y  los  españoles se encargan  de  transferir  la  mayor  parte  hacia - 
la  metrdpoli.  Podemos  afirmar, ( seudn  datos  recabados 1 que  el - 
exedente  de  la  economfa,  es  un  exedente  bastante  alto,  pero  que 

el  exedente  disponible  en  la  colonia  era  bastante  bajo,  lo  cual - 
explica  la  transferencia  del  mismo d la  metr6poli,  que se hacfa - 
Dosible - gracias  .al  mantenimiento  de  la  estructura  despotico-tribu - 
taria,-y de  ello  a  su  vez  se  infiere  la  falta  de  poder€o  de  las - 
clases  dominantes  de  la  colonia. 

0 8 5 9 4 3  
Asi  el  ex'edente  que  la  economfa  colonial  generaba  habrfa -- 

bastado  para  hacer  de  la  Nueva  España  una  potencia  econdmica  de - 
cardcter  feudal,  pero  esto  no  fue  posible  porque  la  dependencia - 
respecto  de  la  Metrdpoli  fue  casi  total' y aplastante,  lo  cual  no 

permitid  que  la  clase  dominante  de  la  colonia,  fuera  dueña  ni  de - 
, .  

su propfo  estado.  Enrique  Semo  afirma  respecto  de  lo  anterior: 

En  el  comercio  la  relacidn  colonial  que  existfa  entre  la  Nueva  Es * 

paria y las  metrdpolis  europeas  (España y otros  centros  Capitalis- 

tas)  se reproduce.ent,re.la reptíblica de los españoles y la  comuni 

- 
. .  

. -  

dad  indfgena. Se trata  de  una  relacidn  de  explotacidn  basada  en - 
prdcticas  monopolfsticas  que  juegan  un  papel  fundamental en la  a- 

cum~lacidn . originaria .de capi'taf7.! 
, 
1 

En si 1a"ecÓnÓmfa  novohispana  reune  todas  las  aracterfsti" 

cas  esenciales de un  capika'lismo  embrionario o lo qve denominamos 

relaciones  precapit:alistas  de  produccidn  nAesto  uue  detectimos  u- 

. .  r . ,  

! 

* .  . .  
,. . .  i 

. . *  i . .  . . .  
, . .. 

'. . 

, .. i 

I 



aa  economla  donde  predominan  los  mercados  locales  y  la  forma  de 

intercambio  natural  sigue  siendo  bastante  extensa  (sobre  todo  en 

el  sur,  donde  la  colonizacidn  es'incipiente), asl: mismo  en  la  colo 

nia  la  poblacidn  es  en  su  mayor€a  rural,  siendo  el  mercado  no ea- 

- 

pitalista  ya  que  el  acasillamiento  de  la  poblaci6n  indfgena,no -- 
T 

permite  el  desarrollo  de  un  mercado  potencialmente  basto,  que  per- 

mita  la  expansidn  del  comercio  interno. 

A todos  estos  aspectos se agrega  que  las  inversiones 'de  las 

clases  dominantes,  aparte de ser  mfnimas,  son  en  gran  medida  in-- 

productivas  puesto  que  se  encaminan  a  la  adquisici6n  de  tierras  de 

señoriaje,  a  la  compra de tltulos,  a  gastos  innecesarios  ,en  lujos 

excesivos  y a la  construccidn  suntuaria lo cual  hace  que  la  repro- 
I ,  

ducci6n.ampliada y sostenida  del  capital  sea  bastante  incipiente - 
y  precaria. 

La manufactura  y  la  produccidn se concentran  mds  en  los  pro-- 

ductos  de  lujo y semilujo,  lo  que  oc.asiona  en  consecuencia  que  la 

produccidn  mercantil  simple  sea  mbs extensa,que la  produccidn,ca-- 

* pitalista. .. 

El capital  comercia4  que  es  generado  por  este  incipiente co-- 

mercio,  penetra  muy koco en  la  produccidn, y crece  IeFtarnente a, -- 
expensas de la  explotaci6n  monopolista de la-clase campesina. 

. 8. 

*: t .  
Al  interior de la 'pol.ftica  'écon6miaa de lbs  stahos  sigue -- 

siendo  esencialmente  feudal,  puesto que se impone?  trabas de todo 

tipo  a  la  expansidn  del  mercado,  a  la  acumulacidn  de  capital y a 

. , . : .-,. 
, .  'i 

. ,  . . .. 



* 

1aOformaci6n de  una  clase obrera libre. 

En  fin,  es  posible  concluir, que la conjugacidn de  todos y 

cada uno de estos  elementos, otorgan caracterfsticas DrecaDita- 

listas a la economfa  novohispana, y esto  en sf permite especifi 

car que en este primer periodo nacen las bases  del futuro desa- 

- . .  

- 

rrollo de este modo de producci6n. 
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En  este apartado$se analizar6  a  la  sociedad  mexicana  surgi- 

da  de la revoluci6n  de  independencia  hasta  los  inicios  del  siglo 

actual. 

Anteriormente  ya  anotamos  que  las  sociedades (y sobre  todo 

las  capitalistas) , rara  vez  estan  basadas en’un solo  modo  de pr2 

ducci6n y generalmente  incluyen  varios  de  ellos.; no obstante,  e” 

tre  estos modos de produccidn  presentes,  uno.  se  erige  como  domi- 

nante y esta  dominaci6n  es  la  que  da  orden y organizacidn  a la - 
sociedad. 

3 :  

A raIz  de  terminada  la  gesta  de  independencia, se desatd  un 

complejo  proceso. de cambio,  el  cual  acentud  el  fortalecimiento - 
de modos de  produccidn  no  capitalistas,  as5  como  el  despeuue  de 

formas  ya  capitalistas,  en  consecuen’cia,  se  desat6  un  proceso  de 

polarizacidn en el que se mantuvo  en  boga Y durante  casi  todo  el 

siglo XIX., un  periodo  de  transici6n  de  una  sociedad  colonial  no 

capitalista, o mejor  dicho, de cardcter  precapitalista,  a  la so- 

ciedad  neocolonial  capitalista  dependiente. 

Economicamente  el  pals,  al  termino  del  periodó  independen” 

tista,  quede  totalmente  arruinado,. ya: gue Iqs-minas habfan  queda 

do paralizadas  .y  la  agricultura  habla  en,trado  ya, eh una,  rdpida 

decadencia;  asl  mismo,  las  fortunas,  m5.s grandes habfan  emigrado - 

a  la  metrdpoli o a  Cuba .o en su caso,  se hablan dirigido  tambien 

a  la  compra de bienes  rafces. A ‘su.  vez  la  libertad  de  comercio - 

- 
. . .  ~. 

. .  
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arruin6  al  mercado  manufacturero,  especialmente  a los textiles, - 
ya que  no  fue  posible  que  entablaran  competencia  con  los  produc-- 

tos ingleses. 

ir 

"En  fin  como  resultado  de  la  nueva-  situaci6n,  el  comercio -- 

~ s l  mismo,  "La  aristocracia  minera  result6  arruinada y cana- 
1 

I Liz6  sus  restantes  recursos  hacia  la  propiedad ! 
dejan - 

io el  campo  libre  a los capitalistas  britbnicos". 

Podemos  asf  afirmar que la  economla  en  este  tiempo  no  era -- 
comprendida  como  un  sistema  de  accidn  homoggneo,  sino  que  estaba 

Zividido  en una  multiplicidad  de  zonas de actividad  econbmica,  al 

cunas de  ellas,  frecuentemente  aisladas,  las  que  solamente  produ- 

clan para  autoconsumir  debido  a  que  el  intercambio  comercial  era 

L:.astante  debil y de todo  el  extenso  .territorio  se  efecruaba  .de ma"> \ 

- 

cera exclusiva  en los puertos  del  golfo de Mexico  principalmente -Y 

EX Veracruz y en  algunas  ciudades  del  interior. ' 
. .  

En  otro  sentido,  se  produjo  el  gradual  fortalecimiento  de  la 

tscienda  como  forma  de  orqanizaci6n  basada  en la  instituci6n  del 

ptonaje para  la  regimentacidn  de  su  fuerza  de  trabajo. 



, 
trabajo-  se  intensific6  durante  la  guerra de-independencia y en - 
la  etapa  final  del  periodo  porfirista. 

L'actividad  exportadora  principal  volvio a ser la mineria  de 

oro y plata.  En  la  epoca  de  la  reforma  (1854-1867)  el  nivel  de - 
produccion  no  diferia  en  gran  medida  del  imperante  en  los ultimas 

años  de  la  colonia.  Durante  el  porfirismo  aumentaron  las  inversio - 
nes  extranjeras de capital en la  mineria,  echo  que  propicio  la  di - 
versification en  las  actividades  extractivasd  Esto  trajo  como  con - 
secuencia  un  incremento  en  el  ritmo de incorporacion  de  mano  de - 
obra  asalariada,  paralelamente  con  un  mejoramiento  en las retribu - 

cienes percibidas, 

Las  expectativas  de  la  demanda  externa y de los inversionis- 

tas  extranjeros  fueron  orientadas  a  la  agricultura  de  exportacidn 

proceso  que  se  desarrollo  debido  principalmente  a  la  accidn  de - 
las  compañias  deslindadoras,  mismas  que  con  su  acci6n  promovieron 

importantantes  transformaciones  en  las  relaciones  preexistentes - 
de  propiedad y trabajo. La poblacidn  aut6ctona  previamente  organ1 

zada  en  comunidades o incorporada  a  las  tierras  de  la  iglesia, pc 

sando  a  constituir  el  peonaje  de  la  nuevas  explotaciones y es  re- 

tenida  por  medio del mecanismo  de  endeudamiento  hereditario  de  pa - ' 
dres  a  hijos. 

A pesar de la  extensa  superficie  del  pais,  la  calidad y lá - 
.dotacien  relativa de los factores  disponibles  era-  'napropiada  pa- 

ra  una  produccidn  intensa de productos  tropicales  ara  la  exporta 

cien.  Dadas  estas  condiciones poco adecuadas,  el  .proceso.de  con-- 

i. 
I 

- 
i 
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centracidn  de  la  tierra  en  pocas  manos  alcanzd  niveles  altfsimos 

a  finales  del  siglo  pasado,  con  el  prop6sito de asentar  las  pro- 

ducciones  exportables. 

"De  1881  a  1889  las  compañias  deslindaron 32 millones  de  hecta-- 

reas..De  esta  cantidad  se  les  adjudicaron  de  conformidad  con  la 

ley,  es  decir  sin  pago  alguno  12.7  millones  de  hectareas, y, se 

les  vendieron  a  vil  precio 14.8 millones.  Total  27.5  millones  de 

hectareas, o sea  algo  mbs  del  13%  de  la  superficie  total  de  la - 
Republica. Por  lo tanto  solamente  quedaron 4.7 millones  de  hecta - 
reas  en  favor de la  Naci6n.  Empero lo mbs  impresionante  estriba 

en  señalar  el  echo  de  que  esas  compañias  hasta  el  año de 1889 es - 

taban  formadas  unicamente  por 29 personas,  todas  ellas 

das y de  gran  solvencia  en  las  altas  esferas  oficiales. 

Es importante  aclararar  la  inexistencia  de  recursos  economi - 
cos  por  parte  del  estado  en  el  siglo XIX; y  sin  exagerar es posi 

ble  afirmar  a  su  vez  la  casi  ausencia.  de  poder  politico  que  pri" 

vo  en  el  gobierno  hasta  la  &oca  de  Juarez y Diaz,  siendo  este - 
Clltimo  peri6do  el,  correspondiente  a-  una  consolidaci6n  del  poder 

politico y a  una  Industrializacibn  basada  en  el  capital  extranje - 

.ro,  empero  que se permitiria  la  inclusidn  de  Mexico  en la fase - 
imperialista de la  economfa  mundial, ya practicamente con un  mo- 

delo  primario-exportador  que  internamente  requeria su total  rea- 

decÚaci6n,.  próceso  que  se-'ef'ektuárla  despues  del  eri6do  revolu- 

'cionario.  asX los  primeros  gobiernos  del  pais  se . j  ieron en la ne 

cesidad  de  acudir  a  dos  medios  vitales  para  proporcionarsd  recur 

.: 

fl 

i 

so;: La  deuda.  pdblica,  tanto'.interna.  como  externa  y la 
. .  . . . . .  
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ci6n arancelaria  sobre  productos  de  importaci6n y exportaci6n-  la 

politica  aduanal  tuvo  un  carbcter  predominantemente  proteccionis- 

ta  en los primeros aiios que  siguieron  a la independencia y en  ?as . 

- ticular  despues  de  1827,  lo  cual  hacia  que las ingresos  del  era-- 

rio  por  cuestidn  impositiva  representara un- porcentaje  bastante 2 

levado  de  los  ingresos  totales  de  la  hacienda  publica. 
* 

Las  razones  mds  importantes  de  este  tipo  de  politica  protec- 

cionista  fueron  ademds  de  la  falta  constante  de  recursos  que  Dade - 
cieron  los  gobiernos,  la  creencia  de  uue  Mexico,  mediante  un  sis- 

tema  de  proteccidn  arancelaria,  serfa  capaz  de  industrializarse - 
rapidamente. 

Pero  la  cuestidn  aduanal  impl-icb  problemas  bastante  serios - 
en  los  que  se  involucraban  diferentes  fuerzas  sociales.  En  primer 

lugar  en lo internacional,  el  pais  no  tenia  mbs  garantfa  para los 

pagos  de  la  deuda  exterior que  los  ingresos  de  las  aduanas  mariti 
- 

mas;  por  este  particular  se  aceptaban  descuentos  sobre  estos  in - 
% 

, gresos,  dichos  descuentos  constitufan  una  pesada  hipoteca sobre - 
los  principales  recursos  del'  estado,  lleqando a representar  en o- 

casiones  hasta  el 95% de los ingresos  aduanales,  de  ahi  que  estos 

acuerdos  no  fueran  siempre  respetados,  ofreciendo  un  buen  pretex- 

' to  para los gobiernos  extranjeros en exigir,  mediante  presiones y 

amenazas  una  tarifa  aduanal  favorable  a  sus  productos;  en  otro -- 
sentido  surgieron  complicaciones  debido  a  que  la  in  ustria  man% 

facturera  comenzo  a  desarrollarse  bajo  protecci6n  eFtata1, puesto. 

que  represedtaron  una  fuerza  social que pronto hubo de enfrentar- 

I . '  

. .  
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se a  los  comerciantes  extranjeros.  Asi  mismo  surgieron  problemas , 
entre los intereses  industriales y los  del  publico  consumidor, de - 
bid0  a los privilegios  monopolistas  que  la  politica  de  los  gobier - 
nos  otorgaba  a  los  industriales.  a  ellos  se  añade  el  descontento 

de los artesanos. 

h 

. En  1830 se permitid  la  introduccidn  de  generos  de  algodon al 

pais,  para  destinar los derechos de importaci6n.al  fomento  de la 

industria. Con la  quinta  parte  del  producto  de  esos  derechos  se - 
estableci6  el  banco  de  avio.  e  banco  comenzd  a  funcionar  con - 
un  capital de 1 millon  de  pesos.  Su  junta  directiva,  presidida -- 
por  Lucas  Alaman,  tenfa  facultades  para  disponer  la  compra y dis- 

tribuci6n de las  rnaquinas  necesarias'para  el  fomento de  las  dis-- 

tintas  ramas de la  industria,  asl  mismo  para-  proporcionar  capita- 

les  a  las  diversas  compañias  ya  formadas, o a los  particulares -- 

(11 Q-Q 

que  se  dedicaran  a  esa  actividad.  Las  mdquinas  deb€an  entregarse 

por su costo,  y los  capitales con un  in'teres  del 5% anual,  los  ra - 
mos  preferenciales,  eran  los  de  tejidos  de  lana  y  algodon y cria 

y elaboraci6n  de  seda. as€ mismo  esta..junta  pod€a  aplicar  fondos 

para  fomentar  otras  ramas  de  la  .industria o de producci6n  agrico- 

la. 

En si estas  fueron  las  primeras  tentativas.  para  industriali- 

zar  al  pais  aunque  con  un  relativo  exito-puesto  uue'  despues este 

. banco se.  diso-kvio  y  se  cred  la  direcci6n,..genera.l de  industria  en 

la  cual  se.'designo  como  presidente a' Lucas Alaman1 . .  ,Esta dfreccidn 
I - :  

. . .  

. ,  



tenia  las  funciones de promover  el  establecimiento  de’juntas  de 

industrias  locales en todo el territorio  del  Dais; asi-como de - 
, informarse  de  los  progresos  realizados  en  la  aoricultura y en  la 

industria  de  otros  paises;  proponer  al  aobierno  la  asianacibn  de 

las  sumas  necesarias  para  la  compra  de  maauinaria y Dara  la  im-- 

portacidn  de  plantas y animales  dtiles;  fomentar  la  difusibn  de 

los  conocimientos  tecnicos;  suqerir  medios  para  la  persecusi6n - 
del  contrabando;  formar  la  estadfstica  industrial;  oraanizar  ex- 

posiciones y elaborar  la  memoria  sobre  la  industrializacidn  en - 
el  pais. 4 

h 

Es :posible  afirmar  hasta  aquf  aue  en  realidad-  en  NSxico 

la  burguesfa  industrial  era  un  clase  social  en  incipiente for4 

macibn, y la  tentativa  que Lucas’Alamdn emorendib  con  el  banco  de 

‘avfo era  mbs  que  nada  reformista y no  real  para  la  enoca  en  la -- 
cual  se  trat6  de  llevar  a  cabo;  es  menester  comprender  esto  por-- 

que  en  realidad  no  existfa  la  pretenfjibn de transformar de manera 

radical  a la sociedad.,  barriendo  con  las  formas y estructuras  co- ’ 

, loniales y alterando asf las  relaciones  r>olfticas  existentes,  li- 

. mkdndose  a  contemplar-  a  la  industrializaci6n  mds  aue  nada  como  un 

medio o como  un  instrumento de cardcter  tgcnico  para  lograr  incre- 

mentar  la  produccibn y la  riqueza. 

Es viable  afirmar  uue  esta  era  solamente  una-vijsidn  parcial 
. , ,  - ” <. . .  

del’ capitalismo qlle no  ,planteaba  una  reestructuraci  Drofunda de . . .  

, .  
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la sociedad lo cual  redundaba  nada  mds  en  un  conservadurismo  re- ! 

formista  que  concordaba  con  el  orfgen  social de Lucas  Alamdn. 

En  general  la  burguesla  existente  durante ese tiempo nun 

4 

ca se plante6  la  transformacidn  profunda de la sociedad;la  bur- 

guesla  de  clase  media o pequeña  burquesfa sf se lo planteaba  y - 
ya en 1833, la  clase  media  letrada  que  se  agrupaba  a  Valentfn -- 
Gomez  Farfas  tom6  el  gobierno  y  emprendi6  reformas  radicales  que 

ocasionaron  levantamientos  y  revueltas  hasta  llegar  a  ?untos  bas 

l 
i 
1 
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j 
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tante  crfticos  debido  a  que  se  lleq6  a  pensar  que  el  pafs  era  in I . -  

capaz  de  gobernarse:  esta apreciacidn.surgi6  tambien  de  adentro 

del  pafs ya  que  don  Lucas  Alamdn  lleg6 a. exclamar : "perdidos so 

mos  si  la  Europa no viene en nuestro  auxilio". 

- 

Para  comprender estos aspectos  podemos  concluir  aue  la  evo- 

lucidn  industrial de Mexico  presenta  dos  caracterfstioas  funda-- 

mentales:  1)  el  orfgen  extranjero de.una elevada  cuota  de  capita ' ¡ 

les y 2 )  la  existencia  de  una  elevada  actitud  Drotecc'ionista por 

parte  de los gobiernos de los tíltimos  decenios  del  siglo  .pasado, 

constituyi5ndose  asf  en  una  extensidn  de las-condiciones favora-- 

bles  ofrecidas al inversionista  nacional y extranjero  que.  tuvie- 

ron  su  mdximo  apogeo  durante  el  porfiriato. 

.. . 
% 

Segtín Leopoldo  Solfs:  "La'industrializaci6n  del  pafs  se  ba- . . 

s6 en  la  produccidn  para  el  mercado  inte,rno,  las  i6versiones ex- 

tranjeras y las  exportaciones  minera1es.y  agrfcola . fortaleci,e-- 

ron  el  ingreso  y  la  demanda  agregada,  propiciando'  dumentos  en  el 

- .  ., 
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Continuando  con  Solis  en  su  libro  "La  realidad  economica -- 
mexicana"  afirma  que  la  proteccidn  arancelaria  oscilo  entre  el - 
50  y el  200%4;:del  valor  de  importacidn  para  una  gama  variada  de - 

I 
I 

productos  industriales,  incluyendo  tambien  la  prohibicidn  absolu - I 

t 
ta de efectuar  importaciones  de  ciertos  rubros  en  la  industria - i 
textil. 

LO importante  de  estos  apuntes  estriba  en  comprender  uue -- ! 

i 
los propdsitos de los  gobiernos  del  Mexico  del  siglo XIX, tanto 

la  faccidn  liberal  como  conservadora  deseaban y propiciaban  la - !I 
industrializaci6n  del  pais  asunto  en  el  que  en  una  u  otra  medida . I' 
estuviero'n  de  'acuerdo  ambas  facciones,  puesto  que  la  diferencia, ! 

. fundamental  estribaba  en  que  una  .de  ellas  .d&epba  la  implanta-" 1 

4 
I :  i i  

4 

! 
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cidn  de  reformas  totalmente  radicales y la  otra  faccidn  que  era 

la  conservadora  y  un  tanto  mas  realista,  tomaba  la  industrializa ' 

cidn  del  pais.  a..efecto  de  un  s6lido  medio  para  generar  riqueza y 

bonanza  similar a' la  que  experimentaban  las  democracias  europeas. 

Hasta  este  punto  hemos.esquematizado  la  problematica  que  se 

plantea.ron los gobiernos  del  Mexico  independiente  para  el  desa-- 

rrollo  de  la  industrialízaci6n  del  pais  en  este  sentido se hace 

'necesar,io  introducir  un  analisis de los puntos  pr mordiales,que 
o ,. 

. _  .. , . .  . 

i 
manejo  ia  faccidn liberal en  ese  tiempo,,  debido  ajque  esta  fue - 
la que.al ffri se impuso  sobre  la  consdrvadora  para  dirigir  los 

. .  . I 
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destinos  del  pais y a  fin  de  cuentas  en  donde  se  efectpo  el  asen 

tamiento  definitivo  del  modo  de  produccidn  capitalista  mismo  que 

a  base  de  ser  tardip  t-ambien  fue  inevitablemente  dependiente  del 

naciente  imperialismo  de  principios  de  siulo. 

asl  se  entiende  como  vital  esta  posicidn  de  estudio  del  esta 

do liberal  para  efecto  de  estudio  concreto  del  intervencionismo - . ’ 

- 

definitivo  que  tuvo  el  estado  para  el  desarrollo  posterior  del m.. - 
delo  capitalista de producci6n,  que  como  hemos  visto  desde  tiem-- 

pos  de  la  colonia  cumplio  con  las  fases  respectivas,  empero  las - 
caracterfsticas  fundamentales  que  se  detectan  en  este y las  cua-- 

hemos  venido  manej-ando,  son  primero  las de un  capitalismo  nacien- 

do  de  las  ruinas  de  una  economia  absoluta y totalmente  dependien- 

te  como  lo -era la  colonia y un  estado  decididamente  interventor 

en  los  asuntos  economicos  del  pais  desde  la  epoca  colonial  hasta 

la  que  se  esta  manejando  con  el  estado  surgido  de  la  facci6n  li- 

beral. 

FORMACION DEL ESTADO LIBERAL 

El estado  liberal  es  resultado..de.lar.gos  años  de  luchas  yolf - 
ticas  que &.e dieron  desde  el  inicio  del Pafs a  la  vida  indepen-- 

diente,’  puesto que hasta  la  restauraci6n de la  repablica  poco - 
mas  de  cincuenta  administraciones  tanto de la  faccidn  liberal  co- 

. mo  de la. conservadora  intentaron  dirigir,,  el  destino!  del Pass, em- 

pero  .tantas  luchas  intestinas,  solamente  reflejaba 1 a’ inexisten” 
cia  -de  factores  reales  de  poder, ’ y  por el’lo-.no podfá  constitulrTe 
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uc estado  fuerte, 'en 6ste  perlodo de inestabilidad  polltica,  el 

P z l s  sostuvo  dos  guerras,  una con Francia y otra  con  10s  Estados 

Urldos que  le  costo  el  perder  mds de la  mitad  del  territ0ri.o. , 

El  estado  surgido  de  la  guerra  de  reforma  se  distinguid  de 

1C.s que  le  precedieron  tanto  en  lo  concerciente  a SUS rasgos  te6 

ri:os como  a  su  organizacidn  real. 

- 

El  modelo  ideoldgico  de  las  liberales  era  el de una  sociedad 

er  la  que  el  individuo  encarnarfa  el  principio  rector  mientras -- 
qc.5 el  Estado  se  limitarla  a  la  garantfa y promocidn  de  los  inte- e 

reses de los particulares,  la  iglesia y el  estado  deberran  divor- 

cizzse y &te  Clltimo  adoptarfa  la  forma  federal  de  gobierno.  La - 
sczsranfa de  los  estados  deberla  ser  celosamente  respetada y la - 

i 
ma=-zha  'de  la  administraci6n  pfíblica. 

- 

El  libre  cambio  en  lo  inteJrno y en lo externo y las formas - 
de  3ropiedad  como  la  de  la  iglesia y la de las  comunidades  indias 

se=-fan disueltas  para  dar  lugar  a  la  mediana  propiedad  familiar --' 

qu= funcionarla como  empresa  capitalista,  asimismo  las^ diferentes 

cockinaciones de  trabajo  forzado,  obligatorio 6 gratuito serlran - 
ellrrinadas  para  sustitulrlas  como  una  fuerza  de  trabajo  libre  que 

o?e:-rara en  un  mercado  de  competencia. ' 

4 

I '  



-10s  gobiernos  "de  Judrez y Lerdo como, posteriormente,  el  de  Por- 

firio Dmaz se  caracterizaron  COmO  un  estado  fuerte y centraliza- 

do y por  la  concentraci6n  de  poder  en  manos  del  ejecutivo, las .- 
cdmaras no pudieron  funcjonar  con  independencia y el  poder  judi- 

cial  fue  casl  totalmente  impotente,  asimismo  los  estados  emneza- 

. ron  a  perder  sus  facultades y el  voto  popular  quedd  anulado  en - 
otro  aspecto  la  disoluci6n  de  las  propiedades  eclesidsticas  e  in 

dias.no di6  lugar  a  la  mediana  agricultura  comercial,  sino  a  la 

- 

expansidn  de  las  grandes  haciendas,  asimismo  la  prohibicidn  por 

ley  del  trabajo  forzado  fortalecid los sistemas  de  trabajo  coer- 

citivo. . .  

Es importante  anotar  que  la  clase  media  que  form6 el estado 

liberal  era una'clase heterogtinea,  que  obtuvo  el  triunfo  gracias 

a  una  serie  de  alianzas  polxticas  con  diferentes  ntícleos  socia-- 

les  de  ese  tiempo;  Juan  Felipe  Leal  lo  explica  de  la  siguiente - 
manera: - 

* 

.'*La.clase  media  triunfo  en  la  constitucidn  de 1857 y en  las 

leyes  de  reforma,  gracias a las  alianzas sue habla  realizado  con 

grupos  populares,  particularmente  con  los  campesinos.  Derrot6, - 
. .  

pues  a  la  iglesia, al ejgrcito y a sus simpatizantes,  pero tran- 

sigi6 . con  1.0s  terratenientes  laicos. 

vada". . . 

I 

1 ! 
l . .  "Obtenida  la  victo ia, logrado  el.poder,  era  menester afim- f ! 1 

I . .  . . .  ! 
, . , . .  . .  . .  
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, 
zarlo y para  ello  se  requerfa de(pna ideolosfa  de  orden.  Esta -, 

. ideologfa  no  fue  necesario  crearla,  adaptar  el  positi- 

) vismo  a  las  circunstancias  mexicanas". 

Estos  apartados  nos'  han  aclarado  la  visi6n  industrialista - 
de  los  gobiernos  de  ese  tiempo y la  necesidad  inherente  .de  desa- 

rrollar  una  economfa  de  mercado  como  objetivo  Gnico y constante 

de  ellos,  en  consecuencia  podemos  inferir  el  acoDlamiento  16gico 

y explicit0  entre  la  clase  burguesa  de  ese  tiempo y lod gobier-- * 

nos  liberales 6 en  su  caso  conservadores,  empero  la  alianza  que 

definitivamente  ajust6  las  diferencias  ideol6gicas  existentes  en 

tre  los  liberales y conservadores,  desde  los  inicios  del  Pafs  a 

-. 

- 

la  vida  independiente,  fue  en  los  gobiernos de Jubrez,  Lerdo y - 
Dfaz. 

Concluyendo  estos  apuntes  es  comprensible  que  la  formaci6n 

de  la  burgues5.a y su  implantaci6n  en  el  poder  se  di6  en  multiples 

formas y frentes que'en ocasiones  llegaron a ser  co-ntradictorias. 

Por  ejemplo  uno  era la.liberaci6n  de .la  economfa;  otro  la  lucha 

por  la  .protecci6n  .arancelaria  a  las  nacientes  actividades  indus- 
. _  

triales;  otrbs,  en  el  financiamiento  de  la  produccibn,  en  la  dis 

ponibilidad  de  mano de  obra  libre, en  la  formacidn  de  cdpital -- 
originario,  que  enfrent6  como  hemos  visto  a  diferentes  sectores 

- 

sociales  para  .eféctos de transformacidn  de  la  superestructura SO , - 
1 : cial,  incluyéhdó  a'spectos como legislac S n  ideollogfa. y forma  de 

funcionamiento  dé1  gobierno.  Estas  luchas se  di, h ron  en  ocasiones 
en  forma  frontal y .en otras  indirectmenth  como  en  el  caso de - i 

' I  



' 910s choques  polfticos  entre  los  conservadores  y  los  liberales -- 
afin con  la  considerable,  problemdtica  interna  de  cardcter  polfti 

co la  burguesfa  industrial  fue  ascendiendo  empero  ello m supone 

que  se  di6  con  base  en  avances  tecnolbgicos 6 cientfficos  para  su 

- 

aplicacidn en-la industria,  6sto  es  visible  porque  en  la  d6cada - 
de 1840 tuvo  lugar  una  considerable  expansi6n  industrial  por  lo - 
menos el nhero  de^ fdbricas  de  hilados y tejidos de algoddn  pasa- 

ron de 59 a 70. 

Consideramos  que  6ste  desarrollo,  fue  propiciado  en cierta,- 

m6dida  por  la  influencia  tecnica  de  la  direcci6n  de  industrial -- 
misma  que  fue  creada  a  rafz  de  la  extinci6n  del  banco.  de  avfo y - 
de la  cual  el  responsable directo.fue  Lucas  Alaman,  asg'mi'smo -- 

! 
otro  estfmulo  importante  debid  ser  la  ruptura  social  que  provocb 

la  guerra,  sobre  todo  la  invasidn  norteamericana de 1847, al  sepa 

rar  grandes  masas  de  mano  de  obra  de sus labores  tradicionales y 

hacerlas  migrar  cambiando  de  ocupacidn  y  ampliando  en  consecuen" 

- 

cia  el  mercado de trabajo,  la  monetizac'ibn  progresiva  de  la  econo 

mfa  y  la  creciente  demanda  interna  otro  aspecto  fue  la  demanda  de 

manufactura  para  las  actividades  belicas,  incluyendo  las  compras"- 

- 
I 

del  invasor,  debid  haber  estimulado,  la  producci6n  industrial. j 
I 

LasldQcadas que  van  de 1855 a 1875 se consideran  de  vital '32 . '  i 

portancia  como  antecedente  para  la  implantacidn  del  capitalismo. - - ' I  

industrial  como ya se  ha referidaen este  perfodo tudo lugla.r..m 7. . 

torbellino  social  de  luchas  en  medio de l'as  que se  c  nso'lidaron - 

l. 
I 

: c j  

I 
! 

I 
. I  : 

I las  transformaciones  de  cardcter  polftico  que  venfan  *efectubndose. - . -  : 
. . .  

i . : 
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desde  largos  años de inestabilidad. 
-. 

i2 

Puntualizando  podemos  decir  que se did  inicid  a  grandes  cam - 
.biost  agrarios los cuales  podemos-relacionar  con  la  epoca  de  expo- 

liaci6n  que  es  caracteristica  del-perfodo de acumulacidn  origina- 

ria  de  cbpital,  mimos  que  se  consolidaron  en  la  epoca  del  Porfi-- 

rismo,  fortaleciEndose  la  unidad  productiva  de  la  colonia  como -- 
fue  la  hacienda,  otro  aspecto  de  &to es la  reduccidn  radical  del 

poder  econdmico  ostentado  por  la  iglesia  destruyendose las comuni - 

w 

dades  de  indios y repartiendose  los  despojos  de  estas. 
I 

-. 
Se  iniciaron  obras de infraestructura  esenciales  y se intro - 

dujeron  cambios  tecnoldgicos  al  calor de la  guerra y de  la  inva-- 

sidn. 

Debe  resaltarse  la  importancia que'tuvo la  hacienda  como - 
apoyo  a  Esta  transformacidn,  puesto  que  introducfa  contradiccio-- 

nes  sociales que'mhs tarde  tendrfan  vital  importancia  para  la  re- 

volucidn  social  que  se  le  di6  al  termino  de  la  dictadura  Porfirig 

ta. 

En  el  manejo  de  la  administraci6n  ptíblica  conviene  resaltar 

', un  saneamiento  financiero y la  adecuacidn  administrativa  lograda 

como  antecedente  a los posteriores  avances iiados en  el  Porfirismo 

en los frentes  militares  se  resalta  1.a  victoria  sobre  Francia  y 

tambiEn  la  posterior . .  - desmovilizaci6n  del  ejercito isf como  el hb 
r. ,. . ,  8 .  

- 
bil  dominio'  polftico  que se ejerci6  sobre los m.ili 

i 
t 

! 
Siendo  resultado. un-. aita'concentraci6n . .  -del,  poder  polftico - 

. .  
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que  redund6  en  un  estado  nacional  politicamente  fortalecido, & *  

que  en  consecuencia  nos  parece  de  fundamental  importancia  Dara - 
comprender  este  andlisi's  puesto  que as€ podemos  afirmar  que  la - 
cuestidn  econ6mica  de  la  nacidn  fue  determinada  en  definitiva - 
por  el  acontecer  pol€tico. 

Tomando  un  antecedente  fundamental  tenemos  que  a  partir  de 

la  derrota  militar  por  parte  de  los  Estados  Unidos  y  con  la  con-- 

secuente  perdida  de  mas  de  la  mitad  del  territorio  se  alteraron - 
las  relaciones  de  producci6n  alterando ewdefinitiva la estabili- 

dad  social,  provocando  crisis  internas  que  devinieron  en  un  reaco 

modo  de  las  clases  sociales y de  las  fuerzas  polfticas. 
- 

I !  

~l  aparato  productivo  del  Pals  sufrid  serios  desgastes y en 

consecuencia  la  naci6n  exig€a  alimentaci6n as€ como  la  apertura - 
de posibilidades  tanto  econdmicas  como  polfticas 10 ldgico  y posi 

ble  era  una  transformaci6n.misma  que  fue  incontenible y avasalla- 
- 

* dora,  como  ya  hemos  apuntado  anteriormente  la  corriente  que  ofre- 

cfa  el  proyecto  social  completo  era  la  .liberal  que  proclamaba  el 
. .  

prop6sito  de  implantar  el  capitalismo  y  esto,  como  Consecuencia - 
creci6  con  los  estimulos  externos  que  se  execraron  por  la  ambicidn 

comercial  y  colonial  de  Francia,  Inglaterra y los  Estados  Unidos - 
lo  que  correspond€a  al  grado  de  maduraci6n.del  capitalismo  indus- 

trial  en  cada  uno de,estos Pafses,  mismos  uue  inic@aban.su  fase - 
. .  

I .  

< I  " 1 

'imperialista  propiamente.. .\ 1 
i .! . 

Este  marco  gengrico  permite  visualizar  una-.esGe&ie  de  alian- 
. .  

. .  . . .. 
u 



za efitre forma  e  informal  en  algunos  casos  entre  la  incipiente 

burguesla  minera,  agricola y comercial  y  una  fraccidn  de  los  ha 

cendados  con  la  faccidn  liberal  dominante  por  el  hecho de uue -- 
coincidla  en  favorecer  en  cierto  sentido  sus  intereses  econbmi-- 

cos  y  pollticos,  mismos  que  inclinaban  decididamente  a  favor  de 

las  soluciones  que  proponlan  los  liberales  para  la  problemdtica 

del  -Pals. 

- 
I 

e 

Esta  especid  de  alianza  clasista  fructuficaba.debido  a  que 

los  liberales  nunca  mencionaron  ni  aplicaron  esqyemas 6 proyectos 

quelesionaran  los  intereses  tanto  econdmicos  como  pollticos  de - 
las  diferentes  clases  sociales.  Por  ejemplo: 
. .  

I !  

lo.- La  fraccidn  liberal'planteaba  el  libre  cambismo y este 

postulado  coincide con.10~ intereses  de  considerables  grupos  de - 
rancheros y hacendados  dedicados  a  la  produccidn  comercial. 

2. -  Los liberales no proponfan  el  fraccionamiento  de  las -- 
- 

grandes  haciendas ni la  afectacidn  de  la  propiedad  privada y por 

lo  contratio  propon€an  la  posibilidad  de  la  formacidn  de  una am- 

plia  clase  media  rural de pequeños  propietarios,  mas  no  a  base - 
de  destrulr  propiedades  privadas,  sino  de  ,la  adjudicaci6n  indivi 

dual  de  propiedades  de  corporaciones, en el  primer  perlodo  de -- 
las  reformas  liberales, y especificamente de las  clericales  en el, 

segundo  la  etapa  subsecuente  correspondi6  a  la  ap  piacidn  de.  bal 

.dios en  el  perlodo  Porfirista.  El objetivo claro y explicit0  era 

incorporar  al  mercado de  factores  de'la  produccidnb  las  propieda- 

des  .congeladas  por  la  "mano"  "muerta". . E n  contraste  se  esperaba - 

* 

- , 
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implisitamente  la  formaci6n  de  la  pequeña  Propiedad  a  traves de, 

la  libre  competencia  que  serfa  estimulado  por  las  profundas - 
transformaciones,  que  era  necesario  implantar. 

A s f  tenemos  como  resultado  un  estado  liberal  aceptable  a - 
los  intereses  de  importantes  nCicleos  economicamente  poderosos y 

algunos  pequeño-burgueses  que  encontraron  el  ideario  polftico y 

econ6mico de la  facci6n  liberal  acorde  a sus intereses  puesto - 
que  su  prop6sito  desde  la  toma  del  poder  fue  la  promocidn  del 

desarrollo  capitalista  estimulando  la  acumulacidn  originaria - 
con  toda  su  violencia  misma  que  se  inici6  como  ya  se  señal6 - 
con  la  destruccidn  de  la  propiedad  comunal  indfgena  de  cardcter 

no  privada  debido  a  que  se  .tenla  con  conviccidn  de  que  represeg 

taban  un  obstaculo  para  la  construccidn  de  una  nacidn  prospera 

6 sea  capitalista  con  la  cual  el  ideario  liberal  soñaba  en  im-- 

plantar  seg6n  Justo  Sierra: "A quien  se  debid  el  triunfo  refor- 

mista;  fue  a  la  clase - media  de los estados,  a  la  que  habfa  pasa 

do  por  los  colegios,  a  la  uue  tenfa  llena  de  ensueños  el  cere-- 

- 

bro,  de  ambiciones  el  corazdn y de  apetitos  el  e'stomago: C13xQ eto-- 

mando  las  resultantes  de  estos  perfodos  analizados  hasta  aqui - 
tenemos  los  siguientes  puntos: 

1 .- La economla  en  el  perxodo  colonial  fue  una  economfa - 
de  cardcter  dependiente de la  metr6poli  con  un  gobierno  caracte 

rizado  por  ser  d6bil  ante  la  corona  asf  como  interv  ntor 'en 10%. 
1 

- 

. . .. asuntos  econ6micos. 1 
i 
! 

lodo se circunscribe  como  la  etapa(&ecapit,alis-- 



ta  del  modo  de  produccidn  dominante  en  la  actualidad. 
ir 

2.- Del  segundo  perlodo  en  andlisis,  podemos  recapitular - 
que  corresponde  en  esencia  aun  perfodo  de  reajuste  de  los  facto- 

res  de  produccidn  para  la  posterior  etapa  transitoria  a  un  mode- 

lo  de  acumulaci6n  primitiva  con  una  serie de'alianzas por  parte 

de  las  facciones  en  pugna  polftica  con  los  grupos  economicamente 

poderosos  con  un  poder  real,  .tangible y especffico,  triunfando 

a  finales  del  siglo  la  faccidn  que  se  ajustd y convencid  a  estos 

grupos  sociales.  Misma que,propugno cambios  radica$es  en  toda  la 

estructura  social y productiva  para  la  implantacidn  del  modo  ca- 

pitalista  de  produccidn  lo  cual  se  realiz6  con  base  en  las  alian 

zas  con  estos grupos'de'poder, ratificando  asf  el  intervencioniz 

mo  estatal  en  los  asuntos  de  cardc.ter  econdmico y la  alianza ba- 

. .  

- 

sada 'en concesiones  a  estos  grupos  como  factores  reales  de  poder 

para  asf  desarrollar  el  modelo  capitalista de produccidn. 

. .  

, 



INVERSION  EXTRANJERA 
(7 

C) .- ETAPA  PORFIRISTA  (1876-1910) 
Continuando  con  las  apreciaciones  revisadas  durante  el  pe-- 

rfodo  colonial y el  perfodo  que  abarca los años  de  1821a  1870. Po 

demos  comprender-un  desarrollo  incipiente  de1,capitaliSmo  impulsa 
a .  

do  pbr  una  naciente  burguesia y un  aparato  estatal  recien  instau- 

rad0 que  se  caracterizd  a  diferencia  de  los  anteriores  por  ser  un 

Estado  fuerte  politicamente. 

Este  aspecto no quiere  decir  aue  no  sea  de  una  vital  imbor-- 

tancia  para  el  desarrollo  capitalista  del  Pazs,  Esto  es  en  base - 
a  que  en  esta  etapa se emplant6  la  el  cardcter  liberal  de  la  poli 

tics de  crecimiento  del  Pafs  que  imblant6  &Sta  burquesfa. 

- 

As€ es posible  observar  uue  despugs  d.el  triunfo rewblicano 

y como  culminaci6n  del  proceso  de  cambio  efectuado  por los libera - 
les  lleg6  al  poder  la  corriente  Porfirista,  en  cuyo  seno  se  qesta 

ba  la  necesidad  de constru€r  el  capitalismo  a  otros  niveles y es- 

.- 

tos  consistzan  en  esencia  en  la  apertura Be.canales de  transforma 

ci6n  de  las  relaciones  de  produccibn.  La  dictadura - se  debi6  en -- 
qran  parte,  al  fabtuoso  imDulso  econeimico que produjti  la  combina- 

- 

ci6n  de  la  energica  transformaci6n  capitalista-interna, y el  auue 

al  que  a  nivel  mundial  fue  incorporado  MGx'ico  tanto por las  fuer- 

zas  expansivas  -mundiales como por  las..  tendericias,  "PcoGresistas" i' - 
internas. '. 1 ,  

. .  
.. i 

El  esquema  Porfirista se basaba en que' ¡a"vinculaci6n  con el 
. .  . .  . .  . . .  
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&terior  habrza  de  producir  10s  impulsos  bdsicos  para  ponerlo  en 

el  camino  del  progreso. 

Como  estaba  apoyado  por  la  creencia  de  que no existfan  ca- 

pitales  de  cardcter  nacional.  dispuestos a aplicarse  al  desarrollo 

del  capitalismo  en  una  vasta  escala;  por  la  fragmentacidn  de  los 

mercados,  por la  rfgldez  del  credit0 y la  comercializacibn,  por - 
la  inestabilidad  politica, por ser  la  administracidn  pfiblica  poco 

efectiva  financiera y organizativamente  etc. 

La  problematica  consecuente  para  el  logro  de  estos  fines  con - 

sist56 . .  en  la  creaci6n  de las  condiciones  para  alcanzar  estos  ma- 

teriales  necesarios y ello se lourarfa  solamente  adaotanto  la  ad- ' 

ministracidn  internamente  saneando  la  estructura  fiscal  constru-- 

yendo  un  sistema  efectivo de transporte y comunicacibn'aue  de un. 

solo  golpe  se  pensaba  colocarfa  al  Pafs  en  el  centro  de  la  civili 

zacidn  moderna  arrancandola de los  Gltimos  atavfos  coloniales  en 

ffn  esto  era  comprensiple de lograrse  desarrollando  los  Ferroca-- 

rriles, los correos,  los  telegrafos,  etc. 

"I 

- 

Otro  problema  bdsico  era  la  necesidad  de  explotar  los  &un-- 

dantes  recursos  naturales  para  expandir  la  indhstria  manufacture- 
. .  

ra  creando  'una  agricultura  prospera. 

Por  ellos y dada  la  dificultad  econdmica  exiqtente  al  inte-- 

'rior de  las  finanzas  pdblicas,  se  necesitaba  con.  rgencia  el  ere- 
., , .  4 .  - - .  

, .. 

i dit0  del  exterior,  pera  la  construccidn de  obras iCiblicas bdsicas ; 
I 
l 



para  el  desarrollo  de  empresas  de  todo  tipo,  empezando con las de 

dicadas a la  explotaci6n  de  los  recursos,  as%  mismo  resultaba  fun 

damental  el  formar  un  sistema  crediticio  moderno  para  con  ello ~ - 
- 

practicamente  iniciar  la  creacidn  del  modelo  canitalista en su -- 
mas  vasta  escala. 

Hasta  &te  apunte  considerariamos  un  enfoque  de  cardcter  in- 

terno,  empero es fundamental  una  visidn  del  mundo  externo  puesto 

que  de  el  provinieron los grandes  capitales y una  parte  vital  'del 

financiamiento que la nacidn  requérfa, as€ como  empresarios  de  to 

do tipo  con  tecnologfa y.conocimientos  de emr>resa  mas  avanzados - 
- 

en  consecuencia  para  comnrender  este  proceso es necesario  tomar - 
en  cuenta  aunque  sea  someramente  las  condiciones  internacionales 

en que  el  Porfirismo  se  desarrollo as€ como  las  relaciones  que  se 

establecieron  entre  Mexico y los  centros  mundiales  rectores  del 

capitalismo. - 

% 

En  si  podemos  decir  que  a  inicios  del  Porfirismo  existfan - 
ciertos  desajustes  producidos  por  la  crisis  caoitalista  industrial 

en  Europa y E. U. despu6s  de  un  persodo  de  intenso  crecimiento. 

.. Esto  propicio  en  gran  medida  que  el  expansionismo  hacía  Mexi - 
co no  fuera  de  manera  muy  intensiva  el  principio  del  Porfirismo. 

. I  

1 *: 

.Segtín algunos  estudiosos  del  tema,  la  escase de bienes.prim2 

' ,  rios, -es la  causa  principal  del  prsmer  impulso  im.&rialista y de - 
I 

. . .  empresa  en  crecientes y en relaciones  de  intercambio  favo- 

! 
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rabies a los PaIses  productores de 6stoshbiene.  La  exportacidn - 
de  cdpital,  sobre  todo  en  Europa  era ya una  pauta  totalmente  es- 

tablecida  aunque  fluctuante  debido  a  las  frecuentes  crisis,  en - 
tanto  que  en los Estados  Unidos  pesist€a  el  ahorro  interno, sene 

rando  una  corriente  de  importacidn  de  cdDital. - 
La  d6cada  de los noventas  corresponde  a  un  per€odo  de  auge 

intenso  en  el  panorama  mundial,  estimulado  principalmente  por  la 

explotacidn de recursos y mercddos  coloniales, lo cual  produjo - 
impulsos  favorables  al  intercambio  comercial y al  crecimiento  in 

dustrial.  En  ese  lapso,  se  da  lugar  una  expansidn  poderosa  de  Eu 

ropa  hacia  las  nuevas  colonias  dando  lugar  a  el  aran  impulso  im- 

perialista caracterhtico de  6sta  dgcada. 

- 
- 

.A principios  de  siglo ya.se hab€a reducido  la  importancia - 
relativa  en la  influencia  inglesa.  Aunuue los Estados  Unidos  no 

estaban atín en  condiciones  de  suplir  con  plenitud  la  presencia - 
Europea  en  el Pafs debido  principalmente  a  que  centraba - su pode- 

r€o econdmico  en  factores  de  cardcter  interno. 

Esta  coyontura d,e transito  ocasiond  una  crisis  mundial  de - 
', principios  de  siglo  que  narca  la  transicidn  ocasionando una de-- 

clinacidn  del  comercio  mundial  teniendo  lugar  fluctuaciones  en la 

demanda de,materias pr.imas y 'en  la  oferta  de  capitales,  decayendo 

. I  . .  ' los  precios de los Droductos.manufacturados, as1 CI 
t .  

I .- . 

materias  primas. . . 

. I  

t .  

, .  ; i  
. ,  

Dentro de &te  contexto  la  :situacibn  mexicana 
. .  

.. . . .. . . .  . i . .  l 

mo los de  las 

se  vi6  agrava- 



da  de  sobremanera  puesto  que  debe  resaltarse  que  para  Qste  tiem- h 

PO existfa un modelo  de  producci6n  capitalista  primario  exporta- 

dor . 
.En ffn  podemos  decir  que  en  su  conjunto 3.a  econrimfa  Porfi-- 

rista  evolucion6  a  diversas  variables  interdenendientes.  Por -- 
ejemplo  estaban  las  actividades  de  exportaci6n,  estimuladas  por 

el  auqe  mundial  y  las  actividades  internas  inducidas  por  una  olea - 
da  de  inversiones y por  la  elevaci6n  explosiva  del  aasto.DClblico, 

asf  como  por  la  expansidn  del  sistema  creditscio  y.financiero  pri - 
vado.  En  realidad no existen  severas  estimaciones  del  crecimiento 

del  producto  en  la  totalidad  del Pa€s en  ese  per€odo  pero  es  de - 
suponerse  que  la  reaccidn  estimulante  de  todos  estos  factores  eco - 
nbmicos y que  respondi6  a  los  aspectos  ya  mencionados  se  inicid - 
desde  los años setentas  bajo  la  influencia de una  "Paz"  que  nada 

.ten€a  de  estable. La  crisis  externa  de  princinios  de  los  años - 
ochentas  incidid  severamente  sobre  la  economfa,  a  travQs  de sus - 

' sectores  de  exportacibn,  Der0  a causa.de 1.a escasa  intenracidn - 
econdmica  que aque-jabs. h!- sistema,  la  transmisi6n de la  .crisis  a 

, las  diversas  regiones  econ6micas  del  Pafs se limit6  considerable- 

mente. 

A -lo largo  de  la  decada  de 1880 se  elevaron,  las  exportacio-- 

nes y.con ellas  el  producto  interno de la  nacibn. 'El estimulo fue 

' 'bastante  importante  empero  la  medida  en  que se ib  generando  el - . I  .. , ,  . .  - , i  , ,  ... 

A . ' 

crecimiento  prioritario de los . .  sectores  dedicados ia  !a. exportaci-& 

se  iba  polarizando.  la  economfa  con lo cual se adaptaba el sistema 
. .  

http://causa.de
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ir .productivo y social  para  aprovechar  al  mdximo  los  recursos  que - 
provenian  del  exterior, as€ mismo  esta  nolarizacidn  creaba  una - 
vulnerabilidad  creciente  de  la  economfa  ante  las  variaciones de 8 

la  misma  esfera atin a  pesar  de  que los estimulos  externos  empeza - ~ . ~  - . . 

ron  a  inducir,  junto  con  importantes  apoyos  de la polftica  econb 

mica,  el  surgimiento  de  actividades  alternativas  orientadas  a  la 
- 

-satisfacci6n  de  la  demanda  interna. 

La  etapa  del  crecimiento  econ6mico  Porfirista  es  resultante 

de los efectos  de  la  incorporaci6n  del  Pafs  a  las  corrientes  mo- 

dernas  del  comercio  y  de  la  inversibn  mundiales y se  observan co 

mo  relativamente  intensos  debido  en  particular  a  que  el Palls en 

ese  tiempo  no  contaba  con  una  economfa  de  gran  envergadura,  sien 

do  esto  una  resultante tinica que  beneficid  de  manera  exclusiva  a 

las  clases  sociales  de  mds  poderlo  econbmico. 

- 

Se  puede  afirmar  que  la  bonanza  Porfirista  sucedid  en  su -- 
prfmera  fase  hasta  finales de 1880 donde  se  observan  cambio y - 
un  crecimiento  irregular  derivado  de  la  polarizacibn  econdmica - 
que  ya  se  mencionaba  anteriormente,  asl  como  en  la  ausencia  de - 

- 

* 

elementos  de  regulaci6n  de  algunas  variables  de  tipo  econbmico, 

como los sistemas de control  comercial,  bancario,  monetario,  etc. 

empero  estos  fueron  organizandose  con  base  en  las  propias  necesi- 

dades y dentro  del  caos  administrativo que  se  vivfa, asimismo  se 

..formularon  las  pautas  de  polftica  para  asegurar  en  defihitiva.  la' 

persistencia  del  regimen  y  la paz. 

. , i .  

i.* 

i 
i 

.~ ~ 

i - ' 
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La Clltima decada  del  siulo  fue  escenarPo  de  un  crecimiento, 

ya mds  sostenido,  no  solo  por  cuanto los impulsos  venidos  del  ex 

terior  fueron  poco  sensibles  sino  tambi6n  Dorque  en  ese  tiempo - 
los cambios  en  la  administracidn  dirigidos  a  la  atencidn  de  este 

objeto  empezaron  a  operar  de  manera Dor demds  eficiente. 

- 

En  otro  particular  el  crecimiento  de  una-cierta  demanda  in- 

terna  tambign  coadyul.6  con  un  dinamismo  adicional  al  sistema  eco 

ndmico  con  respecto  al  ritmo  inducido  por  el  exterior  operando  en 

ocasiones  como  mecanismo  de com~ensacidn parcial  las  variaciones 

de esa  esfera  en  la  medida  en  que  se  retrasaba  la  internacidn  de 

los efectos  de  las  crisis  externas  que  provocados  por  la  declina- 

cidn  del  poderfo  econdmico  ingles y el  ascenso  del  poderfo  econd- 

mico  americano,  asf  como  la  competencia  entre  las  potencias  impe- 

- 

rialistas  de  la  +oca. 

se  mantuviera  en los niveles  de.crecimiento  deseados  residfa  en -- 
que  existiera  una  afluencia  real 3e capitales  extranjeros,  tanto  en 

forma  de  creditos  al  sector  E>dblico  como  Dara  el  financiamiento  de 

siones  privadas  para'explotar  recursos y fundac3. i ri .dustrias  se  consi - 
der6 un  medio  vdlido , . y  Gnico  pata e l  Pafs; empero sei tuvo  la  ilusa i ,  

I 



-. - . . " . 

ya  que la  riqueza  que  producirla  harfa  posible  el  rescate  de  todas1 

las actividades  productivas  que  se  Pondrlan  a  disposici6n  del  in- 

versionista  externo. 
z 

En  palabras  del  propio  Limantour que se  desempeñb  como  Minis- 

tro  de Hacienda  tenemos  las  afirmaciones  siauientes: 

"Por  mas  que  se.exageren los inconvenientes  de  una  situacidn 

econdmica  que  nos  hace  en  cierta  manera  tributarios  del  extranjero, 

no cabe  duda  que  careciendo,  como  carecemos,  de  los  elementos  de - 
hombres  que  contiene  nuestro.suelo,  no  debemos  desaprovechar  esos 

elementos  cuando  nos  lleguen  de  fuera y deseen  al  Pafs  inmensos  be - 
neficios,  creando  nuevas  negociaciones',  dando  incrementos a las  in - 
dustrias  establecidas  y  contribuyendo  a  DroDorcionar - .  mayor  bienes- 

tar  a  los  que  en  el  residen,  sin  distincidn  de  clases  ni  nacionali - 
- 

dades. Algtin dXa  llegarb,  como se ha  visto  en  la  historia  .de  otras 

naciones  modernas,  en  el  que  enriquecida  la  poblacidn  por  la  abun- 

dancia  de  elementos  de  vida  y  por  una  mejor  educaci6n  ?ara  el  tra- 

bajo,  se  reembolsaran  poco  a  poco  esos  capitales y se  conservaran 

dentro  del  PaXs,  para  no  volver  a  dejarlos  salir, 10s titulos,  ac- 

ciones  y  valores  de  nuestras  empresas mas florecientes". 
u 4  1 

Con  base  en  estas  afirmaciones  es  posible.  com?'$ender ., el Dar-- 
1 -  

f .  que se di6 un gran  impulso a'  la  inversi6n  extranjera  en este pe,rXg. 

do ya qbe se le  did  gran  auge  en  los  sectores:  mineko,  ferrocarri- 

les., ' tdlegrafos,  comercio  y  otro  tipo de servicios ptíblicos,  as.€ - 

I 

l 

l . ,  
I 

i ,  I 
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como  en  la  adquisici6n de bonos  de  la  deuda  pdblica.  Solamente - 
I .  

cuando  estuvo  mas  avanzado  el  proceso  de  transformacidn  econdmica 

de  la  naci6n,  le  empezaron  a  aplicar  a  la  industria  y  a  la  agricul 

tura. 
I 

'Una  estimacidn  sobre  la  inversidn  extranjera  muestra  que  para 

finales,de la  &poca  Porfirista  6sta  hab€a  lleqado  a  ser  del  rede-- 

dor  de  unos 3,400 millones  de pesos, y  porcentualmente  se  distribu 

como  se  indica: 

1/3 FERROCARRILES 

24% MINERIA Y METALURGIA 

15% EN  BONOS DE LA  DEUDA  PUBLICA 

ENTRE  EL 3 Y EL 6 %  BIENES  RAICES,  BANCOS, 
COMERCIO,  INDUSTRIAS Y PETROLEO. 

Por  naciones  tenemos: 

38% ESTADOS  UNIDOS 

' 29% GRAN BRETARA 

2 7 %  FRANCIA 

Para 1902-la comisl6n  monetaria  estimaba que la  inversi6n  ex- 

tranjera  .total  en  el Pa€s era  de 1353 millones de pesos de  10s  cug 

les 512 pertenecxan  a los Estados  Unidos,  en 1908 ,sumarXa 672 millo 
. . _  : , < .  i . .  . '."nes y en 1911- se  elev6  a 1500 de  los  cuales unos . I ,  100 eran.  inver--- 

. .  siones  directas.  Claro  es que  tambien  se  encontraba  mayor  cdpital - 
! 

. de.otras. na:ciones, al grado  e  que  se  estimaba que 213 de  todo el - 
. .  . .  . .  . . .  
. . .. . .  . . 



' I  

I /  

invadidas  por  el  cdpital  extraniero,  como  la  minerfa y el  petrd-- 

leo, en  la  uue  en 1910 el 90% de  la  inversidn  fiia  nrovenfa  del - 
exterior,  en  su  inmensa  mayorla  norteamericana ( 8 0 % ) .  La  crecien- 

te  influencia  de  los  Estados  Unidos y su  pauta  esDecifica  de  pene 

tracidn  exFlican  que  en 1910 se  registrase sdlo en  las  activida" 

des  agricolas,  la  presencia  de 10,000 ciudadanos  de  Estados  Uni-- 4 I a 
dos  contra sdlo 500 de  parte  de los ingleses. 

- 

' 1  

1 

"En lo que se refiere  al  Petrdleo,  para 1910 ya  era  una  indus - 
tria  de  una  produccidn  considerable,  la  creciente  importancia  la - 
convirtid  .en  fuente de disputas  entre los inversionistas  norteame- 

ricanos  e  ingleses'' 
- 

% 

 faz en  su  intento de equilibrio  Dolltico  externo  di6  cierta 
preferencia  a  la  Shell, de oriudn  ingles,  para  compensar  la  poder0 - 
sa.inf.luencia  norteamericana,  con  uran  irritacidn  de  esta.  Ello  se 

afirma.que fue.  un factor  determinante  del  apoyo  que  dieron  las  em- 

<:.:,:,.tpa :del dictador"hasta  estos  apuntes  se  ha  estimado t el  desarrollo . . . 

' . . .capitalist's. con su vinculacidn  consecuente  al  capi. 1 alismo  mundial 
representado  por  los  Pafses  /colonialistas  de  Europa i y por  el PO-- 

l . . .  

I 
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der  expansionista  de  los  Egtados  Unidos;  factores  de  vital  im-7 

portancia  en  el  proceso  de  crecimiento  implantado  por  la  corrien - 
te  Porfirista 

En  consecuencia  es  importante  esquematizar  la  vinculacidn - 
del  Estado  Porfirista y su intervencidn  directa  en  este  proceso 

a  efecto  de  proceder  a  la  demostracidn de la  hipdtesis  motivo  de 

este  trabajo. 

EL PROBLEI!" DE LA TIERRA 

La  cuestidn  agraria  en  este  periddo  tiene  una  vital  importan - 
cia'  debido  a que en  su  seno  se  acentuaron  las  contradicciones so- 

ciales  a  tal  grado  que fue'uno de los principales  motores  trans-- 

formadores  e  iniciadores  de  la  gesta  revolucionaria  modificadora 

y reformista  del  modelo  primario  exportador  del  Porfirismo  susten - 
tado  en  un  regimen  de  privilegios  en  una  sociedad  altamente  cla-- 

sista. 
- 

Ya'  se  ha  comentado,  que  con  la  revoluci6n  de  Reforma  las  pro - 
piedades  del  clero y las  tierras  de  las  comunidades  indias  fueron 

desamortizadas. y puestas  en  -circulacibn. Asf el  proceso  de  concen - 
tracidn de la tierra  fue  reforzado,  beneficidndose de manera  direc - 

.. ta a .  aquellos'que  durante  la  querra  de  tres  años y la  lucha  contra 
, -: 

I 

el :imperió  h-abían.  participado  del  lado de  las fuerzfas  liberales. 
1 '  1 .  

,. Por  otra  parte, ¡a polftica  de  colonizaci6n alíi, mas  el  grado 
l 

. .  

de.concentracP6n de  la  tierra aumento en 1875, 1 8 8 3  y 1894, se - 
. .  I . .  

!¡ 
1' 



promulgaron  leyes de colonizaci6n que d,ieron  poder  al  ejecutivo. i 
para  el  deslinde de los  baldfos  nacionales, como-paso previo pa-. 

ra  titularlos  eventualmente  a  particulares. 
I 

I 
I 

Para 6ste  efecto  otorg6  Porfirio  Dfaz  concesiones  a  particu - 11 
'J 

lares  para  que  formaron  CompañTas  deslindadoras  de  tierras  que - I 
I 

deberian  deslindar los baldfos y traer  colonos  extranjeros  para I 
que  procedieran a trabajarlas  y  hacerlas  nroductivas. .. i 

En  realidad  se  trataba  de  fundar  una  aqricultura  comercial, 

tanto  para  la  exporacidn  como  para  la  satisfacci6n  de  las  necesi 

dades  de  un  mercado  domestico. 

- 

Las  Compañfas  deslindadoras de tierras  baldfas  tenfan  el - 
derecho  en  paao  de  sus  servicios de adjudicarse  hasta  la  tercera 

parte  de  las  tierras  uue  deslinda.ran. As€ se inici6  la  raDiiía  y 

las  'tierras  que  no  contaban  con algtin tftulo de propiedad  adecus 

do se  consideraban  como  pertenecientes  a  los  baldfos  de  la  nacibn. 
- 

* 

"Se  calcula  uue  entre 1881 y 1896 año  &te  Clltimo en  el uue 

fueron  disueltas  estas  Compañfas  deslindaron  cerce  de 4 9  millo- 

nes  de  hectdreas" , 
( 1 7 1  

a;  expensas  de  las  comunidades  indias que habfan  sido dividiaas y 

I 



aistribufdas  en  tftulos de propiedad  privada a sus  respectivos A 
h 

- 

trabajadores. 

Estos  Clltimos  al  hipotecarlas  las  fueron  perdiendo  Daulatinamen- 

te.  En  el  norte  las  haciendas  crecieron  a  costa  de  las  tierras - 
incultas,  por  regla  general.  En  el  sur v en  el  sureste  de  IGxico 

la  gran  propiedad  aumentb  a  exyensas  tanto  de  las  tierras  de  pue. - 
blos y comunidades  como  de  terrenos  .bald$os. 

En  la  agricultura  del  norte  era  comercial  en  esencia y se - 
fundaba  en  la  crfa  de  ganado y en  el  cultivo  de  nroductos  de  ex- 

portacibn,  tales  como: 

Algoddn,  tomate,  trigo,  los  propietarios  eran  frecuentemen- 

te  extranjeros,  particulamente  norteamericanos y españoles. 

Las  tierras  de  la  mesa  central  estaban  en  su  mavorfa  en  ma- 

nos  de  terratenientes  mexicanos y'se dedicaban  a  la  agricultura  de 

autoconsunio,en  aquellas  zonas  en  la que  no  se  contaba  con  obras - 
de  irrigacibn.  En  las  zonas  irriqadas  del  centro  del  Pafs  se  pro- 

ducfan  cultivos  comerciales  para  surtir  de  aranos  a  las  ciudades 

* 

del  interior. En el  sur y en  el  sureste  de  Mexico  tanto  terrate" 

nientes  mexicanos  como  extranieros  tenlam  vna  aaricultura  de  ex-- 

portaeibn  'productora  de  henequen,  cafe, tabac0.y otras  variedades 
(18 )  

de  productos  tropicales de la zona central  un caso,que Dosterior- 

'. m e b i t e  se. erigfa  como  bdsico  en  la  revolucidn  camp  sina  zapatista 

.fue'  el' de  Morelos,  donde  florecid  una  industria  ca-italista E ,  bas-- 

.tante,  prospera  que,  se desarrolw . I  gracias  a  la  coyuntura de la  que 

1 

i 

I 
- 

I . .  . .  . . .  
. . .. 

'. . I 
.. . . .  

1' 
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'rra  de  Cuba  que  hizo  posible  la  sistemdtica  exportacidn  azucare- 

ra  de  la  regidn.  En  este  caso,  los  ingenios  se  expandieron  a  cog 

ta  de  tierras  comunales,  pueblos y ranchos. ' 

Casa  regidn  guardaba, as€ caracterlsticas  propias 0 sea - "" . - 

procesos  particulares  de  tenencia  y-concentraciiSn de la  tierra, 

7 tipos espec€ficos,de'cuItivos y  formas  distintas  de  producci6n. 
i, 

_ I  
La hacienda  representaba  una  unidad de nroduccidn  completa,- 

que  tendfa  a  ser  autosuficientes,  ya  que  sus  recursos  se  lo  permi - 

tfan,  asimismo  constitufa  un nficleo administrativo  bbSiC0,'Una - 
unidad  de  gobierno  local,  incorporada  como  Municinio,  de  la  mano 

de obra  solamente  se  puede  decir  que  consistfa  en  dos  tipos,: lo. 

mano  de  obra  acasillada, 20. mano  de  obra  alquilada,  y los medie - 

ros,  6ste  funcionaba  cuando las haciendas  d.ejaban  en  sus  manos - 
parte  de  la  tierra  para  laborarla,  ya  que  ellas  cultivaban  las - 
mejores;  aGn,  asf  en  muchos  casos  los  medieron  llegaban a'partici - 
par  en  las  tareas de rutina de la hacienda, 

i 

Otra  unidad de produccidn  bastante  importante,  se  referSa  a 

la  plantacidn, y e s t a  d-iferfa  de  la  hacienda  en aue se orientaba 

esencialmente  hacia  la ex~ortaci6n.  Generalmente  se trataba  de - 

. ,  I 
I 

una  propiedad  extensa  y  especializada  en un sdlo  Droducto,  con - 
una  tecnolog€a que estaba  relativamente  avanzasa.. 

i. 
Las  plantaciones  exist€an .en'el Sur .y én  el S 

€ S  y algunas de  ellas  hab€an crecido  a costa de la$ tierras  de - 
! 



-. 

Ademas Qe l a  hacienda y la plantacidn  existla el rancho. ~2 

te  tenfa  una  superficie  bastante  inferior  a  las  cien  hectdreas y 

era  trabajado  por  el  duefio  y  su  familia,  en  ocasiones  tambi6n - 
con  algunos  aparceros y trabajadores  asalariados. 

Podemos  afirmar  que  la  produccidn  agricola  fue  bastante  con - 

trastada,  en  el  caso  de  aquellos  productos  en  verdad  lucrativos 

. 

como  el  algoddn,  el  azdcar,  el  cafe,  el  henequen,  el  chicle,  el 

garbanzo-y el  hule,  el  flujo  de  cdpital  fue  bastante;  empero  pa- 

ra los productos  agricolas  y  ganaderos  de  cardcter  alimenticio - 
es  decir, los de consumo  directo  e  indispensable  para  la  Dobla-- 

cidn,  se  careci6 de cdpital se-trabajaron las  peores  tierras y - 
se  aplicaron  tgcnicas  atrasadas.  Esto  ocasione clue los  artfculos 

bdsicos  resultaran  insuficientes  para  la  poblaci6n y con  altos - 
precios lo cual  llego  en  ocasiones  a  hacerlos  inalcanzables  para 

los de-mbs bajos  recursos,  resultando  as1  una  Doblacibn  subali-- 1, 
I '  

mentada y hambrienta  en  un  regimen  de  privilegios  a  las  clases - 
poderosas. 

';I 
i/ 

* I ;  
i 

. .  
En  conclusidn  la  agricultura  en  6ste  perlodo,  prosperaba  en I 

un  sentido y se rezagaba  en  otro,  debido  tambi6n  en  gran  medida I 

' J  
a  la  proteccidn  arancelaria  con  ello  la  agricultura  de  exporta-- i 

! 

cidn  crecid de  manera un  tanto  sostenida  a lo largo  del  regimen 

, .  

P 

I 

I 

conviertihdose a s l  en  aaricultura  caDitalista  exnortadora  de  ma 
I .. i .  - 

* . '  1 
" 'terla  prima. i . i  

I 

conviertihdose a s l  en  aaricultura  caDitalista  exnortadora  de  ma 
I .. i .  - 

* . '  1 
" 'terla  prima. i . i  

I 
. El  punto  siguie  te a cuestionar  se  referirb.a.1  andlisis  del : 

. *  
. ,  7 

I 

i '  



‘Estado  liberal  oligarquico  Porfirista,  a  efecto  de’determinar su 

vinculacidn  con  el  desarrollo  capitalista  implantado  en  este  pe- - 

rfodo,  mismo  que  se  diferenciaba  en  grado  uen6rico  de  los  ante-- 

riores  gobiernos  de  Lerdo y de  Judrez  en  la  mkdida  en  que  estos 

pretendlan  un  desarrollo  capitalista  del  Pals  con  base  en  las - 
* 

fuerzas  internas  del  mismo y Porfirio  Dfaz lo prefiri6  con  ba- 

se  en  los  capitales  externos: 

PARTICIPACION  DEL  ESTADO  PORFIRISTA EN LA 

EXPANSION’  CAPITALISTA 

En  realidad  uno  de  los  aspectos  notables  del  crecimiento - 
capitalista  fue  la  importancia’  que  cobro  el  sector  ptiblico  en - 
tanto  promotor y protector  de  las  transformaciones,  ?ara  estimu 

lar  el  lucro  de.  empresarios.  En  Este  proceso  creci6 SU poder - 
- 

fibs alla  de  los  lfmites  del  liberalismo  ortodoxo  debido  en  par- 

te  a  la  necesid.ad  de  participar  en  la  economfa. 
, i  

Estas  tareas  exigfan  adaptaciones  profundas.  Las  reformas 

administrativas y hacendarias de 188.1 y -1884 libraron  al  aparato 

Dbblico  de 1astres.y anacronismos.’ 

El  saneamiento  de  los  procedimientos  administrativos  elimi - 
n6 impedimentos  diversos  para  ejecutar  las.complejas  labores de 

crear  un.estado  moderno y obre  todo, de formar  unjsistema  social . .  
. I  

.. , .  - . .  . .  I . .  . . I  

*. .. I 

en transici6n. -I 



'ciones 

contro 

l . 

fu6  el  manejo  polftico  de  Porfirio Dfaz al  problema de -' 

lar  a  la  multitud.de  generales y caciquez. Para  ello  cred 

ir 

un  sistema  que  redujo  su  poder  militar y pllEtico de manera  pro - 
gresiva  a  base  de  enfrentarlos  entre si y de  compensar  su  degra - 
daci6n  polltica  con  canonjfas - econ6micas,  incluyendo  gubernatu- 

ras de alaunos  estados. 

La consolidacidn  de  la  deuda  ext.erna  del  pars en 1881 fue -. 

un  antecedente  de  primera  magnitud  que  estimul6  la  codicia  de  a- 

giotistas  extranjeros y su  participacidn  en  la  formacidn  del  ca- 

pitalismo  mexicano.  Con  la  conversi6n  de  la  deuda se re~ard el - 
crgdito  que  dieron  pauta  Oara  contratar  pf6s'taTos en 1890,1904 y 

1910,  logrando  a su vez  uue  el  servicio'de  la deuda-fuera menos 

pesa'do  a  pesar  del  rdpido  incremento de  Bsta,neaociandose  menos 

intereses ( 6: % en  prestamos  contratados  en  1890 y del 4 % en -- 
creditos  de  principios  de  siglo j , lo que permitid que. el'  servi- 
cio  fuese  una  prooorci6n  decreciente  del  valor  de  las  exportacio - 
nes y de los ingresos  pbblicos  ordinarios.  Esto  en sfho .,deforma - 
ba su esencia de  ser  un  mecanismo de acumulaciejn  oric.ir.aria  en - 

* 

cuanto  a  aue  el  pueblo  paqaba la deuda  cue  servla  nara'formar  ca- 

pitalistas o para  facilitar la operacidn de  sus ermresas. 

Una'  de  las  preocupaciones  centrales  del.  estado , -  Dorfirista,- 

despues.  de  a.segyrar  la  explotaci6n  creciente del . .  %abajo .y la -- 
'formacibn de qrandes  fortunas. y de sanear 1a.s. .fin+zas ..elicas, . 

fue  el lograr la  intearacidn  edon6mica de la'.'naci&. Para ello - 
atendid  con  preferencia  el  problema de las  c,omunicpciones . .  y trans - 

'. J :, , r " 
. .  

. -  

. . .  
I .  . .  

. I .. 
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portes y tambien  el  de  eliminar  o'reducir  alcabalas,  gs'tas erani 

el  rubro  de  ingreso  mbs  rico  de  los  estados y de  muchos  munici- 

pios y las  preservaban  con  celo.  En  ello  no  solo  .la  considera-- 

cidn  econdmica de los  ingresos que arrojaban,sino  tambien el  ser 

un  slmbolo  del  federalism0  .liberal  que  otorgaba  la  autonomza  de 

e  los  estados  para  la  estructuraci6n  de su propia  polPtica  fis- 

cal. La  federacidn  logrd  mediante  trucos  ir  rompiendo  la  unidad 

de  los  estados  hasta  que  en 1896 elim.in6 ].as alcabalas y asf  cen - 
tralizar  el  poder. El anteced.ente  mbs  imPortante  fue  la'aproba- 

# 

cidn  del c6dicro de  comercio  en 1883 crue nl-anted  la  unificacidn - 
de  normas  mercantiles  en  toda  la  nacidn,asegurandose  con  ello  la 

ruptura  de  las  limitaciones  de los mercados  locales,la  reduccidn, 

de  costos  de  produccidn y el  avance  subsecuente  del  capitalismo 

hacia  nuevas  regiones. 

El  auge  que  generd  la  exDortaci6n y la  inversidn  tanto  in-- 

-terna  como  externa,  empezd  a  motivar  la  qeneracidn de excedentes 

sobre  los  gastos  corrientes,lo  que  fu6  una  gran  novedad  en  la  vi - 

da  independiente de la  nacibn. La  situacidn  positiva  de  la  finan - 
zas p6blicas,se  logrd  desde 1895 despues de  mSs  de  medio  siulo - 
de  penurias,cuando se combinaron  favorablemepte  varios  factores. 

Estaba  por  una  parte  el  aumento  de  1os.inaresos  del  comercio  ex- 

terior;  por  otra  parte  tuvo  lugar  la  reduccidn  de  las  subvencio-. . 

nes  ferrocarrileras. ASX mismo  otros-  aspectos.  son  ilos  inaresos - 
que  obtuvo  el  gobierno  por  la  aplicacidn de la  poiftica de des--, , 

linde y apropiacidn de baldlos. i '  
'r 
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, 
Las  condiciones  mundiales y nacional- de auge y a  las  ac- 

ciones  de  saneamiento  de  los  asuntos  nbblicos,  logr6  el  estado 

un-impdrtante apoyo polXtico y social  que  le  prest6  un  margen - 
de  .accidn  amplio. 

Se  cre6  una  base  de  confianza  en  el  crecimiento  econdmico  sin - 
importar  la  explotacibn. 

De  acuerdo y con  la  intencidn de provocar  el  crecimiento - 
capitalista  mds  acelerado  posible  se  dieron  concesiones  para  es - 

tablecer  bancos por tiempo  ilimitado.  EmDero,  el  Estado  impuso 

a los  banqueros  limikacibnes  que  le  permit€an  influfr  en  sus - 
actividades.  Se  instituy6 un. control.  efectivo  a  traves  de la.-- 

I 

I 
t 

SecretarXa de Hacienda,  que podhejercer en  cualauier  momento. 

En  si se.consolid6 un  Estado  un  tanto  ?repotente  que  asu-- 

mi6  las  labores  empresariales  de  la  burguesfa  en  parte  por  la - 
indecisidn  de  esta. 

' ,  

Podemos  afirmar  que  la  preocupacidn  Porfirista  por  estimu-- 

lar  el  crecimiento  capigalista . .  lb  llevd  a  recurrir  a  todo  tipo - 
de  medios  para  lograrlo, asf como a  la  vinculacidn  con  el  exte-- 

rior.  Casos  notables  fueron  las  obras  pbblicas,  particularmente 

en  la  construccidn y concesi6n  de  explotaci6n  de  los  Ferrocarri- . 

les. 
(191 

i 
. I  . .  . , .  - 

I I .  

A l  igual que  en otras dreas de'la polftica  ec  nbmica,  la - 
, .  P 

ferroviaria  reconoci.6 dos etapas  qúe  corresponden 9 las  condicio 
\ 

- 
Xes internas y externas  de' la .construccidn  a  toda  Sta  de  un - 

, . .  . . . .  - .  
. .  _ a  . . . . .  .. 



sistema  capitalista. . c r  

La  prfmera  es de  un impuls,o  inicial  un  tanto  cadtico  e  in-- 

termitente,  donde  prevalecid  la  voluntad  interna  de  la  burguesfa 

para  crear  un  sistema  ferroviario  para  contar  con  un  sistema  fe- 

rroviario  esencial que hechafa  a  andar  la  explotacidn  capitalis- 

ta  de  manera  ampliada, afín  por encima  de  todas  las  dificultades 

que  pudieran  surgir,  dsta  epoca  corresponderfa a la  dQcada de -- 
\ 

los  setentas (1870-1880). 

Una  vez  que  la  base  productiva  se  ampl'iaba,  fue  cuando  se - 
se  inicid  la  expansidn  ferroviaria.  Para  finales  de  siqlo  se  con - 
siderd  conveniente  su  regulaci6n  en  vista  'de  'su  heteroaenea  si- 

tuacidn  tecnica y financiera.  En  este  sentido  el  entonces  minis- 

tro  de  hacienda  Limantour  elabord  un  proyecto  para  la  construc- 

cidn  futura  de  nuevas  lfneas,  que  normaba  el  diseño  tdcnico y - 
econdmico  de  nuevas  rutas  durante  el resto'del Porfirismo, asf - 

* mismo  contenfa  los  criterios  de  prioridad y las  bases  para la con - 
solidacidn  de  algunas  lfneas  'importantes. . 

. ,  
r 

. .  

El  procedimiento  para  extender  el  ferrocarril  consistfa en - 
otorgar  la  concesidn  por 99 aEos de  todos  los  derechas  de  explo" 

. .  . .  

tacidn  de  la  lfnea,  ademds de ayudas  por  subvenciones,,  que  varia- 

ba  entre  seis y ocho  mil  pesos  por  kil6metro  dependiendo 'de las - 
( m  & 

dificultades  tQcnic,as -del trazo. , . 1 .  . , .  . .  . -  
I $I 

, .') - ' .  1. 
. '  I 

Se concedfa  un  derecho  de  vfa de setenta  metr+ a-. cada lado 

de'  la  lfnea mds los  terrenos  necesarios.-para  edificios  administra 
. .  

. .  .. . - 
. .  . . : 

. . .. 
- :  .. 
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tivos,,  talleres,  patios  etc.,  tambi6n  se  otorgaba  el  derecho de. 

tomar  gratuitamente  los  materiales  de  construcci6n  necesarios -- 
que  se  encontraban  en  terrenos  nacionales  vecinos’  (piedra,.  arena 

calizas,  madera  etc.) Los yacimientos  de  minerales  y  de  materia- 

les  de  cualquier  naturaleza  que  se  encontrasen  dentro  del  dere-- 

cho  de  vla  eran  concesionados desmanera automdtica  a  la  empresa 

constructora  ademds  en lo que  se  refiere  a  materia  impositiva, - 
estas  empresas  gozaban de la  exencidn  fiscal  por  veinte  años  pa- 

ra  la  importaci6n de maquinaria  de  traccitin,  para  comunicaciones 

w 

y  materiales  para  instalaciones,  Tambi6n  se  concedla  la  exenci6n 

del  pago  de  impuesto  sobre  productos  y  capitales  en  Bste  mismo - 
lapso. . .  

Es  importante  mencionar  que  las concesiones no era?. iqua1.e~ 

a  todas  las  empresas,  sino  que  cada  caso  se  negociaba  por  separa - 
do. As€ las  facilidades  otorgadas  no  siemore  aseauraron  el  Qxito i 

de  las  empresas,  y segtín algunos  autores.:  solamente 6 en  su  caso 

por  la  existencia  de  dificultades  operativas  uue  resultaban  in-- 
* 

salvables,  por  ejemplo  existlan  tdrifas  bastante  comodas  para -- 
las  compañifas  mineras  para  garantizar  abundante  excedente  de  ca- 

pital,  empero  esto  perjudicd  de  sobre  manera a las  emFresas  fe-- 

rroviarias.  durante  todo  el  perlodo. 

Econdmicamente  hablando  .la  red  ferroviariq  re+io  drastica- 
*. .. 

mente  los costos del  transporte s.s€ COD:O ec la expa  si6n  de Tos 1. . .  
‘ mercados  y Q\pt- la  integraci6n  nacional. i ’  

. .  
. .. . 



-. 

, En  cbnsecuencia  la  construccidn  ferroviaria siwific6 la L 

expansi6n de la  demanda  sin  cambios  de  ingreso,  es  decir, POT - 
, la  'simple  agregaci6n  de  mercados  que  anteriormente  se  encontra" 

. .  

ban-aislados.  Aunado  a &to se  encontr6  la  eonstrucFibn  de  obras . -  

pdblicas  para  estimular y consolidar  la  econ6m5a  cayitalista. 
* 

El  aspecto  ferroviario  demuestra  un  rasgo  particular  del  es - 

tad0  mexicano  consistente  en  un  poder  de  manipulaci6n  avasalla-- 

dor  en  parte  por  necesidad  y  en  parte a prop6sito  todo por el -- 
afa'n implícito  y  takito  de  desarrollar el modelo  capitalista de 

produccibn, y en parte  por SU funci6n  propia  ya  de  estado  capi- 

talista. 

I .  

. .  

.) 

Esto  se  muestra  plenamente  con  motivo  de  la  nacionalizaci6n. 

de  una  fraccidn  Sustancial  del  sistema  ferroviario, al cual s e  - 
le  nombr6  Ferrocarriles  Nacionales  de  Mexico  (que segtín  datos -- 
comprendfa  mSs de la  mitad  del  sistema). El estado  habfa  adquiri 

do una  parte  Significativa  de  las  acciones de la empresa  desde - 
. su  fundaci6n.  Asumiendo  una  deuda  bastante  significativa.  'Empero 

lo ,sustancial en esto  es  subrayar un poder  polftico ya bastante 

significativo y un  poder  econ6mico  de  gran  envergadura  para su - 
tiempo,  ya  que  Bsta  actividad  era  de  aran  importancia en una  eco- 

nomfa  de  dimensi6n  mucho  menor que la actual  adquiriendo  parte -- 
del  sistema. 

(20') I 

- 

i '  

Durante  el  perzodo  Porfirista  se  efectu6  un ca i, io  sustancial 
. ' . en los  factores  iqternos  en  el  desarrollo  del  Pals,, ' y este fue da- 

: 
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do por  una  gran  expansi6n  econdmica  que  contrasto  en  gran  medidst,. 

con  el  estancamiento sufrilto nor el  Pals  en la &poca de  la  refor- 
Z T :  

ma. 

Este cambio, .se  origin6  en  la  combinaci6n  de  la  demanda de - 
exportaciones,  la  afluencia .r sistemdtica  del  financiamiento  exter- 

no y la  tecnificacidn  de  la  economlfa  pero  este  fue mds  visible  en 

la  transformacidn  sufrida  por  la  sociedad  en  toda  su  estructura - 
para  efectos de generalizar  la  explotacidn  de  cardcter  capitalis- 

* 

ta  en  toda su magnitud. 

As€ surue una in.ciDiente  industriFlizeci6n a costa  de  los  ta 

lleres  locales y principalmente  bajo  el  estfmylo de  la  Sustitu--- 

cidn  de  importaciones de bienes  de  consumo,  pero  tambien  de  la -- 
produccidn  nacional  er?ontdnea.( o sea  sin  corresponder  esta  con 

la  sustitucidn de importaciones ) ;  crece  la  minerfa; se mpllfa y 1 

diversifica la agricultura  de  uso  interno;  se  extienden  sistemas - 
ferroviarios y de comunicaciones;  tienen  lugar  cambios'  demogrdfi- ! 

cos y econdmicos  uue  determinan  el  crecimi.ento  del  sector de ser- ¡ 

. I  - ; I  
I 

I 

f 

1 

I 

I 

/vicios. As€ las  relaciones  de'produccidn  canitalista  se  extienden 

absorvien?~ co~l -frecuencia  comunicaciones y actividades  completas 

sin  alterar sus relaciones  internas. En fin, todo  esto  es  parte - 
de la  transformaci6n  de las relaciones  de  produccidn  due  permite 

i I 
una  intensificaci6n  de 1.a exnlotaci6v  d.el  trabajo,,' 16 fonÚacidn - 
.de  clase, la modificaci6n  del  poder  de<  aruhos :exisiten%es,!y el  sur- - 
gimiente de otros nuevos.  Esta-.dinbmica  econ6mica,  tiene su .orl-- 

gen  en  la transforxki6n progresiva de  los  factores ..intdrhos . . .  , ta-- I 

i 

t 
: . - .  

I 



, 
, les  como  la  explotaci6n  del  trabajo,  la  demanda,  las acciones, 

del  sector  pdblico,  la  adaptaci6n  monetaria  y  crediticia,  aña- 

didndose  tambidn  los  factores  externos  que  ayudan  a  la  acumula 

ci6n,  sustancialmente  la  demanda y.la oferta  con  exportaciones 

e  importaciones. 

- 

resumiendo  lo  analizado  podemos  afirmar  que  *la  economXa - 
porfirista se conformaba  por  los  siguientes  sectores: 

* >  

a)'El  sector  exportador  y  el  comercio  de  importaciones, - 
esto  conjuntamente  con  el  aparato  de  intermediacidn  financiera, 

directamente  vinculados  con  el  exterior. 

b) Las.actividades internas  sostenidas  por  la  demanda  na- 

cional  que,  a su vez  estaba  estimulada  por  el  inureso  que se ge 

neraba  por  las  actividades  de  exportacibn;  en  inversiones-ptbli - 

cas  sustentadas  sobre  los  ingresos  relacionadoscon  los  tributos 

al'  financiamiento  y  comercio  exterior;  en  inversiones  privadas - 
financiadas  principalmente  por  fuentes  de  esfera  y  otras  con -- 
ahorros  originados  en  gran  medida  en  actividades  relacionadas - 
con  la  misma. As€ por  ejemplo,  se  estima  que  casi  la  inversi6.n 

total  en 1902-1903 fud  externa  y  que  se  aplic6  en  su  mayorfa a 

las  actividades  extractivas  y  de  transDorte,.  a  diferencia de la 

inversidn  privada  nacional,  la  cual  se  orient6  en  particular  a 

la  agricultura,  transporte, const~cci6n y al  comercio  y  solo U' I 

- 

% 

. 
I 

1 

1 

t 

- 
. na  fracci6n ( 8%  del  total y 15% de  la'  mexicana' a i  la  industria). , 

1 

c) Las actividades  agrfcolas  que  en  realidad;  se  acercaban 
! 

dmds  al  autoconsumo y por  lo  tanto  en  cierta  medida  resultaban - I 
.I . " * I  

I 
i 

0 . 



menos  afectadas  por  las,fluctuaciones  Que  sufr€a  el  sistema  mer- 
!' 

cantil. 

Podemos  afirmar  que  10s  sectores A y B, debido principalmen - 
te  a  su  vinculaci6n  con  el  exterior,  eran los  que mss  fdcilrnente 

podlan  resentir  las  fluctuaciones  econdmicas  del  exterior,  pese - 
a la  dimensidn  y  a  la  relativa  compleiidad  que  habfan  alcanzado; 

esto  puede  afirmarse  debido  a  la  evoluc.iBri  de  los  movimientos - 
internos  de  cardcter  polftico y econdmico,  fueron  consecuencia - 
para  la  econom  a. 4 2 1  I 

Esto  nos  da  caracterfsticas  de  un  cardcter  netamente  depen- 

diente  de la.economfa, mismas  que  en  anteriores  anartados  de 6s- 

te  trabajo ya  nos  hab€amos  preocupado  por  mencionar, As€ mismo - 

. .  

la  marcada  disminuci6n  de.  la  lucha  de  clases  en  este  perfodo y SU 

resurgimiento  a  principios  de  siglo,  se  puede  decir que se  corres 

ponden  con el'crecimienta  por  el  auge y luego  con  la  incapacidad 

del  sistema.para  compensar  las  fluctuaciones  externas y mantener. 

'el  crecimi'ento,econbmico.  "Este  fue  el  principal  elemento  pacifi- 

. .I - 

tuvo.  presente 'para  imponer  la  explotaci6n". "El rumbo  mismo  de  la 

revoluci.6n  de  1910,  respondid  a  demandas  de  transformaciones  capi 

talistas mSs intensas  combinadas  con  demandas  campesinas  uue  aspi 

raban  a  un  Yetorno  a  relaciones  arcaicas. E l  tono yl la  orienta-- 

.ci6m-'.de,:  la  cjeska  revolucionaria y su resultado dltl)no, tienen CO- 

- 
- 

i 

mo. antecedentes' la .forma  de evoluci6n  del Pafs en Ips t .  perf6dos  in - 
! 
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tlmulo  de  la  incapacidad econhica y polftica  del  sistema, 

tuada  por  la  crisis  externa". 
(23 1 

En  &te  contexto  contemplamos  un  estado  Fracticamente  vin- 
~ 

culada en  todos  sentidos  de  desarrollo y promocidn  capitalista - 
basado  en  un  regimen de conseciones y privilegios  donde  se  llegd 

a  considerar  que  el  merito  fundamental de  la dictadura  habIa  con 

sistido  en  mantener  el  orden  en  .el  Pafs  despu6s  de mas de  medio 

- 

siglo.  de  anarqu€a y de  dispersidn de  los  elementos  sociales  exis - 
tentes. 

Existfa  la  concepcidn  que  el  tínico  gobierno  liberal  del -- 
cual podfa  decirse  que  realmente  habfa  gobernado,  era  el  de  Jud- 

. .  

rez  quien  despuQs  de  la  intervencidn  francesa  no  habfa  tenido -- 
mbs'  remedio  que  anular  en  los  hechos  concretos  la  constitucidn - 
de 1857 e  imponerse.por  la  fuerza  a  una  sociedad  'desorganizada - , ; c  . 

en  todos  aspectos, as€ el  atraso  del  Pafs,  se  traducfa  en un.de- 

sorden.  permanente, as1 sc' Lacfa COFYI irAis:-e1:sah! e ?ernmate; 

asf se  hacfa  como  indispensable  el  desarrollo  de  la  riqueza so-- 

cia1  de  la  cual  el Pa€s disponfa  para  efectos  de  suprimir  de  una 

, 

- 

* 

vez y para  siempre  en  perlodo  de  la  anarqufa,  el  sistema  de  privi 

legios  result6  ser  el  adecuado y se  asentd  con  la  dictadura  Porfi 

iista pa.ra'  efectos de emplear  el  poder  polftico  directamente  para 

la  proteccidn y promocidn  del  capitalismo,  en  si  la  funci6n  de la. 

.dictadura  bajo &te tipo de  rggimen,  consistid  en  bna  incesante - 
apertura'.de  nuevas  posibilidades  a  la  industria  a  $a  clase  domi-- 

' . . riante .:y en  el  somentimidnto  casi  siempre  brutal e implacable de - 

- 
- 

, -  . . I .. 1 

I 
I : 

. .  I 

i '  

: 
I 
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las  demds  clases  sociales  al  servicio  de  las  pri&ilegiadaS* 

El  regimen  Porfirista  tambien  se  sustento  ideoldgicamente -- 
de  tal  forma  que  la  situaci6n  social  existente  era  tomada  como - 
una  fase  "natural"  en  el  desarrollo  del  Pals,  bajo  las  consisnas 

positivistas de  "orden" y "ProQreso" y esto  hacfa  fdcial  la  la-- 

bor  ideol6gica  puesto  que  justificaba  de  manera  hist6rica y filo - 
.sofYca  de  cardcter  naturista  de  aucerdo  con  la  cual  lo  que  se  ha- 

cia, no solo respondla  a  necesidades  inmediatas  de  la  sociedad, - 
sino  que  en  definitiva  esto  era  impuesto por la propia,naturaleza, 

por  encima  de lo que los  hombres  pensaran o desearan. 

Segtín  los  positivistas  en 19 naturaleza los seres  son  iguales  por 

necesidad y los  mbs  aptos  en  la  iucha 1301: la  vida  terminaci6n  opo - 
niendose a los mas debiles.  Esto  ocasiona  que  los  seres  mas  aptos 

-sean los que de manera  irremediable  triunfen  sobre los mas  debiles. 

con  la  particularidad  de  que Pos mas  aptos  son  casl  de  manera  nece - 
saria los'poseedores  de la  riqueza,  siendo  asl  uue  esta  tendrla -- 
que  determinar  un patron.bnico, para  medir.  tanto  como  la  inteli-- 

gencia  la  capacidad  y  abn  la  re,sponsabilidad  social.  En  este  sen- 

tido  quien  tenfa  la  mayor  cantidad  de  riuueza,  resultarsa  ser  el 

. ser  superior en  todas  estas  cualidades.  Esta conce~tualizaci6n -- 
trazo  en  consecuencia  la  2dea  de  que el.que menos  riqueza  tuviera, 

por  propia  naturaleza  resultarza ser un  individuo  1  cual  habfa 

* que someter y contralar  como a. una. bestia. Al  resp  cto Arnaldo - ' 

Cordova  af i m a  'I De tal s-ierte  el  elemen'fo  verdadeqamente'  activo, 

- .  

- 

. .  7 . . ,  . .  I .. u ,. 

i 
aquel  del  .que depende. sin  lugar -á-dudas la  buena 

. . .  . .  .. . .  . .  
. . . I  .. - .  

'. . . .  

1 
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ciedadad,  aquel que junto con los medios materiales  detenta l a  

ducaci6n y l a  capacidad  mental suficiente para entender  los pro- 

blemas de l a  sociedad e n  su conjunto y por supuesto  para  gober-- 

pueblo,  es l a  "verdadera  sociedad" y e l  "pueblo verdaderot1. Las 
w 

demas c lases   socia les  Son  SO10  una turba  inconsciente  que, como 

a los animales hay clue someter  mediante la   v io lenc ia ,  s i  es  uue 

no alcanza a convencerse de que es  necesario e l  predominio de -- 
quienes poseen l a  riqueza, e l  mbs a l t o  de los  inte-reses  sociales,  

(24,) 
y la   cu l tura ,   l a  capacidad  para d i r i u i r .  

Podemos concluir que e l  desarrollo de l a  "sociedad," e,n l a  e - 
tapa p o r f i r i s t a ,  obedece a l  proyecto  histdrico  aestado por l a  -- 
fraccidn  l iberal  que l l e g 6   a l  poder desde l a  lucha de reforma y 

e l  cual  es en consecuencia el: desarrollo d e l  modelo capi ta l i s ta  

de produccibn,  proceso en e l  cual hemos v is to  en sobradas-aspec- 

tos ,   la   intervenci6n  estata l  y e l  cual  para  efectos  concretos en 

l a  presente'etapa, se sustentd .en l a   ideo log€a  pos i t iv i . s ta  para 

s u  justif . icaci6n  histbrico-natural;  y para s u  Fernanencia  cbncre- 

t a  y efectiva e n  un reaimen de concesiones Y nrivileqios a Pas .-- 

\' . 

_. 
. .  

clases  sociales que  detentaban la  r iaueza,  a s €  como  en l a  influen - 
cia   del   capi ta l   extranjero .  E l  loaro d e  esta  .alianza con los qru- 

Dos d e  mayor noderfo econdmico, lnronici6 e l   desarro l lo  de un'mo-- . 

delo  capital ista que cientfficamm-te conocemos co 0 .priraai:o-etr-A, ' 

portador, mismo que fue necesario  readecuar y hacer funci.ona.1  a. - 
l a s  nuevas condiciones  exipidas .por al capi.talismo mundial, .me-- . .  

+ 
i 



-, 

? 

, 

diante  el  proceso  reformisba  llevado  a  cabo  por  la  elite  que  co-, 

mande  10s  ejercitos  revolucionarios  y que  algunos  conocen corno - 
el  grupo  sonora. 

Cabe  mencionar  que  setos  antecedentes  nos  globalizan  un  pa- 

norama  amplio  de  la  vinculaci6n  directa  de  los  aohiernos  que  el 

pals  ha  tenido,  con  los  qrupos  de  mayor  r>oder€o  econ6mico de la 

sociedad  mexicana  desde  la  Bpoca  colonial  en  el  desarrollo  e  im- 

plantacidn  del  modelo  de  producci6n  capitalista,  y  por  todos  es- 

tos  considerados,  estamos  convencidos  de  la  existencia  de  alian- 

zas  de  todo  tipo  bajo  un  mismo  proyecto:  "Desarrollar  el  capita- 

lismo  en  M6xico",. 

En  otro  sentido,  cabe  aclarar  uue  la  readecuacidn  sufrida - 
por  el  nodelo,  tuvo su proceso  de  nacimiento  con  la  revolucidn - - 
social  reformista  de 1910-4917, en  la  cual  se  hizo  manifiesta la 

presencia  de las.masas sociales  que  irrumpieron de manera  violen 

ta  e  impulsiva  en  el'desarrollo  socio-polztico  de  la  misma.  En - 
i !  

- 

otro  aspecto,.  la  resultante  final  del  proceso, se consiguid \ gra- 

cias.a una  conduccibn'  sumamente  inteligente d~ Is faccibn  burgue 
. .  

- 

esencia  es  igual,  aunque  en  apariencie  es  distinto  debido  a  una 

serie  de  canangzas  de  cardcter  social 

masas  obreras, 

y polftico  otorgadas  a  las 

campesinas  y  de  clase  media,  mismas  que  analizare 
I 

1 
1 
t 

I 
I 
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2.-DESARROLLD DEL FODELO LIBERL  REFORY?DO 

A).- PERIODO DE LA REVOLUCION MEXICANA 

(1910-1920) 

h 

Para  abordar el estudio  de  la  revolucidn  mexicana,  enten- 

diendo  por  esto  al  movimiento  armado  habido  en  M6xico  durante -- 
1910-1920,  es  conveniente  hacer  alqunas  consideraciones  que  nos 

< 

El conflicto  bglico  nacional  surgido  en  la  Drimera  d6cada 

del  presente  siglo,  tiene su var  de  fondo  en  el  echo  de  uue  la - 
economfa  mexicana  hab€a  entrado  en  una  nrofunda  crisis;  los  Dri- 

meros  años  del  siglo  XX  presencian  el  colapso  del  modelo  canita- 

lista  dependiente  agro-minero-exportador;  formula m e  Garantiza- 

. ba los intereses  de  una  dgbil y fraccionada  burguesfa  nativa;' -- 
puesto  que  el  gobierno  de  Diaz  no  fue  capaz  de  ofrecer  una  sali- 

da  a  la  crisis,  el  bloque  en  el  poder  comenzd  a  debilitarse,  has 

' I  

- 
ta  desmoronarse  por  combleto  ante  la  embestida.de los ejercitos 

* populares. 

. .  
~l problema  de  la  sucesidn  Dresidencial  de  Dlaz  habxa  co- 

menzado  a  ser  examinado  por  'la  onosici6n  varios  años  antes  de -- 
1910,  qruDos.de " jovenes  intelectuales  comenzaron  la  critica demo 

ledora  del  positivismo  oficial,  todas  estas  rnenifestaciones  Fro- 

venzan  de  la  clase  media  letrada y reflejaban 14 crisis  uue  vi-- 
' v1a  el  bloque  en el poder. La orQanizacidn,  pollt ca, antireelec" 

cionista  fue  tomando  cuerpo,  sin  embaiqo  las  divgsiones en.las - 
que  cay6  la  burgues€a,  tanto  dentro  como  fuera.  del  Gobierno  imni 

dieron  que  esta  alcanzara  un achodo pacalfid6  preoaran2o  el  te-- 

* _  
_ ,  _ I  . . .  1 .  

I /  ~I i 
9 . .  

. .  . .  
- , .  

. .  . 
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, 
rreno  para  recurrir  a  mEtodos  violentos. 0,85943 

Consideramos  que  el  resorte  Clltimo y la  clave de  la  revo- 

lucidn,  de  su  estallido y desarroilo  se  encuen'tran  en  el  conflic - 
to  existente  en  M6xico  desde  la  misma  indenendencia  Der0  que  la 

penetraci6n  imperialista  tensa  aun  mds  hasta  hacerlo  estallar, - 
entre  las  masas  campesinas  SemiDroletarizadas y la  burquesfa  na- 

. 

cional  e  imperialista  la  cual  debe  imponer  el  capitalismo  en  el 

pais  a  costa  de  la  expropiacidn  masiva  de  las  comunidades  indiqe - 
nas,  rurales  y  demds  camcesinos,  para  crear  un  nroletariado y na 

ra  realizar,  en  el  caso  de  la  burquesfa,  la  acumulaci6n  orisina- 
a .  

ria. 
8 1  

Como  hemos  visto  con  antelacidn,  el  estado  nacional  cons- 

tituye  una  unidad.de  dominacidn  originada en las  metrdpolis  del 

capitalismo  que  se  afianzd  a  partir  de  que  la  industrializacidn . 

potenciara  la  dindmica  del  modo de Produccidn  CaDitalista,. s i n  - 
- 

embarqo  hasta los inicios  del  presente  sislo, Mxico observa  el 

caracter desi&al de  su  desarrollo,  cuya  caracterfstica  princi-- 

pal  la  constituye  la  profunda  denendencia con  el  exterior;  de'--. . .  

ahi  que  el  modo  capitalista.de ~roducci6n en  el  caso  Particular 

mexicano  fue  mbs el resultado  de  una  imgosicibn  desde  el  exte--- 

rior  que  un  producto  de su desarrollo  interno. lo aue  tratamos - 
de  mostrar  es  que  en  realidad  en  Mdxico  no se constituye  un  esta c 

do  nacional  tras. su independeficia,,  .sino s0.10 su ,simbo.losf,a y&:..--. .. i 
que  no se contaba  con  un  contexto  econdmico  social I >  y pollfico~-- 

! 
s. que le diera  origen. 

http://unidad.de
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h 
Si bien'despues,  en  la  finalizaci6n  de  la  querra  de  re-- 

forma,  se  intuye  un'estado clue cambia  parcialmente  en  cuanto  a 

su  organizacibn: el modelo  concebido  nor  los  liberales  observa 

la  intencidn de  que  sea  el  individuo  quien  encarne  al  DrinciDio 

rector-de la  economfa,  mientras  que  el  estado  se  limite  a mote - 
ger  y  promover los intereses  Particulares  del  caoital, admi--- 

riendo  la  politica  del  dejar  hacer.  Desgraciadamente  ?ara  los - I 

capitalistas,  los  gobiernos  tanto  de  Juarez,  como  Posteriormen- I 

te  de  Dfaz  se  caracterizan  por  la  intauraci6n  de  un  estado  fuer - I I 
te  y  centralizado,  aunque  siempre  presentando  un  intento  Dor  lo ! 

! 

- 
grar  un  desarrollo  capitalista. i 

4 
' I  

I 
Ahora bien,  Porfirio  DIaz  gobierna  ya  en  la  era  del  impe - i 

rialismo,  la  acumulacidn  oriqinaria,  punto  de  partida  necesario ! 
! 

r 
a  la  acumulaci6n  capitalista,  asume  su  mdxima  expresidn.  La.po- ! 

¡* ! litica  econbmica  seguida  por  Dlaz  consiste  en  garantizar  las -- 
condiciones  econdmicas  favorables  a  la  inversi6n  extranjera  con 

objeto de crear  un  mercado  4nterno  unico  en  el clue las  mercanci - 
as  pudieran  circular  libre y facilmente.  Con  ello,  la  entrada - 

- 

L 

de  la  industria y la  emergencia  de  una  burguesfa  industrial y 

el  establecimiento  de los enclaves  imperialistas  m-oducto.de  la 

modalidad  de la  dependencia. 

Es dentro  de  este  contexto  como  M6xico  emprende  la  crea- 

cidn  de  la  infraestructura  moderna a traves  -de.,  ,,po,r  un l.ado,' -- 
las  inversiones  extranjeras  directas  que  encont . l !  aron campo de - 

I 

t 

' accidn  en  la  economfa  mexicana  dentro  de  los  ferrocarri1es;el 
1 

I I 
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comercio,  la  minerlEa y la  industria; y por  otro  lado,  la  cre--- 

ciente  demanda  externa  de  mercancfas de exnortacidn,  factores - 
que  conjuntados  conllevan ,a  la  creacidn de  un proletariado  agri - 
cola  e  industrial  cuyas  condiciones  infimas  lo  hacen  emerger  a 

.la lucha,  como  bien  lo  señala  Enriuue  Semo: "...el desarrollo - 

pi 

del  modo de  produccidn  capitalista  en  nuestro  pais  no  es  exclu- 

sivamente  un  fendmeno  econdmico,  no es solamente  el  desarrollo . 

de  fuerzas  productivas,  de  relaciones  de  produccidn  caDitalis-- 

tas,  sino  que  tambien, y fundamentalmente,  en  un  Droceso  de  lu- 

cha  de  clases.  Cuando  hablamos  de  la  historia  del  capitalismo - 
en  nuestro  pa€s, no podemos  separar  cada  paso  en  el  desarrollo 

de  las  relaciones  economicas  de  l,a  lucha  de  clases; <rue es la - 
' :  

que  a  la  vez  expresa  y  promueve  estos  cambios,  los  afirma y los 

une  con  la  superestructura  ideologica y politica. ( *5J 

La revolucidn  mexicana  plantea  un  movimiento  que  persi-- 

que  la  destruccidn  de  la  dictadura  porfirista y la  imFlantaci6n 

de un  regimen  politico  que  garantizara  las  libertades y la  par- t 

ticipacidn  efectiva  del  pueblo, el movimiento  revolucionario  a- 4 I 

pela  de  modo  asencial  a  la  movilizacidn  del  pueblo  para  la  lu-- 

cha  contra  el  orden  establecido y recoje  en sus .banderas  las  de 

mandas  que  reclamában  la  condicidn  de  total  sometimiento  del -- 
pueblo  trabajador  tanto en  el  campo  como  en  la  ciudad.  Conti--- 1 

! 
i 

i * 

I 
- i 

1 

nuando  con  Semo, el  cual^ concluye: "El' motor de  fa  historia de 

Mxica es 'la  lucha de  clases.  Las  contradicciones'  lentre  fuerzas i 

productivas '.y relaciones de produccibn', entre  el l e  . sarrollo  'na- 

cional  y  -la  dependencia,  's.on  condicionantes  ¿me,  sblo. s e  resuel- 
. i. 

. . .  

. .  
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' 7, : ven  a  traves  de  la  lucha  de clases: 

Por  otro  lado,  aun  cuando  la  revoluci6n  se  plenatea  la 2 
liminaci6n  da  la  esencia  privileqiada de la  Qropiedad,  tuvo  co- 

mo  resultado  .la  reforma  de  la  propiedad  privada,  YrinciDalmente 

en  el  campo,  pero no'su abdici6n  lo  uue  permite  continuar  con - 
la  explotacidn de las  clases  trabajadoras.  Si  bien  es  cierto -- 
que  ciertos  sectores  revolucionarios  mexicanos  van  mds  allad - 
de  ver  en  la  revoluci6n  el  punto  inicial  nara  el.desarrollo  ca- 

pitalista,  ellos  no  pudieron  otoraarle el cardcter  a  la  revolu- 

ci6n,  porque  en nungtín  momento  logran  diriqirla,  aunuue  tambien 

* 

. .  es  cierto  que  el  grado  de  desarrollo  de  la  sociedad  no  oermite 

la  soluci6n  de  los  problemas  aue  pudieran  plantear  estas  fuer-- 

zas  fundamentales  (planteamientos  que  ofrecen  barrer  a  fondo -- 
con  las  viejas  costumbres  propietarias).  La  revolucidn  se  ins- 

cribe  en  la  problematica  del  desarrollo  del  capitalismo,  donde 

las  demas  clases  progresistas  no  participan  con  sus  propias  de- 

mandas o bien SOQ incapaces  de  plantear los problemas  del  poder. 

' 1  

Esto  es  cierto  en.  la  medida  en  que  el  movimiento  armado . . . I  

se  inicia  con  la  transici6n  de  nuestro pa€s al  capitalismo  don- . 

de  la  burguesla es totalmente  impotente  para  hacer  reformas,  pg 

ra  modificar  las  formas  de  dominio  del  estado,  para  avanzar  des 

de  un  capitalismo  apenas  incipiente  a  formas cnie vayan  mds  all2 

del  capitalismo y que  Presenten  alternativas -en .. as vlas- de .so- .., ... 

- 

luci6n de los problemas  de  la  democracia y dei d.sarro110 1 econd .- 
s i  

% mico. - .  . 

. .  . - .  . . .  I : . . .  
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A l  contrario,  se  trata  de  introducir  una ser'ie de  correc 

cienes a  la  vfa  del  desarrollo  capitalista,  continuar a asentar 

las  diferencias  econdmicas  y  de solo pasar  de  un  capitalismo -- 
primitivo  a  formas  mbs_complejas  de  dominacidn  CaDitaliSta. 

tY - 

La  revolucidn  de  1910-1920,  muestra  debilidades  y  limita - 

cienes permanentemente,  cuya  raz6n es la  ausencia de un  proletg 

riado lo suficientemente  consciente  Dara  impulsar  las  transfor- 

maciones  burguesas.  El  pais  carecia  de  un  proletariado  cuyo  im- 

pulso y presencia  fueran  capaces  de  llevar  a  la  revolucidn  a  un 

grado  de  radicalizacidn  que  hubiera  impedido  todos los retroce- 

sos que  se  produjeron.  Pero eso no  es  todo, sino clue tambign  la 

burguesTa  mexicana  .muestra sus limitaciones;  uue  son  impuestas 

por  el hecho.de ser  dependiente  e  incapaz  de.desarrollar(como-- 

ya lo dijimos), el cpital.ismo,hasta sus dltimas  consecuencias: 

al  instalarse en  el poder  una  burguesza  industrial  cuya  ligaz6n 

a los, ststemas de opresidn  del  campo es .nula  e  incapaz  de  conce 

bir  el  desarrollo  industrial  del  pals comouna unidad y una  to- 

talidad;  encoritrandose con  muchas  dificultades  en  crear  su  esta' - 
do  moderno con capacidad  para  plantear los problemas  de  la  in-- 

dustrializacidn.  Ademds,  esta  burguesfa  subi6  al  poder  como  una 

burguesfa  dependiente  del  imperialismo  que  en  ninadn momento'se 

.ha planteado  ka,posibilidad  de  aprovechar  los  momentos  de  difi- 

'. cultad  del  imperialismo  para  un  desarrollo  completamente  inde-- 

i 
Para  finalizar,  quisier-amos  considerar do$ mistificacio- 

I 

' ' 7  I 

. ' I  
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siste  en  darle  cualquier  denominacidn,  menos  la  de  una rev0d.u" 

cidn  burguesa,  apoyandose  en  la  presencia  de  fuerzas  de  la  rev2 

luci6n,  insiste  en  que  fue  una  revolucidn  popular,  aunaue  no  es 

facil  caracterizarla  consideramos  que  mbs  bien  constituye  una - 
forma  de  revolucidn  politica,  como  Arnaldo  Cdrdoba  la  llama "U- 

( 2 6 )  
na  revolucidn  populista:'  Empero  para  ser  una  revolucidn  popular 

y transformarse  asf  en  una  revolucidn  social,  u,ue  barriera  a :- 

fondo  con  las  estructuras  propietarias,  que  fuera  llevada  al pg 

der.  Esto es,  que  no basta  la  participacidn  del  pueblo  en  una - 
revolucidn  para  que  esta  sea  popular:  'para  ello,  es  necesaria - 
una  participacidn  independiente,  de  manera  que  llegue  a  ser  ex- 

clusiva y pueda  imponer  su  solucidn -en 1 la  transformacidn  social. 

Para  que  la  revolucidn  mexicana  triunfara  como  revolu--- 

cidn  popular,  era  necesario  que  el  movimiento  campesino  y  el m2 

vimiento  obrero  independiente se hubiesen  impuesto  como  movi--- 

mientos  exclusivos y dominantes. 

I /  

. .  

0tra.mistificacidn  es  la  de  ocultar  sus  contradicciones 

internas,  existentes  dentro.  de los grupos armados uue  determi-- 

nan  tanto  el  resultado  militar,  como  las  caracterfsticas  polftk 

cas,  economicas  y  sociales  de  esta. ES decir  la  revolucidn  mexi 

cana  es  un  proceso  de  lucha  de  clases,  en el cual 9rupo.s con  ig 

,tereses antagonicos  se  enfrentan  y  a  veces se unen ya  sea  con-- 

' . tra ¡os reDresentantes  del  orden  pasad6'"conio 'tamb' n  por  la  de- 

. -  

.: . , .  - . I  

. - . l i "  

terminacidn  del  grado de profundidad  de ¡a revoluqi6n: 
r." 

. !  

I 
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, 
B) .- IMPLANTACION, DESARROLLO' E INSTITUCIONALIZACION DEL REGIFEN 

POLITICO  SURGIDO  DEL  PROCESO  REVOLUCIONARIO 

Una  vez  consumada  la  revolucibn,  el  reaimen  social  crea- 

do  por lo grupos.  mayoritarios  de  la  burquesfa,  tuvo de princi-- 

pi0  las  siguientes  caracter€sticag: 

- Sigue  una  linea de masas  con  el  objeto  de  conjurar  cualquier 
peligro  manipulando  a  las  clases  populares  mediante  la  satis 

facci6n  de  demandas  sociales  limitadas. 

- En  segundo  lugar,  el  regimen  se  fund6  en  un  sistema  de'uobier - 
no  paternalista y autoritario crue se  fue  institucionalizando 

a  traves  de  los  años,  en  el  que  se  ha  dotado  al  ejecutivo  de 

poderes  extraordinarios  permanentes  que  preven  un  dominio  ab- 

soluto  sobrk'  las  relaciones  de  :propEedae y 61 ,arbitraje  ,de  u1 

tima  instancia  sobre  los  conflictos  que  suruen  entre  las  cla- 

ses  fundamentales  de  la  sociedad. . ,  

- El  regimen  emanado  de  la  revolucidn  se  propuso.la  realizacibn. ' 

de  un  modelo  de-desarrollo  capitalista  fundado  en la defensa 

del  principio de la  propiedad  privada y en  la  polftica de la . 

conciliacidn de las  clases  sociales.  Procurando  en  todo  momez 

to  la  promocidn  de  la  clase  capitalista  de  la  cual se hizo  de 

pender el desarrollo  del oa€s bajo  la  vigilancia y el a$ayo - . 

del  nuevo  estado,  desarrollo cuya. . .  caracterfsticaj siempre, ha - 
sido  concebida  como  desarrdllo  solo  relativamente >1 independien .- ' 

te  pues  jamds ha pretendido  romper  la  rélaci6n  dk  dependencia . . 

con  el  exterior. .~ 

. .  

, .  . Y , . .  . .  , I .  

" 
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, 
La  situaci6n,  al  terminar  la  insurreccidn  pooular  cre6 - 

un  ambiente  de  vacio  polftico:  el  antiuuo  bloque  en  el  poder -- 
perdfa  la  capacidad  de  gobernar  permitiendo  uue se uene.rara*la 

burocrdcia  politico-militar  que  mantuviera el control y d.ispu-- 

siera  de  un  poder  que  dificilmente  tiene  capacidad  para  rees--- 

tructurar  un  estado  nacional.  Ni  el  campesinad.0  ni'el  proleta-- 

riado  industrial  tenfan  la  cohesi6n  ni  la  homoueneidad  en  su -- 
composicidn y en  su  conciencia  politica  para  constituir  una or- 

ganizaci6n  independiente  capaz  de  asumir  la  direccidn  del  movi- 

miento.  Correspondid as€ a  los  sectores  radicales  de  la  neaueña 

burguesfa  urbana y rural,  imprimirle  al  proceso  su  orientaci6n. 

Sin  embargo,  esta  direcci6n  peaueño-buruuesa  fue  trans-- 

formada  por  ia  misma  revoluci6n y por  el  contexto  por  ella  gene 

rado,  en  una  burocracia,  militar y polftiva,  que  aDarecfa  en  e- 

sos momentos  como  la  Gnica  fuerza  capaz de ofrecer  cierta  uni6n 

y f uer-za . 
* 

Al  respecto,  es  claro  cuando  habla  Juan  Felipe  Leal so-- 

bre  el  particular:  "Esta burocracia(po1itico-militar), en  tanto 

categorfa  social  especifica, solo podfa manteneme en  el  poder. 

si  lograba  adoptar  las  demandas  de  la  lcha  camnesina y aaranti- 

zar  las  exigencias  mds  inmediatas  del  proletariado  industrial; 

subordinandolas,  por  supuesto,  a los intereses del capital, y S ' ,  
1 

. ¡  

. 110,  a  pesar de  los  mismos  capi.talistas  -nacional S y extranje- i . .  

I 
ros-,  para.  quienes  la  burocrscia  gobernante no er . sino  una  'de- . I  

1 
jmagdgica  intrusa!' 

i 

I I 
. . I  

. .  
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, 

Por  su par@,  la lucha  de  clases y la  lucha  ideologica -- 
que  se  libr6  en  Mexico,  lleva  a  un  pacto  de  fracciones y clases, 

a  un  "compromiso"  que  les  permitid  continuar  la  "lucha"  con  una 

constitucidn-liberal  que  inclufa  varios  derechos  sociales,  la -- 
constituci6n  oper6  como  instrumento  de  una  burquesfa  inciDiente, 

fuera  del  pacto,  excluidas  de  la  carta  maqna  quedaron  las  masas 

exhaustas  del  pueblo',  particularmente  las  mbs  desorganizadas y - 
primitivas,  para  las  que  la  constituci6n  no  .fue  un  instrumento - 
directo  ni  indirecto,  y  las  que ho encontraron  expresidn  en  ella. 

La  constituci6n  fue  asl,  instrumento y expresidn  de  una - 
burguesfa  incipiente,  instrumento  del  desarrollo  del  capitalismo 

y'del desarrollo  del  pafs  dentro  del  capitalismo. 
@ I  

Con  una  incipiente  burguesfa  en  el  poder,  con  la  perecua- 

. ci6n  privilegiada de la  propiedad  privada,  .con  un  estado  fuerte 
I /  

y centralizado,  con  un  control  sobre  las  masas  campesinas y obre - 

ras  y 'con.una constitucidn  de  donde  el  qran  capitaiista  tanto  ex - 
tranjero  como  interno  pueden  encontrar el respaldo  suficiente  pa - 
ra  .continuar  con el incremento  de  la  tasa de uanacia  con  posibi- 

lidades  mayormente  deseables  para  la  qran  acumulaci6n  de  capital. 

* 

, 'Es como se crea  el  nuevo  estado  que,, segtin la conce~cidn 

. % marxista  observada  por  David A Gold:  "...es una  mistificacibn,- - 
. .. . .  . I  - una .. instituci6n  concreta  -que sirve a  los  interesis  de  la  clase - 

'dominante,  pero que intenta  autorretratarse  como  lsirviendo al -- 
. ~ conjunko  .de  la nacidn,  desdibujando  con e l l o  los !perfiles  bbsi-- 

* *I l . .  

. .  l 
' I  . . .  



, .  

( 2 7 )  , 
COS del  antagonismo  de  clase..." Un  estado  que  representa  la  for - 

ma  de  organizaci6n  que  los  burgueses  establecen  Dara  Proteser -- 
'sus  propiedades  e  intereses  comunes. 

Hemos  querido  señalar  la  importancia  de  la  elaboraci6n  de 

la  constituci6n  pues  consideramos es la  base  Dor  medio  de  la -- 
cual se da  forma  a  la  transici6n  del  capitalismo  mekicano,  trans - 
formaci6n  cuyo  rasgo  mbs  irkortante  es  la  ascencidn  a  formas mbs 

complejas  de  explotaci6n.  Concluyendo;  el  texto  constitucional - 0 
torga  poderes  inf+nitos  al  ejecutivo  con  lo  que  queda  configura- 

da  una  dictadura  constitucional ile corte  presidencialista,  se o- 

torga  al  presidente  poderes  ,absolutos  para  legislar  sobre.las rs 

laciones  de  propiedad y de  trabajo  (articulos 27 y 1231, tr'ans-- 

formandolo  en  el  "arbitro  supremo"  no  constituye  de  ninguna  ma-- 

nera  una  forma'de'imparcialidad,  al  contrario,  el  estado  mexica- 

* :  

no  no  es  de  ninguna  parte  independiente,  pues  su  funci6n  @rimor- 

dial es la de  "obtener  en  equilibrio  entre  los  factores  de  la -- 
producci6n",  esto es garantizar  la  operacidn  del  sistema  que es,  

obviamente,  capitalista.  Asf.pues., su proDdsito  esencial  es  el - 
de  producir y reprqducir la dominacidn  del  capital,  buscar  la -- 

. .  

, conciliacidn  de  clases,  el  desarrollo  econdmico de  un  grupo  de - 
personas, todo ello,  a  costa  de ¡os asalariados, de una  gran  ma- 

sa de poblaci6n.desprovista  de:condiciones  adecuadas  de  vida y - 
. .  .cuya principal y va.l.iosa,, I. /I mercancfa  es  su  fuerza  de;  trabajo. 

1 

i 
. .  El  periddo  que mds interesa  en  esta  parte  ep  aquel  de --- 

. .  ! 

' transici6n  al  capitalismo  .moderno, uue inicia S albores  hacia . .  
. .  . .  . . .  . .  . .  . 

' transici6n  al  capitalismo  .moderno, uue inicia S ~ S  albores  hacia . .  
. .  . .  . i . .  . .  . . .  



1920 y termina  despues  de  los  años 4 0 ' s .  Como  se  sabe,  este  pe-- 

riodo  esta  sobre  todo  signado  por  eventos  pol€ticos  de  gran  tras 

tendencia, por  un  intenso  que  hacer  en  el  dmbito  de  la  innova--- 

ci6n y el  ensanchamiento  institucional y por  la  puesta  en  acto - 
de  profundas  reformas  de  base,  autenticamente  estructurales, -- 
llevadas a  cabo  sobre  todo  al  final,  durante el.gobierno de  Ldza 

ro  Cbrdenas.  Puede  decirse  que  se  trata de una  fase de prepara-- T! 

ci6n  de  las  condiciones  para  una  expansi6n  econdmica  capitalista; 

los  procesos  polftico-s,ociales  que  tuviero  luaar  en  Mdxico,  com- 

binados  con  la  dindmica  registradasen  la  economfa,  produjeron  un 

autdntico  "paquete"  econ6mico-social  del  cual  habr€a  de  nutrirse 

el  desarrollo  econ6mico  subsecuente.  Probablemente  el  elemento - 

unificador  de  este  desarrollo  haya  uue  encontrarlo  en  el  nuevo - 
sistema  polftico,  esto  es,  en  el  nuevo  estado  nacional  creado. - 
Una  de  las  caracter€sticas  permanentes de este  estado  va  a  ser - 

Ir 

- 

- 

su  vocacidn  intervencionista  en  cuanto  a  la  economfa,  estableci- 

miento de una  modalidad  que  se  logra  a  partir  de  uue  la  revolu-- 

ci6n  cre.a  las  condiciones  uenerales  necesarias  para  que  tal  res- 

tructuracidn  se  diera. . .  

LOS años 30 ' S  marcan  para  Mdxico  el  principio  de  la  era - 
intervencionista  del  estado  capitalista,  sin  embargo  el  interven - 

~ cionismo  ha  adoptado  diferentes  modalidades  ,en  distintos  passes .. 

y dentro  de &tos, en  momentos  diferentes;  en  Mdjfico,  esta  nueva . .  
. I  . - .  - 

~ _. - I .  

. modalidad  responde a las  nedesidades  del  d'esarro  lo  capitalista i .. 
provenientes  de los *proyectos pariiculares.  de.1  u$upo  entonces u2 , 



-. bernante.  Esta  vinculaci6n  es  importante  porque la polTtica  eco- 

n6mica  industrial,  implic6  orientaciones  dirigidas  a  permitir  el 

traslado de excedentes  a  favor  del  capital  industrial  para  garac 

tizar  .los  niveles de realizaci6n  a  traves del poder  comprador  del 

estado.  En  efecto,  la  fraccidn  industrial  que  ha  surgido  con  la 

crisis,  aunque  hegembnica, es dtSbil y  en  lo  fundamental,  pequeña. 
w 

su posibilidad de crecer y renovarse  desde  el  punto  de  vista  t6c - 
9 

I nico-material,  es  severamente  obstruzda  por  las  condiciones  del ' 

mercado  internacional;  de  esta  manera,  la  acumulaci6n  capitalis- 

ta  interna  tiene  que  descansar  en un  regimen  de  explotacibn.  abso - 
luta  de  la  fuerza de trabajo. 

Por  otro  lado,  la  misma  debilidad  original  de1,crecimien - 
to  industrial  exige,  que  si  este  ha  de  ser.sostenido,  el  estado 

vuelque  toda  su  potencialidad  en  apoyo  de  la  economfa,  lo  cual 

significa  el  sacrificio  casi  total  de  los  gastos  estatales  para 

la  "legitimaci6n"  del  sistema.  Esto  se  hace  efectivo a'travgs - 
del  ejercicio  de  un  poder  polftico  que se,ha hecho  sumamente -- . 

complejo  en  su  interior  y  estd  sustentado en delicados y.dinbni - 
cos  equilibrios  no  .solo  en  los  grupos  dominantes,  sino  tambien.. 

4 

con  las  expresiones  organizadas de las  fuerzas  sociales  domina- 
, 

das. 

La  administraci6n  de  este  esquema de  dominacibn, se%aces. . 
, -  

ca mds  bien  a  un  'sistema  'corporativo  que  a  uno  dekocrdtico  re-- 

presentativo,  significa  tamb'ign  una  cuota de pord' r que. "se' tie' 

ne  que  pagar"  por  parte  de  los  grupos'  Frópietariog,  de'.esta  ma-- 

., , . .  ., t ( / I . .  
'. , .  . : I .. 
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riera, el  grupo  "reinante"  que  dirla  Poulantzas,  Dor  las propias, 

condiciones'  del  desarrollo  social  en  Mexico,  es  tambien  grugodo- 

minante. 

, 

Podemos  agregar  que  las  caracterlsticas  del  estado  como - 
populista  y  nacionalista,  es  la  clave  para  definir  la  polztica - 
econ6mica,  por  que  en  este  tipo  de  reglmenes  existe-una  burgue-- 

sfa  incapaz  de  enfrentar  el  radio de poder  inestable y.decadente 

pero atín gravitante  en  el  estado, de  los  grupos  tradicionalmente 

dominantes,  por  tanto,  sea  porque  la  crisis  internacional  amplid 

el  grado  d&  autonomla  relativa  de  ese  estado, o sea,  porque  las 

crisis  internas  dieron  entrada  a  sectores  proletarios  y  medios - 
en  la  esfera  polltica,  lo  cierto es que  a  traves  de  contradiccio 

nes  y  luchas,  fue  posible  re,definir  las  nuevas  alianzas y su  ins 

titucionalizaci6n  como  bloque en.el poder;  pero,  eftíltima  ins-- 

, tancia  que  el  dominio  creciente de las  burgueslas  urbanas,  a  ni- 

I 

h 

vel  de  estado,  el  que  definid  las  nuevas  estructuras  polftico-- 

institucionales. 
* 

Siguiendo  con  la  caracterizacidn  del  estado  mexicano, pug 

de  decirse  que  no  es  exterior  a  la  economfa,  estd  inscrito  den-- 

tro  del  marco  de  la  acumulaci6n  capitalista,  hay  que  borar  la  i- 

dea  del  bien comtín y  el  beneficio  social.  Por  el  contrario,  el - 
estado  permite  prolongar  y  complementar  las  relaciones  de. los a- 

gentes  de  la  economla,  les' db oportunidad de afir  arse y de  ex-- 

'tenderse  a  costa  de  todas  las  formas  econdmicas  an  eriores,  a -- 
traves  de  la  vigilancia de los fines  privados  con el fin de. con- 

. .  'cs 
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,tinuar con  su tendencia  a  desarrollarse m&  alld de  todas  las ba - 
rreras.  Interviene  para  contrarrestar,  en las actividades  econb- 

micas,  los  efectos  negativos,  con  el  fin  de  aseaurar  la  continui - 
dad  de  la  producci6n  de  la  plusvalfa  y  de  capital;  esto es, per- 

petuar  la  relacidn  capital-trabajo  y  no  una  actividad  econbmica 

socialmente  neutra,  ya  Jean  Marie  Vincent lo señala:  "El  Estado 

h . 

es la sanci6n y la  perpetuacibn  de  la  separacidn  entre  los  pro-- 

ductores  y  los  medios  de  produccibn,  lo  que  hace  no  solamente  ga - 
rantizando.  la  propiedad  privada,  sino  tambign  produciendose y re - 
produciendose  como  conjunto  de  aparatos  separados  de  las  masas  y 

caracterizados  ellos  mismos  por  un  grado  pronunciado  de  divisidn 

del  trabajo".  Esto  uuiere  decir  que  detrds  de  su  iaualitarismo - 
formal  se  perfila  el  papel  permanente  de  las  instituciones  esta- 

tales  a  favor de las  desigualdades  sociales  mds  substanciales. - 
~l  estado,  en  realidad,  estd  mucho  menos  alejado  del  proceso  de 

(28)  

produccidn  que  lo  que SUS ideblogos  quieren  admitir,  aunque  s6l0 

fuera  por  contribuir  a  producir  la - divisidn  entre  los  trabajos - 
.de  mando  y de ejecucibn;  estd  asZ  presente  en  el  ordenamiento  de 

' . los agentes de la  produccidn,  con  el  fin  de  transformar  la  fuer- 
. .  

. .  

za.trab.ajadora  colectiva  en  potencia  social  del  capital. Es por 

esto  que  el  estado,  lejos  de  ser  un  drbitro  por  encima  de  la  pe- 

lea,- se,inserta en  una  cadena  de  dependencias  de  la  cual  es  un 

I 'constituyente  entre  otros, y en  una  serie  de  procesos  de  los  cua - 
.. , . les no  puede  ser  separado. . .: : I . 

i 
. .  

La  economfa  mexicana  presenta,  en  este  pe  la  etapa 
I i . *' de.  un.-cre,cimiento  sostenido;  ¡se  consoiida  el  sector  industrial - l 



basado  en  la  producci6n  manufacturera y de  energgticos,  asl  como, 

sectores  dindmicos de la  acumulaci6n  capitalista y del  crecimien- 

to  econbmico;  esto  se  establece  porque  fu6  acompañada  de  una  rea- 

ccidn  positiva de las  demds  actividades  productivas.  La  estructu-. 

ra  de  la  ocupacidn  se  alter6,  en  esta  etapa,  como  efecto  directo 

del  arranque de la  industrializaci6n  acelerada.  Durante  este  tiem - 
PO existieron-  condiciones  particulares  en  la  economfa  mundial  que 

obstaculizaron  la  tradicional  importaci6n de bienes  de  consumo, - 
pero  tsmbign de maquinaria y equipo, y uue  propiciaron el auniento 

de la  produccidn  industrial  mbs  que  nada  por  la  intensificaci6n - 
en la explotacidn  del  trabajo. 

Por  otro  lado,  hay  que  señalar  que  en  este  periodo  el  esta 
' /  - 

do  instrumenta  una  polftica  econdmica  especial,  acompañada  de  la 

creaci6n  de  empresas  pfiblicas  que  auxilian  al  desarrollo  capita-- 

lista.  Observamos  que  al  principio,  el  sector  paraestatal  era  ca- 

si  inexistente,  en  cambio,  entre  1930 y 1939  surgen  agencias y em - 
presas  en  prdcticamente  todas  las  areas  de  la  actividad  econbmica 

y social,  con  ello se.amplfa y diversifica  1a'"injerencia  estatal 

en  la  asignaci6n  de  recursos,  debido  .a  que  el  estado; y. en  parti- 

* 

cular  sus  ramas  recien  nacidas,  casi  todas  vinculadas' de'manera - 
directa  con  la  esfera  econbmica,  se  moviliza  a  apresurar .la cadu- 

cidad  del  viejo  patr6n  de  desarrollo  que aCln regfa  (todavla  a 20 

años  de  terminada  la  revolucidn),  intentando instalar,otro que no 

solo responda  -a  los  .intereses  de  la  clase-  dominan:te,' s h o  que.  tam 

bien  concrete  en  realidades  sociales y. econ6mic.a~ -Ips' intereses .- 

'de los monopolios  transnacionales . Mientras que la caracterfstica 

. .  

1 

1' - 

!1 

, .  .. . . .  . .  . . .  . .. . 



-. de la polftica  financiera  en  dicho  periodo,  la  pone  de  relieve e l  

heck.3 de  que  en  cada  uno  de los años,  el  gobierno  federal  incurre 

ticclar  de  la  banca,  dan  cuenta  de  la  decisi6n  estatal  de  impul-- 

sar  sectores  especfficos,  cuyo  avance  era  indispensable  para  un - i 
descrrollo  econdmico  mayor. 

Lo que  hemos  tratado  de  señalar  en  las  lxneas  de  arriba  es 

que 31 estado  se  ha  insertado y ha  jugado  un  papel  muy  importtan- i 
te en el  proceso de acumulaci6n de  capital,  ha  servido  de  soporte 

y scstgn del  desarrollo  capitalista  en  Mexico,  ha  sido  la  base  de 

1 .  

dones se  cimenta  el  gran  capital.  Por su parte los urandes  monopo 

lies, el  capitalista  internacional  individual,  el  capitalista  in- 

- 

terr.2 y la nueva  modalidad  del  capitalista  asociado,.  tienen  en  el 

aparzto estatal su "otra  mitad",  aquella  indeclinable  fuerza que 

sopczta el  peso  de  las  crisis  y  que  luchard  siempre  por  conservar 

ese  rt5gimen  de  explotaci6n  a  favor  suyo, pues,  si  en  alg6n momen- 

to t.Jviero miedo de que  el  estado instrmentara medidas  en  contra . 

de 13 capitalizacibn,  no  han  tenido  mayor  preocupacidn  aue  un"1i- 

gerc  reacomodamiento  y  aceleraciGn  en  el am'ento de la  tasa  media 

de canancia obtenida  a  traves de la  creaci6n  de  la  infraestructu- 

, ,  

ra  F:ar  parte  del  aparato  estatal  a  trav6s de  su  funcionalidad  eco . 

ndmiza, este  hecho es comprobado  con  dos  hechos  seqalados  acerta- 

damemte por  Rolando  Cordera: 

. -  - 
. (2.9 >. , . ,. : I ., , 

. . ,  

i " '  . _ O  I' I . : A . .  
i 

1) Por un  lado,  no ha-existido la  posibilidad de que sobre . 

" . .  . ,. 

. .  . ,  . .  . .  
. . . .  .. 

. .  t 
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sobre los factores  que 

les. 

Cuando  se  habla 

que  6sta  se  produce  en 

I 

determinan  eLrendimiento de los capita-- , 
1 

de  intervencidn  estatal, AO debe  pensarse 

el  vacfo,  sino por el  contrario,  en un -- 

I 



dos. 

para  finalizar  con  este  apartado,  creemos  conveniente ofre 
8 



rimente un  accionar  netamente  productivo:  pero que después fue 4 '  

ron  partic,,ipando en el  proceso.de  formacidn  de  canital, amen-- , 

tando  el  nfhero de empresas  directamente  productivas en manos - 
del  control  estatal. 

Frecuentemente  se  pidetluna  dlimitaci6n  entre  el C ~ D O  de 

la  iniciativa  privada y'el de  la  pfiblica,  como  si  a.lauien  nudie - 

ra  otorgar  titulos de propiedad  sobre  el  futuro de la economfa 

y el  destino  de los pueblos. ES tan  insistente  este  nerearinaie 

en  busca de un  coto  de  caza  exclusivo,  que en.muchos paises  10s 

gobernantes  hacen  "actos  de  fe"  tratando  de  convencer a.la ini- 

ciativa  privada  uue  no  tratan de desplazarla,  sino solo de corn- 

plementarla. Lo que nosotros  tratamos de mostrar es flue,  nreci- 

Samente,  el  accionar  del  estado es netamente  la  complementaci6n 

:del accionar  privado,  pero  pasemos  ha  hablar  de  la  emDresa ~ f i - -  

2 

blica. & 

~a existencia de la Emnresa  P6blica  Dermite  distinauir - 
en  el  s.isté.ma  de  administracidn  diblica  de  un  nafs  corno Mxico 

con  economfa  mixta, d o s  subsistemas  bbsicos, por una  oarte  el - 
gubernamental  que  inc7uirfa  a  todos  los  oraanos  del  eiecutivo, 

y @.or la  otra  el  paraestatal true agruparfa"a1  coniunto  de emr>re - 

I ,  

sas  Dfiblicas y de  entidades  no  mercantiles qcie no forman Darte, 

en  forma  estricta  del  poder  ejectuvo.  Si  bien  el  naraestatal es - 
ta subordinado  a.1  gubernamental,  desde  el  punto  de vista DolTti - 
C O ,  el  dindmico  crecimiento  del  primero  ha  hecho  que,  en  muchos 

paises . \  los recursos por e¡ generados  constituyan  un  inmortante 

http://proceso.de


zan a ver s u s  efectos a partir de l a  epoca de l a  reforma. LO an- 

En un intento por preeísar e l  pabe1 econ6mico y social -- 

cepcidn marxista d e l  orXg.en & las E.P. 



y varias  formas  estatales  pueden  corresponder  a  una  sociedad & 

la  misma  naturaleza. 

Ante los problemas  que  se  ha  enfrentado  el  capital c m  

" 



4 '  

capital  social 

el  presupuesto 

los monopolios 

cidn. 

Este es 

clue se desvaloriza y la narte de los incresos crue 

del  estado asicpa a las E.P., son  transferidas a 

a traves  decEversos  mecanismos  de.  desval.oriza--- 

el  papel  diocto  del  estado  en  la  economfa,  napel 

activo y comprometido  con'de bien general,  pero no del  pueblo -- 
sino  con  el  bien  general  de las clases  capitalistas. 



C).- PERIODO DE CRECIYIENTO DEL APARATO PRODUCTIVO Y ACEN 

.. 
I TUACION DE LA DEPENDENCIA ,,,, 

Las transformacion'es  de  la  economfa  capitalista  mundial - 
t 

s. ' ..>, 

durante  los  dltimos 35 años Y.SU influjo en el desarrollo,de* 

la  economfa de los  passes  atrasados,  han  provocado  una  nueva 

insercitjn de la  economla  mexicana  en la divisidn  internacional 

del trabajo. Al avance  del  Proceso  tardzo de industrializaci6n 

vfa  sustituci6n  de  importaciones  de  bienes de consumo  no  dura- 

dero y de .acumulaci6n  inte'rna  de-  capital  (realizado  en 10s mo- 

menos de crisis  del  mercado  mundial: lb29 y segunda  guerra  mun - 
dial), 'se auna  la  transformaci6n  de  la  estructura de¡.capital 

I imperialista,  que  pasa a producir  fundamentalmente  msquinas, - 
materiaies de transporte y bienes  de  equipo. Lo anteriór  plan- 

tea al capital  imperialista  la  necesidad de adecuar su penetra - 
cidn en la economza  nacional  para  reafirmar su control  de  la - 
misma y satisfacer SUS requerimientos de acumulacidn  de  capi-- 

tal a escala  mundial. 

A traves  'de la  compra  de  empresas  ya  instaladas, de la  ab- 

sorci6n  de  capitales  nacionales y del establecimiento de compe - 

fixas subsidiarias  de  las  grandes  corporaciones  multinacionales 

, el  capital imperialista  acelerd,  desde  fines de los cincuentas, 

la expansi6n y diversificacidn de la  estructura  industrial  del 

. pass. De esta  forma, al tiempo  que  obtuvo  una  salida a su capi - 
tal excedente y a la  necesidad de ampliacitjn  del  mercado  mun-- 

dial  para sus productos  ahora'preponderantes  (tales  como  maqui .- 

naris, equipos  de  transporte, insumos y tecnologla),  el  capi-- 

tal  imperialista  modific6  mayormente  la  estructura  econdmica - 
y social de Mgxico,  sometiendo1.a  de  forma  mas  directa a la lo- 



dia de ganancia. 



nes  del  capital  internacional.  Cualesquiera  que  sea esa parti- 

cipacidn  del  capital  imperialista  en  las  empresas  conjuntas, - 
mayoritaria o minoritaria,  el  control  que  obtiene  en la pr$cti - 
ca  mediante  el  financiamiento,  la  t@CnOlOgfa o el  mercado 10 hg 

cen  preponderante. La ldiglca de la  expansidn  de  tales  empresas 

sera  la  que  dicte  la  estrategia  del  capita1,internacional a es- 

cala  mundial,  en  particular  de l a  correspongiente  fraccidn  de - . .' 

capital o, para  decirlo  en  otras  palabras,  de  la  respectiva cor 
# 
n - 

poraci6n  multinacional.  La  Competencia entre'las diversas'  frac- 

ciones,.de capital  se  encarniiard y avanzara  grandemente  la  con- 

centraci6n y centralizacidn  de  capital. 

La asociaci6n  del  capital  nacional  con  el  capital interna" 

cional'tiene su  expresidn  social y polftica  en  la  transforma- 

cien de la  burguesfa  'nacional, SU entrehZaInient0  con  la b u m e  - 
sfa  imperialista y el  surgimiento  consiguiente de la  burguesfa 

asociada. De e'sta  forma  se  profundizan los cambios  de  la  estruc 

tura  econdmica y social del  Pars Y se  intensifica  de  igual  mane 

ra  la  internacionalizaci6n de'la economfa  mexicana y su $-ti- 

miento a las  leyes  de  la  acumtllaci6n mundial.de1 capital. 

. .  - 

- 
l ,  

. .  

La transfomacidn de  la  economfa  nacional y de  la  articula- 

divisidn  internacional  del  trabajo  ahonda y complica a la vez - 
la  intervenci6n  del  Estado  en 'la economfa. 
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solo intensifica  la  construcci6n de la  infraestructura  ec&6-. 

mica  necesaria,  sino  ademds  garantiza y promueve  directamente 

la acumulacidn de capital,  el  crecimiento de la  economfa. TO- 

ma a su cargo  sectores  imprescindibles  como  la petroquhica -, 

bdsica,  la  producci6n  electrica  y la electrificacibn,  la  side - 

rurgia  y  la  produccidn  de  meterias  Drimas  fundamentales;  cU-- 

yos precios hfimos benefician  al  capital  mediante  transferen - 

cia de valor,  haciendolo mbs rentable,,Absorbe empresas qlJe - 
han dejado  de  producir  ganancias  suficientes  .como  para anbar 

a los empresarios  privados  a  conservarlas en sus.manos e in-- 

vertir  en  ellas  pero  cuyo  funcionamiento,hace  falta  para  el - 
crecimiento d e  la producci6n.  Garantiza la salida  de 10s pro- 

ductos  fabricados  promoviendo  la  demanda de los-mismos, faci- 

litando su- comercializaci6n,  reglamentando los p-recios,  reali - 
zando compras  directas, etc.,  que  hacen  posible  la  realiza-- 

ci6n  de la  plusvalfa.  Estimula  en  fin  directamente  .la  acumula - 
ci6n de capital  mediante  subsidios  a las empresas,  aranceles, 

exenciones  de  impuestos  creditos,  leyes  especiales y toda una 

gama  de  mecanismos  cada  vez mbs amplios y complejos. 

LOS gastos  social.es del Estado  (educacibn,  asistencia mQ- 





bfa enfrentar al capital  imperialista,  cuya  presencia hege&fi& 

ca ponfa  trabas a la  acumulacidn  interna  de  capital.  Entonces 

ante su propia  debilidad  relativa  el  Estado  se ve obligado a - 
apoyarse  en  las  masas  trabajadoras  del campo y de  la  ciudad, - 
en especial  del  proletariado,  cualitativamente  mbs  robusto  le 

la burguesfa  local a causa de la  existencia  misma de las wrs 

proceso, el  Estado  queda  prisionero  de  las  masas.  De  ah<  se -- 
desprende  la  necesidad  extrema  que  tiene  el  Estado  de  nuestro - .  

pafs de afirmar su autonomia  polftica,  presentarse  como col-- 
* 

& por encima de las  clases Y de SUS contradicciones,  como &-bi - 
tro imparcial de las relaciones y luchas  de  clases. 

Para  garantizar  las  condiciones  materiales y sociales  de - 



da a reproducir sin remedio la  divisidn  social  del  trabajo,  la 

separaci6n de la  sociedad  en  clases  contrapuestas,  la  explota" 

ci6n y la  lucha  de  clases. 



.. 
. .- - r  ' I t  . I  

, .. 
burguesqa sobre"e1 pfoletariado. 

corno la  integracidn  ideolbgica'no  basta,  el  Estado  constru - 
ye todo  un  aparato  legal  cimentado  en  la  ley  federal  del  traba - 
jo, mediante el cual  interviene  autoritariamente  en  'los  collflic - 
tos  entre  el  capital y el  trabajo,  entre  la  burguesfa y la cia- 

se obrera. La "conciliacidn"  con  el  capital  es  impuesta  compul- 

sivamente a los trabajadores. 

La polida, el  ejercito, los $tribunales,  la  coacci6n  admi- 

n'istrativa,  constituyeq  elementos  que  configuran  el  aparato  re- 

presivo  del  cual  se  vaie  el  Estado  para  integrar  al  proletaria- 

1 

do. 

Tal  proceso  afecta  al  proletariado.en  sus.condiciones  de -- 
trabajo y de  vida.  La  intensificacidn  de  la  explotacidn  que  re- 

quiere  la  burguesfa  para  avanzar  en  la  acuinulacidn  de  capital, 

entorpece a la  vez  el  dominio y la  integracidn  de  la  clase  obre - 
ra por  parte del' Estado,  dado que &st& tiende a disminuir cada 

vez mds los gastos  sociales  en su beneficio y a violentar en.su 

sujetamiento. 

Esto se  hace  posible  debido a.que la  diferenciacidn y forts - 
lecimiento  de las clases  transforma  las  relaciones  entre  &stas 

y el Estado,  hacitkdolks  mbs  nltidas.  La  consolidacidn  de  la - 
burguesfa naciona-l  como  clase  dominante  (en  la  inmediata  post-- 

guerra)  cambia su art,iculacidn  con el Estado, lo hace depender 

cada  vez  menos  del  proletariado y las masas campesinas y se con - 
vierte  en su base  social. El desarrollo  del  proletariado,  por - 



. .  

. .a . i  
.. 

.* 
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su parte, & volviendo cq'duca SU' relaci6n  hSbrfda con el  Estado,, ' 

polftica. 

nlanera significativa  la  articulaci6n  global  del  capital  con  el 

Estado a causa de'la consolidacidn de la  burguesfa  asociada, ES - 
to se produce  especialmente  debido a una de las caracterfsticas 

'singulares del proceso  de  industriafizacidn  tardla  que se efec- 



tub en el  Pass. 
'.- r O 

..,, 

.. 
rc 

*, 
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efecto,  las  modificacione?  de  la  divisidn  internacional 

pital que  requieren,  sino  en  particular  por  la  nueva.estructu- 

ra  del.  mercado  inundial y la  monopolizaci6n  de su producci6n y 

comercializacibn  por 10s grandes  monopolios  internacionales, 

cienes productivas  mds  desarrolladas,  reproduce  sin  cesar ese 

proceso  de  importacidn,  hacigndolo  cada  vez mds intenso y pro- 

f undo. 

La peculiaridad  del  proceso  de  acumulacidn  de  capital que 

de 10 anterior  se  desprende Sa1ta.a la  vista:  "la  transforma" 



I 

z ~ .  de los recursos  en  divisas  necesarios  para  la  compra  de  mb- 

te  de  ganancias  hacia  las mebbpolis, 10 que provoca.un grave dc 



ta  al  Estado  nacional  con  las  diversas  fracciones  de  capital  mo- 

nopolista  internacional,  particularmente  del  capit.al'financier0. 

La  multiplicaci6n de'los cr6ditos  internacionales  al  Estado  mexi - 

cano,  provenientes  de  gigantescas  corporaclones  financieras  impe " 

rialistas,  principalmente  norteamericanas,  hacen  en  extremo  vul- 

nerable  al  propio  Estado,  quien  debe  enfrentar  condiciones  cada 

vez mbs  onerosas y presiones  muy  fuertes  por  parte  de  sus  acree- 

dores.  Al  mismo  tiempo  se  dificulta  la  expansidn  del  proceso de 

diversificaci6n  industrial  debido a,que cada  vez  mayores  cantida - 
des de  divisas  deben'utilizarse para el Servicio  de  la  deuda. ~1 

capital  imperialista  puede  expandirse mbs libremente  de  acuerdo 

a SUS necesidades  de'  acumulacidn  mundial- La adopcidn de la pol$ 

tics del  fondo  monetario  internacional - luego de la  devaluaci6n - 
del peso en 1976, justamente  expresa tal vulnerabilidad  del  Esta 

do y la  econom5a y de  hecho  muestra  el  avance  del  control hpe- -  

rialista  sobre  la  polStica  econdmica  general  del  Estado. 

- 

. -  

1 

A la penetracidn  directa  del  capital  imperialista y la  &sor - 
ci6n  del  capital  nacional, se auna  la  penetraci6n  del  capital fi - 
nanciero  internacional a travgs  de  prestamos y financiamientos - 
al  Estado.  Esto  se  agrava ya que  el  Estado  no  satisface sus nece - 
sidades de recursos  exclusivamente  Con 10s .creditos  extranjeros, 

La  ampliacibn  ininterrumpida de un  drea  de  intervencidn.econ&i- 

ea, esencial  para  la  reproducci6n  ampliada  del  capital, lo lleva 

". . ". . .. . . " 



AS$ la  burguesfa  asociada se convierte  igualmente  en  'lacree . -  

der" del  Estado,  Esto  explica en Cierto  grado  la transfom¿d.bn 

de  las  relaciones  entre  esa  burguesfa y el  Estado  durante  las - q ,  

. dltimas  decadas. 

El resultado  del  complejo WOCeSo anterior  es el afianzamien - 
to  del  papel  del  Estado  en  la  acumulaci6n ae capital  local. y SU 

I 



intereses  particulares". 

Esa  autonomla  relativa del Estado  Burguds se acenttia en -- 
nuestro  Pafs a causa  del  retraso y del  cardcter  desigual y corn- 

binado  del  proceso  de  desarrollo,  tal y COmO 10 hemos enunciado, 

, 

no  obstante, la expansi6n de las  relaciones  de  producci6n  capita - 
listas y la  reproduccidn de  las  condiciones  de  dominacidn  politi - 
ca y social  del  capital,  transforman  la  estructura  econ6mica  na- 

cional y la  articulaci6n de las  clases  sociales,  Este  proceso de - 
termina  de  igual.manera  la  rearticulaci6n de la  burguesxa  asocia - 
da y del  proletariado con  el Estado.  Al  adecuar  totalmente.  su  ac - 
tividad a las  necesidades  .de.  la acmulacibn de capital  (de forts - 
lecimiento de la  burguesfa) , el Estado.se entrelaza  estrechamen- 
te.al. capital  asociado e imperialista. A la vez,  ese  proceso  pro- 

vOca la  transformacidn de la estructura  industrial del.Pa€s, dife - 

nes de explotaci6n y opresidn muy duras. 

La mayor  autonomXa  relativa  del  Estado que antes  brotaba  de - 

.polio imperialistas. 

--- . .- -. .. . 
~ ." .- -" 



beneficiar  preferentemente  a  las  fracciones  dominantes  de]  ca- 

pital . 
j 

Esta  autonomfa  relativa  del  Estado  mexicano,  sin  embargo; 

Estado  nacional. 



tal. 

De esta  forma, el Estado  mexicano  busca  subir  la  cuest&, re 

Echeverrfa  tenfa  ese'trasfondo.  La  posibilidad  de  colaboraci6n 

del  bloque  sovietico  que  L6pe.z  Portillo  anhel6,  apunt6 en el -- 
mismo  sentido. 

ES sobre  las  contradicciones y rivalidades  de  los  diversos 

monopolios  imperialistas  de  distintos  orfgenes y de las  que  bro - 
tan consiguientemente  entre  los  diversos  estados  imperialistas 

en la  lucha  por su hegemonza,  que  el  Estado  mexicano resiste la 

perdida  de  su  autonomfa  relativa  como  Estado  nacional. 

Las transformaciones  econ6micas y sociales  qae  modifican la 

autonomfa  relativa  del  Estado,  tambien prwocan la  decadencia y 

la crisis  de la  forma de dominaci6n  del  capital  asumida  ante-- 

riormente. 

I ,  

~1 paso  de  la  elaboracidn  de  bienes d&  consúho  tradiciona-- 

les a la producci6n de  bienes de consumo  duradero,  intermedios 

Y algunos de capital,  provoca la implantacidn  progresiva y desi - 
gual de nuevos  sectores  industriales a partir de los años 60's.  



.. 

bajo y de existencia  del  proletariado. 

La muy  fuerte  concentracibn  de  ganancias y el  profundiza--" 

miento de la  difesenciaci6n Y desigualdad  entre  las  clases  que 

conlleva el anterior  proceso,  dificultan  el  avance de  la repro- 

duccidn  ampliada  de  capital, 61 no  encontrar  este  la  demanda ne - 
cesaria  para  sus.  productos. El Estado  intenta  superar  esta  con- 

tradiccidn  para  evitar la baja de la rentabilidad del capital.. ' 

La ex~ansidn del  trabajo  imprpductivo  en  los  servicios  que  pro- 

picia y el  surgimiento  de  una  aristocracia  obrera  ayudan a pro- 
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para  aliviar'la  situacidn  de 10s trabaj.adores e impedir  la ex-- 

plotaci6n  social,  tiende  a  disminuir  ,en  forma  progresiva,  al - 
ritmo  de  las  dificultades  del  capital  para.  preservar SU &sa me - 
dia de ganancia. 



? r  
" 

~1 papel - estrat6gico.que han  juuado las.empresas Dublicas 

pretender  generar  recursos  adicioneales de inversibn y aDoyar  a- 

sf otros sectores  de la econmfa, esto ha flevado a Dietender  e- 

ficientar a las entidades  estatales,  creando  utiiidades a traves 

terior muestra la divisibn  fuacional  entre  el  sector  p(ib1ico y - 
I .' 

'e.1  privado: el primero  opera en la  creacidn de la infraestructu- 

ra econdmica,  garantizando 10s intereses a largo Plazo de  las -- 
clases capitalistas en SU Conjunto. por tanto el estado  garanti- 

za la  existencia de la  clase  trabajadora  como  objeto  de  exnlota- 
* 

. 



yendo-las relaciones  leqales. 

pabl,ica  federal, sin  embargo  dichos  mecanismos  sirven oars esta- 

blecer  nexos Que preferentemente  ayudan  al  capital;  va sea's tra - 
ves  de  mecanismos  de  auxilio  directo, como a traves  de  subsidios 

transferencias de plusvalfa y apoyos  crediticios.  Baste  citar -- 
que PEMEX, C.F.E., y FERRONALES, transfirieron-  al  resto  de 1a.e- , 

conomfa'(lease iniciativa  privada); a traves  de  precios y tari-- 

fas  subsidiados  mss de $ 2 4 , 6 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  Por su Darte PEMEX - 
transfirj.0 $ 12.,879,000,000.00 en el periodo 1960-1970, aue con- 

trasta con  su  endeudamiento  externo  al 31  de  diciembre  de 1968 - 
de $ 3 346,000,000 .OO.; esto  quiere  decir que PEMEX transfirid en 

dicho  periddo,  el  equivalente a 3.8 veces  el endeudamiento exter - 
no  contraido  hasta 1968. Todo esto es semejante y cierto  para -- 
10s organismos y empresas pdblicas  mexicanas renutados como mss 

eficientes.que  se hacientan  sobre  el  financiamiento  externo y ab - 
sorven Ips mayores  volumenes  de  la  deuda  pdblica  externa. Y mien - 

- 

tras  la  iniciativa  privada  señala  como causa-de la  cri'sis  econ6- 

mica  nacional  al  crecimiento y endeudamiento.de  la  empresa pfjbli - 
ca,  la  verdad es que los industriales  son  10s  princinales  benefi - 
ciarios de La actividad  de  la  empresa  publica  esta es en Gltima 

instancia'  la  razdn  que  motiva  la reforma administrativa clue mues - 
* tra  una  vez mbs el  apoyo, el trampolin,  en  qeneral,  el  cornolemen - 

http://endeudamiento.de


En conclusibn,  en  palabras  de Jose Maria Martine1li:''la 

reforma  administrativa  es  Un  recurs0  POlftico  al  que  recurre  la 

elite  gobernante para acrecentar  Su  capacidad  neqociadora, por 

ende  su  permanencia a1,frente dé1 estado",  todo  ello  con  el Drg 

p6sito  de  influir en la  toma de decisiones  en  materia  econ6mica. 

~l sistema  mexicano no ha  dejado de,obedecer a m6todos - 
y tgcnicas  funcionalistas y SiStemiCaS, el plan global de desa-- 

rrollo  no  es  la  escepci6n; estd basado,  sesfin  nuestra visien,  en 

.. un esquema  sistgmico,  cuyas  partes  estan  interactuantes y corno - 
seguimiento  requiere,  necesariameqte de la  consecusidn de la  an- 

terior - 

I . .  I * S 



char a andar los mecanismos que inteararan,  en la filtima  capa _ _  
del  sistgma,  a los'sectores publico  y  privado  cuyos  esfuerzos." 

nuevamente  estardn  encaminados  al  desarrollo  del  oafs a"traves - 
de  la  via de industrializaci6n. 

I 

quienes se  benefician  con  el  juego  de  las  fuerzas  economicas. - 

LOS planes  para  Mexico  no son de ninczuna  maneFa  estructu- 
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tria. 
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ANALISIS METODOLOGICO Y DESARROLLO DE Lbs RESULTADOS 
, 

:GENERALIDADES 

En este  apartado  procederemos  a  efectuar  la  concrecidn  especi - 
de los  puntos  m8s  relevantes uud se  han  tratado a lo  largo de I 

trabajo,  con el propdsito  esencial de recabar  la  informacidn - 
necesaria  a  efecto de reafirmar  nuestra  hipdtesis  sobre  la qesta"- 

c.idn del  modo  de  producci6n  capitalista en Mexico. 

El critgrio  metodoldgico  de  este  trabajo  ha  consistido  en  Dar - 

tir de una  realidad  concreta y visible, que  se  coiprende  como  una - 
realidad  no  eterna,  sino  en  perpetuo  desarrollo y evolucidn  dialgc- 

t-ca, evolucidn  esencialmente  estimulada por la  contracci6n  social 

que  esta  misma  genera. 

Con base  en  esto 

lograr  la  deteccidn de 

en Que nos  encontramos 

realidad  Der0  como  una 

la  visualizacidn  metodoldgica  consistio  en - 
la  necesidad  de  estudiar  la  realidad  social 

*- 

- 
inmersos;  en  6ste  sentido  visualizamos la -- 
realidad  no  determinante  sino;determinada -- 

por las  relaciones  sociales  a  su  interior. 

~1 razonainiento  seguido  de  este  enfouue fue cme  esta  realidad 

es de cardcter  capitalista y que  las  relaciones  sociales  de  Droduc- 

cion  imperantes  en  esta,  son  relaciones  sociales  de  produccidn de - 
caracter  capitalista. .. 



lidad  como  realidad  capitalista  era  una  simple  resultante  de  to- ' 

do' un  proceso  que  deberfa  tener'  una  historia  anterior a la  resu1 - 
tante  que se vi'sualizaba. 

Lo especial  de  6sto  es  aclarar  que  se  llegd a comprender - 

diar la historia  de  este  prOceSOt y por  ello  decidimos  elevar - 
10s niveles de andlisis  de la realidad  capitalista  mexicana, a - 
la  historia  de  esta  realidad. 

.del  fen6meno  capitalista  en  la cual todos  estamos  inmersos, 



estudio  de sus antecedentes. 



I 

ta  de 1917, en donde se aprecia la captura de las 

Mismos que  tratan  el  problema de'la tierra y el problema de 

los derechos laborales. 



finales  de?  perfodo  Porfirista.. 

Este  orden  de  ideas  permite  apreciar  un  nuevo  Estado  pujan - 
te Y con  deseos  de  ampliar  hasta lo mas  posible  el  esquema cap& 

talista de producci6n,  en  alianza  total y efectiva  con  los  gru- 

pos de  mayor  poderfo  econ6mico,.  existentes  en  el  Pais. 

La  manifestaci6n  concreta  por  parte  del  Estado  en  esta - 
"Alianza" se observa  mediante SU intervencidn  en  la  economfa, y 

gsto  lo  hace  por  medió  de  medidas  de  polltica  econ6mica  que  en 

todos  los  aspectos  tienden a favorecer  la  reproducci6n  ampliada 

I 

del  capital. 

ES necesario  ampliar  6st6  marco  de  generalidades  compren-- 

diendo  tambien  que &te  Estado  desde SU reformacidn  posterior a 

la  lucha  armada se rodea  de  una  cierta  ideologra  cuya  caracte-- 

rfstica  fundamental  que  la  diferencla  de  la  ideologla  Porfiris- 

ta  es  que  esta  ideologla e s  una "Ideologla  revolucionaria" 6 -- 
surgida  de'l  proceso  "Revolucionario"  que en apariencia se presen - 
ta  como  aiferente  pero  que  en ese$cia  contiene  exactamente  10s - 
mismos  postulados  ,ideolbgicos  del  positivismo de la  Qpoca  Porfi- 

rista  pero  que en general  estdn  debidamente  enmascarados con el 

Sano  prop6sito  de  -hacerlos  artificialmente  "Gnicos". 

Para  ello el aparato  estatal  la  difunde  de  la  manera  adecua - 
da, y &to permite,  hacer  aparecer  un Estado Nacional de aparien - 



piedad  privada. 

Este  contexto 

der ya constituldo 

como  socialista, y 

lista y que por 10 

permite  afirmar  que  el  formidable  aparato de PO 

tenfa  ciertos  carismas qué ho hacian  aparecer - 
que por lo tanto la  revolucidn hablZa sido  socia 

tanto  la  consecuencia  ldgica  era  que  la  Consti- 

- 

- 



dentro  manejadas  de tal forma que  fuera  posible  identificar  un - I 

aparato  de  poder de tal  magnitud, W e  era  plenamente  justificable 

como  apolog6tico  del  capitalismo y a SU vez como el  principal ga- 

rante y representante  de  los  Derechos  Sociales. 

surgido  del  proceso  reformista  de  la  Revolucibn, que sentaba sus 



 AS^ '&te Estado  revoluCiOnari0  ya  institucionalizado  impuls6 

el  capitalismo  con  todas sus'fuerzas, manteniendo  casi  intactos a 

antiguos  sectores  de  la  clase  dominante,  entre los  que  figuran, - 
algunos ntícleos de  industriales,  banqueros,  comerciantes y hasta 

a 10s terratenientes,  (no a todos,  empero es visible  que  Bsta for 

ma  de  propiedad  no  desaparecio !?or completo) en otro  aspecto  se - 
estimul6  tanto a estos Como a 10s  mismos  exponentes  de  la.Revolu- 

ci6n a que  se  convirtieran  en  capitalistas. 

te. 
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no, a desempeñar  el  papel de verdadero  empresario  mexicano, a - 
participar  de  verdad  en  el  desarrollo  de  M6xico y no aprovechar- 

se  de  su debilidad  para  expoliar  sus  riquezas y su pueblo.' 

Esto  como  puede  verse no buscaba  el  rompimiento de la  depen - 
dencia  externa,  con 10 cual  se  manifest6  un  pensamiento  similar 

al  del  Estado  Porfirista y ¿%te versaba  en  la  necesidad  real de 

capitales  extranjeros  puesto  que  nada  podr4a  hacerse  para  recons - 
trufr y desarrollar al Pafs sin.la ayuda  econ6mica  de los Paises 

mas avanzados. 
! 

La  realidad  es  que  el  lograr  que POS americanos  aceptaran - 
estos  postulados  no  fue fdcil, empero  finalmente  se  logró y con 

ello el  Estado  poco a poco  fue  apropiandose  "de  renglones  impor-- 

tanes  de  la  economfa',  que  se consideraban-vitales. para la segwi . -  

dad  de  la  nacidn y que  Seg6n  $Sto  debfan  ser  controlados  por -- 
ella de manera  exclusiva y solamente bajo concesi6n  podrlan  ser 

- 

otorgados. 

Con  esto los inversionistas  extranjeros 

vidades  de  manera  paulativa a la inadustria y 

cual si  contribufan  como  querfa  el  Estado  al 
* 

(dependiente)  de  Mexico I 

canalizaron sus acti - 
al comercio,  en lo - 
desarrollo  econ6mico i 

I 
i 

Por  conclusidn  generica es viable  concretar  el  Estado,  se pro 

la  realizaci6n  de  un  modelo  de  desarrollo  capitalista  funda-- 

mentado en  la  defensa de la propiedad  privada y del propietario em I 

- , 
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y en polftica de conciliabi6n de 10s intereses de claL 
- .  

der10  casl  de  manera  total  del  nuevo  poder  pbblico. 

~8 conciliaci6n de las clases  sociales se manifiesta  bajo - 
el fendmeno  del  corporativismo,  que  es  comprendido  como  uno  de - 
SUS rasgos  esenciales,  debido a que  organismos  tales  como  tribu-. 

nales  laborales,  Comhsi6n  Nacional  de  Salarios  Mfnimos,  Cqnsejo 

TQcnico  del  I.M.S.S.,  C.T.M.,  C.N.C.,  etc.,  integrsn a las cia-- 
I 

ses sociales  de  una  forma  casi  vertical y directo a la  esfera  de 

acci6n  estatal, y asi  vemos  que  reciben SU reconocimiento y en - 
cierto  sentido su correspondiente  STATUS  POLITICO e ideol6gico - 
10 que  permite  al  Estado  reconocer  la  lucha  de  clases  pero  den-- 

ci6n  del  sistema  capitalista  por  medio  de  la  conciliaci6n cia" 

sista. 

cbnflictos  sociales y formule  alianzas  que se manifiestan  por - 



ss en  un  propbsito'  Clnico":  Desarrollar a MQxico  dentro  de]  con-- 

texto  capitalista  de  producci6n. 9 ) .  

ser consideradas como integrantes  del  partido  oficial. ~1 hecho - 

que es  enteramente popularrl  distinguible  justamente  por 1- "set- 

ben a ese partido. 

. cuasi-secreta,  de  oficina. 



, i  
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10s a'.'seguir  determinada  polftioa; y es verdad, en ffn, que el 
a '  

Estado  se  ha  creado'  un  poderso econb~ico propio, constitl,%yendo - 
un  fuerte  sector  pdblico  en  la  economfa  frente  al  cual  los  capi- 

talistas  mexicanos  se  han  manifestado  con  frecuencia.  en  dc:sa--- 

con  el  fSn de ofrecer a la  mayorfa  del  gran  cdpital,  las  condi-- 

ciones  acordes  para SU desarrollo,  aunque  tengan  que  sacrificar 

algunas  unidades  de  capital.  Con  el  tiempo,  ha  surgido a la  luz 

el  hecho  indiscutible  de  que  10s  empresarios,  desde  hace  mucho, 

han  logrado  invertir  el  proceso,  de  manera  que  son  ellos 10s -- 
que, cada  vez mSs, establecen  firmes  controles  sobre la activi-- 

dad  del  Estado,  por lo menos  en  aqLiellos  renglones  en  que  direc- 

ta 6 indirectamente  entran  en  juego  sus  propios-intereses. 

' La  divisidn de la  economfa  mexicana en dos  sectores,.pbbli - 
co y privado,  ofrece  por  su.  parte dos hechos  reveladores:  Por - 
un  lado,  el sector ptiblico  contribuye con un. 46% de  la  inversidn 

+"rrit.orial  bruta,  pero no contribuye  al  producto  nacional  bruto 

sino  con  un 10% debido a que el Estado  invierte  -preferentemente 

en  obras  de  infraestructura;  por  otro  lado,  la  inversidn  eseata1 

favorece  de  modo  esencial a la  industria y es-sabido que  la  in-- 

dustria  mexicana en su mayor  parte  pertenece a empresas  privadas, 

muchas  de  ellas  extranjeras. A este  respecto,  priva  una  ideologfa 

que muestra la diversidad  de  papeles  que  corresponde  desempeñar - . I  

al Estado y  a la empresa  privada  en  el desarrollo nacional y que 

no.deja lugar a dudas  en  torno a la  funcidn  del  Estado  Mexicano - 
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Y a su caracter  clasista, burgue~, capitalista.; 
% *  

. ., , 
4 '  
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por  otra  parte,  el  poder  financiero del Estado', a partir de 

la  decada de los  cuarenta,  supliendo  la  falta de crgdito  privado, 

se  ha  encauzado en  su mayor  parte a fortalecer y a dar amplias-- 

seguidades a la industria  privada en realidad,  todo  parece I;ndi - 
car  que  tanto  Cdrdenas  como los demds  Presidentes de Mexico que- 

dan  englobados  dentro  del  mismo  propbsito  nacional  de  desarrollo: 

Cdrdenas  creando  las  condiciones  para  que  el  desarrollo econ(jmi- 

co tomara el camino  de  la  industrializacidn; los otros  Presiden- . 

tes,  haciendo de la  inaustrializacidn  el  medio  principal  para -- 
promover  el  desarrollo,  Desde  entonces  las  reformas  sociales no. 

dejaron de identificarse  con  la  industrializacibn,  por  cuanto pg 

recfa  claro a todo inundo que Sin industrializacidn no podxa  espe - 
rarse  transformaci6n  social  ninguna. 

~l mito de la  industrializacidn  indudablemente, a la  gostre 

ha llegado a convertirse en.el Secret0  del  movimiento  populista' 

cuyas  ralces se dan  en  la  misma  epoca  de  la  lucha  armada;  refor- 

mas  sociales,  estado  de  gobiern0,'fuerte  presidencialismo, encua - 
dramiento  corporativista  de  las  masas  populares,  ,institucionali- 

zacibn de las calles y 10s  Conflictos  sociales y constitucidn PO - 
pulista  confluyen en el  proyecto  que  todo  lo  pacifica y todo 10 

'resuelve: La industrializacibn, y la  industrializaci6n  como se - 
sabe, a todos  favorece,  per0  Como a ninguno, en prher lugar a - 
la  clase a la  que corresponde  el  gran  volumen de capital: La cla - 
se canitalista  mexicana. 

- 

. I  



LO expuesto., que no pretende  ser  de  modo  alguno  exhaustivo, Y -- 
que  compreride  tan ~ 6 1 0  algunas  hipdtesis de trabajo, nos pemite ', 

entender  como  funciona  nuestro  sistema  pollftico,  social y econ6- 

. .  

mico  en  el  marco  de  la  dependencia  exterior,  Mgxico no ha  dejado 

po  de  relaciones  no ha resuelto  el  problema  que  para  Mexico sig- 

nifica  una  dependencia  que se ha  hecho mas s6lida y mas complica - 
da,  en  la  medida en .que  se  le  cierran  algunos  renglones,  como  el 

petrdleo y la electricidad, y en  la  medida  en que ni las refor-- 

mas  de  tipo  polftico-administrativo  ni  la  planeacidn  socio-econ6 - 

5 

mica han podido  paliar  los.problemas  ni  las  diferencia  sustencia - 
les existentes  en  la  sociedad  mexicana y donde  el  Estado ~ 6 1 0  ha 

jugado  el  papel  que  beneficia a la  clase  con  la  que  estd  compro- 

metido: La  clase  capitalista. 
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B) .- CONCLUSIONES FINALES 
A 10 largo de este  trabajo  hemos tratado de globalizar el 

pk-ceso de nacimiento  del  capitalismo  en  fl&xico, y a fin de PO--,' 

.der  apreciar su'g6nesis result6  necesario  detectar  en  los  diver- 

 OS aspectos  del  modo de produccidn  sue prevaleda en  la  Nueva - 
España;  hecho  que  condujo a la  revisi6n de los  modos  antaqdnicos 

con los que  se  inicia  la  vida  colonial. 

1 Uno  fue  el  despbtico-tributario,  mismo que desaparecid a 

finales de la colonia, y que dejd a las comunidades  indfgenas  en. 

una  situacidn  tal que hizo  posible SU posterior  absorcidn  For -- 
las  haciendas  del  siglo XIX, a su'gran mayorfa  incorpordndose  el 

resto  al ya incipiente  capitalismo  en sus diversas  modalidades. 

~1 segundo  modo  de  produccidn  se  form6  por  razgos  seso-- 

riales de feudalismo  dentro  del  colonialismo  internacional, y io 

conformaba  la  encomienda con'los productores  individuales,  sur-- 
- 

giendo a s l  la hacienda y la explotacidn  minera y sanadera. 

En su proceso  evolutivo Se detectaron  dos  facciones  diver - 
gentes:  una que se aferraba a la  forma  de  produccidn  basada  en - 
la encomienda y otra que propugnaba por nuevas  tendencias de or- 

ganizacidn  que  deseaban  desarrollar  al  capitalismo. 

I ,  

Esta forma- de concebir el proyecto capitalista  propicid - 
el  nacimiento del conflicto social que se extendi6  desde  el  naci - 

I miento del nuevo  pafs a la  vida  independiente  hasta  la  postrime- 



.. 
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rsasedel  siglo XX en  que  se  efectud  la  consolidaci6n del poder 
... \ (  

polftico  del  estado  con 10s gobiernos  de  Judrez y Lerdo. 
I 

La  destruccidn  de  todos 10s obstdculos a la  expansi6n -- 

nacidn d e l  poder  eclesidstico,  de los fueros  militares, y de 10s 

gremios. 

A fin de imponer  el  modo  de  produccidn  capitalista,  era 

necesario  liberalizar  al  sistema,  incluyendo a la  mano  de obra 

a manera  de  que  6sta  fuera  incorporada  al  procesq  generador  de 

plusvalfa y ass  establecer  la  relacidn  capital-trabajo  con  ca-- 

rdcter 6sta Ciltima de  proletariado  asalariado. 

En  este  sentido,  observamos  un  proceso  singular  de  acumu - 
laci6n  originaria  que  debfa  culminar  con  la  formaci6n y dirigell 

cia de  relaciones  sociales de producci6n  capitalistas en las -- 
que  observamos  como  caracterfstica  fundamental  el  impulso  cons- 

tante y definitivo  p9r  parte  del  estado  mexicano,  primero creas 
do las  condiciones  favorables  por los gobiernos  .de  Judrez y Ler - 
do, los  que  gracias a las  hazafias  militares  consolidaron  un PO- 

der  polftico que  se  ,habfa  mostrado  ausente  en los anteriores go - 
biernos y que  coadyuvd a la  implantacidn y desarrollo  del  cani- 



no, en este  impulso se observa  tambidn un desarrollo  paralelo de 

un  capitalismo  rural en la minerfa,  la  ganadersa, y la  agricultu - 
c ~ 

ra  principalmente con  la  forma  de  produccidn  hacendaria, a s f  pa- 

ra  fines de siglo ya el predominio  capitalista  era  total y en -- 
realidad  se  fundamentaba en el  modelo  liberal  pero  basado en: un 

regimen  de  privilegios y concesiones. 

Los razgos  importantes a destacar  fuerpn  la  articulacidn . 

capitalista  por  medio de la  hacienda  puesto  que  fue  el  foco de - 
absorci6n de.las comunidades  campesinas  sin  alterar  las  relacio- 

nes  de  produccidn  internas,  es  decir  sin  la  necesidad  de  estable - 

ter un  trabajo  asalariado  libre 0 de  generar  un  proceso  de  acumu - 

lacidn  ampliada. 

A principios de siglo  se  habSa  alcanzado  ya un capitalis- 

mo  bastante 

acumulaci6n 

se  con esto 

generalizado,  que  con  el 

y contríbuyd a implantar 

la formaci6n de una  base 

capital  externo  acelerd  la 

la ley del  valor  impulsando 

productiva  en  continuo  cre- 
. .  - 

cimiento y con  explotaci6n  de  trabajo  ya  predominantemente  capi- 

talista. l .  

ciales y productivas se mostraron  incapaces de una  apertura  ma-- 

yor  al  desarrollo  de las fuerzas  internas y 'externas  debido a -- 
que se requerfa  la  reformacidn  de  relaciones  sociales  antagbni-- 

cas y siendo  el  sistema  incapaz  ocaciond  la  apertura a la  con-- 



plejo  el  cual  implic6,  como ya hemos  visto,  la  intervenci6n  del. 

aparato  estatal  para SU consecucidn, 

podemos concluir  que  la  primera  gran  fase dell capitalismo 

mexicano  se  circunscribe  bajo  la  siguiente  trayectoria  tebrica: 

1)  Existencia  primaria  de  relaciones  precapitalistas  coloniaies 

con  estructuras  sociales  de  cardcter  feudalista y colonialista, 

co . 
1: 

En  otro  particular el proceso de reformacidn  del  capita-- 

lismo de privilegio  durante  la  etapa  revolucionaria,  origin6  la 

cr-acibn de un  estado  con  caracterfsticas  bastante  eeculiares -- 
que a diferencia.de1  anterior  result8  fortalecido y legitimado, 

aspectos  que  coadyuvaron a Convertirlo  en  promotor  primario del 

capitalismo pormedio de  la  coalisidn  polstico-burguesa,  por  la 

"" 
I __  . . . ". 



monizando  en  consecuencia los derechos 

capital. 

Con esto  podemos  afirmar  que  el 

del  trabajo  con  los  del - 

estado  mexicano  surgido - 
del  proceso  reformista  de  la  revoluci6n  adopt6  las  medidas y po- 

1Tticas  para  favorecer  el  capital  dentro de sus propios  puntos - - 

limitantes, convirtii5ndose  asl  en  rector de los destinos  econ6mi - 
. COS que asenttía su actuaci6n  en  el  Cardenismo y en  la  coyuntura . 

industrializadora  de  la  segunda  guerra  mundial a efecto de Conso - ': 

lidar  en  definitiva y por un "SO10 ~umbo" a las  empresas  monop6- 

licas ptíblicas y a la  empresa privada. 

""L - .. . .. 
~ . .. .. . "_ 



. .> , 
,hecho que se  ha  constituTdo en parte  fundamental  del  sistema pd 

lftico  existente  generandose  aSf un formidable  poder de adapta- 

ci6n a la  creciente  complejizacidn  del  capitalismo  hecho  que  da 

P 

- 

fe de  un  aparato  real  de  poder  con  acci6n  polltica y econrqnica 

casi  ilimitada y con  un  poderoso  control  social  acentuado por-.- 

10s aparatos  ideol6gicos y por  las  fuerzas de represidn  tales - 
como  numerosos  grupos  de policfa‘secreta, ejercito, y fuerzas - 
paramilitares; los que  tienen  la  funcidn de extremar  al  mdximo 

el  control  social  cuando SU acci6n  concreta  rebasa los “lfmites 

legalmente  establecidos” Y esto  se  comprob6  en el movimiento  po -. 

lftico-estudiantil  de 1968,  asf  Como  en  numerosos  casos de acci - 

6n represiva a lo largo  de  casi 70 años  del  actual  regimen. 

En realidad en lo SOCial,  la  esfera  actuante del  estado 

es  mucho  mds  compleja y serfa  motivo de  un  estudio  por  separado 

empero  podernos.afirmar  que  este  control  social  ha  contribusdo - 
de  manera  muy  significativa a 10s DIX3pdSitOS de  promocidn  capi- 

talista  tanto  internos  como  externos, mismw que  impone el sis- 

tema  imperialista  mundial  representado ya corporativamente  en - 
gigantescos OrganiSIIIOS  financieros  tales como  el  fondo  moneta-- 

rio  internacional y el banco  mundial,.  organismos  con  profunda - 
penetracidn  financiera  en  el  pafs,  misma  que  les  permite  pteseg 

tar  ‘*propuestas  obligadas”  de  directrices de polftica  econ6mica 

que no tienen  otro  propdsito  que  perpetuar  la  dependencia y el 

consecuente  despojo de riqueza  de un estado  estructurado  corpo- 

rativamente,  organizado  de  manera  centraliiada y con  actuales - 



.. >.. ' 
, u  

- %  

s .  reformistas  descentralizadoras y desconcentradoras con l a s  

Estos  pormenores  de  directriz  econdmica  siempre  han  sido 

a base  de  integrar  de  manera  sistemdtica a todo  el conjunto.de - 
factores  de  la  produccidn ha efectuado y'desarroJlado  planes  de 

1 

. .  actuacidn  econdmica y Social a nivel  nacional  que  encuadran al - 
sectro ptíblico y privado  en la ejecucidn  del  proceso  de  repro-- 

ducci6n  ampliada  dé  capital. 

Esta  planificaci6n  econdwica  no  ha  dejado  de  ser  coyuntu- 

I ,  mercado  mundial,  sobre  todo  en  bienes  de  capital. 

Estos  peri6dicos  fracasos  han  obligado  al  estado a efec-- 

ta  para  efectos  de  readaptacidn a las  condicionantes  internas y 

externas  que  en  general  siguen  siendo  de  coyuntura y no  de  es-- 

- " 
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pfiblica  paraestatal y hacerla  mbs  eficiente a manera de lograr - 
que  la  transferencia de plusvalfa,  vfa  subsidios  al  sector  priva - 
do, cumpliera  todos' sus propbsitos, 

Se ,,integrb un  sistema  nacional de planeacídn  para  coordi- 

nar  mediante  un  enfoque  sist6mico a todos  los  factores de l a  pro - 
duccidn  visualizando  mediante  un  modelo  social  totalmente  aisla- 

do del  problema  una  socjedad  cada  vez mds compleja y cabtica, -- 
creyendo asl que  con  soluciones  temporales  de  cardcter  tecnocrg- 

tic0  es  posible  salir de una  dependencia  econ6mica y una  crisis 

profunda  de  tal  magnitud  que  arrastra a todos y cada  uno  de  los 

sectores de la  sociedad en su conjunto. 

I 

La resultante  reformista de  este  esquema  socioecondmico - 

ndmica. 

~l paliativo  oficialista a esto, es manejado de manera "- 
nacionalista",, de.'tal  manera  que  aparece  como un "sacrificio  por 



. .  
. I  

*a . /  I) _. ' t. - , 
' tal y someten de manera  ideoldgica a la  sociedad  en su con junto,, 

* I 

. .  
. I  

*a . /  I) _. ' t. - , 
' tal y someten de manera  ideoldgica a la  sociedad  en su con junto,, 

* I 

pel  reformista  "en  bien  de  las  mayorfas" y en  "servicio  del  pue- 

blo" . 
c 

Estas  consideraciones . . I, nos  comprometen a concretar  una  pe- 

riodizacibn  global  de  las  acciones  desarrolladas por el estado a 

10 largo  de  todo  el  proceso  seguido  por  el  capitalismo  mexicano 

desde  su  nacimiento  hasta  la  actualidad. 

En  este  sentido,  pretendemos  clarjficar  las  funciones  del 

estado, sus principales  caracterfsticas a objeto  de  mostrar  que 

la  periodizacidn  utilizada  en  este  trabajo  es  fiel  reflejo de -- 
las  acciones  estatales  del  estado  dentro  del  marco  particular de 

la  economfa  mexicana. 

Sabemos  bien  que  bajo  el  capitalismo  el  estado es instru- 

mento  de  dominacidn  coaligada  con e1,capital sobre  las  clases -- 
trabajadoras  en  desmedro  de las de menor  capacidad  econ6mica, pg 

ra  inferir  tal  coordinacidn  haremos USO de las tesis  marxistas - 
manifestadas por Elmar  Altvater  quien  opina  acerca  de la existen - 
cia  de  un  capital  social  total  que  define  la  organizacidn  unifi- 

cada  general  de  las  distintas  unidades  de  capital  cuyas conditio - 
nes  son  las  del  capital  tota4,  mismas  que a traves  de  sus  accio- 

nes  van a constituir los medios  por  10s  que se. logra la. regulari - 
dad capitalista  que se distingue por:  condiciones  medias  de  ex-- 

plotacibn,  identica  tasa  de  plusvalor,  tasa  media  de  ganancia," 



h 

etc . 
* -  

Para que esto se logre en  un  mercado  competi.tivo se requie - 
re l'a generacidn de plusvalor y en  este  sentido  no  todas  las  fun- 

ciones  sociales  pueden  ser  desarrolladas  por  una  sociedad  total-- 

mente  capitalista. Este es el  caso cuando,ala produccidn no es .lu- 

crativa o cuya  recuperacidn  capital  es  demasiado  lenta, como'esto 

no  puede  lograrse  eSClUSiVamente por medio.de las  unidades  de  ca- . 

pita1 que integran el sistema,  se  requiere  una  institucidn 1 espe-- 

cia1  no sujeta.a las  limitaciones  del  propio  capital,  una  institu - 
ci6n  que  es  especial en el  sentido de  estar ''junto a la  sociedad 

burguesa y al  margen de ella";  como  forma  espec€fica  que  exprese 

los intereses  generales  del  capital.  En  restimen,  esta  es  la  gene- 

\ 

sis  del  estado  capitalista. 

Aclarado esto,  abordaremos  las  acciones  concretas  del  esta - 

do mexicano  durante la periodizaci6n ya cuestionada.en esta  inves - 
- 

tigaci6n. 

1) Un  primer  momento en la  actuacidn  del  estado  mexicano  es  dado- 

por SU esfuerzo  en  ?rear  las  condiciones  materi.ales  para  el  desa- 

rrollo  del  capitalismo,  punto  que  ubicamos  en  el  periodo  de 1854 

a 1915, con  el  propdsito  ideal  de  hacer  de  Mexico  un  gafs  indus-- i 

trial  aspecto que  obligd  dadas las caracterloticas de  la cc.onomfa 

(en  condiciones  crXticas) a la concurrencia.de1 capitalismo  inter - 

! 

nacional,  aspecto que ocacionb,  como ya hemo,s!  analizado  la  depen- 

dencia  del  imperialismo  internacional. 

"."","" .- . - "" ". 
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(sociedad)  en  el  modelo-  Capitalista ya reformado y readaptado a 

las  condiciones  internas y externas  del  capitalismo  mundial.  Esto 

se clarifica  en  el  texto  constitucional  que se  inspira  en  el  li- 

beralismo  observando  la  "igualdad  de los hombres  ante la ley", - 
otorgando  al  ejecutivo  representado  en  el  presidente,  facultades 

casi  omnfmodas  para  legislar  sobre  las  relaciones de propiedad y 

de trabajo. 

La  consecuencia  de  esto  fue  que  el  "nuevo  orden"  estable- 

cido'adjudica la  supremacfa  del  estado  sobre  la  sociedad y SUS - 
nflictos  espec'ificando - tajhtemente que  en  adelante  .el  estado 7 . se  encargars  del  reconocimiento y organizacidn  de  las  clases  tan 

. -  

to  dominantes  cuanto  dominadas,  indicdndoles  sus respectivos'mar- 

COS de "actuacibn  institucional",  dFntro de los cuales los cqn-- 

flictos son permitidos,  siempre  bajo  el  arbitraje  estatal, 10 -- 
que garantiza  la  hegemonfa  POlztiCa y econdmica de la  clases do- 

- 

minantes. 

3 )  Una  tercer  parte de este  anartado se refiere a la  acci6n  regu 

ladora  de los conflictos  entre el capital y el  trabajo y de  ser 

'necesario a la'opresibn polftica de la clase  obrera y campesina, 

- 



' S Para  comprender lo ariterior se  debe  observar l a ,  postulacih 'del 
0 

estado  como un ente  "aparentemente  independiente" de  las clases 

sociales,  .lo  que  abre  las  puertas  para  la integraci6n.orgdnica - 
de la  sociedad  concursandose  asf  la  actuacidn  conciliatoria  de - 
este  aparato. 

Las  clases  sociales  reciben  reconocimiento y organizacidn 

de manera  directa y expresa  por  parte  del  estado,  esta  actividad 

encuadra  corporativamente a las  clases  sociales  en  organizacio-- 

nes  pollticas  totalmente  ajenas a sus  intereses de  clase  (sin -- 
conciencia  de  clase)  al  servicio en dltima  instancia de sus  ene- 

migos  de  clase. En conclusidn  esta  etapa  comprendida  entre 10s 

años 1940-1960, integrd  dos  fases:  en  la  primera  la  burocracia - 
en el  poder  organiza  la  corporativizacidn de las  clases  trabaja- 

doras  as$  como a los  empresarios y los  subordina  al  estado;  en  la 

segunda  fase,  los  suscesivos  gobiernos han sofisticado y amplifi- 

cado el  control  social en  su-manera  ideolbgica,  polftica y econd- 

mica  para  asf  minimizar y fetichizar  las  relaciones  sociales y -- 
las  contradicciones  inherentes  al  capitalismo,  as$  como  la  regula - 
cidn  del  conflicto  social  entre el caDita1 y el tqbajo que se en - 
vuelve  en  la  creacidn de las  condiciones  génerales  para  la  explo- 

tacidn y en  la  supresidn  constante y progresiva de las  luchas  de 

clase. 

4 )  ~a cuarta  acci6n  que  hemos  visualizado en el.estado mexicano, 

ha sido  la de garantizar y expander  el  capital  "nacional"  total - 
'en  el  mercado  capitalista  mundial,  etapa  que  nos  afecta  desde --- 



1960 y que  llega  hasta  nuestros  dfas, en esta  &ana  el caracter .: 

del  estado como estado  burgues  Se  avoca  a  la  oreservacibn y con- 

solidacidn de las relacidnes  capitalistas comOunaS relaciones - 
'. . de  explotacidn,  estableciendo  las  barreras  externas  a  las  Dresio 

, .' 

- 

L.a conclusidn  definitiva  para  este  trabajo es  uue  el ,esta - 
do mexicano,  dada su amplisima  heterogeneidad lo consideramos co - 
m0 un  componente  esencial y definitorio  de  las  relaciones  de pro 

ducci6n  capitalistas  desarrolladas  desde  la  epoca  colonial  hasta 

la epoca  actual y que  dado  este  cdracter  comnlementario  con 10s 

grupos  de  poder ya 'estudiados  ha  adauirido  a  traves  del  tiempo - 
una  relaci6n  condicionante de tipo  "Sine  Qua Non",  misma  que  no 

va  a  ser  exterior,  ni  anterior  a  la  estruc%~-ra  socioeconomica, - 
delimitandose  por  ello  el .grado de  'actuacion  de  sus  aqentes 10s 

que se ocupan de invertir y administrar  sus  recursos y otros  a - 
la ejecuci6n  de  acciones  de  politica  eeonbmica  terdiente a favo- 

recer  la  ampliacidn y reproduccion  de  este'particular  canitalis- 

m0 mexicano  el  cual  como  ,hemos  manejado  hasta  aquf  no  hubiera -- 
sido  posible que se  desarrollara  Sin  la  Participacidn  definitiva 

'del estado  nacional  mexicano. 

El manejo  de  la  hipotesis  motivo  de  este  trabajo  nos  ha - 
comprometido en la visualizacidn de un  estado  complementario  al 

capital  privado  conjuntamente  enmarcados  en  el  Droceso de amplia - 
ci6n y reproduccidn de  un  modelo  capitalista  eminentemente  depen - 
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diente  del  imperialismo  internacional: emnero  considerando  esta 

situacidn  globalizadora  observamos  desde un particular  punto  de 

analisis  la ya urgente  necesidad de  efectuar  nuevas  readaotacio- 

nes  al  modelo,  debido q que  la  incapacidad  mostrada  hasta  ahora 

cuestiona  de  manera  Constante  y  proqresiva su permanencia y vi-- 

gencia.  Esto  porque  la  POlftiCa  economica  tradicional  ha  provoca - 
do  algunas  rupturas entre,la bursuesla,  misma clue ha  acentuado - 

, 

sus ya tradicionales  diferencias. 
' >  

1 Consideramos  que  de  continuar  con 

ma  inevitablemente  entrara  en  un  periddo 

e  inevitable  que  replanteara  una  reforma 

ter  estructural. 

esta  tendencia  el  siste - 
critico  irreversible -- 
o una  ruptura  de  carac- 

En  este  sentido  la  opcidn  reformista  estructural  serfa -- 
puesta  por  modificaciones  profundas  al  aparato,productivo y por 

una  reorientacidn  economica  hacia  el  logro  del  desarrollo y,la - - 
supresi6n  del  la  dependencia  imperialista,  dentro  de  un  contexto 

social'que de manera  inevitable  exiqirla  cada  vez  mbs  concesio-- 

nes.  y  beneficios. 
I ,  

En  base a ello  esta  opci6n.debera  plantearse  no  en  un  con - 
texto  unico,  sino  bajo  una  opcidn  conjunta  con los paises  lati-- 

noamericanos  que  como  en  los  casos  peruano,  aruentino  y  brasile- 

ño se han  planteado  seriamente  la  cuesti6n. 

Esto  es  creible  y  viable  puesto  que  el  punto de partida.- 

inicial  serSa  la  suspensidn  de  pasos  nor  concepto  de  la  deuda -- 
que  como  sabemos  asfixia a las  economias  del  area  e  imoide su de - 



sarrol<&, ya que casi  en  todos  10s  casos  consume  mas  del 50% del 

e ES comprensible  que  una  otxi6n  d,e  esta  naturaleza 110 va - 
ser  viable  sin  presiones  Sociales  al  interior  del  sistema,  empe- 

ro estas  cada  vez  seran  mds Y mds  inevitables  por  proDia  ldgica 

del capitalismo y en'cierta medida  serian  tambien  concursadas -- 
por  las  fuerzas  sociales  en  constante ascenso.de conciencia  poli - 
tica y social  que  aunque  dentro  de los limites del. sistema no -- 
dejan  de  ejercer  presidn  a SU interior. 

Consideramos  viable  esta  opci6n  reformista  siemTre v cuan - 

, do se  efectue  con el  concurso  de tod.os.10~ naises del. area Dues 

to que el  bloque  en  conjunto  opondrza  una  fuerza'.mayor  al  imne-- 

rialism0  internacional  descartando a d -  la  intervencidn  militar - 

La  ruptura  estructural  de  este  modelo  tanbien  puede  ser - 

se es inevitable  la  maduracidn  progresiva de  la'conciencia  de -- 
clase  a  efecto  de  que  en  un futuro  tal  vez no muy  lejano  acele-- 

rar  un  transito  pacifico al modo de. produccidn  socialista,  termi 
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ra  propia  y sus ya tradicionales  problemas  de  divisidn  social CO- 

m0 ser€an el del "localismo  y  el  del  regionalismo" 
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ANEXO 1: 

DESCRIPCION DE  ACTIVIDADES  DEL  PROYECTO 
DE  INVESTIGACION 

' 1.- REUNIONES  PREVIAS DE TRABAJO 

Estas  reuniones  se  efectuaron  ocasionalmente  durante  el  mes - I 

de  enero  y  en  ellas  se  discuti6  la  posibilidad;  de  conjuntar  es-- 

fuerzos  para  elaborar  el  proyecto.  Asi  mismo  se  tornaron  decisio-- 

nes  sobre el tipo  de  trabajo  a.presentar  y  en  esta  se  inclinaron 

las  opiniones,  por  el  estudio  del  capitalismo  en  Msxico, y la -- 
respectiva  vinculaci6n  del  aparato  estatal  durante su gestacien 

y desarrollo. 

- 
se lleg6 a la  conclusi6n de que la investigaci6n  podrfa  ser 

viable de  realizarse  y  que  redundarla  en  un  mejor  conocimiento - 
del  problema,  puesto  que  seguramente  serfan  determinados  nuevos ' 

conocimientos  a  efecto de enriquecer los ya existentes. I )  



2.- DISCUSION Y ANALISIS  TEMATICO 

Horarios  futuros  de  trabajo,  materiales 
a utilizar,  bibliograffa  existente so-- 
bre el tema,  ubicacidn  especlfica  del - 
centro  de  .reuniones.  et c. 

En  otros  aspectos  ya  se  habfa  llegado a la  decisidn  primaria .- 

de  cuestionar  el  proyecto  por  medio  de - las  dos  visiones  existen-- 

tes en'la actualidad  .para el estudio de los fen6menos  sociale5, - 
empero se lleg6 a la  evidencia  que  se  deberla  optar  por  seleccio- 

nar  la  metodologla  que  demostrara  mayor  vdlidez  cientlfica,  para 

10 cual  fue  necesario  efectuar  un  comparativo  entre  las  dos. 



.. 
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3.- SELECCION Y DISCUSION METODOLOGICA 

En  estas  reuniones, se analiz6 a la  teorfa  funcionalista y a 

la  teorla  marxista,  mediante  un  cierto  estudio  comparativo, y 10s 

',resultados  demostraron  casi  de  manera  categ6rica, la,vblidez cien - 
tffica del materialismo  histbrico.  Esto  nos oblig6-a seleccionar 

en  definitiva  la metodologfa,materialista, a .efecto de llegar a - 
comprender  la  esencia  real  del  capitalismo  mexicano y de aportar 

nuevos  conocimientos  con  el  ffn  de  concretar  una  hipótesis de ca- 

r-cter tebrico,  que  se  planteo  como  viable  de  ser  demostrada, por 

medio de la  aplicacibn  tebrico-prdctica de  esta metodologla. - 

En  otros  aspectos se establecieron los contactos  de  car6cte.r 

'formal con el  asesor  del  proyecto,  comunicandoie  cuestiones  ge-' 

,,nerales  del  tema, 

en  la  elaboracibn 

y la decisi6n  de  trabajar  de  manera  conjunta - 
del  trabajo,  puntualizando  en  que  estuvo  total - 

mente de acuerdo  en  estas  cuestiones 

I .  
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4 .  - CONFORMACION TEORICA DEL 'PROYECTO 

En &tas reuniones,  principalmente  se  cuestion6 el contenido 

del proyecto, y se  inici6 la elaboraci6n parcial de  los  temas,  a 

efecto de elaborar,  los  apartados  especlficos del mismo,  visuali - 
zando de manera  global 10s aspectos  fundamentales de contenido - 
y la  forma en la cual  deberfan ser elaborados para la posterior 

presentacidn  al asesor. 

I ,  



5 .- E L A B O ~ C I O N  Y DISCUSION PARCIAL CON EL ASESOR 

su 

ga 

parte  las  correspondientes  observaciones a cada  apartado. 

Estos prop6sitos  no  pudieron"concretarse,  debido a que la car - 
de trabajo  del  asesor era.bastante abundante.y ello  nos  oblige 

a reconsiderar  nuestra  postura,  por 10 cual  presentamos  un  plan - 
de trabajo  al 

1.- 

2 .- 

asesor  que  consisti6  en los siguientes  aspectos: 

Le  presentarzarnos  el  prfmer  borrador 
de  la  investigacidn  para su sanci6n 
respectiva  antes  de  que  terminara  el 
presente  trimestre  lectivo. 

Recibirlamos  las  correspondientes  'ob - 
servaciones  al  final  del  trfmestre, 
y posteriormente  una  vez  corregido y 
readecuado  el  proyecto serfa entrega - 
do  en  el  examen  extraordinario  del - 
seminario  de  investigacidn y queda-- 
rza.ffnali.zado  el  proyecto ' 

Ass quedo  concretado  el  acuerto  con  el  aslsor  respetando  la -- 
carga de trabajo  de  ambas  partes. 



6.- REVISION Y DISCUSION TEMATICA 

Aquz  de  manera  general  se  termind  la  elaboracibn de 10s spar 

tados  de la investigaci6n, y se  procedi6 a revisar y discutir  el 

contenido  de  cada  uno de ellos  contando  con la I certeza de que -- 
quedaban  claros  y  accesibles  sin  desvirtuar el,prop6sito de la - 
investigaci6n  y  cuidando los aspectos  fundamentales que coadyu-- 

varan  a  la  desmostraci6n  de  la  hipdtesis  que  habla  despertado  la 

inquietud de  conjuntar  esfuerzos  para  realizar  el  proyecto. 

- 

- 
tuar  su  presentaci6n  al  asesor  en  la  fecha  convenida. 



7 .  - INTEGRACION DEL PRIMER- .BORRADOR 

La elaboraci6n e integraci6n  del prher borrador del estudio, 

se  efectud  en  paralelo,  con  la  revisi6n y la'discusi6n  temdtica, 

con  el  propdsito  de  integrar y reconsiderar  observaciones  criti-- 

cas a cada  uno  de los temas  del  proyecto, a efecto  de  conjuntar - 
los  postulados  te6rico-metodol6gicos,  para  demostrar  la  hip6tesis 

motivo  de  estudio,  procurando que'el borrador  quedara  terminado  en 

la  fecha  prevista  para  ello,  con  la  mayor  calidad  profesional  que 

nos  fuera  posible. 

c 
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8.-  PRESENTACION AL ASESOR PARA SU ESTUDIO Y FUWISION 

Esta  se  efectud  en  la  fecha  prevista  para tal objeto,  comuni - 

seo  de  recibir  las  observaciones  al  proyecto lo mas  pronto  posi- 

ble  para  as5  proceder, a efectuar  las.correcciones y adecuacio-- 

nes  necesarias y presentar  con  posterioridad el. trabajo  ya  con-- 

clulldo. 
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ACTIVIDADES  SECUNDARIAS  DEL  PROYECTO 

1.- DISCUSIONES Y REUNIONES  DE  CARACTER  GENERAL 

Estas  reuniones  siempre  se  efectuaron a lo largo  del  tiempc 

que  dur6  la  elaboracidn  de la investigaci6n,  considerando  que - 
en  cada  una  de  ellas  se  enriqueczan los contenidos  de 10s spar- 

tados y se  cuestionaban los posibles  resultados  a obtener. 
. ,  - . .  



I 

2.- ELABORACION DE  APARTADOS 

7 

'EstoS siempre  se  elaboraron de manera conjunta y coordinada  a 

efecto de distinguir a la investigacibn, como resultante  de un tr- 
bajo efectuado  en equipo  que sin distingos de cardcter personalis- 

ta, presentara aportaciones surgidas de un esfuerzo de concresi6n 

y shtesis efectuado de  manera conjunta. 



3 . -  REVISION  GENERAL DE APARTADOS 

Esta tuvo la  caracterfstica  de  ser 10 mas  analftica  posible, 

con  el  propdsito  de  revisar y rectificar los desvfos  surgidos a 

lo iargo de la investigacien  respetando  las  opiniones  personales 

y escuchando con espiritu  CrftiCO y.constructivo  las objeciones 

surgidas,  para asf preparar de  la  manera  mas  profesional  posible 

el  borrador  del'  proyecto,  para SU revisi6n y aprobaci6n  final, - 
por  el  asesor de la  materia. 

I ,  



4.  - ELABORACION MECANOGRAFICA 

. I  

Esta actividad, se efectud por separado y a lo largo de casi 

todo el tiempo  que durd la elaboracidn  del  proyecto,  empero SU - 
mayor  tiempo  de actividad  se  present6 al  momento  de  elaborar el 

borrador de presentacidn final al asesor. 
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