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TEMA 7 

"Lo$ necesidades del sistema educative nacional", 
en Wionczek, Miguel S. Disyuntivas sociales. Pr!_ 
sente y futuro de Ia sociedod mexicana, 1971. 

Cap. 4 

LATAPI, Pc.Oio, 

Este estudio es un enfoque de Ia educacion en M6xico en las decades 

de 1940 a 1970; centra su an61isis en una "npreciaci.Sn crl'tica" de Ia polrtica educa 

tiva que caracterizo al sex.-nio 1964-1970. 

El an61isis cuantitativo de Ia expansion d~ Ia enseilonza primario, me 

dia y superior, nos lleva a lo q-ue ho sido Ia poll'tica educative en Mexico en cu:.nta 

a los probl<:>1o•os d·~ fi:10nciomicnto, movilidad social, distanciamiento inl·erregional, 

fuerza de trabojo e innovaci6n cultural. Finalmente presenta algunos consideraciones 

oobre las perspectivas de desarrollo futuro de In educocion. 

Aunque el autor no prelende crear un modelo articulcdo y org6nico de 

politico escolar, su presentaci6n es m6s bien modesto, trota aspectos crrticos del pr'!.. 

blema, que ayudan a aclarar y situar en su perspective ol contexto educative, como 

componente dtol desarrollo nocional. 

Considero a ICI educacion coma un subsistema din6mico que est6 cand!_ 

elonado en ciertos aspectos, y que es condicionante en otros, de Ia estructuro social 

total 
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·"'' ·JI!I 
Pablo Latapl ,~. 'J!).,... 

""tl titulo de este ensayo es a todas luces equivoco. E1 termino "nec;e· 
sidades", esencialmente relativo, puede implicar relacion a multiples 
marcos de referenda; y Ia nocion de "sistema educativo nacional" 
puede entenderse en relacion con diversos aspectos del sistema social 
del que forma parte. 

Con raz6n Herbert S. Parnes afirma que "no existe una cnecesidad:. 
en educaci6n --sea individual o social-, sino en terminos de valores 
y objetivos que deben ser conseguidos, y en terminos del importe total 
de los recursos necesarios para lograr eaos mismos objetivos". Por lo 

1 cual, "el unico objetivo sensato sobre el que un pais puede fundar 
sus cexigencias::. educativas estriba en Ia determinacion de ciertas me
tas de desarrollo social y economico y sus requerimientos en el terre
no educativo".1 Por otro lado, dichos objetivos unicamente pueden 
establecerse por el examen de lo que Svennilson, Edding y Elvin han 
llamado "las exigencias de los individuos para su propio desarrollo y 
las de Ia sociedad para su desarrollo general" .2 

Consecuentemente -y en atencion a Ia ubicacion de este ensayo en 
Ia tematica general del libro-- me referire aqui a las "necesidades del 
sistema educativo nacional" desde Ia perspectiva de las metas del des· 
arrollo social y economico del pais segun ~ --en su generalidad
identificadas y percibidas en nuestros medios cientificos nacionales. 
Por esto Ia intencion de este trabajo es Ia de presentar u.na apreciacion 
c:ritica de la educacion nacional en el momento presente. 

El fin del sexenio de Gobiemo 1964-1970, como toda fecha que pone 
termino a una etapa pre-establecida, invita a) investigador en ciencias 
10ciales a evaluar los procesos de desarrollo de su sociedad. Es enton
ces quizas cuando su deber de critica social se expresa en imperativos 
mas definidos, sobre todo porque, ante Ia inminencia de un camhio de 
Administracion, resurge Ia esperanza de que sus critiQas, sus diagn6s
ticos y pron6sticos y sus sugerencias sean tomadas en cuenta para me· 
jorar el progreso del pais. 'l , 

Este ensayo, por tanto, intenta ofrecer una apreciaci6n critica .del 
desarrollo educativo mexicano al termino del sexenio 1964-1970. Ade· 
mas de sus obvias limitaciones de espacio, admite confesadamente otras, 

-· 1 H. S. Parnes, "The Meaning of Educatioual Needa", en UNESCO: Remlinp 
m the ·Economia of Education, Paris, 1968, p. 861. 

1 I. Svennilson, F. Edding y L. Elvin. Targets for Education in Europe in 1970,. 
OECD, Washington, 1951, p. 19. 

G-

tados, su inevitable temporalidad, y Ia renuncia explicita a tomar como 
punto de referencia para esta apreciacion critica un modelo articulado 
y organico de politic~ escolar, que el autor pudiera considerar desea
ble para Ia educacion nacional. Esto ultimo no implica que Ia edu
cacion mexicana no este urgentemente necesitada, en mi opinion, de 
un modelo semejante ( quizas es lo que se busca bajo el descolorido 
slogan de Ia "Refonna Educativa") ; simplemente implica que este tra
bajo, por su propia indole, tiene pretensiones mas modestas que las de 
ocuparse de Ia planificacion educativa del pais. 

El ensayo presenta en primer Iugar un analisis cuantitativo del sis
tema educativo nacional al termino del sexenio 1964-1970, complemen
tado con algunos observaciones criticas sobre los problemas de Ia ex
pansion de que ha sido objeto el sistema. Una segunda parte ha tratado 
de seleccionar varios problemas que se consideran basicos en el des
arrollo educativo del pais, independientemente de las posibles altera
ciones que se introduzcan en un futuro proximo en nuestra politica esco
lar; los comentarios en torno a estos problemas basi cos se limitan a 
precisar su magnitud mas que a sugerir su solucion. La ultima parte, 
finalmente, titulada "prospectiva de Ia educacion nacional", intenta avi
sorar el efecto que en un futuro inmediato tendran sobre Ia educa
cion mexicana algunos fenomenos suficientemente predictibles que 

____ alteraran en forma drastica las pautas de desarrollo educativo tradic-io
nal. Dada Ia escasez en Mexico de "futurologos" y el rclativo aisla
miento de los nucleos que elaboran "ciencia de Ia educacion" entre 
nosotros, parece convenicnte Hamar Ia atencion sobre ciertas interac
ciones que muy probablemente modificaran sustancialmente nuestras 
concepciones y nue:;tras practicas de "educacion" en Ia decada que se 
inicia. 

I) ANALISIS CUANTITATIVO: LOS PROBLEMAS DE LA EXPANSION 3 

(del sistema educativo) .,,; .-. 

Como fruto de una decidida politica de expansion que se origino 
en Ia decada 1951-1960, el sistema escolar mexicano cuenta en 1970 
con l l .5 millones de plazas, distribuidas en los tres niveles que lo in-

----~egran. 

• Para este amilisis el autor se basa en varios estudios elaborados por Carlos 
Muii6z Izquierdo e lsidoro del Camino, del Centro de Estudios Educativos. Ana-

-----fisis estadisticos mas pormenorizados figuran en Ia serie de Boletines Estadisticos 
ael mismo centro. Las fuentes de los datos aqui presentados son: Ia Oficina de 
Estadistica Escolar de Ia SEP, Ia Direcci6n General de Estadistica de Ia SIC y Ia 
.i\sociaci6n Nacional de Universidades e Institutos de Enseiianza Superior. Para 
1970 se utilizan tambien algunos datos del Informe Presidencial de este aiio. 

605038 
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En el sexenio 1964-1970 se incremento Ia capacidad total del siste;o 
ma (aventuramos algunas estimaciones para 1970, a £alta de datos ea. 
tadisticos precisos) aproximadamente en un 50%. Si se considera que 
Ia poblacion que demarrda escolaridad de cualquier tipo, e.d. de 6 I 

' 

24 aiios de edad, s6lo se incremento en un 25.4% en esos 6 aiios, pa-___ _ 
san do de 17.6 a 22 millones de personas, se infiere que Ia satisfaccioa 
de Ia demanda potencial total pas6 de 44 a 52% en este periodo. Est•.---
progreso es notable sobre todo si se toma en cuenta Ia aceleracion que 
ha venido experimentando el crecimiento natural de Ia poblacion mexi----
cana (20.7%o en 1940 a 34.5%o en 1960).• 

Comparando este progreso con el logrado en el eexenio 1958-1964, 
se advierte, sin embargo, que e) incremento porcentual de matricula 
en 1964-1970 fue inferior al del sexenio anterior. Efectivamente, en el 
periodo 1958-1964 Ia capacidad del sistema escolar se incremento en 
un 65.4%; tasa superior en 15 puntos porcentuales a Ia obtenida en el 
periodo 1964-1970. Asimismo, un analisis de las tasas de crecimien· 
to que se registraron durante ambos sexenios, en los distintos niveles en 
que se divide el sistema escolar, revela que --exceptuando e) incre
mento correspondiente al ciclo superior de Ia ensfianza media- Ia ex· 
pansion de cada uno de los niveles educativos fue mas rapida, en ter· 
minos relativos, durante el sexenio anterior que durante el actual 
periodo de Gobiemo. Este fenomeno puede apreciane en el cuadro sl----
guiente: 

i. "· 
'Ill.& 

I, 
., Cuadro 1. Matriculas a distintos niveles educativos, 1958-1970 · 

Matricultu toudu lncrementoa 
Nivele& educativ01 (mile& de alumno1) % 

1958 1964 1970 1958-1964 1964-1970 

Toude1 . , 1 .4 710 ": 7791 11500 '-'J 65.4 t 48.0 

Eneeiianza pre-escolar 193 317 455 64.2 43.5 

Eneeiianza primaria 4105 ,r. 6606 9388 60.9 42.t.·· 

EDSeiianza media: U:t 

• ~:nJ , .~ , 100 
Cicio bUico 253 628 1153 148.2 83~ 
Cicio euperior 95 123 310 29.5 152.0r 

EDSeiianza euperior 64'''' 
In·· 

117 194 82.8 65.8 '.'i 

' J. B. Morelos, "El problema demogrifico de Mexico", que aparece como ca
pitulo x de este libro. 

et;o~..oa. 
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( LAS NECESIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO ':( 
La disminucion que se observa en Ia velocidad de crecimiento de Ja 

matricula del sistema escolar se debe sin duda, entre otras factores, a 
las razones de caracter financiero que se mencionaran mas adelante. 
Pero es importante analizar mas detenidamente las politicas de expan
sion escolar en cada nivel del siatema, que se siguieron durante el se
xenio 1964-1970. 

L 

' AI. 

Ensenanza primaria · ' · "' · 

" ' 

....,.,.._ . .,....,......-~-~--
:q ., 
Jh 

Correspondio al sexenio 1964-1970 ejecutar Ia segunda y ultima eta-
pa del "Plan de Once Aiios para Ia Expansion y Mejoramiento de Ia 
Enseiianza Primaria", que fue formulado por Ia administraciim pre
cedente para el desarrollo de ese nivel educativo durante el periodo 
1960-1970. 

Este plan logro un incremento notable en Ia matricula global del ni• 
vel primario.l1 Sin embargo, conviene hacer notar que, a pesar de Joe 
esfuerzos hechos por los dos ultimos regimenes gubernameutales, eft 
este momentto todavia hay en el pais casi dos millones de nifios de 6 
a 14 afios que no han terminado su educacion primaria y se encuen.! 
tran fuera del sistema escolar. F:11to significa que -a nivel nacionai.....i 
el deficit de oportunidades educativas en e) nivel primario solo se re-----
dujo en un 33% durante los ultimos once aiios. Ahora bien, el prof 
blema que representa Ia actual incapacidad cuantitativa de nuestro sis"~ 
tema de educacion elemental se agudiza aun mas, si se eonsidera que 
Ia mayor parte de ese deficit se localiza en las zonas rurales del paist · 
En efecto, el coeficiente de satisfaccion de Ia demanda virtual en ld-· 
zonas urbanas es de 83%, mientras en las rurales s6lo se atiende a utt.._ ___ _ 
62% de dicha demanda. ·I 

lmportante como es el re11ultado del Plan de Once Aiios en cuantd 
a Ia matricula global de Primaria, debe advertirse que el plan no lo
gro las metas previstas en cuanto a Ia eficiencia del sistema en este 
nivel. Se entiende por eficiencia Ia relacion entre alumnos egresadoe 
del afio terminal y alumnos inscritos a! iniciarse el ciclo. 

En 1970 terminaron su primaria 740 310 nifios 6 que representan 
un incremento de 69% respecto al numero de egresados que hubo en 
1964. Si se relaciona esta cifra con el numero de nifios que iniciaron 
ese ciclo educativo seis afios antes, se advierte que los que terminaron 

1 La matricula total de Ia enseiianza primaria correspondiente a 1970 es supe-
rior en un 6% a Ia que se previ6 al ajustaree el Plan en 1964, lo que es atri-~---
buible indudablemente a un error de estimaci6n (facilmente explicable), de Ia 
magnitud de la demanda real. 

1 Cifra mencionada en el lnforme Presidencial, 1• de septiembre de 19i0. ;.;I.J 

-'=.1 



I LA SOCIEDAD MEXICANA: PRESENTE Y fi.JTURO 

su primaria en 1970 representaron el 30.6% de quienes lo iniciaron 
en 1965, por lo que 1 mill6n 700 mil niiios abandonaron el sistema 
primario en forma prematura. 

La cifra de egresados de primaria correspondiente a 1970 revela que, 
al ejecutarse Ia ultima etapa del mencionado Plan de Once Afios, no 
se alcanz6 Ia meta que en dicho plan se hahia propuesto, en relaci6n 
con Ia mejoria estructural del sistema primario. De acuerdo con dicha 
meta, en 1970 deberian haherse inscrito en 69 afio el 38% de los nifios 
que iniciaron el ciclo en 1965; en Ia realidad desertaron, antes de lie
gar al 69 afio, 109 000 niiios mas de los que toleraban las estimaciones 
estructurales del plan. 

Esto no obstante, Ia retenci6n escolar que el plan proveia para los 
primeros 4 grados de primaria fue superada en Ia practica. Pero sin 
dejar de ser alentador, esto mistno refleja probablemente las deficien
cias de planeacion escolar a niv,el regional debidas al desconocimiento 
preciso de Ia distribuci6n geografica de las necesidades de nuevas pla
zas magisteriales, o al insuficiente examen de Ia distribuci6n mencio
nada, o a Ia £alta de atenci6n a las zonas que, por ser mas deprimidas, 
cuentan con un menor poder para hacer valer sus derechos. En conse
cuencia, el desperdicio escolar que se registr6 en los dos iiltimos grados 
de primaria -entre 1969 y 1970-- fue mas de dos veces mayor que el 
que toleraba el Plan de Once Aiios ( e.d. de 12.84 puntos respecto a 
Ja matricula que habia en el 49 grado de 1968). 

----- Las diferencias entre las zonas rurales y las urbanas, que se seiiala
ron al hablar de Ia incapacidad cuantitativa del sistema, se presentan 
t>n forma todavia mas aguda al examinar Ia eficiencia del sistema de 
educaci6n primaria. En efecto, Ia retenci6n promedio del sistema, ocul
ta Ia gran disparidad entre el medio urbano y el rural, pues proviene 
de combinar una retencion de 63% en las zonas urbanas del pais, con 
una de 9% en las zonas rurales. Dicho de otra manera, por cada nino 
que termina su primaria en una escuela rural hay 6 nifios que Ia ter
minan en las escuelas urbanas, a pesar de que un 42% de Ia pobla
ci6n en edad escolar vive en el campo. 

Este analisis del desarrollo cuantitativo de Ia educacion primaria 
quedaria incompleto si no hiciera referenda a otro indicador estadis
tico cuya evolucion es inquietante, sobre todo por su relacion con Ia 

____ _.I.!_~Blidad de Ia ensefianza. Nos referimos a Ia proporcion de alumno por 
,_maestro. Ya en 1964 Mexico se encontraba, desde el punto de vista 

----de t>ste indicador, en el peniiltimo Iugar entre los paises latinoameri
c:anos; pero en los iiltimos afios esta relacion continuo deterioriindose 

----aiin mas. En efecto, durante el presente sexenio se matricularon en pri
maria 282 mil nifios mas de los que fueron agregados al mismo sistema 
durante Ia administracion anterior; sin embargo, se crearon 2 159 pia-

·~~:·_. __ L _ J.J!f:·t;.;};_ :. _._:.:_ _ _ •t~."l~htitd;~·ik'lltthi:J!i~> :: .. ··.'/';.,~ 
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zas magisteriales menos que en el sexenio anterior. De este modo, cada 
uno de los nuevos maestros tuvo que atender, en promedio, a 52.6 nifios 
durante el presente periodo gubernamental, en tanto que cada uno de 
los que ingresaron al sistema escolar durante el regimen pasado solo 
tenia una carga de 45.4 alumnos en promedio. No es sorprendente, en 
consecuencia, que algunos datos preliminares revelen que los coeficien
tes de reprobacion han tendido a aumentar durante los iiltimos dos afios. 
4;, 1>4-

._1.).; i:J H.H.j ~jJ;_ . ~ ' 

En.senan::a media 

Como se indic6 mas arriba, Ia e:xJ,ansion del ciclo superior de Ia 
ensefianza media, lograda en los iiltimos 6 afios, fue Ia unica que supe
ro porcentualmente a los incrementos que logro el sexenio 1958-1964 
en los distintos niveles del sistema escolar. (Este incremento es, por lo 
demas, consistente con el crecimiento que se registro durante el sexe
nio anterior en el ciclo biisico de dicho nivel) . Es dificil juzgar hasta 
que punto Ia capacidad del ciclo superior correspondio a Ia magnitud 
de Ia demanda. Consta, por ejemplo, que las preparatorias del Distrito 
Federal, son, afio con afio, insuficientes para su demanda, aunque en 
este caso particular puedan estar influyendo en forma conjunta algunos 
factores de cariicter administrativo (Ia £alta de coordinacion entre Ia 
FUM y Ia Secretaria de Educacion Publica). 

Por lo que re!pecta a Ia expansion del ciclo basico de Ia enseiianza 
media que se registro durante los iiltimos 6 aiios, fue francamente in· 
suficiente si se compara con Ia nueva demanda que se estuvo generan
do al desarrollar Ia educacion primaria. De hecho, esta demanda fue in· 
crementada a un ritmo de 10.1% anual, mientras Ia capacidad del pri· 
mer grado del ciclo biisico de Ia ensefianza media s6lo crecio a una tasa 
de 7.3% cada afio. En consecuencia, Ia proporcion de jovenes que no 
pudieron scr admitidos en las escuelas secundarias, aumento del 25 
al 37% entre 1964 y 1970.7 

..u $1) ' -111n oo· ·""" 
Cnsenan::a superior 

Tamhien en Ia ensefianza superior el incremento de matricula logra: 
do en l 96-1-1970 ( 65.8%) fue inferior al alcanzado en el sexenio an-

• La medida -discutible por Ia manera como se esta llevando a caLo-- de 
_____ 6uplir Ia secundaria convencional con los cursos de Ia Teleserundaria, iniciados 

hare 3 aiios, en el mejor de los snpnestos sohre sus re~nltado~, I'S a{m insufi
l"iente. F.n todo el pais las secundarias convencionales tienen que rechazar anual· 
mente a unos 200 000 solicitantcs; y Ia Telesecundaria !lOJo puede recihir en 
~~ primPr grado a 17 000 estudiantes aproximadamente. '"' ·~ 

• 



336 LA SOCIEDAD MEXICANA: PRESENTE Y FUTURO 

terior (82.8%). En niimeros absolutos, el sistema de enseiianza supe
rior tenia en 1958, 63 899 estudianes; en 1964, 116 628; y en 1970, 
194 000 aproximadamente. 

Ha habido tambien un retroceso en Ia retencion del sistema, medida 

• 

por Ia proporcion que representan (en forma estlitica) los estudiantea ___ _ 
inscritos en el ultimo grado de enseiianza universitaria respecto a lot 
inscritos en el primero: el indice de 25.4% (1964) se deterior6 a uq----
21.4% (1970); no es posible determinar si este fen6meno se explica 
totalmente por el incremento de matricula. ----

•! ,; II) SEIS PROBLEMAS BAsi COS DE LA EDl:CACION NACIO:SAL -, 

Es dificil seleccionar, para un ensayo como este, los problemas mas 
importantes de Ia educacion nacional. Dificil no s6lo porque, al entrar 
a Ia decada de los 70, Ia educacion nacional esta agobiada por multi
ples problemas -muchos de ellos fruto de Ia superficialidad, improvi· 
sacion y manipulacion de intereses que han caracterizado Ia politic& 
educativa mexicana en las iiltimas decadas-, sino tambien porque una 
seleccion semejante implica una escala de valores. 

Sin embargo, creo que los problemas que aqui se comentan sobresa
len de entre Ia multitud de situaciones criticas que afectan la educa-
cion nacional, de al manera que sin una respuesta a ellos es imposible ___ _ 
disefiar ninguna clase de politica educativa para el futuro. Por otra 
parte, al presentarlos desarticuladamente -sin intencion de tomar como 
punto de referencia una determinada "politica educativa" que supon-
dria inevitablemente decisiones axiologicas- se deja abierta Ia liber-
tad de su interpretacion y de Ia biisqueda de sus soluciones a muy di-
versos enfoques valorales. 

1 ) El financiamiento de 14 educacion nacional 

El anilisis, hecho mas arriba, de la expansion del sistema escolar en 
el sexenio 1964-1970, muestra que esta expansion (medida por la tasa 
de crecimiento de Ia matricula) perdio una cuarta parte de velocidad 
respecto al sexenio 1958-1964. En Ia raiz de este fenomeno se encuen
tra el enfrentamiento que ya ha empezado a experimentar Ia dinamica 
del gasto educativo nacional. 

La. causa fundamental de Ia situacion critica en Ia que va entrando 
el gasto educativo nacional es Ia retraccion relativa que viene experi
mentando el gasto federal en educacion. En el sexenio 1964-1970 (se· 
gun estimaciones aproximadas), 8 el gasto nacional en educacion au-----

• Eatimando que en 1970 el Gobierno Federal ejercio aproximadamente el 90~ 

LAS NECESIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

mento en 104% en tanto quE el gasto federal en educacion aumento 
&Olo en 91%. En el sexenio 1958-1961, en cambio, las tasas fueron 
180.5 y 194.5% respectivamente. En consccuencia, si Ia federacion 
contribuia con el 66% del gasto educativo nacional en 1964, en 1970 
su participacion en el es s6lo de 60%. Una manera de evidenciar esto 
es examinando Ia relacion que ha habido en los ultimos aiios entre el 
gasto cducatiYo del Gobierno Federal y Ia poblacion total del pais, o 
sea el gasto educativo .per capita de Ia federacion. En tanto que entre 
1960 y 1965 este gasto educativo per capita se duplico (a precios co· 
rrientes), pasando de $52.35 a S 106.59, entre 1965 y 1970 s(,Jo se 
elevo en un 60%, pasando de S 106.59 a S 156.84.9 

El nivel educativo en el que esta situacion cmpieza a repercutir mas 
notablemente es sin duda Ia ensefianza superior. Los incrementos anua
les en el gasto unitario por alumno de ensefianza superior en los iilti· 
mos aiios lo muestran claramente: , 

',, .. Cuadro 2. Evoluci6n del gasto medio por alumno de enseiianza 
superior y sus incrementos anuales de 1959 a 1967 

GASTO POR ALUMNO INCREMENTOS 

,j 

l' 

rt 

A no A precios A precios A precios A preciol~ 
corrientes de 1959 I:J corrientes del959 

1959 2 513.74 2153.74 
1%0 2252.98 ~.12 2147.54111 4.61 -0.29 
1961 2 334.74 YIC 2167.-&7 3.63 0.93 
1962 - -· 2 459.21 ~-"-. 2207.39- ~·--- 5.33 -·--~ -- 1.84 
1963 2 737.95 2412.68 11.33 9.30 
1964 3173.57 2 633.43 15.91 9.15 
1965 3350.53 2 710.58 5.58 2.93 
1966 3 357.14 2 615.14 0.20 -3.52 
1967 J ~ \ 3 210.02 ·,.IJ 2393.71 -4.38 -8.47 

FuJ.NTU: A"UIEI. Iodice de prrcios: Banco de Mexico, S. A. 

I 

En otras palabras, el incremento en el gasto por alumno se ha fre
nado fuertemente a partir de 1965; si bien se ignoran aiin los datos 

del gasto presupuestado para educacion (tanto para la SEP como para erog .. 
ciones educativas de otraa dependencias federalee), como lo ha venido hacien, ____ _ 
do en los ultimos aiios. 

• v ease N oticiu r comentariol, cu, 1° de febrero de 19i0, PI 15. . ' ' 
. . . . ·-·-· 
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c;:orrespondientes a 1963 y 1969, no hay nada que permita suponer una 
. correccion de esta tendencia. 

En el contexto de intenso desarrollo que vive el pais, debe preocu· 
j)ar seriamente el problema del financiamiento de Ia educacion nacio· 
jllai. Lo.s economistas de Ia educacion empiezan a considerar a esta ya 
JIO ~mo lo hicieron en Ia decada de los sesenta- como una "inver· 
•ion" sino como "Ia pre-inversion" necesaria a todo desarrollo econo· 
mico, inicial o continuado. Cualcsquiera que sean las modificaciones 
que se introduzcan en Ia estrategia de nuestro desarrollo educativo en 
los proximos aiios, Ia desaceleracion en el incrf'mento de los recursos 
federales para educacion provocaria tensiones criticas en Ia economia. 
Es lamentable que un problema tan fundamental no haya sido oportu· 
namente atendido, a pesar de haher sido claramente pronosticado.10 

Huho en 1965 y 1%6 intentos gubernamentales por incrementar los 
recursos para educacion: Ia idea de patrimonios para las universida
des, Ia idea de cuotas en Ia enseiianza superior, Ia idea de un seguro 
escolar, etcetera. Ninguno de estos intentos llego, sin embargo, a rea
lizarse. 

El hecho de que Ia soluci6n de fondo a este problema este depen· 
diendo de una reforma en las politicas de imposici6n y de control 
de los impuestos (reforma, por lo demas urgente desde otros muchos 
puntos de vista) no debe, sin embargo, inducir a pensar que las refor
mas fiscal y administrativa puedan ser las unicas soluciones. Los efec· 
tos de una reforma fiscal no seran inmediatos; debiera, por tanto, 
estimarse si el plazo de tolerancia del problema del financiamiento fe· 
deral a Ia educacion no exige otras medidas concomitantes y comple
mentarias como indispensables en Ia solucion. Entre estas deherian COD· 

siderarse las que otros paises latinoamericanos han venido adoptando 
en Ia linea de cuotas, prestamos y creditos estudiantiles para el finan· 
ciamiento de Ia enseiianza superior, tendencia cada vez mas extendida 
tanto en los paises en desarrollo como en los avanzados, y que corres· 
ponde por lo demas a una urgencia de justicia distributiva. (Es un 
hecho que actualmente los pobres pagan Ia educacion superior de los 
relativamente ricos, dado que Ia "democratizaci6n" de Ia educaci6n no 

-lil-. 

'" El autor pronostico en 1964 que el gasto federal en educaci6n no podria 
_____ mantener en este sexenio las mismns tasas de incremento que sostuvo en el 

sexenio 1958-1964, a no ser que se modificuen las pautas de financiamiento tra
dicionales. El pron6stico hecho entonces, que desafonunadamente se ha cum-

----- plido, dio Iugar a una polemica que puede verse en el peri6dico Excelsior (29 
de enero, 4, 10, 18 y 19 de febrero, y 19 de marzo de 1965). Vease tambien en 
relacion con este problema y sus posibles soluciones: Carlos Munoz Izquierdo. 
La inversion en el sistema educativo nacional hasta 1970 y "" juentes de jinan· 
ciamiento, Mexico, D. F., cu. 1966. . ... :1; 

- ~l_l ).·,· ·:·~~-··::i:J." ::•_:t.e.!f.'f_, ··x 
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~ con~igue por el simple hf'cho de su gratuidad, como comodamente 
"han supuesto los politicos) . 
'' El alza de los costos de Ia educaci6n, sobre todo si se desf'a mejo· 
'tar su calirlad, Ia disminucion de alumnos por maestro y Ia previsible 
·e]evacion Pn el costo medio por alumno que forzosamente esta impli· 
'cada en d hecho de que Ia ensefianza media y superior tengan una 
'erecicntc participacion rf'lativa en Ia matricula total, reclaman una ur· 
jf'ntf' solucion a este problema. 

dZJ Educacinn r movilidad social 11 ' a! b,; 1!..1 

La contribucion de Ia educacion a Ia movilidad social en el proce· 
.t1o dt'l df'sarrollo mexicano es un tema todavia poco explorado. Los po· 
ClOS estudios disponibles, sin embargo, ponen en duda Ia creencia comun 
de que la f'ducaci6n considerada independientemente este contribuyen· 
do en forma notable a Ia movilidad social. 
,, En esta exposici6n, que pretende meramente indicar algunos proble· 
mas hasicos de Ia educacion nacional, no me detendre ni en las distin· 
eionrs teoricas que el tema requiere 12 ni en Ia explicaci6n detallada 
de los resultados de las investigaciones de que se dispone.13 

Mas que aceptar ingenuamente que Ia educacion es un mecanismo 
de gran alcance para Ia nivelaci6n social, mediante Ia redistribucion 
seneracional de oportunidades sociales conforme al talento individual, 

u Vtilizo en este apartado diversos analisis, aun ineditos, elaborados por Ro· 
drigo Medellin, Guillermo Gomez Palacio y Sylvia Schmelkes, del Centro de 
Estudios Educativos. 

'" Hay dos tendencias fundamentales en la definicion de "clases sociales": 
una las hace equivalentes a "estratos sociales" mas para fines descriptivos que 
explicativos; otra las considera "agrupamientos de in teres" que surgen de deter· 
minadas condiciones estructurales, operan como tales y prodncen cambios de es· 
tructura, La actual teoria de las "clues sociales" (que ha ya rebasado los esque· 
m11s marxistas) "se OC\Ipa de Ia explkaci6n sistematica de esa forma peculiar 
de conflicto que provoca cambios de estructura, y que ocurre entre grupos 
surgidos de Ia estructura de autoridad en las organizaciones sociales" (R Dahren· 
dorf, Las clases sociales r su conflicto en la sociedad irulustrial, Madrid, Edi
r.iones Rialp, 1962, p. 13). El concepto de clue es cada vez mas una funci6n 
de las relaciones de dominaci6n y BUjeeion. 

'" Veanse, p. ej., Jestis Puente Leyva, La redistribucion del ingreso en Mexi
co, Mexico, D. F., 1968; M. de lbarrolla, Pobreza r aspiraciones escolares, Me
xico, D. F. 1970; Pablo Gonzalez Casanova, La democracia en Mexico, Mexico, 
D. F., 3• edic., 1969; Roberto E. Scott, Mexican Government in Transition, 
University of Illinois Press, UrLano, 1969; Oscar Lewis, "Mexico desde Car
denas", en Cambios sociales en America Latina, Mexico, D. F., 1965; J. Balan, 
The Process of Stratification in an Inustriali:ring Society; The Case of Mon
terrey, Mexico, University of Texas, Austin, 1968. 
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hay que considerar que en Ia medida en que las oportunidades educa
tivas de los individuos esten determinadas por su origen social y eco· 
n6mico, en esa medida Ia educaci6n sera mas bien un mecanismo para 
Ia transmision de las desigualdades de una generacion a Ia siguiente. 

En Mexico las fuertes desigualdades sociales y economicas gravitan 
fuertemente no s6lo sobre Ia igualdad de acceso a las oportunidades ---
educativas sino tamhien sohre Ia igualdad de perseverancia en Ia edu-
cacion, sohre Ia igualdad de aprovechamiento en Ia escuela y sobre Ia ---
igualdad de exito social y economico en relacion con Ia educacion re-
cibida. La gratuidad de Ia educacion publica ha actuado mas como 
apaciguador social ( al satisfacer el "factor esperanza") para los po· 
bres, que como medio para Ia realizacion efectiva de una justa distri-
bucion de educacion. lncluso, contra au intencion politica, Ia gratuidad 
actua en el nivel medio y sohre todo en el superior como un mecanis· 
mo para que los recursos publicos que provienen de todos subsidien a 
los relativamente mas favorecidos. ' '! ,~ ob 

Para apreciar Ia manera como el origen socioeconomico de las perso
nas predetermina Ia educacion en Mexico, conviene recordar que el 
18% de Ia poblacion en edad escolar no asiste a Ia escuela puramente 
por factores socioeconomicos. Esta demanda frustrada pertenece en un 
40% a familiae con ingresos mensuales de menos de $ 200.00; 
en un 30%, con ingresos entre S 201.00 y S 400.00; en un 13%, cor~ 
ingresos de S 401.00 y S 600.00; y en un 9%, con ingresos entre 
S 601.00 y S 1 000.00. En suma, el 93% de ellos provienen de £ami
lias con ingresos inferiores a S 1 000.00 mensuales. 

En Ia educacion superior, el caso de Ia UNAM es ilustrativo: el 66% 
de sus alumnos pertenecen a un grupo socioeconomico que, por sus in~ 
gresos, est&n en el 5% auperior de Ia pinimide de ingresos, y el 91% 
procede del estrato que compone el 15.4% mas rico de Ia poblacion. 
Hay, pues, una seleccion automatica, a lo largo del ascenso escolar, en 
funcion de Ia capacidad economica, que viene a hacer practicamente 
nugatoria Ia intencion de justicia de Ia gratuidad escolar. Esta ultima 
esta lejos de compensar no s6lo el costo de oportunidad ( e.d. los ingre
sos renunciados) que implica Ia escolaridad,. sino tampoco las desven· 
tajas de Ia pobreza para el aprovechamiento escolar, las aspiraciones, 
el habito de confianza en si mismo, Ia actitud de logro y otras actitudes 
y valores que condicionan una continuada escolaridad. La certificacion 
misma de los estudios, en una sociedad en que las relaciones y las "re· 
comendaciones" son decisivas para el exito social, tiene un diverso 
valor practico para el rico y para el pobre, y en muchos casos es prac· 
ticamente ineficaz para romper las barreras de Ia discriminaci6n co,.~ 
tra el pobre, que opera en el mundo del trabajo. ·· ~ 

Lo que _pudiera denominarse Ia clase baja mexicana no alcanza a 

----

LAS NECESIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

constituirse como un grupo de interes, salvo en algunos pequeiios gtu· 
pos del sector obrero. El sector campesino, explotado de multiples for
mas y alimentado por el "factor esperanza" recibe oportunidades edu
cativas en evidente desproporcion con Ia justicia que una politica agraria 
pareceria implicar. Los nucleos indigenas, aislados de Ia comunidad 
nacional, permanecen casi inmoviles en su marginalismo. El sector obre· 
ro, manipulado por un regimen de beneficios a cambio de sumision ----
y controlado por un regimen legal proteccionista que frena su concien· --
tizacion, solo en los grandes centros urbana-industriales llega a perci-
birse como demandante especifico de mayores oportunidades educati· 
vas. La lentitud con que se corrige Ia extrema piramidalizaci6n del 
nivel primario, Ia escasez de escuelas primarias completas en el medio 
rural ( el 74% de ellas no pasan del 49 grado), Ia bajisima eficiencia 
terminal de las escuelas rurales (9%), Ia escasisima oferta de ense-
iianza secundaria en el campo, Ia pobreza de oportunidades posprima-
rias de entrenamiento para el trabajo, son caracteristicas del sistema 
educative mexicano que a Ia vez que efecto de las desigualdades de 
nuestra sociedad, son tambien causa de su persistencia. Quienes logran 
salir de Ia clase baja rural, principalmente emigrando a las ciudades, 
encuentran en Ia educaci6n mas un elemento reforzativo que un factor 
autogeno de su ascenso social. 

La clase media mexicana --que dificilmente puede considerarse "cla
se social" en otro sentido que en el de su nivel de ingreso-,H dada Ia 
heterogeneidad de su constitucion y de sus formas· de relacion con el 
poder, es sin duda Ia mas beneficiada por Ia educaci6n para su mo· 
vilidad social. Entre los elementos del status a que aspira, por atrac· _____ _ 
cion de los modelos de Ia clase alta, son decisivas Ia ocupacion y Ia 
educacion. Por esto es esta clase Ia que constituye fundamentalmente ----
la demanda de enseiianza media y Ia que esta hacienda aumentar Ia 
de ensefianza universitaria. En parte esta tambien siendo victima de sus 
propias aspiraciones porque, al masificar Ia enseiianza universitaria 
esta provocando un abatimiento de su calidad, un predominio en ella 
de habilidades vocacionales sobre Ia "formacion general", y un descen· 
so en los salarios al incrementarse el numero de profesionales de se· 
gunda categoria 0 especializados en areas saturadas. 

Para la clase media, sobre todo para aquellos sectores mas ambicio· 
sos, Ia educacion esta reportando una amplia gama de beneficios con 
diverso alcance. El "umbra} de educacion" que se considera indispen
sable para que no desciendan en Ia escala social los integrantes de esta 
clase es, como minimo, el termino de Ia enseiianza secundaria, aunque 

"' En este sentido estaria definida como el sector que recibe un porcentaje 
del PNB igual al porcentaje que ese sector represent& en Ia poblaci6n. 
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us padres rara vez hayan terminado Ia primaria. Esta clase PS sin 

II 

I
''; 

' 

II': 

duda Ia que rt>cibe del sistema educativo en su conjunto e1 maximo 
beneficio de movilidad, por lo que puede decirse que Ia educacion na· 
cional mas que populista es elitista, en Ia medida en que favorece Ia 
transicion ascendente dentro de Ia propia clase media y, en menor 
proporeion, de esta bacia Ia clase alta. 

La clase alta, finalmente, constituida por los grupos privilegiados 
economica y politicamente, no es en el :\fexico modnno una clase de 
alta educacion y, por lo tanto, carece de una fuerte tradicion cultural. 
Sus integrantes, una vez establecidos en ella, rapidamente se aislan de 
las otras clases sociales y olvidan los mecanismos politicos, economicos 
y sociales que los hicieron ricos. Siendo Ia clase dominante, tient> mu
chas maneras de mantener su poder, principalmente proporcionando 
beneficios a quienes no los put>den eonsf'guir de otras fucntes. Por esto 
no ven en Ia educacion Ia fuente principal de su ascenso y de su per
manencia en la cuspide social, pero si vigilan instintivamente que Ia 
educacion transmita los valores propios de su clase para perpl'tuar el 
sistema de ascenso del que son fruto. 

De esta manera Ia clase alta mexicana percibe Ia educacion de su 
propia clase (para Ia que dispone de in,:titucionPs privadas 1 como un 
elemento de coherencia complt>mt>ntaria para su propia estabilidad ~o
cial, y Ia educacion de las dem[ls clases sociales como algo indifcrente 
a sus propios intereses directos o, a lo miis,- como un procf''o que tiene 
efectos sociales demasiado lentos para afectar su seguridad. 

~, 

3) DistanciamiPnto interregional en Ia distribucion de oportunidades 
educativa$ 

Las politicas de de!'arrollo. escolar pueden actuar bien en favor de 
un acercamiento, o bien de un mayor disianciamiPnto socioeconbmico 
entre distintas zonas de desigual nivel de desarrollo. Esto dPpende, ob
viamente, de las caracteristicas de las regiones que, al recihir una prio
ridad especial en Ia ejecucion de las politicas de desarrollo educativo, 
son favorecidas desde el punto de vista escolar en un mayor grado 
que las zonas re10tantes. Y si adem as de estos efectos -de ca nicter es· 
trictamente educativo- que pueden gent~rar las politicas d(• dt>S~JTollo 

-----escolar, se considera que este mismo desarrollo es una fuerza que pue· 
_____ de favorecer el desenvolvimiento .Pconf>mico y social de las distintas 

zonas, es ohvio que hay una relacion digna de ser analizada entre las 
------politicas escolares y las diniimicas de acercamiento o distanciamiento 

que operan sohre los niveles de desarrollo de las diferentes regi.ones de 
un pais. 

f::J:: ---· .. :c.:.~ ..... ;~ d(!t£:~;ljo~4:ic1._ 
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De acuerdo con lo anterior, puede establecerse que si el desarrollo 
educativo es mas intenso en las zonas mas dcsarrolladas que en las re· 
ugadas, las distancias socioeconomicas que separan a las segundas de 
las primeras tenderan a acentuarse; y que si ocurre lo contrario, estas 
~istancias tenderan a reducirse. 

En IU estudio sobre Ia dinamica de dietanciamif"nto economico-social 
de Mexico/11 Medellin clasifica Ia distribucion de oportunidades edu· 
cativas como un factor que esta reforzando e) distanciamicnto entre 
las regiones mas favorecidas y las menos favorecidas. 

Como una ampliaeion a los datos que Medellin aduce, se exponen aqui 
algunos resultados dd analisis que sobre este tema esta proximo a pu· 
blicar el Centro de Estudios Educativos;10 

Este anilisis toma como base Ia zonificacion de Mexico segun el in· 
dice de pohreza elahorado por JamPS W. Wilkie,11 y examina: las rf!• 
laciones entre los niveles de desarrollo regional y Ia satisfaccion de Ia 
demanda t>SCOiar; las politicas seguidas en los iiltimos aiios en Ia distri· 
buci6n de las oportunidades de cursar Ia primaria completa ; y las po· 
Jfticas !lf!guidas f!o Ia expansion de Ia enseiianza media y superior. 

En el mapa (p. 345), en el que se han somhreado las zonas del pais 
lf'gnn su nivel de desarrollo, se incluyen tres graficas que muestran las 
relacionf!fl qqe hay entre los coeficientes de satisfacci6n de Ia deman· 
da virtual de los diferentes niveles educativos, en el aiio de 1968, y los 
niveles de desarrollo en que se encontraban las zonas socio·geograficas 
en el aiio t!e 1960. Como puede apreciarse, hay una correlacion muy 
clara entre ambas variables en los tres niveles que integran el sistema 
etJCOlar. En el caso de Ia enseiianza primaria esta correlacion es perfec· 
ta, e.d. igual a Ia unidad; por lo que los nivf'les de desarrollo que des· 
crihe el mapa son exactamente iguales a las diferentes intensidades en 
que se satisface Ia demanda eseolar t>n cada una de las zonas del pai!.'. 
En los niveles medio y superior del sistema escolar las corrf"laciones 
no son perfectas, pero si significativas con eoeficientes de prohabili· 
dad que son superiores, en ambos casos, al 99%. 

De las correlaciones anteriorcs se deduce que las politicas de expan· 
sion escolar que se han aplicado tanto durante el periodo 1964.-1970 
como en el transcurso de sexcnios anteriores, no estan generando efec
tos que tiendan a reducir las distancias 8ocioecon6micas que separan 

------=---- a las regiones atrasada.c; de las mas desarrolladas. Ni siquiera puecte 
decirse que dichas politicas hayan 11ido neutrales o insensibles a Ia di-

.. Publicado en el capitulo XV de eate mismo volnmen. 
11 Vease Notiritl$ r comentarios, Cr.E, 1'' rle octubre de 1970. 
17 \'ease en el estudio de Rodrigo Medellin, incluido rn esta obra, Ia explirn· 

rion rle esta :wnificacion y cuadro 4, sobre niveles de de~arrollo y satiefaeeion 
de Ia demanda escolar por regiones &OCio-geograficas. 
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nam1ca de distanciamiento que ha estado operando en Mexico: Por el 
contrario, las correlaciones expuestas revelan que las politicas de ex· 
pansiou escolar que se han seguido durante los ultimos aiios han actua 
do en favor de las presiones que han provocado nuestros agudos des
equilibrios rt>gionales. Como se senato mas arriba, cuando el desarrollo 
educath·o es mas intenso en las zonas desarrolladas que en las rezaga· 
das, las distancias que separan a estas ultimas de las primeras tienden 
a acrntuarse; de acuerdo con las correlaciones expuestas, esto es lo 
que est:1 ocurriendo en los tres niveles en que se divide nuestro sistema 
escolar. 

Si, por otra parte, se compara esta situacion (que prevalecia en 
1968't con Ia que se daba 8 aiios antes, encontramos otras indicaciones 
que tambien apuntan bacia Ia misma direccion que las graficas cita
das. As!, por ejemplo, Ia correlacion que habia en 1960 entre los ni· 
veles de desarrollo y los coeficientes de satisfaccion de Ia demanda es· 
colar, en el nivel primario, era significativa pero no perfecta como 
ahora Ia encontramos. Ademas, algunas regiones rezagadas mejoraron 
su situacion, respecto a Ia satisfaccion de Ia demanda por enseiianza 
primaria. en menor medida que Ia del mejoramiento promedio del 
pais. Entre estos casos se encuentra Ia region Centro-Este, que ocupa 
el penititimo Iugar en ia jerarquizaci6n de los niveles de desarroll!). 
Adema~. esta misma region es Ia que acus6 Ia disminucion en el defi. 
cit de plazas escolares de nivel primario de menor magnitud en com· 
paraci\>u con todas las demas. A Ia zona Sur, que ocupa el ultimo Iugar 
segun su nivel de desarrollo, correspondio el penultimo rango de acuer
do con Ia disminucion porcentual de su deficit escolar en el mismo 
nivel. 

Por ~u parte, Ia zona Oeste, que se encuentra en tercer Iugar en 
funcitm de su nivel de desarrollo -y por consiguiente en mejores con· 
diciones que otras cuatro zonas- es Ia region que obtuvo el segundo 
Iugar por lo que hace al mejoramiento en coeficientes de satisfaccion 
de Ia <h·manda escolar del mismo nivel. Concomitantemente, esta region 
es Ia que experimento el abatimiento mas rapido en su deficit escolar, 
en contparacion con todas las demas. 

Un analisis adicional que corrobora las observaciones hechas mu 
arriba, f'S el que examina Ia estructuracion del sistema primario en 
las diferentes zonas. En efecto, en 1960 ya existian correlaciones po· 
sith·as y ;.;ignificativas tanto entre los niveles de desarrollo y el niimero 
de alumnos inscritos en el 69 aiio -expresado como porcentaje de Ia 
matricula total- como entre los niveles de desarrollo y los porcentajes 
de niiios que se graduaron del 69 aiio antes de abandonar el grupo de 
edad de () a 14 aiios. Lo sorpresivo es que en 1968 estas correlacionea 
se vuelwn pcrfectas en Iugar de perder intensidad; de tal manera que 
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. rl mapa que describe los nivl'lt-s de desarrollo tamhien describe ahora 
los grados de regulari1.acion de los sio;t<>mas educativos de las distintas 

120nas, tanto por lo que hace a sus coclicientes de retencion estatica 
r t rPiaciones de matriculados en U1 aiio rt>spccto al total de inscritOF.I 
como por lo que se rt>fiere a las proporciones de niiios que terminaron 

Ilia primaria en relacion con Ia poblacion en edad escolar. Un examc·n 
mas detallado de tste fenomeno revela que lo anterior se debe precisa
mt'nte a que los mejoramientos rcgistrados entre amhas fechas (1960 
v 1968), en los dos indicadores que se acaban de mencionar, tambien 
~tan positivamente correlacionados con los niveles de desarrollo de las 
diferentes zonas. En otra.f palabra&, durante e&tru ocho aiios .se fat:o
recio mas a las zona& mas de.sarrolladtu r mrno .• a ku ma.~ r~zagada.s. 
por lo que Ia politica e.scolar --en relacion con Ia regulari::aciOn del 
li&temo- reforzo Ia diruimica de distanciamit>nto rl'gional. 

La exparu;ion de las cnseiianzas media y supt>rior revela exactamen· 
te rl mismo {f'n6meno seiialado: aqut>llas rcgione$ que ten ian niveles de 
dt>sarrollo supcriores fut>ron preferidas en detrimento de las mas pobree. 
Esto es, desde luego, al menos en parte, una consecuencia de las po
Jiticas respecto a Ia regularizaci6n dt• los sit~temas educath·O! de nivd 
primario en los diferentes Estados. 

En consecuencia, es f':Jndada Ia alirmacion de que las pautas educa· 
tivas seguidas por las administracionee federales en los iiltimos aiios no 
s61o eran lamentablemente conservadoras sino que han agudizado el 
distanciamiento interregional invirtiendo Ia tendt>ncia a un desarrollo 
"JDilibrado. 

·"~-· 

4) Adecuacion entre educacinn r fuerza Je trubajo 
rrv:> .~·. 

'1,,, 

.iil'r • 
.~:.n un f'nsaro como el presente apenu !'era posible seiialar somf'ra· 

mente este ingente problema. 
No existen investigaciones romprensivas y de alcance nacional !'O· 

bre Ia adecuacion entre el sistema educativo y los requerimientos del 
nwrcado ocupacional. A Ia complicaci6n inherente al tema miamo y 
al ht!cho de que las mctodologias disponiblt'S e11ten atrnesando por 
una etapa de revision critica,18 se aiiaden las siguientea circun,.tancias 

____ que han dificultado estos estudios: 

L 
I 

11 VPn!Oe Mary Jeaa Bo,.·mun, .4 o,coJe u/ Contmt·ers)· and Profl.r('.<s in til.! 
lronnmi···' of Education, Jornadas lntewacionales de Edncacion ( IIU'Jiidada" por 

~~~Oiin•tti Argentina, S. A.), Buenos Aires, 1970 tmimt'o.). Jo:n ,.,te eno;ayo Ia 
autona pone de relieYe llll< deficieru:ia~ del enfO<IUt' llarnado "de l't'<'ltr~os huma· 
IIIli'" (manpo"erl, ~~eguido prinr.ipulnwnte por Ia m:cn, contraponien•lolo al .. n. 
foque de los econ~~~~tista• de Ia educa•·ion ( cost·bent'/it ~· rote of rrturn I de Ia 

:': ~ ;.;... ~~ .. .1 ~~ ·~ \. : .i~'.t;;/.f~--· .. _._..1~1~ :'if.ii.-.~J· 
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-Ia pluralidad de funciones que debe cumplir f'l sistema educativo • 
t'ntre las cuales es una (y de manera diversa f'n cada niwl r rama 
!del sistema) Ia de preparar detcrminadas cualificacionf's en Ia 

' fuerza de trabajo; 
-Ia connatural inercia del propio Fistema educativo en su actual 

concepcion, para responder agil y oportunamente a las nue,·as mo· 
dalidades de Ia dt·manda ocupacional; 

-rclacionado con1 lo anterior, el rezago estructural propio de las for· 
mas institueionalizadas de educacion formal, el cual estriba en cl 
hecho de que, por una parte, Ia preparacion de los actualt>S cdu· 
cadores se llevo a cabo en una epoca antf'rior y, por otra, <'I ejer
eicio ocupacional de los educandos tcndnl Iugar en un plazo fu-
~ro; ~ ~ 

-Ia ausrncia de mccanismos de eomunicacion entre las entidades 
pruductivas y los nivf'les y ramas del sii!tf'ma educativo que pre· 
par an para el ejercicio de una profesion; 

---f'l camhio continuo en los requerimientos de determinadas habili· 
dades o conocimientos para cada f'mpleo y los complcjos condicio
namientos (culturales, psicologicos y sociales) de este camhio; 

-Ia desigual distribucion geogriifica del mercado ocupacional y Ia 
heterogenridad en Ia composicion de Ia fuerza de trabajo; . 

-Ia multiplicidad dl' factores que inciden en altrrar Ia productivi· 
dad de cada persona ocupada, indept>ndientemente dt• :<U educa· 
cion (tecnificacion de los procesos productivos, intensificaci(ln de 
capital, competencia, politicas. de emplt'o, politicas de salarios e 
inci·ntivos. escasez o abundancia de oferta de mano de ohra, et· 
cetera; I, 

-Ia Hamada "elasticidad de sustitucion" para diversos empleo~, que-
en _Ia practica' ticnen los diversos nivclf's educativos entre si, Ia 
que no ha sido posible determinar ni mucho mcnos prcdecir; 

-Ia dificultad de cla!;i{icar adPcuadamc>nte las ocupaciones y, ro-
bre todo, de traducir en especificacione;: t>ducativas ~us rrqueri· 
mientos; 

-las discrcpancias que hay rntrt• los inc•'ntivos que ofrecc nuestro 
sistPma economico y los que ofrf'ce nue~tro ~istema nloral a quie

---- nes rccihen determiuado!' tipos 4· cduca<'iim. 

___ A prsar d<> Ia carf'ncia de inwstigaciont•s a riivl'i nacional sohrf' el 
tema, es posible, dar una idc>a de Ia magnitud del problema en \Ihico, 

eecuela neo-dasic:a de Chkat::o. El tem!c'>n Ut' Acprilt's de Ia mt'to.lolo!!iu que 
airve de Lase a los modelos de "recursos humano;:•. ~·· para ella ... 1 i!!norar Ia 
8111plitml tie Ia sustitnibilirlad de dt'tt•rminnoii).O niwelte~ tie educacion. I'll el 1111'1'· 

cado de trabajo. 
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si se relacionan ciertos datos basicos sobre nuestro mercado de traba· 
jo y nuestro sistema educativo. 

Ya el simple hecho de que en 1960 1t el 43.6% de Ia poblaci6n del 
pais, de 6 aiios o mis, no tuviese ningiin aiio de estudio y otro 31% 
tuviese s61o de uno a tres aiios de estudio --o sea que el 75% de los ~
habitantes de 6 aiios o mas tuviesen una escolaridad nula o practica· 
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----
mente nula-, lleva a concluir que, si en algiin sentido puede hablarse 
de un "milagro" de la economia mexicana es en eate, o sea en Ia habi· :::···c.__ __ _ 

lidad increible de lograr el desarrollo econ6mico obtenido con una po· 
blaci6n masivamente analfabeta. Este promedio nacional de Ia incul· 
tura se vuclve mas tragico cuando se analiza por .regiones: en Ia zona 
Sur, por ejemplo, Ia poblaci6n de 6 aiios o mas sin ningiin afio de es-
cuela era e1 66.1 %, y con 1 a 3. aiios de escuela el 24.6%, e.d. un 
total de 90.7% con escolaridad nula o priicticamente nula.20 

El proceso de modernizacion economica operado en las tres oltimas 
decadas esta aiin muy lejos de haber superado los problemas de em· 
pleo a los que se enfrentaba. Por una parte, se considera que el des· 
empleo oculto o manifiesto oscila entre 4.7 y 7 miilones en 1970; dos 
terceras partes de los desempleados se encuentran en el campo y el 
resto en el medio urbano.21 Se estima que se requieren anualmente (en 
1970) 560 mil nuevas plazas de trabajo, de las cuales s6lo un 23% 
puede ser absorbido por Ia industria. 

Por otra parte, Ia productividad de Ia fuerza de trabajo es muy baja. 
Si ~e establece un umbral de "baja productividad",22 resulta que son 
productivamente bajas las siguientes proporciones de nuestra fuerza de 
truhajo: el 53% de los ocupados en Ia industria, el 37% en Ia agri· 
cultura, el 23% en los servicios y el 47% en otras ocupaciones (co· 

10 :"Jo existen aun los datos para 1970; sin duda que habra habido una notable 
mejoria. 

~" Para el medio rural, vease en el capitulo II de este libro: Sergio Reyes 
o~orio y Salomon Eckstein, "El desarrollo polarizado de Ia agricultura me-. .. x1cnna . 

21 Vease Edmundo Flores, "1,A donde va la economia mexicana" Comercio Es
terior. enero de 1970, p. 22. 

.. Considerando como de "baja productividad" a los integrantea de la fuerza 
de trabajo que ganen menos de: 

~ 200.-mensuales, en labores agricolu; 
S 500.-mensuales, en labores industriales; 
S 200.-meusuales, en labores de servici011; y ffl; •fb ,:J •i ~ ''M4 #.. 
S 500.-mensuales, en "otru ocupacionea" :,, ,tL a'lhi hi Ill ,, ! : ;· .,-<& ~ ...,. 

Ve~U-e David Ibarra, "Mercados, desarrollo y polftlca econ6mica", ea El perfil ., 
de Mhicn en 1980, Mexico, D. F., Siglo XXI Editores 1970, Vol. I, p. 130, cua· 
dro 17. Este trahajo fue publicado tambien en Serle de LecUUVII, num. 4, Vol. II, ,. 
pp. 500·540. , ..... , ~" t4~ .. 
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mercio, transporte y no especificado). Es probable, ademas, que Ia va· 
riacion en Ia productividad en nuestra economia corresponda plena· 
mente a Ia estimacion hecha por Slawinski para el conjunto de America 
Latina, segiin Ia cual el producto por persona ocupada varia de 21 
a l.f.IB 

No obstante Ia £alta de investigaciones comprensivas al respecto, es 
posible indicar con base en diversos estudios fragmentarios o en apre-

-----

ciaciones fundadas en. un amplio consenso, cuiiles son las areas princi- ____ _ 
pales del desajuste presente entre el sistema educativo y Ia demanda 
ocupacional. 

El desajuste mas comiinmente comentado se refiere a Ia carencia 
de tecnicos medios, practicamente en todas las ramas de Ia economia. 
Esta carencia ha provocado el subempleo de los profesionistas mas fre
cuentemente que el sobreempleo de los empleados en niveles inferiores. 
El sistema educativo refleja todavia demasiado una concepcion social 
elitista, tendiente principalmente a Ia formacion universitaria como 
"ideal" comun, y una concepcion de Ia educaci6n P.n ciertos estratos, 
mas como simbolo de statw que como instrumento funcional de ascen
so ocupacional; este hecho, profundamente arraigado en valores y as· 
piraciones vigentes en nuestra cultura, ha obstaculizado una reaccion , 
suficientemente energica del sistema escolar contra la aspiracion a una ____ _ 
educacion universitaria como seria Ia creaci6n de salidas colaterales 
terminales en el nivel medio y en los primeros afios del nivel superior. 
El problema pedag6gico no es sencillo, principalrnente porque las 
formulas curriculares que se adopten tendran, por una parte, que com· 
binar ciertas dosis de entrenamiento inmediato para determinadas ocu· __ 
paciones, con una orientaci6n predominante de "formaci6n general" 
(indispensable por los cambios de la tecnologia); y, por otra, combi· ----
nar tambien modalidades termina,les con posibilidades de continuacion, 
en una concepcion de educacion permanente conocida en ingles como 
recurrent education. 

El obrero calificado y sobre todo el campesino cualificado, por otra 
parte, son personajes ignorados en el diseiio del sistema educativo me
xicano. Como, ademas, ni el entrenamiento en Ia empresa ni el entre· 
namiento en agencias sindicales u ottas instituciones de la comunidad 
tienen alcance alguno apreciable, las posibilidades de aprendizaje 2' -fa-

• Z. Slawinski, "Problemas de Ia estructura de la mano de obra en America 
Latina durante los ultimos decenios y perspectivas a largo plazo", en Problemas 
de planificacion de recursos humanos en America Latina r en el ProyectiJ Re
gional del Meditemineo, OECD, Paris, 1967, pp. 187 s. 

"' Uso del termino "aprendizaje" en el sentido de un proceso o sistema para 
producir "aprendices". El hecho de que sea necesario explicitar esta arepci6n 
de Ia palabra revela cuan distante esta de noeotros, aun como referencia hist6ri· 
ca, el proceso educativo aludido. 
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bril, artesanal o peonal- eshin en una absurda desproporcion con los 
requerimientos de una economia en vias de modemizacion y sobre Ia 
que grnita un super1h·it de mano de obra no calificada. 

En esta area de desajuste ( r lo mismo puede decirse de Ia enseiian· 
aa profesional de nivel tt'rciario) es donde results particularmente ur· 
gente d analisis del contt-nido del trabajo para cada ocupacion., con 
objeto de adecuar Ia educacion a las necesidades precisas de Ia produc· 
cion ; e~to dehieta ser un proceso continuo que corresponderia -como 
una de ~u" rej;ponsahilidades miis delicadas--- conjuntnmente a los or
ganismos de empleadort's y empleados y a las nutoridades educativas. 

Una !egunda area de reconocidos desajustes es Ia de Ia en!<enanza 
profesional. La rigidez del sistema universitario, fruto de Ia falta de 
Vf'rdaderos filosofos r tecnicos de Ia educacion superior, ha mantenido 
NqUemas curricula res tradicionales ( l por que se requieren precisamen· 
te 5 aiios para casi todas las carreras cuando probahlemente Ia mayor 
parte de los profesionistas ejercitan &Olo un 15 o 20% de los cono
cimientos de su curriculum? I , sin lograr tampoco una "formacion ge
nt>ral" digna de este nombre. La disfuncionalidad de Ia enaeiianza uni· 
versitaria se manifit'Sta con efectos paradojicos en el mercado de 
traba jo: por una parte, hay demands insatisfecha de personal de alto 
nivel en muchas profesiones, pero por otra hay "desempleo ilustrado" 
porque se han cursado estudios que no tienen mercado en Mexiro.28 

El deMjuste entre Ia produccion de profesionistas y Ia oferta de tra
hajo <'l! partkularmente grave en el sector agropecuario, donde se calcu· 
Ia que s6lo el 23.4% de ellos esta trabajando en este sector.28 

Las nuevas y repentinas demandas de capacidades ocupacionales, 
provocadas por Ia tecnificacion de Ia economia, obligan a los profe
sionistas mas capaces a improviMrse en ramas para las que no recibie
ron preparaci6n profesional alguna; Ia medida de este fenomeno no 
se conoce, pero el costo de oportunidad del mismo es prohablemente 
estratosferico. 

Otra area en que el desajuste educacion-ocupaci6n recibe creciente 
consenso es Ia de ciencia y tecnologia. En Ia medida en que, por una 
parte, los procesos de producci6n se toman mas sofisticados en Ia lu
cha por sustituir importaciones y por competir en el mercado externo 
y, por otra, Ia dependencia tecnologica se experiments como mas gra-

• La fuga de talentos ( aunque sus causes son mas complejas que el solo 
_____ deeajuste C'on el mercado de trabajo), represent6, de 1961 a 1965, s61o de emi· 

grados a los Estados l'nidos, el 2.4% de los egresados de las universidades 
--- mexicanas. Vease A. Lajou~ Vargas, Aspectos de Ia educacion superior y el em

pleo de pro/&ionistas en Mexiro ( 1959-1967), El Colegio de Mexico, 1968, pp. 

'L 
I 

92·96. 
.. A. Lajous Vargas, op. cit., p. 82. 

----.iJ ........ _ ~--- ........... : . .'._..kl·.fi.,:j-.·.' ii 'S• !'~~·'\}f1\;:44d))'~r-J~. {&: 

'" ..,, ,,..._ 
.c;Qj.,._ ., ..... U.~-1\ 

15 

LAS NECESil>ADJo:S DEL SISTEMA EDUCATIVO 

YOSa, se toma mas conciencia de Ia escasez de investigadores de alto 
'ivel. La matricula en estudios de posgrado en todo el pais es sola
mente de unos cuatro mil quinientos estudiantes, ya que ni Ia docencia 
universitaria ni Ia inwstigacion pura 0 aplicada ofrecPn los incentivos 
economicos r sociAies que corresponderian a Ia prioridad ohjetiva de 
estas ocupaciones conforme a Ia etapa de desarrollo del pais. Dada, ade
nuis, Ia baja calidad de Ia enseiianza a nivel profesional y el subem· 
pleo del profesionista como tecnico medio, puede predecirse que serim, 
en un futuro proximo. los egresados de posgrado quienes ocupen cl ni· 
vel ocupacional que en otras partes correspondc a los profesionistas. 
. L:na politica escolar que quisiese apoyar coherentemente una politi· 
ca nacional de recursos humanos, adecuada al momento presente del 
dt>sarrollo economico de Mexico, tendria que inducir cambios radicales 
en Ia estructura y contenido del sistema cducativo. Sus tres condiciones 
pnwias serian: a) Ia investigacion intensa y tenaz de Ia relacion di· 
namica entre educacion y mano de obra; b) una reforms burocratica 
que permitiese responder agilmente a los requerimientos cambiantes del 
Jnercado de trabajo; y c) un eficaz sistema de orientacion vocacional. 
.• Diver!'()!; fcnomenos concurren en hacer particularmente urgente y 
delicada Ia adecuacion de Ia educaci6n a los requerimientos de recur· 
sos humanos en Mexico: el intenso crecimiento demogriifico y particu· 
larmente el incremento en Ia poblaci6n economicamente dependiente; 
Ia migracion interna que se traduce en mayor demanda de entrena· 
miento industrial; el creciente dcscmpleo; Ia baja productividad espe· 
cialmente de Ia mayor parte del sector agricola; y finalmente Ia cre
ciente presion social por mayor educacion. 

>0! .'l0: 

5') Tran.smisi(m e innot,acion cultural .,t, ·· 
,,m.iJ .'t· 

Las diversas teorias filos6ficas de Ia educaci6n se ocupan del dilema 
de Ia transmisi6n o innovaci6n de valores, cada cual desde su propio 
punto de vista. Para algunos (en Ia corriente de Ia Kulturphilo$ophie 
de Dilthey) Ia educacion es fundamentalmente un organo de conser· 
vacion cultural, que debe seleccionar, del conjunto de valores de Ia 
cultura (Kulturgii.ter), aquellos que son esenciales para garanti· 
tizar Ia continuidad de esa cultura y su identidad transgeneracional 
(Bildungsgii.ter). Para otros (las teorias educativas idealistas, tanto las 
cliisicas, sean antiguas o renacentistas, como las modernas, tanto las de 
tipo cristiano como las marxi,stas) Ia educacion es primordialmente 
un instrumento de innovaci6n valoral mediante Ia modelacion de las 
nuevas generaciones conforme a patrones valorales derivados de 
un ideal humano preconcebido. Otros, finalmente (como los seguido· 
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res de Dewey) , enfatizan a tal grado Ia fun cion de Ia educacion de 
adaptar al educando a su meffi.o social, que convierten Ia escuela ~n 
un mecanismo de conservacion mas que de innovacion valoral. 

Este dilema muy probablemente ha perdido su importancia en nues• 
tros dias por el relativismo y pluralismo ideologico, por una parte, y 
por otra, por Ia aceleracion del cambio cultural debida a factores in· 
dependientes de ( e incontrolables por) Ia educacion formal. Adema!, 
el predominio crecicnte de ciertas tendencias como el enfasis en Ia li· 
hertad personal, Ia variabilidad de las pautas de conducta que reciben 
legitimacion social, Ia intensification de Ia informacion masiva, Ia com· 
plejidad de intereses que intervienen en regular el control estatal de 
Ia educacion, etcetera, han convertido el dilema mencionado mas bien 
en una amplia gama de opciones de caracter politico-pragmatico. 

No obetante esto, preocupa Ia manera como Ia educaci6n mexicana 
ha venido resolviendo e) problema de su orientacion en relacion con )a 
conservacion o el cambio cultural. Las razones de esta preocupaci6n 
son dos: por un lado Ia unilateralidad excesivamente "po!itica" con 
que Ia filoeofia educativa vigente ha procurado Ia unidad e integracion 
nacional; por otro, el esquema educativo indiferenciado que se ha de· 
rivado de esta filosofia, sin atender a las exigencias de las sub-culturu 
del pais. 

Los estudios sobre "lo mexicano" --en las tres ultimas decadas-- se· 
fialan de sobra, ya sea desde iingulos psicolbgicoa, antropologicos, socia· 
lea o filoa6ficos, Ia falta de coherencia valoral de grandes sectores de 
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nuestra sociedad. Otros estudios disponibles -por ejemplo sobre Ia 
desintegracion familiar que acompaiia el proceso de urbanization, o r--
sobre el choque cultural que provoca Ia modernization- hacen reflexio· 
nar sobre Ia inadecuacion de los actuales contenidos educativos para Ia 
funcion que tiene el sistema en Ia integracion paulatina de una nueva 
100iedad mexicana. Da Ia ir:npresion de que ios prohiemas de orienta· 
cion valoral (en temas como Ia moral social, las actitudes favorables 
a Ia modernizaci6n, Ia socializacion politica, los choques intergenera· 
cionales, etcetera) ni son convenientemente estudiados ni recihen sufi· 
ciente atenci6n de parte de las autoridades educativas. En muchos ca· 
101 se confia demasiado ingenuamente en que los sistemas de control 
social y politico son suficiente salvaguarda de Ia paz social. 

Quien con toda seriedad emprenda el estudio de las orientacion6 
valor ales de Ia educacion nacional en las ultimas decadas ( despues de 
Ia inmediata poerevolucion y del socialismo cardenista), llegara a Ia 
conclusion de que este problema basico no ha sido abordado tientifi· 
camente. Las proclamaciones doctrinales de las autoridades de Educa· 
cion PUblica o bien se han limitado a repetir consabidos slogans polf· 
tico-historicos, o bien han aludido a ideales humanistas universales. 

----- ,F,_! ,.'>'"f!',~ .., ·'lt• ¥/~$)#~! P,.; . .'f4l41 $h!,,N-~.;;".' ,, 
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manteniendose a una prudente distancia de Ia explosiva realidad de 
nuestra desintegrati6n valoral. Por otra parte, Ia carencia de una ver· 
dadera tradition de investigation educativa y de un sentido- critico en 
Ia opinion publica hacen que incluso indicadores alarmantes de denjus
tes valorales -como el conflicto estudiantil de 1968 o Ia accion de las 
"porras" en Ia Escuela National Preparatoria- sean interpretados su
perfitialrnente mas como problemas "politicos" que como problema!! 
"educativoe". -----

La idea de reflexionar serenamente sobre las orientaciones de ,-alor 
de Ia education national o de emprender un estudio sistematico sobre 
estos temas encontrara probablemente oposicion por diversas razones: 
el inmediatismo por el que ee prefiere aplazar, de sexenio en sexenio, 
este tipo de problemas; Ia reticentia a aometer a Ia discusion publica 
y exponer al juego de intereses temas que puedan implicar una revi· 
sion de premisas doctrinales triunfalmente sostenidas; y el temor a 
tener que afrontar decisiones de politica escolar sumamente diHciles 
de implementar. 

Entretanto, Ia educaci6n national sigue su marcha sin que nadie pue· 
da decir fundamentalmente bacia donde va y sin que a nadie intert•:se 
demasiado comprobar si su contenido valoral responde o no a Ia~ de· 
mandas de nuestros procesos sociales. 

~~ 

·~ ~· III) PERSPECTIVA DE LA EDUCACION NACIONAL 
~· 

'<)({ 
1>"1?b i-1 
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Pasaremos ahora a hacer algunas observaciones sobre el futuro. mas 
a manera de epilogo que de tratado. 

Parece muy dificil a quien hoy en dia reflexione sobre el futuro 
de Ia educacion mexicana, prescindir de Ia experiencia del pais al in· 
tentar sin exito una reforma educativa a fines de Ia pasada admini5tra
ti6n. El episodio inconcluso de esta "reforma educativa", fru~trantc 
para cualquiera que este familiarizado con lo que implican las n·rda· 
deras reformas educativas, motivani necesariamente una seria duda 
sobre Ia capa'cidad efectiva de Ia estructura educativa mexicana de 
autorreformarse dentro de las actuales pautas de poder, administradon, 
financiamiento y valores de Ia Secretaria de Educacion Publica. 

A pesar de haberse anunciado con Ia mayor !<olcmnidad cn t-1 IV 
lnforme de Gobierno del entonces presidente Gustavo D.iaz Ordaz y a 
pesar de haher contado con el apoyo presidencial y con Ia llllcna 
disposition de Ia opinion publica y de los grupos i ntrresados, Ia rdor· 
ma educativa no pudo llevarse a cabo -ni siquiera pudo ser 5t)lida
m<>nte elaborada- por Ia administration de educacion pl•hlica <lt·l ~c-
xenio 1964-1970. ·, '~ 
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El saldo que deja este episodio inconcluao de Ia reforma educativa 
es el siguiente: 

l) Se con/irma Ia incapacidad tecnica de Ia SEP durante Ia admi
Ristracion pasada para llevar adelante Ia necesaria reforma. Si se exa
mina el documento final en que Ia SEP recogio los resultados de sus 
trabajos y exploraciones en torno a Ia proyectada reforma,27 se estara 
de acuerdo en afirmar que en su conjunto, cs "un documento extraor· 
dinariamente pobre, desarticulado, carente de Ia necesaria base cienti· 
fica y evidentemente inoperante para Ia proyectada reforma".28 

A esta incapacidad tecnica debe aiiadirse probablemente Ia incapa· 
oidad para manejar politicamente el proceso de cambio que implica 
una reforma edocativa importante, debido a las relaciones internas de 
poder dentro de Ia SEP; asi parece mostrarlo Ia frustrada experiencia 
de Ia Comision Nacional para el Planeamiento Integral de Ia Educacion 
en 1968. 

2) Carecia La SEP de un organismo de alta investigacwn cientifica 
para Uevar a cabo la reforma educativa. Como lo han seiialado repe
tidamente varios funcionarios, Ia complejidad de Ia tarea educativa na· 
cional requiere una labor organica de investigacion cientifica que Ia 
SEP no ha sido capaz de desarrollar. Esta ausencia se hizo patente en 
el episodio de Ia reforma educativa, pues si bien -laudablemente- Ia 
Secretaria recabO.Ias opiniones del publico y en especial de los maes
tros en torno a Ia Reforma, no tuvo Ia capacidad de investigacion ne-

---- cesaria para di&gnosticar cientificamente las deficiencias de Ia educa
cion nacional y programar su remedio. 

3) Queda en pie un grave problema nacional: el del descontento ju
venil. Se recordara que en Ia mente del ex presidente Diaz Ordaz en 
1968 esta reforma educativa era considerada como Ia solucion de Ion
do a los problemas de nuestra juventud: a su protesta social, a su in
satisfaccion politica, a sus desviaciones morales. Si Ia causa de estos 
problemas en ei texto del informe de 1968 (en los informes de 1969 
y de 1970 se modifica Ia interpretacion original) eran las deficiencias 
educativas, se sigui6 en estricta 16gica que al no ponerse remedio en 
Ia causa, seguinin existiendo los efectos. En otras palabras, el Gobierno 
110 puede esperar, en su propia 16gica, que los problemas juveniles 
esten resueltos si no ha puesto el remedio en donde el mismo considera 
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causas de este fracaso. Las disfuncionalidadea de Ia educacion nacioaal 
respecto a los requerimientos de nuestro desarrollo aocial son ya sum&· 

mente criticas; y por otra parte crece en Ia opinion pUbllca Ia con· 
ciencia de los problemas irresueltos que arrutra Ia educacion nacional. 

Ahora bien, l basta qui punto es razonable esperar .. una eeria reforma 
educativa durante Ia Administracion actual? Es dificil saberlo. Pero si 
• analiza el marco condicionante de una verdadera reforma de Ia edu· 
eacion nacional tendra que conv~irse en que es relativamente poco lo 
crue la sola estructura educativa puede hacer para aliviar nuestros pro
blemas sociales si los demas subsistemas sociales siguen opermdo como 
basta ahora. Son demaaiado estrechas las interacciones entre las diver· 
sas partes de un sistema social para poder ser modificadas a partir de 
.una sola de sus partes. 

Esto aparece con toda claridad cuando se identificm las relacione~ 
diSfuncionales entre educaci6n y sociedad en Mexico y se intenla pre
cisar sus causas. Este ejercicio (que puede hacerse con cualquiera de 
las disfuncionalidades expuestas en Ia segunda parte de eete eDI&yo) 
leva inevitablement~ a localizar como causas mediatas de 1oe desajus
tea de Ia educaci6n mexicana, tanto formal como informal, fenomenos 
o proce808 que estan fuera de Ia estructura educativa misma y son in· 
controlables en gran parte de ella. Por esto, mientras no se modifiquen 
algunas caracteristicas (que hasta fechas muy recientes parecian in· 
mutahles) del estudio de desarrollo eoonomico adoptado por el pail 
desde e1 decenio de los cuarenta y del peculiar estilo de asipacion y 
control del poder que el pais venia experimentando, los cambios que 
las reformas exclusivamente "educativas" pueden lograr son cui insig· 
nificantes. Sin negar .que los cambios educativos tambien provocarian 
cambios en otras estructuras sociales, son mucho mas relevantes, en el 
momento actual para una posible reforma educativa mexican&, los con
dicionamientos que imponen a esta reforma las estructuras economicas 
y politicas vigentes. Desde este punto de vista, Ia eficacia de una re· 
forma educativa estara en funcion de Ia capacidad que el pais tenga 
para abrirse a otras modalidades en aspectos basicos de sus procesos 
economicos y politicos. 

que esta su causa. - • -------
Esto no obstante hay cambios predictibles en Ia estructura educativa 

que conviene prever en una reflexion prospectiva. Desde el punto de 
vista de Ia planificaci6n educativa puede decirse que se est& revisando 
en todo el mundo Ia relacion entre sistema educativo y educacion. Prin· 
cipalmente por el auge de Ia tecnologia de Ia comunicacion, se ha ve
nido evidenciando que Ia concepcion tradicional del sistema educatiw 
como "la institucion social que tiene Ia funci6n de educar" ha sido 
superada. La proliferaci6n de las fuentes de informaci6n ha relatiyj. 

----- 4) La tarea de Uevar a cabo Ia prometida reforma educativa pesa 
10bre la actual AdministraciOn. La· desafortunada experiencia de este 

-episodio emplaza a Ia actual administracion educativa a remediar las 

rr VII Alamblea del Camejo Nacional Tecnico de la Educacion, SEP, Mexi-
ce, D. F. 

• CEE, Noticial r comentarioa, 1• de octuhre de 1970. 
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LA SOCIEDAD MEXICANA: PRESENTE Y FUTURO 

zado el significado educativo de Ia escuela. Algunos pensadores han 
reaccionado denunciando no solo Ia inutilidad sino aun Ia ilegitimidad 
del sistema educativo.29 Por valiosa que sea su critica, sin embargo, 
todavia las soluciones constructivas que estos pensadores ofrecen no 
pasan de ser utopicas.30 

Lo que hace el caso es discutir si, ante Ia distincion entre "sistema 
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educativo" que empieza a hacerse operativa de diversas maneras, los 
paises del Tercer Mundo -y para nosotros concretamente los paises 
latinoamericanos-- tenemos algo propio y especifico por hacer. Desde ---
hace ya varios afios hay plena conciencia en los planificadores de Ia 
educacion latinoamericana, de que no es ni deseable ni posib~e a nues-
tros paises seguir imitando las tendencias de desarrollo educativo de los 
paises avanzados. 

Sin entrar a otras razones, simplemente no podemos financiar, ya a 
muy corto plazo, un desarrollo educativo que siga las pautas del mun
do desarrollado. lncluso los paises avanzados se encuentran ya en una 
encrucijada financiera. No solo por ser el sistema escolar autogenera
dor de una demanda creciente, sino porque el costo unitario de Ia 
educacion sube anormalmente (como ha nota do Coombs) 81 por ser 
Ia educacion sistematica intensiva de trabajo y relativamente estatica 
en Ia tecnologia que absorbe -y en consecuencia mas nipida en in-
crementar su productividad-, se avecina a corto plazo una crisis fi• ---
nanciera para todos los sistemas escolares. Este fenomeno al que tam-
bien se enfrentan los paises avanzados haec afirmar a Coombs que 
"seguir simplemente ampliando los sistemas educativos existentes con-
forme a su antigua imagen seria una formula para el desa!'tre".82 

En America Latina esta crisis financiera de Ia educacion sistematica 
se agrava debido a otros factores especificos: su juventud demogriifica 
que presiona a una fuerte expansion del sistema; Ia automatica baja 
de calidad en Ia educacion (provocada por Ia escasez de recursos) que 
causa a su vez una mayor desercion; el costo creciente que implica al 
ampliar los niveles educativos medio y superior que son los menos 
desarrollados; el necesario freno en su gasto educativo, el cual ha au
mentado en los ultimos quince afios al dobl(} ritmo del incremento en 

"' En America Latina destaca en esta tendencia Ivan Illich, aunque la corrien· 
te se manifiesta tambien en los paises desarrollados. 

80 Vease Pablo Latapi, "Educacion y sistemas escolares en America Latina: 
problematica y tendencias de solucion", en ]ornadas lnternacionales de Educa
ci6n, Buenos Aires, 1970 (mimeo.). 

81 P. H. Coombs, "Time for a Change of Strategy", en C. E. Beeby (editor), 
Qualitative Aspects of Educational Planning, IIEP, Paris, 1969, p. 15. 

aa P. H. Coombs; "The Need for a New Strategy of Educational Development", 
en Comparalive Education Review, febrero de 1970, p. 81. 
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el PNB y en el gasto pUblico. Por todo eso, algunos expertos opinan 
que Ia epoca de Ia expansion lineal de los sitemas escolares en America 
Latina debe forzosamente terminar, para dar Iugar a un nuevo estilQ 
de desarrollo educativo que si podamos financiar. 

~ 

Estas consideraciones hacen patente que Ia educacion que requieren __ _ 
paises como el nuestro resulta prohibitiva financieramente mientras no 
se revise su actual manera de relacionarse con el sistema escolar. Esta __ _ 
relacion entre educacion y sistema escolar se torna para nosotros cada"----
vez mas critica, y podemos afirmar que estamos en un callejon sin 
salida si persistimos en mantener las pautas del desarrollo escolar tra-
dicional. 

Sin pretender entrar aqui a discutir las posibles soluciones para el 
futuro del sistema educativo nacional, conviene indicar que solo a tra
ves de una decidida innovacion, tanto en Ia educacion formal como 
sobre todo en Ia informal, podremos salir de esta encrucijada. Proba
blemente esta innovacion nos lleve a soluciones estructurales originales 
las cuales serian: una relativa desinstitucionalizacion del sistema edu
cativo, un fuerte incremento en su flexibilidad interna, un considerable 
acortamiento de Ia escolaridad formal, un enfasis en Ia formacion ge
neral dentro del sistema, transfiriendo Ia preparacion ocupacional in
mediata a los organismos de producci6n, etcetera. Por otra parte, es 
obvia Ia urgencia de modernizar Ia administracion educativa en todos ____ _ 
sus niveles y de rediseiiar el tipo de educador requerido. 

Es probable que transformaciones de este tipo pueden sernos posibles 
si aprovechamos Ia tecnologia hoy dia disponible. El principal valor 
que esta tecnologia puede tener en estos momentos para Ia educacion 
mexican a no estriba, a mi juicio (como en los paises desarrollados) 
en Ia sofisticacion de los procesos educativos, ni siquiera para un me- --
joramiento de Ia calidad. Las innovaciones tecnologicas nos son impor-
tantes no tanto por lo que significan en si mismas, sino por los cam-
bios globales que su empleo pucde provocar. Esto se esta comprobando 
claramente en algunos experimentos: 33 por ejemplo, Ia introduccion 
de Ia television en Ia ensefianza, si se hace con plena coherencia con 
Ia naturaleza de este medio, ha implicado Ia revision total del curricu-
lum, Ia reelaboracion de los textos, Ia reseleccion y el reentrenamiento. 
de los maestros, el cambio de los sistemas de supervision y administra-
cion, y una diferente relacion de Ia actividad escolar con Ia comuni-
dad. Nuestro problema es saber seleccionar y manejar aquellos insu-
mos tecnologicos que sean capaces y suficientes para catalizar otros 
cambios mucho mas profundos. 

• Vease E. McAnany, El Salvador ETV Project: Report of the First Year of 
Research, Stanford University, Stanford, Calif. 1970 (mimeo.). 
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En esa misma linea de pensamiento cabe pensar en el potencial edu· 
cativo que representaran los medios de comunicaci6n masiva, una vez 
que ee rompa el mito capitalist& de que eatos medios deben estar al 
eervicio de intereses comerciales. Los satelites educativos para Ameri
ca Latina, que estaran en operaci6n para 1975 84 y este hecho alterara 
radicalmente Ia comunicaci6n entre los hombres y, en consecuencia, 
Ia educaci6n. Si, en frase de G. Gozzer, el decenio 1971-1980 sera 
para Ia educaci6n "decenio de Ia informatica" por el incremento de 
las fuentes de informacion y consiguientemente Ia transformaci6n 
de sua mecanismos de direcci6n y contra!, no parece posible reflexio
nar en el probable futuro de Ia educaci6n mexicana sin tomar en cuen
ta el impacto de estos cambios. 

A los problemas, ya de por si complejos, que implicaria una reforma 
educativa en el Mexico actual conforme a las pautas convencionales 
del desarrollo escolar, hay que aiiadir, por tanto, los que plantean las 
transformacionea tecnol6gicas que inevitablemente se impondran. 

Conclusion 

Esta apreciaci6n cdtica de Ia educaci6n nacional basta 1970 sugiere 
a Ia vez Ia complejidad del actual panorama educativo y Ia irnprepa
racion del pais para afrontar sus problemas. 

Es de esperar que, dentro del irnpulso que va cobrando Ia investiga
cion social en Mexico, ee incremente una investigaci6n inter-discipli
naria de los procesos educativos. Esta es Ia aportacion que Ia ciencia 
puede hacer para liberar a nuestra politica escolar de su tradicional 
improvisaci6n. Las reformas internas que los procesos politicos rnismos 
requieren para el mismo fin, no han sido objeto directo de este trabajo. 

" Conviene aeiialar que Mexico est& retrasado respecto a otros proyectos, ya 
muy avanzad.oe. de eatelites educativos en paises latinOPlericanoe; y esto no por 
falta de capacidad teenica sino por falta de investipci6n educativL 

:\·iL~.-.... __.:::~.r:.....J._:__ J,_'~\,li;~·d:.,~2~-::~'1.~~·L. - --
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PREGUNTAS: 

1 .- Explique brevemente que es una politico de expansion escolar. 

2.- (.Qiie se enticnd.~ por "eficiencia" del sistema educativo" 

3.- Mcncione al']unos de las medidos que han adoptado algunos parses latinoameri~ 
nos pore el financiomiento de Ia onse~onza superior. 

4.- c,Que relaci6n existe entre educoci6n y movilidad social? 

5.- i\'.encio·e los ob,r6c::ulos que han impedido el desarrollo de investigaciones sobre 
Ia colrC$pondcncio entre cl sisterna educ!ativo y el mercodo ocupacional. 

• 
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"EI antlguo y el nueva r6glmen" 
Exc~lsior 3-8 de marzo de 1975. 

MEYER, Lorenzo 

Lorenzo Meyer presenta en este trobajo un erioque que trota de 

abarcar dlvenos aspectos de Ia estructuro polftlca nocionol desde el Porflrlato has-

to nue1tros dfos, analiza las etapas del proceso de sustituc16n del antiguo por el 

nuevo r6gimen y Ia continuldod polftlca de los ultimos 35 anos, Senoia en este 

contexlo lo relocl6n entre poder polftico y poder econ6mlco, el proceso electoral, 

lo ~;entrollzacl6n dol poder, el sistoma de portidos, Ia lnvo11rsi6n extronjero, IO$ cl~ 

ses I!Midlos, los grupos de presion, Ia partlclpoci6n y Ia marginolidod poll'tlca. 
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EL ANTIGUO Y EL NUEVO REGIMEN 

Par lorenzo Mey~r •. 

El 5 de febrero de 1975, ante el Presidente de Ia Republica que pres.!._ 

dia '" octo conmemorotivo de un onivflrsario m6s de Ia promulgaci6n de Ia Canstitu 

ci6n de 1917, el licenciodo Jesus Reyes Heroles, presidente del ComiM Ejecutivo 

Nacionol del Partido Revolucionario lnstitucionol, declor6: "Mexico llego tarde ol sJ 

glo XX, La dictoduro porfiristo no s61o interrumpi6 Ia continuidod cie nuestro libe~ 

lismo social; inici6 uno regresi6n y condujo a Mexico a un seudodesorrollo econ6m.!_. 

co dependiente, para beneficia de unos pocos". 

Por largo tiempo ho sido Iugar comun i.niciar los reflexiones sabre Ia no 

turoleza del sistema politico del Mexico contempor6neo usondo como trasfondo ol on 

tiguo regimen. Para los sostenedores de Ia posici6n oficiol, el Porfirioto es -como Ia 

sei!al6 el presidente del PRI-, una especie de iriort•Jnado hioto en ·Ia progresiva demo 

<:rotizaci6n del pais. 

La Revoluci6n de 1910 s6lo reafirmo uno tendencia que ha arraigado ya 

en el siglo XIX. Para Ia Izquierdo esta misma revoluci6n tiene importancia en Ia 

medida en que pone fin a unas estructuras sociales heredadas del posado colonial, que 

entorpecen el proceso ascendente del capital ismo, paso necesario a Ia autentico demo 

cratizaci6n de nuestro vida politico. En cualquier coso, ~1 lv\exico actual es Ia ne~ 

} :;_, '_/':'i!'d:~\1.1_~· . .,::/_~ .. .MVl;,;/.4\~~~~J~£¥,\·~ 
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ci6n d~l que pr~vol~ci6 hosto 1910. 

Aunque Ia izqui~rdo es mucho menos optimista por lo que a los eambios 

de las estructuros estrictamente politicos se refiere, sl' acepta como un paso muy pos!_ 

tivo Ia incorporoci6n de grvpos populares como actores poiTticos. S61o unos cuontos 

vaceros de uno derecha resentido y caduca expresobon dudas sabre Ia importoncio del 

cambia. Quiz6 ho llegado el memento de empezar a someter a un examen m6s rig~ 

rosa esto ortodoxia sabre nuestro pasado. .!,Hasta qu6 punta los sesento y cinco aflos 

transcurridos desde Ia oparici6n del Plan de San Luis se pueden ver como uno supe~ 

ci6n de Ia etapa anterior? Que ho habido cambios, no hoy dudo, .!,pero de que ~ 

turaleza?; existe yo Ia suficienhl dlstancia emocional en reloci6n a los hechos, asi 

como 4rl material historiogr6fico, suficientes para permitir un an6lisis m6s sereno, y 

precisor haste que punta el movimiento conocido como Ia Revoluci6n Mexicana es en 

verdad un rompimiento con el POsada. La respuesto que se do a esto pregunto tiene 

alga m6s que un mero interes hist6rico o academico; de ella depende en porte el que 

se pueda dar una u otra expl icaci6n sabre Ia naturoleza de los estructuras polrl·icos 

¥fsentes, etf como Ia especulacl6n en torno a su futuro inmedlato, 

El Porfiriato 

.!,Cu6les fueron los carocterfsticos m6s importantes del sin- de control 

politico del antiguo regimen antes de su derrumbe? Sin pretender que Ia en .ume'!. 

cion que a continuaci6n se hace corresponda exactamente o su importancio relative 

dentro del esquema general, y sin insistir en una p-ntaci6n exhaustive, estas c~ 

t~risticas son las siguientes: em primer Iugar, Ia lucho electoral o tados los nlveles 

• 



-porticulormente el nocionol-, corecio de sustoncia. Su prop6sito original, o sea 

pennitir al electorado seleccionor de entre das o m6s elites politicos, representando 

tendencies diferentes, a Ia que hob To de gobernorle, se hob fa perdido enteramente. 

La ultima oposici6n porlamentaria, par ejemplo, desaporeci6 al finalizar 

el segundo perTodo presidencial del general Diaz. Cuando este se present6 en bu~ 

co de su tercera reelecci6nen 1888, gan6 con el 98% de las votos. A partir de e.!! 

tonces, ni ~un gobernador o representant• ol Congreso Federal que no hubiera obte_ 

nido previamente el vista buena del Presidente, lleg6 a ocupar uno de tales puestos. 

El fraude y el uso do~ificado de Ia fuerza impidieron par mucho tiempo Ia consolid~ 

ci6n de un grupo politico independiente e importante y capaz de ofrecer Ia alterna 

tiva al predominio de DTaz y los suyos. 

Cuando surgi6 el grupo independiente como fiJe el coso del ?artidc. Lib! 

ral o el moderlsmo, el gobierno us6 todos sus recursos para destruirlo. Asi pues, 

el proceso electoral simplemente sirvi6 pcora legitimar coda cuatro olios, a troves de 

un ritual heredado de los sistemas liberales de ios poises mos desorrollados de Occi 

dente, pero carente de contenido, lo perpetuaci6n de Ia misma elite politico. 

Esta desaparici6n de Ia contlenda politico segun las reglas del juego d! 

mocr6tico liberal. facilit6 Ia acentuaci6n de otra caracterTstica del sistema; su cen 

trolizaci6n. Esta se dl6 a todos los nivel.,s; por una porte -al nivel central-, el 

Congreso y Ia Suprema Carte dejaron de actuar como cantrapeso y ITmites del Poder 

Ejecutivo. A cambia de ella se convirtieron simplemente en 6rgonos ratificadores de 

las decisiones presidenciales, asT como en lnstituciones prestigiosos en donde !ideres 
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politicos locales y notables en general, eran odmitidos para recompensar su fidelldad 

y devoci6n al general DTa2.. 

E>.propiaci6n del Poder. 

Por otro parte, a nivel local, los estados perdieron muchas de sus Jibe!:_ 

to des de acci6n especificadas en una carta constitucional en Ia que campeoba el e.!.. 

piritu federal y el respeto a Ia autonomic regional. Resultodo de lo anterior fue el 

-.rgimiento de una Presidencia cuyos poderes no eran los sellalodos por Ia Constituci6n 

Liberal de 1857, sino aquellos resultados de una expropiaci6n del poder de todos Ia. 

otros 6rganos de gobierno • Los Gnicos ITmites al poder presidencail eran aquellos i'! 

puestos par Ia realidad socioecon6mica y geopolitica; los ITmites legales simplemem 

no existian. La eliminoci6n de aquellos "homi>res fuerl·es" que durante Ia lucha civil 

entre I iberoles y conservadores se hob ian labrodo bases de poder locales, coma fue el 

~aso de ivlunuel Gonz6lez o de ios tombien generales jer6nimo Trevillo y Francisco 

i~ranjo eD el norte del pals. focilit6 en mucho e: Jebilitamiento del federaiismo. 

Concomitante con lo eliminaci6n de Ia oposici6n y let ctfirmaci6n del P'!. 

dominic de Ia Presidencio sabre todos los otros poderes del sistema politic-o, tuvo !~ 

gor un proceso de "culta a Ia personalidad" que hizo de DTaz Ia figure indispensable 

e ireemplazctble para el mantenimiento de Ia concordto politico despulis de m6s de '118 

dio siglo de inestabilidad. 

El carisma y acentuado paternalismo uei caudillo ooxaquello domin6 el 

panorama politico hasto el momenta rnismo de su desaporici6n; Ia estobilidad c:ie las Ins 

----
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tituciores y por ende, Ia continuidad misma de un proceso poli'tico ordenado qued6 

supeditado a Ia permorencio, ol frente de los destines del pais, de uno persona: el 

general Diaz. 

Esta situoci6n hizo imposible Ia institucionalizaci6n de un proceso c,.-:._ 

trol o Ia estobilidod: Ia tronsmisi6n pacifica del poder; por ella el arden quedobo 

en entredicho de rna nero permanente. Esta pc·r;onalizoci6n total del podu llev6 ope:_ 

rejodo un estilo patrimonial en su uso. Los recvrsos de Ia odministroci6n pUblico qu!_ 

doran, para tocJo prop6sito pr6ctico, a Ia di-:;~o)ki6n del Pre:;iGertte, sin que este tu 

viero que dar cuenta a Ia ciudodonio, mas que de uno monero muy for""'( y corenle 

de contenido, de su empleo; las focultodes discrecionoles de Dioz eron casf lotoles. 

La mismo ocurri6, cuondo osi lo permiti6 Ia Presidencio, con los recourses puestos o 

t Ia disposicion de otros miembros de Ia elite, yo fuesen ministros, gobernodores o i!. 

fes militores. 

Dentro de un sistema como este, Ia corrupci6n no era Ia exc:epci6n, s!_ 

no m6s bien Ia regia. Si bien ol propio Dioz no se le puede acusor de hober ocum~ 

(ado uno considerable fortuna personal par malos monej.os de los dineros publicos, no 

puede decirse eso mismo de Ia moyorlo de sus oliegados. Haste cierto punta, el pe!_ 

mitir, e incluso olentor, conductas que no eron propias de uno odministroci6n pUblico 

honesto, result6 funcionol para Ia preservoci6n de Ia leoltod del grupo poli'tico a Ia 

persona del lrder maximo: el general Dlaz. A 61 le deb ion coda uno de sus colelbo 

ro<;lores Ia posicion encumbrodo y no del todo legitime, que hobran iagrodo ••• y par 

lo mismo, el los podra destruir si osl fuese necesorio. 
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Tomemas un ejemplo al azar para sustanciar Ia dicho, En vTsperas de 

Ia Revoluci6n, no cobio Ia menor dudo de que Olegorio Molino era quien cantrall! .. 

bo Ia vida econbmico de Yucatan; su fortuna Ia habra hecho oprovechondo los opo!. 

tunidades que Ia posicion que como gobernodor, primera, y mlnistro de Fomento des 

pues, le abrieron para ocoparar Ia comerciolizoei6n del henequen y de otras octivi 

dodes coloterales. Molino dependio 0 tal punto de oraz, que cuondo 6ste orden6 

cercenor o Quintana Roo de Yucatan, lo que ibo contra el interes de todo el e'"!_ 

do, Molino obedeci6 sin chistor, pese o las monifestaciones de descontento en M!. 

rido. No tenia sentido orriesgor uno posicion y fortuna personal par Ia defensa de 

Ia "soberonio" yucoteco. 

Uno cora cteristico notable del sistema porfirista, en parte derivodo del 

usa de los dineros y prerrogotivas del poder pUblico para fines privc.dos, fue que con 

el paso del tiempo el grupo poiiHco result6 ser oasi id6ntico ol grupo econ6micame!! 

te dominante, Obviomente no todo miembro de Ia elite econ6mico era parte dr Ia 

elite politico, puesta que los poderosos grupos extTanjeros estaban excluidos, pero lo 

contrario si era verdad. Esta identidad entre ·c1- poli'tica" y "clase econ6mica" 

se dio en un contexte en que todo el res1o de Ia sociedad se encontrabo excluido 

de Ia porticipoci6n politico. 

La enam. moJO campesina no lenl'a nirvuna representocl6n y muy poco 

copacidod de hacer conocer sus demondas, y _,_ aUn de que estes fueran tornados 

en cuento;d(ganlo, si no,las comunidades y pueblos de Marelos en su desesperodo e 

iniitil lucho contra los intereses de las EscandOn, las Gan:ia Pimentel, los Arooz, 



los Amor, etc. De los peones ni qoo cle.cir· eran polllicamente inexistentes. El P!. 

q~,,.io grupo obrero tenfa prohibida Ia sindicalizaci6n y lo m6s que podic esperar era 

Ia intercesi6n bandodaaa y paternal del Presidente frente a las patranas para lrlterc! 

der par sus peticiones: era uno gracia, no un derecho. La dose media tampoco t!_ 

nia vias de pa1 ticipacipocion importonte!, pero, a diferencia de los otros dos actores, 

contoba con una mayor cap::cidod de articulacion de sus intereses y ante Ia frustaci6n 

par no poder hacene oir, su resentim!ento crecl6. Crecl6 de Ia misma manero que 

el desarrolismo econ6mico de Ia epoca fue hacienda crecer sus filas. Un buen nlinl!_ 

ro de las 15,000 abagodos, los cinco mil medicos e ingenieros y los milfl de agr6"!! 

mas y maestros normalistas existentes en 1910, no sentran mayor lealtad par un slsf! 

rna en el que no tenian ni voz nl voto y que dificilmente podia o queria cumplir con 

algunos de sus naturales ansias de ascenso social. Par el cantrario, su tronsformaci6n 

era requisite indispensable para adelantar sus intereses. 

La posicion dominante del Presidente Diaz al iniciarse Ia ultima decada 

del siglo XIX no se consolicl6 y -" mantuvo unicamente a base de Ia corrupci6n o el 

usa ablerto de Ia fuerza, tan o mas importante, que esc fue su hobilidod para feme~ 

tar y mantener Ia existencia de grupos politicos locales antag6nicos entre si, pero le~ 

les a Di~a. 

De esta manera, !,. lueha polil ;.:c. que no era permisible cuando signifi, 

cabo oposici6n al Presidente, err, ?Osible cuando los contendientes le reconocian o 

este su colidad de 6rbitro supremo e inopelable. 

... 

28 
-. Mil$!!!¥~ 

El Caso de Moflno 

Continuando con el ejemplo anterior, el gobernador de Yucat6n, Oles!!, 

rio Molina, a pesor de su enarme poder, tenra frente a sr a varlas grupos de enemi, 

gas politicos, entre las que destacaban el del ex gabernador y coronet Francisco CD!!~ 

t6n, el de Joaquin Baranda a el del general Guillermo Palomino; sus enemigos inclu_!: 

an hasta fuerzas de fuera del estado, como par ejemplo, el gobernador de Veracruz.-----

Todos estes antimolinistos eran a su vez fervientes porfiristas; par tanto, aceptaban a 

regai'ladientes a Molina, s61o por cantor con el benepl6cito del Presidente, pero 6n 

podia en coso de considerarlo converiente, echar mana de elias en cualquier mome~ 

to y neutralizar el poder de su prategldo. 

Este sistema de divide et impera se dlo inclusive al nivel de gabienete, 

como fue el coso de Ia pugna entre el general Bernardo Reyes, hombre fuerte de Nu!, 

vo Leon y ministro de Ia Guerra, y Jose lves Limantour, el aristocr6tico ministro de 

Hacienda y lider del grupo "cientifico". Tan sencillo sistema de control fue muy ef!_ 

caz -"ientras :!!I caudillo se encontraba vigoroso y en plena usa de sus facultades; al 

envejecer e iniciarse Ia !ucha par Ia sucesi6n entre quienes le rodeaban, s61o contr!_ 

buy6 a debilitar a Ia 61ite politico en su conjunta e lmpedir que hiclera frente con 

rapidez y eficacla a los primeros embates del grupo revoluclonorio en 191Q-1911. 

Las Armas del Porfiriata 

El PC>tf'rismo, coma ya se sei'lal6, no fue un sisrema que siempre hiciera 

'' 'nh• a Ia oposici6n con Ia violencia. Es verdad qw c11ando 6sta proven[a de grupos 

----
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marginados, como fue el coso de Ia tribu yaqui, par ejel1)plo, Ia fuerza se us6 sin 

contemplaciones, La agitoci6n y movilizaci6n de grupos obreros, como los de. los 

f6bricas de Textiles de RTo Blanco, en Veracruz, dio Iugar a una reacci6n muy sim.!_ 

lor, Pero cuando Ia oposici6n provenTa de grupos m6s ofortunados, como estudiantes, 

close media, y sabre todo de Ia intelligent;io y de los propietorios, Ia cooptaci6n 

fue Ia respuesta m6s frecuente. Despues de todo el ejercito porfirista apenas lie~ 

ba a los veinte mil hombres, y su cuerpo represivo m6s m6vil y profesional, -las ru~ 

les- a tres mil; como operata represivo no era gran coso, Fue a travfs de Ia coop~ 

cl6n como DTaz dlsalvi6 primera lo. rencares del viejo grupo canservodor y m6s adela_!! 

te desorm6 a muchos posibles antagonistas, de entre las profesionales y octivistas pol!_ 

tlcos que fueran surgienda en el transcursa de las anas, 

A Ia prenso, fuente slngulormente importante de Ideas crrtlcos, no Ia CO_!! 

tra16 s61a a trav6s de Ia represl6n -nadie puede dejar de asombrarse de Ia frecuencla 

con que los perl6dicos de oposici6n vieran desaporecer a sus periodistas tros las rejas 

de las prisiones-, sino tombl6n comprando a plumas h6biles para Ia defensa de sus ~ 

. tlcianes, propiciando y subsidiando a 6rganos informativos que opacaron las voces disi 

-----dentes. 

El proplo Comito Arriaga, fundodar del movimienta politico que mejor a!.. 

tlcul6 Ia crTtlco al regimen, no fue aca!lodo m6s q~ ocasionalmente y en al9un m<;:_ 

menta de apuro flnanciero recibl6 cierto apoyo del viejo Presidente. Sin embargo, 

cuanda fue necesario se us6 de Ia fuerza y sin tener en cuenta los limite' legales; y 

esta fuerza podia ser Ia fuerzo pUbliCa o grupos orgonizados par el gobierno al margen 

,•c: .c.:.,_ ... :.~\:di"'i"-i:~WIHir~cki~--~~;i#.eiMilt: 
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de esta para cubrir las apariencios, coma Ia famosa "pamz" de Romero Rthio, minis 

tro de Gobernoci6n y suegro del Presidente, 

El cuadro de las caracterTstlcas fundomentales del sistema politico porf.!_ 

rista no se puede cerrar sin consideror su relaci6n con el exterior. Fue prerrequisito 

de su estabilidad el mantenimiento de una buena relaci6n con los Estodas Unidos en 

primer Iugar y can las grandes potencias eurapeas en segundo, El tipo de desarrollo 

econ6mlca busc:ado par las positivistos de Ia 6poca requerTa de Ia presencia mosiva 

del capitol y tecnolagTa extronjeras, aunque procurando}en Ia medida de Ia posible) 

equilibrar Ia presencia narteomericona con Ia eurapea para mantener un requisite can 

6nima de que las poderasos del pais pudieran beneficiane y prosperar. La empresa 

de Ia modernizac16n dio frutas cuyo distribuci6n estuvo siempre slenda negaclado par 

Ia 6llte naclanal, con el apoya del Estado, frente a las capitale1 external, Habra 

una armonTa b6slc:a par Ia comunidad de lntereses, entre las empresarios far6neos y 

l01 dlri;entes mexicanos, pera 6stas no eran id6nticas, de ahT uno serle de tensional 

menores que nunca desaparecieron entre M6xica y su veclno del norte. 

La coriarmaci6n de este sistema de control palftlco prapici6 -y a Ia 

vez se canvirfi6 en su raz6n de ser-, un amblente de creclmienta ecan6mica lndud~ 

ble, Par primera vez, gracias a Ia construcci6n de coli 20,000 kms,, de vTas f6rreos, 

el paTs tuva un verdodero sistema de camunicoci6n que permlti6 tanto Ia formoci6n de 

un mercada interna como Ia posibllidad de que Ia mono del gabiema central llegara 

a tada Ia RepGblica, La inversion extranjera hiza poslble el auge minera y con ella 

el oumento notable del comercio exterior, fuente vital de las recunos del goblerna 

federal: rtras de Iantos onos de d6ficit par fin hubo super6vlt: La propledad rural 

~ 
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vio aumentar su volar considerablemente gracias a los ferrocarriles, Ia hacienda se ·~ una fucha, sorda a veces, violenta otras, entre vacias facciones de Ia "familia revo 

;>O•·' ._) sin cortapisa, y no siempre para acentuar su supuesto car6cter antiecon6mico, lucionaria". Esta "familia era el grupo que habra arrebotodo el poder primero a Dioz, 

como Ia muestron las haciendas azucareras de Morelos. Esta instituci6n podia funci~ despues a Victoriono Huerta, y finalmente se Ia hobia disputado con otras facciones 

nor y desarrollarse bajo patrones estrictamente capitalistas... tan agresivamente cap!_ que junto a elias formaban Ia coalici6n que en 1914 hobia acabodo con el ejercito 

tali stas que par poco y hace desaparecer a i nstituciones que no podian adaptarse a federal creado par el antiguo r6gimen: villistas y zapatistas. 

los cambios con Ia misma velocidad, como fue el coso de los pueblos y comunidades Esta lucha "familiar" tom6 a veces, el cor6cter de verdoderas rebelio 

indigenes de Ia region._"-------------------~.,--------- nes, como fue el coso de los delahuertistas, de Serrano y G6mez, de los escobaristas 

El problema central del sistema politico parfirista no fue tanto su natur~ o de Cedillo; en otros mementos fue un conflicto entre el Estado y Ia Iglesia, en otras 

leza autoritaria ~m6s o menos adecuada a los procesas de modernizaci6n que propici6- ocosiones entre el poder federal y los "hombres fuertes" regionales, como Adalberta 

si.na su resistencia a Ia institucionalizaci6n de Ia trcsmis i6n pacifica del poder. La Tejeda o Garrido Conobol. En much'ls ocasiones el conflicto no lleg6 a las armas y 

presencia del caudillo, indispensable ai principia para concentrar el poder necesario se mantuvo al nivel puramente po!Ttico, pero fue igualmente fuerte; tal fue el coso de· 

y asi poner fin al terrible faccianalismo, impidi6 al final que surgiera el mecanisme los agraristas con los veteranos a fines de los ones veinte y principios de los treinto, 

precise para susti-tuir al creador del sistema; el relevo en los mondos se pospuso, y el y que poco despues se tradujo en Ia pugna entre callistas y cardenistas. 

sistema envejeci6. En fin, los conflictos fueron muchos y a todos nivefes, sin falter una 

La revaluci6n no necesit6 de un esfuerzo muy grande paru eci,u• ,;or ti! constonte pugna entre el nacionciismo mexiccno y los fuerzos externas, principalmente 

rru ei edlficio que, durante las fiestas del Centenario, pare cia solido e impr.,sionante. norteamerica nos. 

La rapidez y estrepito de su caida sorpre'1Cli6 a todos, inclusive a quienes se habian Solo vei nte ai'los despues de Ia rebeli6n de Obreg6n contra Carranza ·J 

propuesto destruirlo. -en 1940- puede decirse que finalmente se habia llegado a un ocuerda b6sico -un 

La estructura politico que habria de sustituir al viejo regimen surgi6 poco consenso- entre los lideres y grupos politicos surgidos de fa Revoluci6n de 1910: 1-.,.--

a poco. Tuvieron que pasar diez olios antes de que Ia violen:i<:l dejora de oer e! ins reg las del juego habion sido oceptadas par Ia mcyoric. 

trumento id6nea para obtener el sitio que dej6 vaccr.tc don Porfirio. La rebeli6n obr«:_ 
J':u 

gonista de 1920 fue Ia ultimarebeli6n militar venturosa; a partir dt ent·o;ces se inici6 

·~ ; 
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Conti nuidad Politico 

A partir del inicio del gc.hierno presidido por el general J'.Aanuel Avila 

Camacho, el sistema politico ha mofltenido constontes sus variables esencioles; el ocue!. 

do respecto a este hecho es pr6cticame nte un6nime entre los observapores del proceso 

politico mexicano. La continuidad politico mexicano de los ultimos 35 ai'los es nota 

ble en el 6mbito lotinoamericono y de uno manero u otra esto estobilidod se ho lig'!_ 

do ol proceso revolucionario. 

No tenemos nodo por el momenta contra tal oserto, pero siguiendo Ia P'! 

gunta original: .:_Que ton diferente es este nuevo panorama respecto de oquel que de!. 

cribimos como propio del Porfiriato? Para dar respuesto a esto pregunta,. examlnemos 

cual es lo situaci6n de los elementos constitutivos del sistema politico porfiristo en el 

nuevo "'gimen, siguiendo m6s o menos el mismo arden en que fueron presentodos. En 

primer Iugar est6 el procedimiento mismo a troves del cuol se selecclona a los indivi 

duos que han de ocupar los altos cargos ejecutivas. Hoy como oyer, el proceso depe~ 

de fonnolmente del resulrodo de Ia lucha electoral dentro de un sistema de partidos; 

____ sin embargo, desde Ia fonnoci6n del Partido Nacionol Revolucionorio (1929) y sus S'!_ 

cesares, el PRM y el PRI, Ia contiendo partidorio carece de •entido. El partido of!_ 

ciol es dominonte y a troves ., rn.!dios legales e ilegoles ho montenido un predominio 

absolute. (Un ontiguo lider del Senodo, J'.Aanuel Moreno S6nchez, considera que no es 

en verdod un partido politico, sino Ia ogencia electoral del gobierno). 

La oposici6n, por su porte, nunco ho logrodo elegir no digomos a un Pre 

sidente, pero ni siquiera a un gobernodor o a un senodor; su triunfo s61o ho sido reco 

~.:.~.~.A,: ..,.J., .. A:l .. &; ..... ~~~-·-L::.:.·~~t~~. ,~~:~'-'jl: 
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•ocido en contodos ocosiones y unicomente ol nivel de diputodo o de presidentes m'!.. 

tt·icipoles. La aceptacion o negocion del registro oficial a los portidos ho permitido 

,ue s61o existo uno loyal opposition que no represento un peligro, y nl siquiera una 

.erdadero alternotivo. ol monopolio del poder ejercido por el PRJ. los t:iunfos elec 

toroles de los candidates oficioles a Ia presidencio se han dodo en ocasiones con P'! 

dencia se han dodo en ocosiones con un 90% 6 m6s, situaci6n no muy diferente a 

~del Porfirioto. En los estados frecuentemente no se encuentra siquiero uno opos.!_ 

, ton simbol ico. los procesos electoroles b6sicamente tienen un cor6cter ritual; a t"!_ 

.,e. de elias no se dirime nodo importorte; no es de extroi'lor, pues, que en las C.lt!_ 

IIICis elecciones federales de 1973, el 37% de los votontes registrodos se obstuvieron de 

tfOtor -pese a las posibilidades de ser sancionodos con multo o c6rcel- y anulara su vo 

4o otro buen numero. 

Las cifras monipulados 

El froude electoral -o Ia monipulaci6n- ounque diHciles de documentor, 

son un hecho desde los origenes mismos del partido dominonte: a Vasconcelos s6lo se 

1~ reconoci6 un 5.32% de Ia votoci6n total y a Almoz6n el 5.72%, cifros sospech~ 

.s•ente bojos para Ia importancia de los movimientos que ambos encobezoron. Con el 

f""'O del tiempo, los disidentes aumentoron sus porcentojes; osi a Ezequiel Padilla se 

It adjudic6 el 19.33% y ol general Miguel Henriquez Guzm6n el 15.87",{,, Sin em 

!.....-go, las cifros sospechosos aun no desaparecen; en 1973 las cifras oficioles dleron 

.. 1 PRJ uno victoria en Chetumol con el 98.2% y en Comit6n, Chlapas, con el 98.6%. 



32 

El predominio absolute del Poder Ejecutivo sobre el Legislative y el Ju 

dicial no sufri6 ninguna mengua con Ia Revaluci6n. La presencia de los representa~ 

tes de Ia oposrci6n "reconocida" en el Congreso se ha dado s61o en Ia C6mara de 

Diputados, y casi exclusivamente a troves de "diputados de partido" creados par una 

decision del Presidente L6pez Mateos, pasteriormente reafirmada par el Presidente Ech!;-----

verria para lograr una minima, pero indispensable presencia del "pluralismo politico 

nacional". 

Ello no ha impedido que los proyectos de ley aprabados hayan venido C! 

si exclusivamente del Ejecutivo y que aun este por darse el coso de rechazo de alg~ 

no de estes proyectos, 

Como ya lo ho demostrado claramente Pablo Gonz61ez Casanova en sues 

tudio cl6sivo sabre el sistema politico mexicano, Ia Suprema Corte s61o se ha opuesto 

a las decisiones del Ejecutivo en materia concerniente a Ia defense de los i ntereses 

econ6micos de los particulares, situaci6n que no debe pensarse que ha sido muy f'!. 

cuente, y que en reolidad ha resultado funcional para el propio Ejecutivo, ya que 

este mecanisme permite a aquellos individuos con gran poder econ6mico e influencia 

real, obtener una soluci6n efectiva a sus problemas sin necesidad de que formalmente 

el Presidente tenga que dar marcha atras y ": 'rder autoridad". Asr pues, para todo 

efecto pr6ctica, Ia division de poderes siguE' ,,,.crJ,., tan inexistente en Ia octualidod 

como lo fue durante el anti guo res· ,,.,,' 

Por in 1ue -.,e refiere oi c ··r:-. t.,Jv de divi· i6n de los poderes, -~a territ9 

<ial- el federalismo sigue tan raquitico ahara como en pi :>asado. lo mawo de 1.;,. 

L>oeSL>puestOS estatales frente al federal -que repr .. senta me< del '\0'0:. de los ingi't:>JI-

":1!1W!ItP~'-"' ,.,.,,. ~~ -~-"'~ ."""!11'1 

gubernamentales totales- les deja un campo de maniobra muy neducido a los estados, 

dependientes en todo memento del auxilio del erario central para hacer frente a sus 

proyectos de desarrollo o, a veces, simplemente para subsistir. 

Desde luego que los "hombres fuertes", los caciques locales, siguen s~ 

sistiendo -est6n entre los cosos relativamern recientes, el de Gonzalo N. Santos, en 

San Luis Potosi; Leobardo Reynoso, en Tamaulipos, o S6nchez Vlte en Hidalgo, par 

sola mencionar a algunos-, pero en general quienes taman las decisiones polrtic01 a 

nivel estatal son los gobernadores, y estos, desde Ia postulaci6n misma de su candi~ 

tura requieren de Ia aprobacion expresa del Presidente. La dependencia inicial no~ 

saparece; cuando en ciertos casos el gobiernu central no est6 satisfecho con Ia act~~! 

cl6n de un gobernador o se duda de su lealtad par haber llegada a su puesto dura~ 

el sexenio anterior, siempre hay forma de Iogar que el Congreso local le ~ licencla " 

p6r tiempo indefinida al mandatario local par "motives de salud". En el remota coso 

de que estc; ruta se vea interrumpida, queda el recuno de obtener del Congreso Fe~ 

ral el desconocimienf'o de los poderes locales, (tel general L6zaro C6rdenas emple6 
-----

este m6tado contra diez gobernadores~). 

El "culto a Ia personalidad" que se desarroll6 plenamente durante Ia P'!. 

sidencia del general Porfirio DTaz no desapareci6 con 61. En Ia 6paca de los caud!_ 

llos revoludonorios, inclusive se reforz6; piensese,. si no, en Obregon. Sin embargo, · 

en este punto se puede detector un cambia muy importante, b6sico, y que es resulta_ 

do de otros procesos que analizaremos m6s adelante: tras de Ia desaparlci6n de Ob"!_ 

g6n, y salore tad,, desde el final de Ia presidencia de C6rdenas, el carlsma se rutin! 
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z6 y se .:1posent6, ya no en Ia persona, sino en·lo lnstituci6n. Gracias a ellos, el 

!i6'11po bio16gico no lagro erosionorlo como en lo pas ado. 

'"'" \ : 11::~ ' ... ,, .... -· 
Uno bien orquestodo campolla de propagorda que es, odemas, permone~ 

te, do o quien ocupo por un sexenio Ia posicion de jefe del Poder Ej~cutivo, todo -.-nf 

close de dones: patriotismo, inteligencia, volar, hunrade<:, etc., '/ Jobre todo, infoli 

bilidad. Todo ello le permite a un P;e>ide.-te encarnor tJI"interes nacionol" a Ia pe!_ 

feccion; en ei, Estado y Noci6n se confu;ld~.l- t>ero uno vez que Ia banda presideu. 

cial es entregada al sucesor, entor.ces Ia neces_idod de defender las vlrtudes del indi 

viduo qve ·aeandona e! poder se hoce r..,.H:?nc' y lvs err'-1 ff:·' ·f' p.;eclen de~·~mLiur e inclu 
t-~•iO.:.O •. 

sl.ve odmitir. 
'llllloq '( ''" ; - leboq ,._ ""',. ol llbll:> 

Asi se puede hoblor de Ia folto de honradez de uno, Ia sc>.>erho Je otr<.> 

;· Ia medio-:ridad de oqu~l. Pero yo, cle irmedloto, 1 fre,-,te , Ia$ errore; del rasodo 

surge uno ,uevo figure que enderezar6 el rumba y de,.,.,,~~"'' ~ntcPr'-o· Ia Re•tnl., .. ,, 

no se equivoca. tste combio en el corOc.htr ~orrsm6tico ac l(l !Jr~~f~nc.;'l (:"ll ;1odo ho 

disrninuiCo el ~stik ~ctritr..)· ·al de ejercer el pc.der pr~sidenci-:·:, ios .-(.~·. ··,n, A·,totole5 

siguen en gran medida a disposicion del Poder Ejecutiva sin qu<' ha"' ,-- ''" troba que las 

rutinas odminis+rativos y sabre todo los dcros reolidode·- ooci<'•·•:c>n6micas o lc forma como 

dispo~a de los mimes: ;obce Ia mar. ~ "' aprueban provPctc--. i' se les echo o ardor, 

no importa lo abusurdo que porezcan o aquellas mentes deseosos de ver las decisiones 

presidenciales sometidas a un e.quema m6s racional. Fuera del sector ~llco, este 

car6cter patrimo~iol -y poternolisto- se sigut monlfestondo aunque de monera moderado. 

~ir, embargo, en mementos de crhls, un presldenlc p..-xlrio disponer sin gran problema de 

Ia vida y hacienda de alguno a algur>os de sus condudodonos. Este poder .. usa poco, 
0 ,·· 
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pero todos los actores politicos tlenen conclencia de Ia poslbilldad, que es lo realme.!!_ 

te importonte. Dentro de Ia imagen popular de Ia p-esidencla, eslo lo puede todo. im 

Renovoci6n de Ia Elite 
®ttl;.. ..u.., .. _. ...... -.: 

....... ,.,.;., ~ ... , ', ..,. ) ·, .... 

A lo hegemonic presidencial -Diaz Ordaz s61o odmiti6 a Ia historic co .:>l 

mo juez de las dr6sticas medidos que tom6 su gobierna el otollo de 1968- se le afiC!._ ... 
de Ia que ha permitido en sus colaboradores. Hoy, como en el posodo, Ia corrupcl6n .:Ill 

no ha desaporecido del todo: Ilene muchas formes; contratos infladas, sueldos exorb,!_ 

"' 
tantes, presas qV£ _irrigon superficies minuscules, promesas incumplidas, etc. De acuer 

do con un estudio extranjem de los procesos mexiconos, del profesor Peter Smith, esta 

~ltuoci6n sigue sierdo tan funcional para Ia preservoc16n del nuevo sistema c.C?'"o ~0 fue 

poRI el antiguo. 

La posibilidod de asegurar el futuro penonal de Ia ~lite politico durante 

el sexen;u, ,:>ermite 1ue no haya mucha resistencla de parte del interesado pora abard~ 

nor el puesto e lnclusi·~e marginarse de lo actividod politico, permitiendo asr uno re~ 

vaci6n constante de Ia "ite, renovaci6n descuidodo en el Parfiriato y q~ fue una de 

tt 

'-'· 
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los rezones de su desoporici6n. 
,.,a!. ~· ... ~t' .~(,., ... _, .. :t•\ ~,h.,..L. .,\.. -' ., ........ 

Es posible que el establecimlento de un "servicio civil" que permitiera el 

surgimie'lto de administradores de carrera cuya suerte no estuviera ligado a los vaivenes 

de Ia politico sexenol -debido al principia de Ia lrmovilldad- pusiera colo a clertos 

excesos y a Ia vez permitiera uno mayor racionolidad en Ia administroci6n publico, al 

wluor m6s Ia capacidod t6cnlco que los lealtodes polrticas personales pero ello ponclrfa 

"<>!! •'-ln> "" !>') ·i '"''' "'' .,.,~ •' , .. , ;qoq aNan&lf;ei; -· " .. O"'eq v ·}t; 

~ 
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fin al spoil system actual y debilitorfa enolll)emente Ia lealtad directa de las miles de ·,"l 

miembras de Ia burocracia oflcial y del partido dominante hacia sus lfderes sectariales 

y de istos hacia Ia elite politico y aun el presidente mismo. 

Gran parte de Ia fuerza de Ia presidencia se encuentra precisamente en 

Ia inseguridad individual de todo el equipo politico que Ia rodeo y que llega hasta 

las puestos intermedios de Ia administrac;ion pUblica. La aparatasa caida del gOber~ 

dar de Guernno, en eilero de 1975, es una prueba cl~~a de c6mo se puede usar el 

t~•rn 

'>!hlrr-· 
tol6n de Aquiles de un polrtico poco escrupuloso en favor del poder presidencial. los 

•!toDf 
ocupontes de los cargos p(iblicas est6n ahi no tort o par su competencia o repres.entat!_ 

, ... 
vidad, es decir par der11cho praplo, sino par cantor con Ia aprabacion de los niveles 

superiores; una vez perdido esto corlianza no hay ninguno estrvctura capoz de so.tehotr 

al que cae en desgracla el ~inio de Ia meritocrocio oUn se encuentra en un f'*!!, 

10 distante • 
til<><< ,; d• ol .0 loo,.,..,.,q o~ le. -~ eb be~>; • ·1 o.J 

~ ... ~. 
Se habia mencionodo que en el momenta en que el Porfirioto lagro su pi! 
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no modurez, la"clase polrtica" y el 9rupo econ6rnicamente dominonte ~ se corlv.+_-------
- ~ ~ .. , 

den ·\ p>rimero vista, el r6gimen de Ia Jl-.volucion puso fin a esta situaci6n. Los acv 

pontes de los puestos de decision raras veces cuentan con fortunas personates importa!:'_ 

tes y de ilhr que se haya hablodo mucho de Ia division entre los "politicos" y los "te.:_ 

nico~· par un lodo, y los grupos empre!Grioles par el otro, como lo hace Raymond Ve~ 

ncm: inclusive se elaboran hip6tews en torno a sus diferencias de criteria, de intereses 

do. , i v-lue>. 
,.. . .~o, , .... ,.. 

. .. ~' -1 ..... - ,,...~. ,fo·"' 
A Ia ideolo9io de una revolucion que dice haber surgido de uno lucha P!. 

P'!lor y para satisfacer de.andas popolares, le convenio insistir en su diferencia con 

~ • ·• ·r ,.,.,. • 
"Ia derecho", es decir, con Ia gran empresa. Sin negar que hay alga de cierto en 

esta concepcion, conviene matizarla, de;mitificorla. 
,.,;. 

Desde un principia -y los casas 

de Abelardo Rodriguez, Juan Andrew Almaz6n o de Aar6n S6enz lo demuestran- impo!.. 

tantes figuras del regimen de Ia Revolucion eran parte integral de Ia elite econ6mica. 

M6s frecuente que Ia situocion anterior fue el coso -sabre todo a partir del termino 
)r·..: 

del gobierno de Miguel Alem6n -de personas que al abandonar las corredores del poder 

polrtico se incorporaban sin dilaci6n al grupo empresarial. Asi pues, esta expectativa 
·,;w

que todo alto funcionorio del nuevo regimen puede tener, de lograr un Iugar permane!! 

te en el circulo empresarial uno vez concluida ;;u carrero politico, borra en gran "'!.. 

dido Ia distincion er.•re poder politico y poder P.can6mico. 

..• ol ~:,... ,, ·,.:~:~rl •bsuo J"A 

obcuo I ~t> _ ..- .101 Dolorosa Reaiidad ,o·~ ow'l .I. eb ~;,:.albeon ol 

!""'" 1Ul 
La m<Wglnalidad politico er. el P.:>rfirioto era una daloroso y cotidiana rll!. -lidad para Ia mayor parte de lo pabiaci6n; pocos, muy pocas mexicanos, tenfan Ia co 

ib 
pacidod de formulor clemondos; ~;.o m65 reducida aim ero el grupo que pcdia esper·,.arr------

alguna respuesto dt. parte del gobierno de Dfaz a sus peticiones. ~·· 
'';' •.•.• ,._ El nuevo regimen muestru, en principia, un marcodo contraste can esta 

·lul 

,ib 
situaci6tl. Aquf hay alga totalmente distinto; el actual grvpo gabernonte est6 apayado 

.,.., 
par un partido de masas, cuyos miembras est6n organizodos en tres sectores que en pri'!_ 

cipio faciliton Ia participocion politico de pr6cticamente tado Ia poblacion adutta. En 
0:> 

realidad solo los.ministros del culto religiaso est6n excluidos de esta posibilidad. Si 

el sector campesino, obrera o popular del PRI no satisfacen las asplraciones de las ciu~ 

danos, estos pueden incarporarse a uno de las tres particlas registraclos de aposicion, • 
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alguno de los no registrodos e Inclusive intentar Ia organizaci6n de otro. La reolidad, 

sin embargo, no es tan halagadora. El partido daminante cuenta con paroxlmadamente 

siete millones de adherentes: tres millones de CG111f18Sinos, dol millones de abreras y dos 

mllloJWs en el sector popular; es clecir alrededot del 30% del electoracb potencial del 

pais. Las otros tres partidos con reglstro no son de masas y tiener. cuodros bastante "! 

ducidos, Asi pues, no • esta lejos de Ia reolidad ~~ • considera que alrededor del 

60% de los cludodanos no est6n encuodrados en nirgun partido. Y dodo el car6cter 

absorbente de toda organizoci6n popular por el partido dominante, esto mayoria es pre_ 

clsamente Ia que carece de toda organlzaci6n ya .a partidoria o corporativa. Por eje'!!_ 

plo, si el partido oficiol tieJW a tres de los •h ntiiiOJWs de campesinos, ten d6nde • 

encuJWtra encuodrodo el otro 50%?_; las organlzociones lndeperdientes como Ia CCI s61o 

hon englabodo a una pequePio fracci6n de esto' fuerza; para tado prop6sito practice estos 

tr.s mlllones carecen de representaci6n, Sin embargo, se puede lnslstir que no es el c! 

sa, pues en ultlmc{ instancla les queda oun el voto COIIIO forma de participoci6n, pero ~ 

do Ia ausencia de un verdadero sistema de par•ldos, y los froudes tan frecuentes en los 

dlstritos rurales, entonces "' le• queda pr6c:ticamante· ningun recuno politico: Ia resig~ 

cf6n o Ia vloler.cla son sus oltemativas. '.;. t. . ·:of''.;~:. 

~-'--'-. Yo los estudios de Gabriel Almond y :jidiWy Vetba en lorna a Ia cultura 

dvlca rnexfcona actuol han expuesto el problema: lamoyoria de Ia mosa ciudadana en 

M6xico • considero objeto y no sujeto de Ia vida polrtica. La morginalidad, aunque 

n<> tan grande como en el al'ltiguo r~gim:~n, es aiin Ia nota daminante en el ~mo 'lC 

palrtico. ,)f omo:> •. z:>.o!C'I .•&tr!x3 an&l;>i•-.tlon lOin-etn~"'G .,.. xev "' D evp 

. (ox.,o ,.v•) 

_ .- .. ~'-~i::l.!.c~cc'· 
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La divisi6n sistern6tlca cJ.I grupo gabemante en facciones antag6nlcas ~ 

tre sr, pera leales a Ia penona del Preside,te, caracterrstlca del sistema de control 

poll'tico del Porfirlato, terdi6 a desaparecer con el nueva rfgimen, sobre toda a rorz 

de Ia creaci6n del partido oficial; el partido fue precisamente el instrumenta adecul!. 

do para lagrar Ia disciplina de los numerosos grupos y carrientes que f-n Ia familia 

aficial, sin ahondor peligrosamente sus divisiones intemas. ·'l''!l 

ot> 1 >-~''"' Empero, ol lgual que en lo pciiCido, lo lucha poiMca slgue d6ftdoae m6s 

bien dentro del grupo en el pader que enhe 6ste y fuerzas que dude Fuera le diiPI!_ 

tan Ia prltnOcra. La roqu!Hca naturaleZICI del tisNma de partidol hace IJWvltable este 

fen6meno. Es slempre en vlsperos de que el partido aflclal haga pObllco el nombre 

de IU cardidota a lo presldencla, cuando con rn6s ferocidad • dlllllo Ia pugna Inter_ 

na entre lot dol o ,..s grupos m6s l!npOitontes, que cte.Gn llevar • IU ....... ante Ia 

deciti6n inapelable de un Presldente sabre qulin le ha de sucecler. 

n:.'··~''" ~ En general, 10ft clertos secretarloa de Eslado, ..,.,.,.. alios slanpre el de 

Oobernacl6n- qulenes constlt~n el n6cleo de estas emellos de poder cuyas ramffiC! 

clones • extlenden a todo lo largo y ancho de Ia admlnlstrac16n p(lbllea corlorme 

avanza el sexenlo, y que libran urD batalla .xda y alelada de Ia mirada pGbltca, 

pera no par ello monos recrl que Ia de - co•l•apcwtes en el slstMD fiiW'WOiuciOfl!. 

rio. ~ ~· e-!n&b.,o-. bobol'cr"''"il<l '...b ;tnt"oi<io •at,~ -.b ll)oifl!"'-1 ill'u n'' 

•'*~" "" Don Porflrfo 0111ple6 con mucho 6xlto Ia cooptac:l6n (elecc16n de lndlvl 

duos para ocupar vacams en un cuerpo cuolqulera) slftm6tlca entre las elementos 

polrticamente m6s lnquletos de las capas altas, pero no exterdl6 Ia pr6ctlca 1o d!_ 

clente en el ca10 de atros •ctores. El ,.,.vo rfglman no abardon6 este CCIIIIIno, sf. 
.~ 
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no por el controrio, lo ahond6 aun m6s. "'r" ~lv~ .. J 

Dado lo vago e informe de Ia ideologic oficial, el PNR y sus sucesores 

pudieron ofrecer un sitio a pr6cticamente toda aquella persona que mostr6 vocaci6n e 

inquietud polllica. Unicamente se ejerci6 el veto en tomo a los extremos m6s ortoc!£ 

xos del espectro ideol6gico. Es m6s, generalmente son elias l01 que se excluyen, no 

el partido. -~-~;- ~ ;;wt ilfff~IIW ~~ ·~~w -~u , L.••.:u'tU' ______ _ 

La gran "familia revolucionaria" .t!ene Iugar lo mismo pqra un marxist<L _____ _ 

(siempre y cuando este no sea mulitante de otro partido) que pora aquel convencido 

de que Ia unica forma de lograr el desarrollo y Ia felicidod del pais es apegarse 1~:-• 

m6s estrictamente posible a I~ lineamientos de .Adam Smith y dem61 claiicos del II~ 

ralismo econ6mico. 4 • _.!:~one'\ ._ *» ~ ,oi:;, _. ... .t • ~ w "" 

"' .. ~,., ~ ,. 11 wv· • ...,. ...,. • liOb 1101 .nn. on 
Sltio Para los Buenos 

............ eb "'. , .. ., nv tb .ldoleqanl ~=-• 

1li> 
La constante rotacl6n sexenal de los puestos de responsabilidad pollllca, 

m6s Ia creciente intervenci6n del Estado en esferas otrora de incumbencia exclusive de 

Ia iniciativa privada, con al consiguienta cracimiento de Ia burocracia oficial, haft-'· 

pennitido encontrar siampre un Iugar para todo oquel qua el gobierno considera necesa 

rio o conven;ente lograr y mart.,-r a su lado. A Ia cerra:z:6n del Porfirioto puas, Ia 

ha seguido una polllica de puertas abiertas; de permeabilidad coNCiente y regenera~ 

ra de Ia 61ite, Esto no quiare decir que ahara Ia cooptoci6n se use igual en todos 

los estratos sociales; como en lo pasado, entre m6s se desciende en Ia escala social, 

menos f6cil as i~resar al cfrculo privilegiado y m6s comun que los peticionorios y 0.!:_ 

tivistas se anfre""!IJ• ,no a, ui)O pollljca de cooptaci6n, sinq a una .lndifarencia o repr!. 

sl6n, 

,,.., Si bien a las demandos de grupos estudiantiles disidentes y desligados deJio 

las organi:z:aciones partidorias oficiales se las hac:e coso y a sus lfderas se les invito lllr 

par diversos medias a incorpararse al "stablishmant", con los campeslnos1 no es 'ste :ril 

sjempre el caso: tan frecuente como Ia tramitac16n de sus demandas es Ia lgnoranela 11oft 

de lot mismas. ~-, -;-""JrTvn ·:; -u~~ -m- rn-- -, ~~~~ :------ -~7" 'H.or-

m ... c.; La relacl6n actual de Mlxlco con el mundo exterior no ha cambiado tari:naDo-----

to comcLse quiere creer en sus caractaristicas astructuroles respecto al Porfiriata. fP'ela'"relt'MIM-----

empezar, Ia presencia de· los Estados Unidos en todos los 6rdenes de Ia vida mexlcana1 

no ha desaparacldo, sino que sigue igual de obvia que en lo pasado. Ahara ya no iJii:l 

puede, como don Porfirlo lo pens6, balancear Ia presencia norteamarlcana con Ia eurr!fl 

pea. ..·: '-·~·;,'·.f)!', ·':.-;·li:"¥:1. ::~~ ·: i'J" :.-1·v~~ , ..,. 

···-" "'"' ci~ . '.~ ,.r.,,'l'*! - ........... nulf 

!!J .... (,WI .... ,, • ..._, 

La lnversi6n Extranjera m...,.... .. , • .,..., .enoitfM _, 

ab 0'111!< .,!!•: Es verdad que Ia inversi6n directa extranjera ya no se encuentra en los ~~ 

ontiguos enclaves: ferrocarriles, petr61eo y energfa el6ctrica; y que ha disminuido mu .. ..._ ___ _ 
cho en Ia mlnerfa, pera en cambia se ha trasladodo a Ia industria que surgi6 con Ia ..a.. 

Segundo Guerra Mundial para satisfacer Ia demanda de bienes de consumo del mere~!_ '•i~ 

do interne. Globalmente, esto inversi6n representa alrededor de una decima parte del 

PBI, pero desglosada, Ia coso cambia, :c.a•••.•~•'l .'> ·.,:>·~~ov"~" "'"' ."•1,. 1 .,n,-' .•il'l~il' Jl.:. 

•"P""'· En 1970, el 40"~ de Ia producci6n monufacturera provenfa de las m6s de ·fM 

ochocientas empresas total o porcialmente en monas de Ia inversi6n externa directa, (*)"" 

que a su vez es preponderantemente norteamerlcana. Existen ramas, como Ia de r)f'OOUC 

(*Ver anexo). 
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tos quimicos, Ia automotriz o Ia de bienes de capitol, en doncle Ia proporci6n es aun 

mayor; cercona ol 100%. Adem6s, el dinomismo de Ia empresa tronsnacional es mayor 

que el de Ia empreso mexicona. En Ia d6cada anterior se expondi6 o un ritmo pro~ 

dio superior en 60% a Ia nacionol. El panorama se complemento con el hecho de que 

po;te de Ia inversi6n del sector estotol se ho !)echo con fondos obtenidos del exterior. 

", • La lucho par disminuir Ia relaci6n de dependencia, que lleg6 a su climax 

bojo el gobierno del general L6zoro C6rdenas (momenta en que el manto de Ia inve!.. 

si6n externa llego a su punta m6s bojo, olrededor de 400 millones de d61ores en "w'f(• 

1940), no tuvo un resultodo conclusive permanente. Y Ia roz6n de ella se encueT> 

tro b6sicomente en Ia naturolezo del modelo de desarrollo odoptodo por Ia Revoluci6n. 

.,i Dl~ El desorrollismo econ6mico que se inici6 bajo Ia egido de don Porfirio y 

de Limontour no se diferenci6 sustonciolmente de OCfJel odoptodo par Miguel Alem6n 

y Ram6n Beteta y sus predecesores. En ambos casas se busc6 dar pose o un desarrollo 

copitolisto plano, unico via para salvor Ia barrero del subdesorrollo, via que a su vaz 

1e concibe como Ia posibilidod de llegor a I" sociedod de consumo. La actividad del 

___ Estado, su fren6tico construcci6n de carreteros, distritos de riego, generoci6n de ene!.. 

;To, etc., odem6s de los poiTti<.tls proteccionistas y de enormes facilidades impositivas, 

son factores que han facilitado co Ia gran empreso privodo su extraordinario crecimien 

to, medio de llegor a Ia meta anheloda. '•' ,. 

AI iniciarse los aftos sesentos, m6s del 40% del presupuesto del gobierno 

federal se destin6 directamente o gostos relocionodos con este impulso del desarrollo 

econ6mico. El coroz6n de este modelo fue lo industrializaci6n y oqui el 6xita fue 

notable; en Ia d6cada de los sesento, el sector monufacturcro registr6 el indica de 

/ 
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crecimiento m6s alto de todas los ramas de Ia economfa, casi 9% onual en prbmedio. 

Y dentro de este sector, oquellos octividodes directomente conectodos con Ia constru~ 

ci6n de Ia sociedod que ocepto plenamente los potrones de consumo de Norteamerica, 

san los que m6s se han desorrollodo: 1 Ia industria outomotriz creci6 entre 1960 y 1969 

a .un ritmo anual promedio de 19%~ La producci6n agricola en cambia, de Ia cpt de 

pende aproximodomente Ia mitod de Ia pobloci6n, creci6 en ese periodo o un ritmo 

promedio onuol de s61o 3.6%. 

Tonto en el CosO de Ia industria como de Ia ogricultura, el peso de Ia 

producci6n se concentr6 en unos cuontos empresos. De acuerdo con el canso industrial 

de 1965, los 406 moyores empresos industriole~s privadas (0.3% de los censcdos) contr~ 
I 

laban el 46% del capitol invertido en ese sector. El censo agricola de 1960 ser:ala 

q~ oproximodomente el media por ciento de los predios ogricolos del pais -los rna~ 

res- producion -.:1 3()<'~ del producto total y estaban en monos de 12,000 propletorios; 

de aqui sof:6 Ia porte sustontivo de los productos agricolos que se exportoron para ~ 

yor el proceso de industriali;;:oci6n; en cambia el 50C'k. de los predias ogricolos, los que 

tenian Ia s11perficie m6s pequef'lo, estoban tan desprovistos que apenas llegaron a co'! 

tribuir con el 4.2% del valor del producto agricola total, Estos cifros, combinadas 

con otra' sabre Ia distribuci6n del i~reso, terminan por coriormor un panorama social 

que no c;:oncuerda can los postulados idea16gi cos de Ia Revaluci6n, supuesta .negoc16n 

del pasodo. Las cifros de distribuci6n del ingreso par sr solos son suflcientes para ~ 

bar este punta. En 1968 el 5% de Ia pablaci6n con los ingresos m6s altos recibi6 el 

27.7% del ingreso disponible; en cambia, 50% de los mexlconos con los ingresos m6s 

bajos openos lograron el 18.3% del total. Sin embargo, no conviene llevar esto arg~ 



mentaci6n demasiado lejos. La estructura social en que se de-rolla el actual PfOC! 

so politico es, a pesar de Ia alto concenti'Cici6n de Ia riquezo, bastante diferente de 

Ia del Porfirioto. Por una porte, Ia simple explosi6n demogr6fica ho cambiado Ia faz 

del pais; de 16 millones en 1910, posamos a 55 en Ia octuolidad; adem6s, Ia urban!_ 

zoct6n no tenido un avance extraordinorfo; hoy, alrededor del 45% de los mexicanos 

viven en poblaciones de 15,000 6 m6s habitontes; el 17% de Ia pobloci6n tolol est6 

concentrado en Ia ciudad de M6xico. ------- -· t ol& it> , · "'w irl.'o'ICJ 

---- , .-,, ... ,ftu:i>iv-·' ·' .;, o.io:.T..MotnoT 
Close Media y Obreros 

~~~......,, ...tnt- mnu ns &'tn•:..o::. w n >, '·;mq 

•X) I El car6chr eminenternente rural del antlguo r6gill!en se hct perdido; u~t.n 

sector ~dol, muy pequella en el M6xico prerrevolucionarlo, ha crecido de manera:hl 

notable: el de las llamadas ciGSes medias. De acuerdo con Arturo Gonz61ez Cosiol,"" 

6stos se han rn6s que duplicado. Lo mismo se puede declr de los obreros. En estric 

to sentido, hobio muy pocos obreros en el Porfiriato y se concentrabon en Ia rnlnerio, 

Ia : ndustria textil y los tronsportes; muchos de elias tenian una extracci6n campesine -

que no les dclbca una mentolidod asociada a Ia del obrero industrial. · J. · 
,.},.. 

':,It' .. La situoci6n actual es rnuy diferente; las concentrocianes obreras de rJht 

ciudad de Mexico, del ~stado " M6xlca, Pueblo y Monterrey son reolmente irnpo!:. 

•"nt"·; y forman un verdadero proletoriado industrial. La perdido relativo de im~"P 

.... "· •~I sector compesino y el surgirniento de los abreros y Ia close media, don o"'b 

d.:• politico de M'xico un car6cter mucho m6s complejo que en Ia posado; ohoi'Cf 

"" '",._,son rn6s, y par 111 naturoleza tienden a exigir una mayor participoci6n ~ 

IRic....aa ····-· :;.·.~,·~·r~ ... ~~! .>\ ,nb····":',' •;,,. ,y I 

'• "'' ~''"'l -'· 

at· 

- -- - - . - • '·lifi#M"' · 1'1'1' ·!f1:r't.!!!.f ,.!' ... •.r ~-·>·1t'1'.:' ·t!1• ""'~ 
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--,.., ~• 1>c Las demandas que el sistema debe procesar exlgen un niwl de negocl!_ ot 

ci6n .., sospechado antes de 1910. El autoritorismo de Ia Revoluci6n, no ho negaclo 111 

el posado,pero si ho tenido que creor nuevas procedimientos. Se ho madernizadot • 

.. "' ... La actuolizaci6n del sistema autoritario surgida de las luchas civiles del C. __ _ 

~igb XIX, y reafirmado par Ia Revoluci6n, ho sido posible en gran medldo par Ja ~~'L----

clsi6n del Presidente Calles, de crear en 1928 el Partido Naclonal Revolucionario. -------
La muerte de Obreg6n en ese olio s6lo aceler6 un proceso que llev6 a Ia superaci6n 

definitiva de Ia gran debilidad del sistema porfiristo y permiti6 Ia ofirmaci6n de las 

instituciones par sabre las caudillos. Can el PNR, y sabre tado con el corporotivi!_ 

mo del PRM y del PRI, se logr6 rutinizar Ia transmisi6n pocmco y ordenada del poder} 

a Ia vez que se logr6 Ia incorporaci6n de aquellos ci-s que el Porfirioto habTo i"~ 

raclo: campesinos, obreros y pequello burguesTa. • ,.., .. .,, .,.a 

,II Pero esto incorparocl6n se hiza de tal manera que los lideres cle •- sec i 

tares nOA ntspondido a las necesidades polllicos de Ia ~lite rn6s que a los de sus baseso' 

stt papel hO s!do b6slectrrienfe el de discipliner y controlor las demandas de los mie"!. 

bros de los organizaciones, cordici6n irdispensoble para mante!Wr el car6cter autorita 

rio del sistema. -,,,,,... ,.........,.,,. t>" v •o"'i"· 'l't<'1f'l '!11---·-· ···' "'" ·"'-···' 

!"';: Hosto aquT nos hemos concretodo a analizar las contlnuidades y las inna 

vaciones politicos del nuevo regimen en reloci6n a su posado irmedioto • La Revoll!. 

c16n oporece ahara rn6s coma una explosl6n polllica que va a modernizer el autoritl!_ 

rismo porfirista, que como su negaci6n. La Revoluci6n reafirma, pero no el liberali!.. 

mo polllico como sugiere Reyes Heroles, sino un autoritarismo cuyas raTces est6n en•o:>e 

Ia Colonia y aun no han sido arroncados. Planteodo el prabl- en esta forma, let'*' 
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especulaci6n sobre los desarrollos futuros tiencle a ser poco optimista, al menos a ~ 

to plaza (y a largo plaza, este tipo de especulaciones carece de sentido). 

Todo sistema outoritorio, nos dice Samuel P. Huntington, es inestable per 

naturolezo. De ocuerdo a Ia experiencio hist6rico reciente, su inestobilidad tiene c~ 

tro posibles fuentes: a) Ia demondo de mayor participaci6n de los grondes niicleos pop.!!. 

lares. b) Ia demanda de voz y voto en las decisiones poll'ticos que les conciernen, de 

erupos de pres16n surgidos del proceso mismo de modernizaci6n, c) Ia demanda de uno 

tecnocrocio que se exaspero coda vez rn6s ante Ia irracionolidad de los poll'ticos trod!_ 

cionales y desea tamar directomente Ia conducci6n de los procesos de modernizaci6n, y 

finolmente d) las demandas de "democrotizoci6n" voceadas par una "Intelligentsia" "!.. . 
clicol. Par Ia que a t.'exico se refiere, podemos dar par descontoda Ia copacidod de 

----------------------------'Ul'O ultimo como fuenhl del cambia. La llevoluei6n, despues de ciertos titubeos, supo 

perfectomente c6mo oprovechar a los intelectuales y hoy m6s que oonc:a estoban, como 

grvpo, unidos y supeditodos al oparoto gubernomental. Reflexiones un tonto similares 

se pueden hocer en torno a los tecn6cratas. Yo desde fines de los olios cincuento, a 

esto< .., les identific6 como un grupo distintivo. Pero hosto ahara han servido rn6s 1":.. 

ro racionolizor las decisiones tornados par los politicos de partido que para dar ol tro~ 

te con su hegemonTo. Es posible que algunos de elias obriguen ospirociones de mayor 

envergadura, pero no han tenido Ia oportunidad (o quiz6 Ia desperdicioron) de formar 

uno fuerza poiTtico propia; poro empezor, no tienen bases en el partido o en los ~ 

nizodones de moses. 

··';;(\i_~~-~~~~~- · .. 
···~~·: !':::i:' 

t:.'. 
··1"':.~ 
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De mayor importanc:io son los grupos de presi6n. Debido a que el creci 

miento continuo de lo economic ha sido erigido en Ia roz6n de ser del actual sistema 

politico -y Ia inversion privado es el motor de este crecimiento- los grupos empre.ari~ 

les si tienen en sus monos un importante i nstrumento de poder. La situacion yo no es 

aquella que permiti6 al general C6rdenos en Monterrey, decir a los empresarios que si 

estabon cansados de Ia lucha social podfan abandoner el campo, dejor a los abreros 

hacerse cargo de las instolaciones; Esta iniciativo privado ha sido fortolecida eno~ 

mente par el poder pUblico y ahara se permite, cuando asi Ia consldera apropiado, P2. 

ner en entredicho sus acciones y exigir enmiendos. De todos las octores politicos con 

los que tiene que trator el rfgimen, este es el que ho oclquirido el mayor poder de 

veto. Si no, que lo digan las acciones de L6pez Moteos entre 1961 f 1962, o Ia a~ 

___ tual reforma fiscal, que de un intento muy radical pas6 a ser solo uno "odewoci6n", 

y que se cargo principalmente sabre los hombres de Ia close media, en beneficia de 

uno politico de desarrollo dirigido por Ia gran burguesio. Adem6s, a Ia fuerzo propio 

_________ -_--_de esto burguesio mexicana actual, debe oi'iadirse aquella que le coriiere, para prop£ 

sitos de negocioci6n con el Estado, su relaci6n con Ia empresa multinocional •. Cua!. 

quier choque serio con esta fuerzo puede poner en entredicho Ia estructura material 

misma sabre Ia que ha fi nc:odo sus bases el regimen de Ia Revoluci6n. A$i pues, par 

este lodo tompoco se avizoron cambios. 

l,Guf hay de Ia demondo de participaci6n de los sectores populores? Se 

hablo hay de insurgenc:io abrera, y 6sta en verdod existe; v&anse si no las occiones re 
·,,,;(• . . .. . 
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clentes de grupos abreros en Pueblo a Saltillo, para tomor s61o algunos eJemplos. P!. 

CD:, (.se trato de un reto ol control del movimiento abre_ro ejercido por Ia CTM y or~ 

nizociones simi lares?) o q~iz6 sea uno lucho encominodo a lograr un reajuste en Ia '!. 

locion abrero-patranol. Hosto el momenta, m6s porece ser lo segundo que lo primero, 

En el Compo siguen los brotes de descontento, pero estos han estodo presentes de Ia!:. 

go tiempo otr6s. La reciente unificocion de Ia CNC con otros orgonizociones ag"!_ 

rios menares por el llamado "Pacta de Occnpo" no permite prever de d6nde puede 

surgir un movimiento olternotivo. 

~~~ ... ~ 
s-:IM .... 'IGA·I .. ab '" Los Closes Medias ,, ..,, ....... IOhrm.,.. 

'''-
~'--··<l<f 0 1 

El descon~ento campesino sin organizoci6n no puede tener ninguno exp"! 

si6n politico permonente e importante. Quedo pues ese estroto ol que por mejor 1101!!. 

bre se conace como "closes medias". Ya los acontecimient.JS de 1968 o Ia abro de 

Fronchco L6pez C6mora nos hobion odvertido que este grupo tiene un potencial mayor 

del que se le habio concedido en Ia pasado. Despues de todo, de oqui han solido 

los lrderes m6s importontes de los movimientos de lndependenc:io, de Reformo y de fa 

propio Revoluci6n de 1910. La Revoluci6n tuvo problemas con los closes medias de! 

de el principia, como lo demuestro el movimiento vosconcelista de 1929, el olmozonis 

moen· .1940 o el henriquismo despues. 
., "'-"' ,ne\1 :>f' I •'' 

Denh'o del cuadro posterior ol cardenismo, el desarrollo industrial de ~ 

xica se ha hecho corg6ndolo sabre los hombres de los compesinos en primer Iugar y de 

los abreros despufs, dej6ndose a los sectores medias el disfrute de uno parte de los b!_ 

neficios, aunque Ia parte sustontivo de estos siempre se conc:entr6 en las monos del gran 

~&~ :;. 
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Pero ahara los tiempos est6n carnbiando y de manera muy desagradable 

para Ia mayor porte de las closes medias. El descuido de Ia agricultura en los ult!_ 

mos veinte al'los -Ia tajada del leon en inversiones se Ia llevaron Ia industria y el c~ 
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mercia- hizo indispensable canalizar recursos a ese sector qLe no est6 creciendo al ri!_-----

mo demandado por el desarrollo industrial o el aumento de Ia poblacion. 
···~toe 

..btoUG , . .,..,,, Reflejos de Ia l~laci6n -·~lTTtl-iiq -- :oh 

Adem6s, Ia inflaci6n ·mundial hace cada vez m6s dificil cubrir los d6ff 

cits alimentarios a trav6s de las importacionu. Pero i_de d6nde sacar estos recursos?; 

el Estada mexicono ha dispuesto de una parte muy pequetla del PBI. En lo posada • 

hubiera podido pellllll' en acudlr a los empr41fftas externos para hacer frente a l01 "'!_ 

v01 gastos, pero Ia capacldad de endeudamiento del sector pUblico hace tlempo que 

lleg6 a niveles peligrosamente bajos; Ia deuda pUblica interne y externa creci6 entre 

1965 y 1969 al 20% anual. Para 19n, el manto de Ia deuda externa alcanz6 un t~ 

tal de 5,064 millones de dolores (68% estaba contratado con lnstituciones norteamer!_ 

canas). Yo no se puede seguir pidiendo prestado al mismo ritmo, y sin embargo en 

1974 hubo que contratar pr6stamos par mos de dos mil millones de dolores. A este 

cuadro hay que ai'ladir Ia i nflacion, que pusa un frena a las posibil idodes de expandir 

Ia invenihn federal a base de deficits y aurnentos del circulante. ..... 

----

Las importaciones --Fuente vital para el mantenimiento de Ia industrializ~ 

cion- han crecido justamente cuando se do uno de los d6ficits comerciales de balanza 

de pages m6s grandes de Ia historic. Para. 1970 etG clara ~.habra que. volwr _los 
, ~(.., •. ".0 ,- \td. i't_ .. , 1,.,, ,..., v'•J•, d:w-• 

----=-l 

ojos hacia las fuentes internes de recursos; de ahi Ia insistencio en una reformo fiscal. 

A compesinas y abreros no se les podTa extraer m6s recursas, quedaban s61o dos condi 

datos paraeste sacrlflcio: las closes medias y Ia gran burguesl'a. P~ dodo Ia capac!_ 

dod de veto de este iiltirno sector a que yo se ha hecha referenda, s6lo era politiC!, 

mente viable extraer las nuevas recursos de las capos medias: los privilegiadas de segu_!! 

do en el nuevo regimen~ ~ 
.--~- ....,...~ '!"..;..,.... ~~ ~ ---'1---- ~.:....! .,...-------

Lt. atU"..o ...c!l...l..i.t;...o._ ·Quienes disei'laron e implementaron esta politico fueron precisamente los 

grupos tecnocr6ticos, muchos de ellos identificadas te6ricarnente con ideologies de i~ 

quierdo. La mayorfa de estos j6venes brillantes habian surgido de las capos medias, 

pero al ofrec6rseles Ia salvaci6n individual a trav6s de sueldos ycompensaciones espe<l_ 

taculares, pudieron convertirse en instrumentos id6neos de una reforma que, como sella 

16 un agudo comentarista "recauda pero no reforma". 

JC U: \,.' '; \ j,j'\ "' 
·ol nD;Ib ,1 ...,P ,on ~~ . et9Y 

:;,. t:XH~ c'Z·< 
Sin Genuine Representaci6n ' '!' I j .. , _.,.,,.,. IDUt 

·' .. a .. 
Las closes medias, -al igual que obreros y campesinos- carecen de re~~-----

sentantes aut6nticos dentro de las estructuras de poder; carecen de organizaci6n y par 

lo tanto se encuentran incapocitadas para ejercer casi cualquier tipo de represalia par 

su nueva situaci6n. Han sufrido sin poder protestor, precisamente aquella afrenta par 

Ia cual los colones norteamericanos se lanzaron a Ia guerra. de lndependencia en el s!_ 

gla XVIII: "no taxation without representation" • 

Ninguna ret6rica oficial oculta el hecha de que, entre las privilegiadas 

de Ia Revoluci6n, es decir, Ia pequetla y Ia gran burguesra, Ia primera "se apret6 el 
<4 

cintur6n• y Ia segundo no. La close media est6 entrando ahara a una situaci6n que 
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campesinos y obreros han conocida desde siempre -h . ._ una ciertoJ justicia historico en 

f'lla, ~ue• ~StOS fueron los gr r>: ql:e le a}'udoro.: <J e r pur tierra los trobos que 

les haHo formado el Porfiriato- y esto ho producid<.> ; .J aducir6 una frustoci6n compre!! 

aible. 

Este tip.:> de f1uSLlciones no V(!: o ten..r ur;o expresion politico irmedioto, 

poe; corecen de canales, excepto por lo que se refiere ol obuencionismo o el voto 

por los podidos de oposici6n en un sistema en que el jueQO partidorio cosi no tiene 

1entido. Sin embargo, ciertos coyunturos, como Ia muestro 1968, pueden dar paso a 

explosiones de descontento de close media, singulormente fuertes; el futuro no vo a es 

tar exento de elias, Si los sectores medias siguen sin tener canales de expresi6n -y 

~---------------------------'1!0 hoy par que pensor que los van a tener- y a lo vez llevando el peso de los nuevas 

t~alrticos fiscoles ocompallodas de uno ret6rico que en noda correspande a Ia realidad, 

el aparato estotol vo a tener que vigilorlos m6s de cerco. 

1::::.2.. 

"' 

Posada el estupar que dej6 Ia represi6n del otollo de 1968 se han ~ 

cido una serie de aetas de terrorismo que son uno elora manifestoci6n de anomia pol!, 

tito. Nodo nos hace suporer que este tipo de occiones son un producto de circunsta!! 

cios posojeros; par el controrio, sl los grondes lineos del proceso palil-ico expuestos 

oqui tienen algona validez, para el futuro inmedioto podemos temer que se sigon p~ 

duciendo, Y dodo el tipa de respuesta de que es copaz el Estado mexic;ono, no e• 

oventurodo esperor un ocentuamiento del car6cter outoritorio de Ia vida poli'tico naci~ 

not, porque desofortunodomente este, que no el fiberolismo, poreciero ser su verdade 

ro signa distintivo. 

-~<!:v··Nolio--
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PREGUNTAS 

1.- tCu61es 10n los co~aet.rfstlcos del sistema de control poll'tfco en el PorfTrloto? 

I 
2.- tA qu6 se .. ne,. L. Meyer cuondo habla de contlnuldod poll'tlca? 

3.- tC6mo define usted pluralismo polftlco? 

4.- Expllque b..vemente el conceplo de marglnolrdad poll'tlco 

5.- 1,Cu6les 10n las CCH'Cictwrfstlcas de las cl- medias y los grupos de presl6n en 
M6xlco, segiin L. Meyer? 

._ 

• 
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DW£.RGEit, Maurice. 

Soclologfo Pofftlco. Edict.,. •. Ariel. 1968, Espol'lo. 

(Part. especial. Capflulo II) 

In este coprtulo, Maurice Dwergor trata do dolltnhw el concepto "81!!. 

,. do prftl6n", soflalondo lai dtferencios y semeLoNUJS con los, •parttdos polrttcos•. 

Los grupos do presl6n no buscon lo conqulsto dol poder por sf mismo o 

fo portlclpacl6n dlrecto en 61, como los portlclos polrticos, sino que troton do eJercer 

Jnfluencla eobre los que detentan el poder, para motiYGr e lnclinor Ia voluntod doclst! 

not en ffNOr de sus lntere .. s particulores, concretos y circui'IIC:rltos. 

II tiUtor corocterlzo los dlferentft grupos de presl6n, •llala su Oltruc: 

tura, - llledlos do ac:cl6n, y su relae16n con los portldos polrtlcos. 
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Los partldos y los grupos de presi6n son las organlzaclones 

prlncipales que luchan en las contiendas polfticas. Existen otras, 

como por ejemplo,}os medlos de lnformacl6n (peri6dicos, emlsoras de 

radio y televlsi6n, etc.), pero se les puede considerar en clerta 

manera como grupos de presi6n. Partidos polftlcos y grupos de pre

si6n se diferencian bastante f~cilmente, aunque sin embargo, es 

posible encontrar organizaclones lntermedlas (ciertos partldos se 

basan en grupos de presi6n: por ejemplo, el Partido laborista brit4-

nlco, constltuido por sindlcatos, cooperatives, mutuas, etc.; a 

veces ciertos grupos de presi6n actuan como partidos, por ejemplo, 

.Ja Un16n de Oefensa de los Artesanos y Comerciantes de M. Poujade, 

cuando present6 candidatos a las elecclones de 1956. Dos caracteres 

esenclales permlten casl siempre dlstlngulr los partldos polftlcos 

y los grupos de presl6n. Por un lado, Ia forma de su partlcrpacl6n 

en las luchas polftlcas, por otro, Ia naturaleza de las solldarida

des sobre las que reposan respectlvamente. 
-.h 

En primer Iugar, los partidos polftlcos tienen como objetlvo 

___ ___dl recto Ia conquista del poder o Ia partlclpaci6n en su ejerclclo. 

Tratan de conquistar escai'los en las elecciones, poseer dlputados, 

mlnlstros, hacerse con el goblerno. Los grupos de presl6n, por el 

contrarlo, no desean conqulstar el poder por sr mlsmos o partlclpar 

en su ejercicio, sino que tratan unicamente de tener una influencia 

sobre los que detentan el poder, de hacer presion sobre ellos··, 

,-

de ahf su nombre. En segundo Iugar, los partidos polftlcos descansan 

'!tL 

r" ~''"""'""~;1!.. ~~.A,~tYilft Mt!!ii!ic,~"'i¥"'*W4lcl<i _ 
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en una solidarldad general, mlentras que los grupos de presi6n lo 

hacen sobre solidaridades partlcuiares. Queremos declr con ello que 

los prlmeros actuan en el marco de Ia sociedad global, a Ia que 

pertenece cada hombre en tanto que ciudadano, ora acepten los funda

mentos esenclales (lucha en el r~gimen), ora los dlscutan (lucha 

sobr.e el r~glmen). Por el contrarlo, los grupos de presl6n actuan en 

base a Ia defensa de lntereses particulares. Se forma parte de ellos 

en tanto que trabajador, deportista, adversarlo de Ia bomba at6mlca, 

joveh, mujer, cat6llco, etc., y no en tanto que cludadanos. Los gru- ' 

pos de presi6n poseen asr el car~cter de organlzaclones corporativas, 

en el sentido que hemos dado a esta palabra. De hecho, las doctrlnas 

corporatlvas de moda en los ai'los 1930 querfan sustltuir las Asamble.as 

elegldas en el marco de los partldos polftlcos por Asambleas elegl

das en el marco de los grupos de presl6n. El actual Consejo Econ6-

mlco y Social franc~s es una Asamblea de este g6nero. 

Es precl so ai'ladl r que· sl Ia .noc16n de partido pol ftlco es 

relatlvamente preclsa, Ia del grupo de presi6n lo es mucho menos. 

..... ~t 

_,_. ____ _ 
Se pueden enumerar los partldos pol ftlcos que existen en un pars, 

pero no los grupos de presi6n. Todos los partldos en efecto son 

organlzaclones especiallzadas en Ia lucha polftlca, cuyo papel en 

tantp que partido es su actividad excluslva o fundamental. Ent·re los 

grupos de presl6n, por el contrarlo, es preclso dlstlngulr dos ca

tegorras. Unos son organlzaclones cuyo fin excluslvo o esenclal es 

el de actuar sobre el poder, y otros son organlzaclones ~ue no ac

tuan sobre el poder m4s que de manera secundaria, ocasional, pero 

_cuya actlvldad esencial, fundamental, noes polftica. Toda asociacl6n, 



tc:>do grupo puede adop.tar l.a cualldad de grupo de presion en uD 

dominio particular, para defender frente al Estado 105 ln,tereses 

que man I fiesta (as1', una socledad de cultu.ra rrus.IQil •. para obtener 

slodlllllllnC.iones .par.a los c.onctar.tos). 

~OS GRUPOS 0! PRESION 
~; 

Los partldos pol ftlcos tratan de conqulst~r el poder y de 

ej ercerlo, de hacer el eg·l r c.onsej eros rruni c I pa I es, consej eros ge· 

nerales, alcaldes, senadores, dlputadosr de hacer entrar mtnlstros 

en ei goblerno, de hacer e.leglr aJ jefe del Estado. Los grupos de 

pres16n, por el contrarl·o, no partlc:lpan dl rectamente en Ia con-· 

quisu del poder y en su ejerciclo, sino que actuan sobre el poCJer. 

pero .permanecleJMto fuera cle 6i., es d6c:Jr haciendo .. presi6n .. sobre 

tl (de ahr au no~re que .JntrodujirAOs en Francia haoe dlez alios. 

tf'.-ci6ndo1o dl rectamente de Ia expresl6n americana pressure grouet} 

._.. trupos de presl6n :tratan de ~nfluenclar a los holl'bres que deten• 

-at poder, pero no buscan entregar et poder a sus ho~ras (e1 
r..~. 

-.os oflclalmente, ya que ciartos grupos poderosos tlenen sus re• 

··'·~sentantes en las Asambleas y .en los goblerr'Os prActicamen~1 

• :~ el vTnculo efttre 6stos y el grupo del que dependen peTmanece 

._r.eto o discreto). 

()2 

y~ ~;-~1 

te catetorfa ••grupos de pres16n .. se encuentra dellmltada 

_, cla·ramente que ;Ja categorfa ··lMrtidos poHtlcos"". £11 efecto. 

~ ~~;tidos son orgen·l~aciones exclusiva::-ente consagr~u:ias ale 

, -..:141ft pol ftlca, en otras palabras. los partldos .no son rMS - _.. 

t14Ds. l'or et contutrlo. Ia mayorTa de 10$ gr~ de pres ... -
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orgl!rnlzaciones no pol rtic:Jts, cuyas act.ividades esencial.es no son 

Ia presil!ln sobre el poder. Toda asociaci6n, todo grupo. toda orga· 'i 

nizaci6n, i.ncluso aquellos cuya acci6n norma,J se hai1a alejada de 

la polrtica, pueden actuar en tanto .que g,r,upo de .pres;l6n, .en clertos 

terrenos y en ci,ertas ·clrcunstanc.fas. ~-

Acabamos de precisar 1a noci6n de grupo de presi6n en rela· 

cl6n con las organi.zac:io~s RO .poHtlcas., .,.. no MA .t partldos ni 

qrupos de pres16n. 

Esta segunde ,cletlmltac:l6n es nucho menos clar.a. puesto que, 

como :hem&» dicho, en clerta manera, toda organizaci6n, ·Cual'!uiera 

que sea, ,...e adopt•t' caracteres de grupo de presl6n en clertos 

domlnlos v en clertas clrcunstancias. lo cual sdge, por lo pronto .• 

ww prect sl6n. Jlos esforz~renos a contlnueci6A ~ dlstlngu·J,r ·los 

,.... de presl6n verdaderos de los seudo-grupos de presl6n . 

la deflnl.c16n de los tr!.!pOs de presi6n 

4'-'- : : 

Dos problemas .esenciales se plantean a este respecto: 

1o. t.Es aecesarlo conslderar como grupos de pres16n las organla· 

clones que no poseen mas que unas actividades de presi6n reaucldasl, 

a.. l¥ueden ser conslder.clos OOIIID grupos de presi6n elementos del 

£stallo o est.a noci6n se apllca Clnlcamente a 1os .. grupos prl vados .. , 

a)~,..,, exclus~vos y Grupos Nrc:i.ale!· £ste dhtlnc16ft, 

cl.ana en prlnci-fo. to es .-..os en su .,HQchla. 

£1 prfndplo de Ia dlstlnci6n. l'lft ...... f1NSI6ft • ·excl11-

~ 
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slvo sl se ocupa unicamente de actuar en et dominlo polftfco, de 

hacer presi6n sobre los poderes publlcos. Tales, por ejemplo, Ia 

Asociaci6n Parlamentaria pa.ra la Defensa de Ia libertad de fnsei'lanza; 

tales son tambifn los farnosos lobbies de Washington. O~"ganlzaciones 

especializadas en las lnter~ciones ante los parlaMentarlos, los 

111ini.uros > los altos funclol'\ttrios. 

fila• e~ contrado, un 9rupo es ··parcial·· sl Ia pres I~ po• 

Jhlc:.a noes rn$s q~Je una parte de S\A a4:tlvldad, sl posee otras razo

ftH • •lsteneia y otros ..tlos de ac:elcSr11 por ej...,lo, un slndlcato 

oor·ero, que a \ltleOS preslona IQbre el goblC"I'IOo pero que pcrslgue 

objetlvos m&s, amplios. Lo1 9"1.1~os .. ,.,,.clales·· son e~~tr~mente 

nur,..rosos. ton-o ~411l10S c:tlcho 0 todOt a~iacldft, todo grupo, puede tle• 

.. r • utlllzar Ia presl4n potftlu 01\ un clerto ~to • tlu actl· 

vldad. l.a •c:•~• fraocesa n• interll'eftldo • vcces pua tratar de 

llmtt•r lo. "'•••Uos que gr•vaMn los llb.-os v • los eserltores1 

las lg;h;ate5. • ......,.." •et1.1.ar tobre lo1 ~res pll.bllcot. ft ltuel 

11'000 qu.o la~ •toc:14Kton.et n to:t-6flcaa. los, grupQ$, inteleetua1••· 

______ lu ao~;.l.tida.du dllt ~Mto, ~t::. 

b) srvau arlv•w X Grl.leu pftUs_os. L• nocl6n d• ')rt.IPQS 

• pusi6Jt fu• el.t>orada en p.rri.~~elpio et'l loa lstadot tmldot,, <lon4te 

~ sorvidP para e.tudlar lo ecc16n ioQ~e •' poQar _.. ejerefan taa 

O!'~ntz•daMt. y a§.O(;rac;l~l pl"i.vadai. [nest<~> c.on<ap,e:i~ prlrnlttva. 

leu f~'UP.Q$ a. prui~ SOl' llnlc.,...t• 9"'~ ''prlvado$'•, Pei!'o se 
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los seudosrupos de presi6n 

Se denomlna asr a las organlzaclones que ejercen una pre· 

sl6n polftlca, pero que no constituyen ••grupo••• propl~te dichos. 

Agrupan un clerto numero de indlviduos v formen asr una comunidad. 

Pero estos indlviduos son tfcnlcos, que no ejercen tlempre Ia pre• 

sl6n en su provecho, sino por cuenta de otros grupos. Esta definl• 

c!6n se apllca ados grandes categorras de orgenlzaelones: por una 

parte. las ••otlclnes·· tfenlcas de pr .. ldn v. por otra, los perl6~ 

dlcos y los orgenlsmos de lnformecl4n. 

a) I,!! oflclnas tknicas de prMI6n. Se trata de orgMiza• 

clones puramente t~nleas 1n cierte manera, en clonde no .. late una 

comunidad, a no ser Ia formada por los t6cnlcos mlsn.:)S de Ia organl~ 

z•ci6n. Se puede dueler en lnclulrlas dentro de los grupos de presi6n, . 
porque aunque exlste realmente una ••presl6n··. no exlste ••trupo•• 

propl....ente heblanclo. 
~ r. ; 

"' b) Los periddicos y los organlfTOS de lnfor!ICI~n. En clerta 

'"11\f:'l'.l, se po-<!r rill'\ "'""f.htrar los peri6di cos y los orpnh~s de lofer 

-.c16n ( radlodi fusl&\ 'I televlsl6n) con estos .. seuQC)grupH•• de 

presl6.n. ~n efee.to. son organiz•ciQnes t61:nleu que ejer~ I.IM pre• 

sl6n pc)l rtiea. 

\ef eerl6dlfRI y trf!?lsmos ~· fnf2r!l£!6n de ctr!§ter 

eOI"Orelal. (iertos 1Mf'l6dlcos v orgctnfsmos de lnformad6n no poseOI\ 

~in!f\l:A c;:~r;kter 0!1 gr"upQ d'e pcesocSn. Son simples 1tf!1>resas eomercla• 

lti. e,...._ eon ol fin de ta~r dlner"o 

..... 



Los peri6di _ _<::ns y organisrros de lnformaci6n que ejercen 

presi6n.· Otros peri6dicos y organisrros de informaci6n situan en 

segundo t~rmino Ia busqueda del provecho, y se dirigen por el con

trario a ejercer una presi6n sobre el gobierno, los poderes publico~ 

y Ia opini6n. Entonces adquieren el car,cter de grupo de pres16n. 

Oeberros dlstinguir tres categorras en este dominio. 
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Unos.son los medios de expresi6n de ciertos grupos deter._ __________ _ 

minados, de los que no son separables. Tales son, por ejefllllo, los.~ 

peri6dicos slndicales o corporativos. Asf, nose. Jes puede distin-

guir realmente del grupo cuyos intereses deflenden. Existe, de esta 

manera, toda una prensa especiallzada, que noes ~s que Ia prensa 

de los grupos de presi6n. Su estudlo es particularmente interesante, 

ya que constituye un magnTflco medio de informaci6n sobre los gru-

pos que defienden. 

' 
.) ... 

No obstante, ciertos peri6dicos y medios de informaci6n 

est~n destinados ~speclalmente al publico ajeno y no a los miembros 

de los grupos que deflenden. Por otra parte, a veces dislmulan cul

dadosamente su dependencia de los grupos en cuesti6n, fingiendo ser 

aut6nomos. Tal es Ia situaci6n de Jo que se denomina a veces en 

Francia Ia ••prensa de Industria'', para dlstinguirla de Ia ••tn

dustria de prensa'', cuyo unico fines vender Ia informaci6n. La 

''industria de prensa'' corresponde a Ia primera categorfa que aca

bamos de estudiar. La ''prensa de industria '' est' formada por los 

peri6dicos y medios de informaci6n financiados por grandes indus

triales, bancas o poderosos grupos capitalistas, que tratan de 

ejercer una influencia sobre er publico y PI gobierno, ~s bien que 

;!•Wih.ii_ •. ··:~·('f!l\!:•;M4>HP.H¥.{),;$iM C,P~.G Y,!';W/r·-- -----,--.,~ 

ganar dinero. Los capitallstas aceptan perder dinero o ganar menos, · 

con el fin de ejercer una pres16n polTtlca. 

;. Una tercera categorTa de peri6dicos y de 6rganos de ln

formaci6n se halla constitufda por instituciones lndependientes, 

que tratan de ejercer una especie de magisterlo moral sobre los 

ciudadanos y el poder: por ejefllllO, The Times en Gran Breta~a y 

:II 

ov· 

-~--

Le Monde en Francia, asr como muchos semanarlos y revistas. Consti-

tuyen entonces grupos de presi6n algo an,logos a las Unlversidades, 

a los cTrculos intelectuales, a las sociedades de pensamiento. 

Por otra parte, no pueden serlo ~s que a condici6n de mantener 

una cierta rentabil idad en su empresa, a falta de Ia cual estarTa 

condenada a desaparecer, Unicamente revistas o semanarios de d~bil 

difusi6n pueden vivir bajo un r~girnen de mercenazgo, mantenidos 

por rlcos personajes desinteresados o por instltuciones indepen-

di entes. Pero no pueden vi vir de esta rnanera los grandes peri6di

cos. La experiencia prueba, sin embar·go, que si existen diarios de 

car~cter independiente, es posible mantenerlos (el caso del Times 

y el deLe Monde son tfpicos). La mayor dificultad estriba en 

crear los 6rganos en cuesti6n. 

La estructura de los grupos de presi6n ' 

r---

... 

Se pueden utilizer a prop6sito de los grupos de presi6n 

algunas de las distinciones establecidas en relaci6n con Ia estruc

tura de los partidos polfticos, y principalmente Ia de partidos de 

cuadros y partidos de masas. En efecto, poder.os encoritrar igualmen- • 

te grupos de masas y grupos de cuadros. ~or otra parte, muchos gr~-



I 
II 
I' 
' ' 

1.· 

pos de presl6n est'n vlnculados ~so menos a partldos polrtlcos. 

El problema de las relaclones estructurales entre grupos de pre

si6n y partidos polrticos es fundamental, ya que permite comprender 

mejor el funclonamrento de unos y de otros. 

1. ~rupos de masas. Como los partidos de masas, los 

••grupos de masas·· tratan de reunlr el mayor ndmero posible de 

adherentes, porque es de este ndmero de donde obtlenen su poder 

efect1vo. Como en los partldos de masas, el encuadramiento de ml

llares ode mlllones de hombres obllga a desarrollar una organiza

cl6n fuerte y jerarqulzada. Los sindicatos obreros son el prototl

po de los grupos de masas. Otros muchos grupos se han creado sobre 

su modelo: organlzaclones campeslnas, confederaciones de artesanos 

o de pequenos empresarlos, etc. Pero encontramos grupos de masas 

fuera del domlnlo corporatlvo o slndlcal: movimlentos de j6venes, 

asociaciones de excombatientes, organlzaclones femenlnas, socle

dades deportlvas o culturales, etc. 

2. Los grupos de cuadros. Como los partidos de cuadros, 

los grupos de .cuadros no buscan Ia cantidad, sino Ia calidad, es 

declr, se dirlgen a los notables soclales, a los ••cuadros·· como 

se dice hoy. A vece~ esta organlzac16n sobre una base restrlng·t

da resulta de una voluntad dcliberada. Se preflere dirigirse. a 

los cuadros mejor que a las masas, porque parece ~s eflcaz con 

vistas a Ia acci6n que se desea entablar. Tal era Ia orientaci6n 

de los partldos de cuadros. Se puede poner como ejemplo de esta 

prlmera categorra de grupos de cuadros, ''las sociedades de pen-

l,., ... :w.1~~1.~~ . .:# ... ~¥:+ilii'O."'-"'~ 
I 

·~ 
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samlento•• del slglo XVIII a los clubes polrttcos de Ia actuall· 

dad en Francia, que se asemejan mucho a aquellas. El club Jean 

Moulin, por ejemplo, no posee ~s que 500 miembros, pero su si

tuaci6n social (altos funcionarlos, lngenieros, unlversitarios, 

periodlstas lnfluyentes, etc.) y su tecnicidad, conceden al club 

una gran lmportancia. Organizaclones ~s amplias, como Ia franc

masonerra de antes de 1914, poseyeron una gran lnfluencia polrtica. 

Los medios de acc16n de los grupos de presi6n 

No se puede separar Ia estructura lnterna de los grupos 

de presi6n y sus medios de acci6n externos, ya que 6stos dependen 

de aqu6lla. La acc16n de los grupos de masas noes Ia mlsma que 

Ia de los grupos de cuadros; Ia acci6n de los grupos independlen

tes de los partldos no es Ia mlsma que Ia de los grupos anexos. 

La acci6n de los grupos de pres16n se ejerce en dos ni

veles dlstlntos: existe, por una part~, Ia presi6n directa, a 

nivel de los organismos del poder (mlnlstros, parlamentarios, 

altos funclonarlos); y por otra, &e da una presi6n lndlrecta que 

se ejerce sobre el pdbllco, a fin de que Ia actltud de este pdbll· 

co actue a su vez sobre los gobernantes, que slempre est'n aten

tos a Ia oplnl~ 

a) La accl6n directa a nlvel del poder. Se plensa en ella 

cuando se habla de grupos de presi6n, es declr, en Ia accl6n q4e 

se ejerce en los paslllos, en el lobbying. Pero es m6s compleja 

v varlade. 

. ·' 

~-



Accl6n ablerta y accl6n ~culta. Se deben distinguir dos 

modos de acci6n a •~te nivel del poder: por un lado, una accl6n 

abierta, confesada, a veces lncluso pdbllca, y, por otro, una 

acci6n m6s discrete, m4s oculta. La accl6n ablerta comprende en 

54 

principio los compromlsos reclamedos por los diversos grupos __ ~~,----------

presi6n a los candidatos, en el memento de las elecciones. 

La acci6n discrete consiste, en primer Iugar, en la fi

nanciaci6n de las elecciones y Ia ayud~ material aportada a los 

partidos polft!cos, elemento muy importante en las democracies 

occidentales, donde el dinero conserve una lnfluencia enorme; 

pero elemento que es prjcticamente i~osible de estudiar. Menos 

secretos, aunque dlscretos, son los contactos personates con los 

parlamentarios, los minlstros, las actuaclones cerca de las adml

nlstraclbnes, etc. En una palebra, todo lo ~ constltuye Ia 

acci6n de los lobbies propiamente dlcha. En Francia no existe un 

lobbying oflcialmente organizadb, pero el lobbyLng oflcio$0 es 

activo, y, sin duda, muy eflcaz. 

pe !a sorrupc!§n a la 1nf9rmacl6n. Desde hace algunos 

aftos se dlbuja una evoluci6n importante en esta acci6n de los 

grupos de presi6n a nlvel del poder, y que podrTamos esquematizar 

de manera burda con este tftulo• ··0e Ia corrupci6n a fa informa

ci6n··. En una primera fase, Ia corrupcl6n desempe"a un papel 

muy lmportante, con formes por otra parte variadas y matizadas. 

la corrupcl6n dlrecta, la compra de los votos y de !as concien-
. ! • 

cias es mds rara de lo que el publico plensa. La masa de los h~ 

bres polftlcos es honrada, tan honrada al menos como los comer

ciantes, los industriales, etc. Pero existen formas enmascaradas 

, .• ~ '"SWQfij~~~~¥¥4.. 1(1'1$4, ,;;; ; M¥Ktr•,. _W,i¥¥Hf1Hff1F·\·'',~·.P**'·~· ·~~ 

de semlcorrupcl6n que van clesde las lnvltaciones para cenar o 

realizer vlajes o tow.rse vacaciones, hasta regalos de irrportan-. 
dl 

cia variada. La simple famtliaridad con los holrbres que detentan 

el poder, en las recepciones mundanas frecuentTsimas, les con

fiere ante el los una cler·ta lnfluencia, a veces eficaz, pero 

mientras que la honradez nose halle en tela de juicio. Sobre 

todo, Ia corrupci6n colectiva, por Ia financiaci6n de los par

tidos y de las elecciones, es muy tmportante. 

Estos medios naturalmente no cesan de ser empleados. 

El desarrollo de las public relations tiende inctuso a perfec

cionar Ia semicorrupci6n individual. Pero paralelamente a estos 

medios, se observa crecer sin desmayo otra t6cnica de presl6n: 

Ia informaci6n. Un parlamentario que desee estar 111.1y informado 

sobre un problema industrial no 1o conseguir~ mds que sl las 

industries en cuest16n le documentan, to que har~n de forma 

/ 

h~bil, presentando sobre todo el a~pecto que les es favorable.~-----------

Diputados, senadores, altos funcionarios, reclben asT de parte 

de dlversos grupos elementos de informaci6n serios aunque orien-

tados a su favor. Los serviclos gubernamentales pueden evldente-

mente rectiflcar estos elementos, 1o que expllca Ia lmportancla 

creclente de Ia lnformaci6n para e' poder. No se debe olvldar, 

a pesar de todo, que Ia corrupcl6n col·ectiva por medio de h 

financiaci6n de los partidos y de las e1ecciones contlnda siendo 

un medlo esencial de Ia acci6n de c1ertos grupos de presl6n. Un 

pol it61ogo que negara este fen6meno se.rTa tan ddTculo como un 

bi61ogo que creyera que los nii'los vienen de .Paris o son traTdos 

por Ia ~:igi.iei'la. 
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;~'f b} La accl6n lndl recta- a n·lvel del P:dbllco. El poder una rewluclcSn, bien de un golpe de lstado. Natural mente, cler-

tlene en cuenta Ia -oplni'On 'J).:ibl-lca en todos los regfmenes. Anora 

bien, en Ia democracla mucho ~s. puesto que las elecclones 

someten regul.armente el poder a una lucha. Asf, actuando sobre 

•I p.:ibllco, se puede actuar lndlrectamente sobre el podet. ~os 

grupos de presl6n, lo hacen de dos maneras: por Ia propaganda 

de un Jado, y por Ia vlolencla de otro. 

La propaganda de los grupos de preslcSn. Los grupos de 

preslcSn dlstrlbuyen la lnformac16n orlentada, no solamente a 

nlval del poder, en una forma serla y detallada, sino tambi6n 

a nlvel del publico, en forma de propaga •• da. Esta se reallza 

de dos maneras. Los grupos de mesas ejercen prlmeramente una 

propaganda Interne sobre sus adherentes. Esta acc16n es muy 

eflcaz en lo tocante a los grandes grupos de mesas: slndlcatos 

obreros, organlzaclones campeslnas, movlmlentos de pequenos ·~ 

comerclantes. La dlfusl6n de las conslgnas del grupo sobre sus· 

mlembros goza de mayor lrrportancla cuando 6stos se slenten es

trechamente solldarloa de las- personas de su categorra ¥ cuanao 

poseen mas confl anza en sus organ I zac 1-ones. En Franc I a, a! en

cuadramlento de los grupos de preslcSn es en Ia actualldad mucho 

mb lrrportante que el encuadramlento por los partldos poHtlcos 

a uta resoecto. 

al 
Los m4todos de vlolencla. T~atar de apoderarse del 

poder por Ia fuerza, es algo que no depende de los m4todos nor

males de los "qrupos de pres16n .. ,, sino qve sa trata, bien de 

~Jlilil;~ .. -:..·· '· ... ,.,.,, .. 
I ·"' .... ,__"·'-"'" •. .,""""""''· "-~t,··.··i~~.: ... '~;!·-·;.··~~,, 

.... 
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bos grupos pueden partlclpar en una empresa semejante. Por el 

contrarlo, clertas formes de vlolencla dependen de Ia acclcSn 

normal de los grupos. Es declr, aquellas que tlenen como obja

tlw a Ia vez preslona-r sobre Ia opln16n p.:ibllca y forzar at 

goblerno para que ceda ya que el desorden que resulta llega a 

ser lnto.lerable.. La t6cnlca Ia han puesto a punto los slndlca

tos obreros, las huelgas generales poseen este car4cter en 

clerta medlda (bien que tengan tambl6n por flnalldad preslonar 

sobre los errpresarlos). Otros grupos han utlllzado estos m4to

dos, acentuando su car4cter de ataque contra el orden publico. 

Asf, se ha podldo ver grupos de carrpeslnos obstacullzar las 

carreteras, a los pequeftos comerclantes del Movlmlento Poujade 

organizer manlfestaclones para lmpedir los controles flscales, 

•· los propletarlos de vlftas del Medlodfa franc's hacer Ia huel

ga admlnlstratlva o Ia huelga electoral, etc. Naturalmente, 

llnlcamente los grupos de masas puaden errplear este medlo, aun• 

que tambl6n pueden utlllzarlp grupos de cuadro que se hallan 

en una sltuacl6n estrat4glca esenclal (por ajemplo, los pilotos 

de las corrpaftfas de avlacl6n, los ascensorlstas de los rasca-

clelos an Nueva York). 0 U<. . , ~OQU11! 

l!''l 
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....... LOS DIFERENTES GRUPOS DE PRESION 

'" 
Los grupos de presl6n son tan numerosos y varlados 

que resulta lmposible confeccionar un cuadro en conjunto de Euro

pa occidental, como lo hemos hecho en lo que respecta a lo~ par

tidos pol rticos. Describi remos sumariamente los princlpales de 

ello~ que funclonan en Francia, llmlt~ndonos a algunas lndlcaclo

nes comparadas sobre los grupos de los otros parses europeos. 

Para esta descrlpc16n, se adoptar' una claslflcacl6n que noes 

clentrflca, pero que posee un gran valor pr,ctlco. Dlstingulremos, 

por un lado, los grupos profesionales (slndlcatos obreros, orga

nlzaclones patronales, movimlentos campeslnos) y, por otro, los 

otros grupos de presl6n. Los grupos profeslonales desempei'lan nor

malmente un papel mucho ~s importante que todos los de~s grupos 

de presi6n. Son las organlzaciones polrtlcas esencia!es despu~s 

de los partidos. Salvo excepclones, Ia accl6n polrtica de los 
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otros grupos es mucho ~s restringida~.----- ------------------

') ~,jp 

Las organlzaciones profeslonales 
.) ., .. 

Por organlzaclones profeslonales, entendemos los·~ 

grupos que agrupan a personas segun su actlvldad econ6mlca, Ia 

cual corresponde normalmente a Ia profesl6n que ejercen. Se ha 

demostrado, en Ia parte general de este llbro, Ia lmportancla de 

los fen6menos econ6mlcos en Ia vida polrtlca. Esto es v~lido tan-
&\ 

to enAplano Individual como en el plano colectlvo. La activldad 

profesional de los hombres es un factor importante de sus act!-

~ - .tiffi~·#i'i'ff-. #i(%¥, l?fflFt"¥'fl."?~' ~· .', ' ·f !''1 . ry..r·,~.~.·~ 

tudes polrtlcas y de su partlclpacl6n en Ia vida polrtlca. Lo 

cual explica por qu6 las organlzaclones profesionales desempei'lan 

un papel mucho mayor que los otros grupos de presi6n. 

.o~· 

La fortaleza de las organizaciones empresariales 

Las organizaciones empresarlales de Ia Industria 

I 

y del comerclo son los ~s potentes de todos los grupos de pre- --'------

sl6n, en las socledades industriales capltallstas, debldo a que 

manlfiestan las fuerzas econ6mlcas esenclales. Este hecho, empero, 

es dlscutldo, enfrent,ndose dos tesls a este respecto. 

1. La controversla sobre Ia fortaleza de las organlzaclones em-

presarlales. Para los marxlstas las socledades occldentales 

se hallan esenclalmente dominadas por el capl~allsmo, cuyas ~r

ganlzaciones empresariales son los medlos de expresl6n. Estas 

organlzaciones patronales tlenen por oonslgulente una fortaleza 

fundamental. Son los verdaderos amos del Estado, por medlo de la--------

prensa, Ia admlnlstracl6n, los parlamentarlos, y los minlstros 

que controlan. Estas organlzaclones ~nejan los hllos del teatro 

de marlonetas que es Ia vida poJrtJca oflclal. Unlcamente, los 

partidos populares, los slndicatos obreros y algunas organlza-

clones lndependlentes poseen una fuerza aut6noma reel, suscepti-

ble de oponerse a elias. Pero esta fuerza es mucho menos grande 

que Ia suya al menos mlentras que el sistema econ6mlco continue 

slendo capltallsta. Se observar' que esta tesls corresponde 
) 

a !~genes populares bastante extendldas. La Idea de que ••Jas' 
1 

potenclas del dinero••, domlnan Ia vida polrtlca est' admltlda 

-~--···. 
' ' 
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en Occidente lncluso fuera de los crrculos marxistas. 

Los conservadores y los llberales defienden una 

tesis dlametralmente opuesta. Para ellos, Ia descripci6n marxis

ta era probablemente v~lida hace un slglo, en tiempos de Luis 

Felipe o de·Napol~on I II. Pero nolo es ya en Ia actualidad. Las 

lnstituciones polfticas de Ia demecracia no son formales, sino 

que han llegauo a ser completamente reales. La mayor fortaleza 

en uccidente no pertenece a las organizaciones patronales, nl a 

las fuerzas capltalistas en general. Se halla mds bien en las 

manos de los grandes partidos populares y de los sindicatos obre

ros, que domlnan a los goblernos por medio de Ia papeleta de voto 

y de Ia amenaza de h~elga. Los ~s mederados admiten, todo lo ~s, 

que existe un equll lbrlo entre las fuerzas p-:;.J Ttl cas populares y 

Ia fuorzt econc5mlca de los capital i stas {que, por otra parte, no 

se manlflesta ~nicamente en las organlza~iones patronales, sino 

tambl~n a trav~s de una serle de otros canales: asr, principal

mente, a trav~s de los contactos directos del goblerno con las 

______ grandes empresas, los bancos, etc.). Vemes aqur Ia teorra de Ia 

''pluralldad de los centros de decisi6n''de Ia que hemos hecho 

ya una exposlcl6n crftica. 

~ur- !! 

La l~fluencla de hecho. Por enclma de las contro-

verslas doctrinales, algunos hechos parecen reales. La Imagen 

burdp de un gobierno y de dlputados ~nicamente manlpUiados por 

las·organizaclones patronales que tlrarfan de sus hllos, no co

rresponde clertamente a Ia realidad. No solamente los partldos 
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y los sindicatos lntervlenen, sino tambl~n otros muchos elemen

' tos: los t~cnicos, Ia alta administraci6n, los peri6dicos inde

pendientes, etc. Todo To cual da un margen de autonomra a los 

'
1diputados, ministros, jefes de gobierno, que pueden asi manio

brar entre las fuerzas antagonlstas Por otro lado, incluso los 

partidarios de·~~ teoda de Ia pluralidad de centros de decisi6t· 

no discuten que las fuerzas capitalistas sean poderosas, y que 

pesen fuertemente sobre ciertas decislones polTticas. Si se tra

"ta de decisiones que afectan a tal o cual rama de Ia Industria, 

nadi"' ,;,;;,_u_.; qc.<O e: ~·':o ·..Je Ia vrganizaci6n patronal correspon-

diente sea grande, sobre todo sl se trata de una Industria im

pootante. S i se ~,-d~-' d.~ una deci si6n IMs general, pero que se 

refiere directamente a Ia producci6n (lmpuestos, salarios, etc.~ 

r~ lnfluencia de las organizaciones patronales es importante 

tambil!n,. pero ya es mencs fuerte. En cua.nto al d.ominio propiame; 

te poiTtico, el empresariado intervlene menos. v cuando es asi 

lo hace c~n menos eficacia. 

Sin embargo, su influencia parece grande en algu

nos mementos decisivos, por ejemplo, en el memento de las elec

clones. E~tas son financiadas en gran parte en los Estados capi

talistas, por el empresariado. De esta manera posee una lnfluenco 

global cierta sobre los aparatos de los partldos. Por otra parte, 

el empresariado dispone de medios de accl6n varlados para actuar 

sobre Ia polftica gubernamental. Si un gobierno soclallsta o so

cializante llega al poder, con un p~ograme de reforma que In

quieta al empresariado, ~ste puede en clerta medlda lmpedlr Ia 



actuaci6n de dlcho- gobierno. Ad Sl.lce4i6 en Francia en 192'+ y en 

1936 y se acaba de ver en Gran Bretaiia en 1964. La acci6n se !leva 

a cabo por los grupos financieros y por Ia prensa, rrucho mas que 

por el conjunto del efr4>resariado, pero ~ste Ia apoya. Oicha acd6n. 

nose realiza a travfs de los organismos oflciales, con los que se 

sa 

tiener. n&s reservas. Por otra parte, el contexto sociocultural po- ____ _ 

see una gran influencia sobre el poder del elll'resariado. En Alema-· 

nia, y en los Estados Unidos, donde Ia. ldeologra social ista no' 

existe o esta poco desarroTlada, donde el big business y las fir-

mas pd vadas est an· rodeadas de respeto, I as organ i zac i ones pat ro-

nales son mas poderosas. En Francia¥ en ltalia, donde el capita-

lismo es rrucho mls discutido, donde su legitimidad se pone en tela 

de juiclo por una gran parte de la pob.laci6n, son mas d~biles. aun 

siendo probablemente los grupos de presi6n mas il!l'ortantes. 

2. las organlzaciones campesinas 

Las organlzaciones patrona.le5 de 4 ~Rdu.stri·• S$lq. 

por lo general g.rupos de cuad·ros. Unicamente, las organi zaciones 

generales del tipo C.N.P.F. o las organizaclones de comerciantes 

y de artesanos son grupos de masas. 

Por eT contrario. las organizaclooes calll'esinas Y' 

tos slndicato.s de asalarlado.s son grupos de l!lilSa'S. s.al1110 algutlas 

esocl ac Iones especial i zadas de grandes prop i etarloa. I at i f~ndl·stas 
I 

o a Jgunos s i nd i ca. tos de cwadros sup.er i o.res. 

La fortaleza de las organizaciones canpesinas. Las organizaei'ones. 

calll'esinas son poderosas, sobre todo si se las colll'ara con la 

il!l'ortancia de la agrlcultura en las sociedades industriales. Ell> 

ciertos parses europeos, Ia influencla polTtica de las organiza

ciones ca"l'esinas es mls que proporclonal a Ia il!l'ortancia de los 

calll'esinos de Ia nac.l6n. 
. , 

3. las organ i zac i ones de as a 1 a r I· ados 

los sindlcatos obreros constltuyen los grupos de _______ _ 

masas mas numerosos. 
-----~ .. ~"":1~:',. ~.,.2. ... # ....... ~-$~ ................ ~, ),,t 

Se les da el nombre de sfndlcatos obreros por tra

dlci6n. A fines del slglo XIX y a prlnclptos del XX, ~poca en que 

nac i eron, estaban efect i vamente colll'uestos sobre todo de obreros' 

de Ia industria. Pero se han desarrollado como consecuencia de Ia 

industrlalizacl6n y de Ia formacl6n consecutlva de un proletarfado, 

que se ha expresado a Ia vez por medlo de ellos y de los partldos 

social istn. Pero hoy, en las socledades rruy desarrolladas, los 

obreros de Ia Industria son minoritarios en el conjunto de los 

asalari·ados. El sector terciario ('comerclo y servlclos)· llega a 

ser cada vez mas importante, siendo sus empleados mls numerosos 

que los obreros. La dlferencla entre las dos categorras se difu

mina por otra parte en clerta medida, ya que los obreros d& las 

f~bricas automatizadas se asemejan m6s bien a los empleados q~e· 

a los obreros clasicos; Ia elevacl6n del nlvel de vida y la uni

formidad de las costumbres tlenden a Ia formacion de clases me-.. 
dias. En cualqufer caso, los sindlcatos llamados obreros en Ia 

actualidad son realmente sindlcatos de asalarlados 
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,~J.:uencia de las organizaciones de asa1ariados. t.as 0'1"91mita

c~o~es de asalariados son poderosas y su influencia poiTtica es 

-~o-rtamte. 

Con todo, esta fortaleza e influencia son menos grandes en 

realidad de lo que aparentan. Los siRdicatos o'breros i,.resionan 

por el numero de sus afiliados, por los medics a su disposici6n 

{huelga), y por los recuerdos de sus combates rewluci01!1a.-rios el'l 

el siglo X·IX. Pero ·no poseen en los Estados Ocddentales una in

f,uencia tan grande com:> piensa ,a gente. 

Los limites de Ia influencia de las organizaciones obreras. Para 

medir Ia influencia de las organizaciones obreras sobre Ia vida 

pol Ttica. es precise ana~ izar los medics de presi6n de que dispone. 

Pueden en principio utilizar el peso electoral y politico de sos 

afiliados. qlH! son muy nu-merosos (va-rlo·s mil Iones en lo que res

pecta a los sindicatos ingleses, alemanes ·e itaHanos). Esta t~cti

ca es ITIJY -efkaz para 1 as organ i zac i ones ca~esi nas y ot ros grupos 

de presion. -z-

£1 segundo medio de presi6n de los sindicatos obr~ros con

siste en Ia huelga. No solamente es ~sta un arma contra los empre

sarios, sino que ta~bien se emplea en Europa occidental. pero no 

en los Estados IJnidos, com un arma cont-ra el gobierno. Se trata 

de provocar un malestar en Ia vida econ6mica del que los cludada

nos hacen responsable a1 goblerno, lo que obOgara a ceder ~s o 

menos ante las reivindicaciones de los huelgulstas. Pero esta arma 

posee doble fllo. Si Ia molestia c.-usada por la hue.lga la.imputa 

el publico a los huelguistas y no al Estado son entonces los sln·

dicatos obreros quienes recogen el resentimiento popular. -Hemos 

1--· ..:.:..~~-•. · .. ,; i;.;~'Jt·Ji:ll.;crtli~t~~i\t.WI;,J!$r..,j~k! / .iloi.l: -I 

• 

•'' n' J' 
~~,..~~ 

t!licho 1o importante que es e1 contexto en el que. actuan ·tos 

grupos de ,presi6n para -el tr-iunfo o el fracaso de sus acciones. 

£n los movimientos de hue!~ desencadenados por las organizaciones 

obreras, este contexte es con frecuencia incierto. :roda Ia fracci6n 

conservadora de Ia opini6n publica es desfavorable naturalmente a 

~-os sindicatos, ces deci r detesta las huelgas y todos los movimien

tos de desorden. 'La p rensa i mpo·rtante va frecuentemen te en I a mi s

ma d i recc i6n. £I gob i erno encuent ra as r a 1 i ados que le ayuclan a 

desviar ~· opini6n pub11ca contra los huelguistas. 

:Los otros grupos de presi6n. 

Describ·iremos mucho !Ms brevemente 1os grupos de presi6n 

que no son organizaciones profesionales. Son ~s numerosos y varia

des, por lo que no resulta posible sei'lalar toda Ia variedad. No 

olvidemos que toda asociaci6n, todo grupo, puede en -ciertos domi

nios yen ciertos momentos ejercer una presit5n poiTtica., 1-ncluso 

si por su .propia naturaleza se hall a muy lejos de Ia pol Ttica, 

~omo ocurre con una asociacion deportiva, una•iglesia, la Academia 

Francesa, etc. La distinci6n entre grupos exclusivos y grupos par

cia-les es uti! aquT para introducir algo de orden en un dominio 

tan confuso y co~lejo. Esenclalmente se refiere a los grupos pri

vados, que deben ser distinguidos en primer Iugar de los grupos 

publ icos. 

Los grupos privados 

'La mayorfa de las asoc-iaciones y grupos privados que no son 

organizaciones profesionales constituyen grupos de p-resion parcia-""' 
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les. Es deci r, la (o:-esi6n polrtica no es nada !Ms que una parte de 

su actividad, y u1~a parte, con frecuencia, poco illllortante. Lo.s 

~rupos cuya actividad de presi6n es fundamental -que hemos !!amado 

"grupos exclusivos"- son escasos, pero merecen evidentemente ser 

estudiados de manera ~s detallada que los otros. :,..... - ...... "'"' _________ _ 
a) Los grupos exclusivos. Encontramo• tres categorTas princlpales 

de grupos de presi6n exclusive~: las organizaciones poiTtlc~s espe-~-------

cial izadas. las ''sociedades de pensamiento'' y las oflclnas de 

presi6n. No estudiaremos aquT ~s que las dos primeras, ya que he-

mos analizado la tercera anteriormente. 

1. Las organizaciones poiTticas especializadas. Designamos 

bajo este nombre a las organizaciones constituTdas en torno a un 

fin pol Ttico particular: por Ia prohiblci6n de Ia bomba at6mlca, por 

el desarme, por Ia protecci6n de la paz mundial, contra el raclsmo, 

por la reivindicaci6n de una frontera ode un cerritorio, porIa 

' 

reforma agraria, por las subvenciones a Ia escuela privada, por un~•~----

reforma electoral, e~c. La persecuci6n de este objetivo es el fin 

exclusivo de la organizaci6n, cuya total actividad consiste en pre· 

sionar sobre el poder, directamente, o a traves de Ia propaganda 

cerca del publico. Algunos de estos grupos est'n ~so menos vincu-

lados a los partidos ~oiTticos. Pero hay muchos que !'On independie'2 

tes. 

Dos categorias de organizaciones poiTticas especializadas 

tienen una gran importancia en Ia actualidad: los movimientos euro

peos y los movimientos antirracistas. En esta orilla del Atl~ntico 

·oq n 

.J· < ..... ~$ifoi#Wt!JW~ff6'f¥.& s·:·'Aij9jif.l¥'fijf~"l"'':' ~"t·)l!M\9!P' -.---- .,~ 

los primeros desellll~an un gran papel en Ia poiTtica desde hace 

quince anos. Han contribuTdo a extender entre el publico Ia Ideo-

logTa poiTtica, lo cual pesa indirectamente sobre los goblernos. 

No titubean para actuar dlrectamente sobre los periodlstas, los par

tiqos, los parlamentarlos y los gobernantes. 

Los movlmientos antlrracistas poseen una cierta importancia 

e~ Europa, principalmente bajo forma de IigaS contra el antisemitis

mo. Pero son mucho ~s illllortantes en los Esttados Unidos, donde 

desempenan un illllortante papel en Ia lucha de los negros por obte

ner Ia igualdad de derechos. En general, elllllean Ia no vlolen~ia en 

ciertos Estados del Sur, pero troplezan con Ia extrema violencia de 

los racistas blancos, apoyados por Ia autorldades locales que el fe

deralismo hace sean todopoderosas. 

Numerosos atentados, durante estos ultlmos anos, y varios 

-aseslnatos han quedado de esta manera illllunes, a pesar de que se 

haya juzgado a sus autores y de que fuesen patentes sus crTmenes. 

Frente a las oraanizaciones antirracistas, organizaciones racistas 

del tipo del Ku-Kiux-Kian dirigen Ia lucha en ciertos Estados para 

mantener Ia desigualdad y Ia segregaci6n. A veces tienen una gran 

influencla. 

2. Las ''sociedades de pensamiento''. Se denominaba asr en 

el siglo XVI I I a las agrupaciones filos6ficas e intelectuales que 

elaboraron las doctrinas de la Revoluci6n francesa y prepararon 

esta. La expresi6n puede generalizarse, porque se encuentran orga

nizaciones semejantes en muchos paises, en distintas epocas. 

f .• 

;.·~ i: 

:t 
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Agrt•o~n funcio,...arios, insenieros, universitarios, perlo-

distas, estudiantes avanzados, que estudian en comdn los problemas 

politicos, econ6micos y sociales, tratando de elaborar nuevas so

luciones, adaptadas a las necesidades actuales de Ia sociedad fran

cesa. los clubes tratan asr de definir programas de acci6n que pue

dan ser aplicables por los gobiernos. Su actividad es esencialmente 

po!Ttica. Pero sus miembros no participan en las elecciones yen 

II 
Ia vida parlamentaria. los clubes no son partidos, sino que pre

sionan sobre los partidos, el yobierno, y Ia opini6n. Su desarro

llo corresponde a Ia esclerosis de los partidos polrticos france

ses. los clubes hacen lo que los partidos deberian hacer, pero que, 

sin emb~rgo, no haccn. los miembros de los clubes corresponden apro-

I. 

I 

ximadamente a las generaciones que hubieran debido renovar los cua

dro~ de los p~rtidos ooiiticos, pero que no puedec., a causa de que 

~: los partidos se han convertido en viejas IOOquinas cerradas sobre 

sr mismas. 

b) los grupos parciales. Estos gruoos no consagran toda su actl~i

dad a la presi6n polTtica. Tienen otros obje~ivos, y no son, por 

----.:onslgulente, m.§s que parcialmente grupos de ,,.·esi6n. Son rruy nu

merosos y varlados, ya que toda organizaci6n puede llegar a se. c" 

cierto momenta un grupo de presi6n. Enumeraremos simplemente sus 

principales categorTas: 

I. las asociaciones de excombatientes 

2. Los movi mi entos de j uventud 

3. Los movimientos femeninos y familiares. 

lt. Los grupos ideol6gicos y religiosos 

---- --····· -~t~~'i~~ ·- JM~h_:J;· . .'~~-~ji~~~,"-1}~, iiir#Mi~l' 
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Lo~ grupos publicos 

Hemos dicho que Ia noci6n de grupos publ icos es dlscutl-

ble. Algunos piensan que unicamente las organizaciones privadas 

presionan de forma real sobre el Estado: Las administraciones, 

los servicios publ icos, no pueden hacer otro tanto, porque preci

samente son el Estado. Esta concepci6n jurfdica del Estado y del 

poder no puede ser tenida en cuenta. El poder y el Estado son en 

sr mismos u~a organizaci6n compleja. Los 6rganos encargados de 

tomar las decisiones politicas -Parlamento, Gobierno- sufren Ia 

presi6n de ciertos elementos del Estado. Es precise distinguir a 

este respecto Ia presi6n de organizaciones civiles y Ia presi6n 

del ejercito 

'~ 
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TEMA ll VERNON, Raymond. 

El dilemo del desarrollo econ6mico de ~xico 
Editorial Diana. ~xico, 1970. Cop. I. 

, \Ot 

los I'III8Ve cl6cimos partes de Ia producci6n en ~xic:o provieren del se~ 

tor privodo, y dentro de este, Ia agrTculturo es lo octividod dominante. M6s de lo 

mitod de Ia pabloci6n econ6micomente oct iva, se dedico o las lobores ogricolos. En 

este sector se don Ia explotoci6n privado y Ia explotoci6n colectiva -propiedod ejidol-. 

Es a Ia explofociO.. individual a lo que se clestinon los mayores rec•m..s de crfclito, fe!:_ 

tilizontes y c:onsiclerociones par patfe del gcbiei'Tr). 

Ha<:io Ia propiedod ejidol, Ia actividod del gobierno es sc.licita y pat-!_ 

nol; emplea lo politico agrario como rnedio para lograr fa relorma y Ia redistribuci6n 

agrorla, contanclo para ello con ese sector, como un opayo sin objeclone; a lo f-•olit!_ 

co oticiol. Los ejidatorios •iercen su influencia o troves del sector 119'ario, en carrr 

bio los ogricultonu prtvodos lo hocen por el _,., papular, o directamente por media 

• los. SecNtorias de Estado. 
') g nf 

Dentro del sector privado, cCimlspande un Iugar prwpoi'ttetconte a dlfere~ 

te• gNp<>< financieros, industriales y de comercio,~o.<Jill() lo CONCAMIN, lo 

CO~ANACO, etc., gru,pos de financieros e incfustriales, como el Grwpo Monterrey 

o Grupo Tro"yet. Estos gtupos trabajan en ur• inhino.edo sistema &. afionzos, y oo.r 

nan en un -clio •n •I CUll! 8'1 f8C1or p(iblic:o est6 sielllflf8 en Pf)S!d61'1 de C<ilflfribuir 

·'' 

~. 

~ c. \ • 1 ~ -~(. 
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ol exito o al frocoso de cuolquier empreso pr~, dentro del morco legisloth-o o ~ 

lllinistrotivo, en el C\lal se hoce 6nfasis .,. los derec:hot dhcrecionales c1et Estaclo, en 

sw pope! de agente del interjs p(iblico, clesarrollondo con ella un sistema propio y es 

pecial de relaciones entre los sectoret pUblico y privado. 
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EL SECTOR PRIVADO 

Medido en terminos de producci6n, Mexico es una econo
mia de Ia empresa privada; mas de nueve decimas partes de 
su producci6n provienen del sector privado. • En consecuencia, 
algunas palabras de introduccion acerca de Ia estructura de 
dicho sector son necesarias para poder sentar las bases del 
analisis. 

Cualquier descripci6n de Ia estructura del sector privado 
de Mexico, en cuanto gravita sobre el problema del desarrollo 
econ6mico, nos lleva a muchas conjeturas, pero algunos puntos 

• Cuando los mexicanos emplean Ia {rase "el sector privado", general
mente excluyen Ia agricultura y el trabajo. Aquf, sin embargo, Ia {rase 
esui aplicada a toda actividad econ6mica ajena al sector publico. 

66 
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M~XICO ACTUAL 

son claros. Uno es que Ia agricultura, si se Ia mide en terminos 
de trabajo, es Ia actividad dominante del sector privado. Si 
bien es cierto que Ia producci6n agricola es aproximadamente 
igual a Ia de las act1vidades manufactureras privadas (como 
lo mostr6 el Cuadro 2), aquella emplea una fuerza de trabajo 
cuatro o cinco veces mayor que Ia manufactura; en realidad, 
mas de Ia mitad de Ia poblacion economicamente activa de 
Mexico se dedica a labores agricolas. 

Sin embargo, Ia agricultura mexicana dista mucho de ser 
una actividad homogenea. Por una parte, alrededor de Ia 
mitad de Ia tierra cultivada en el pais esta bajo titulo indi
vidual y Ia otra mitad tiene titulo colectivo. Hay un abismo 
entre las dos clases de tenencia, en terminos tanto legales como 
operativos. Es verdad que las tierras de explotaci6n colectiva, 
organizadas en ejidos, son casi siempre trabajadas por agricul
tores individuales y no por el grupo, pero Ia posici6n de los 
agricultores ejidales dif1ere notablemente de Ia del terrate
niente privado, principalmente en dos aspectos: en la incapa
cidad del usufructuario de las tierras ejidales para hipotecar Ia 
explotaci6n, y en el caracter un tanto equfvoco de sus derechos 
de posesi6n continuada y de herencia. 

En parte como resultado de estas diferencias, aunque tam
bien por otras razones tales como ubicaci6n y calidad, las tierras 
agricolas en manos de individuos envfan mayor proporci6n de 
su producci6n al mercado. Ademas, como regia general, las 
tierras individualej operan con mayores recursos de credito, 
mas agua para irrigaci6n, mas fertilizantes y mas maquinaria 
por unidad de tierra o de mano de obra, que las tierras eji
dales y, en general, l;ts tierras individuales rinden mas por 
hectarea, medidas en terminos de valor, que las tierras ejidales. 
Por supuesto, hay numerosas excepciones a todas estas genera
lizaciones. Los propietarios individuales de minifundios, por 
ejemplo, estan, en sus sistemas de operaci6n, mas cerca de los 
campesinos ejidales, que de los propietarios individuales de 
mayores extensiones de terreno.4 Las distinciones son utiles, 
sin embargo, y se reflejan en Ia existencia de una relacion 
un tanto diferente entre el gobierno ~ los agricultores privados, 
de Ia que prevalece entre el gobierno y los .miembros de 
los ejidos. 

La actitud del gobierno bacia los ejidos es constantemente 
solfcita y paternal, cuando menos basta donde puede juzgar 
el observador extranjero. Serfa sorprendente que fuese de otra 
manera. Los ejidos son en gran parte criaturas del gobierno, 

j_ ___ _ 
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constituidos o reformados por ul)a u otra administraci6n, a 
partir de Ia Revoluci6n, como el medio a traves del cual se 
logra Ia reforma y Ia redistribuci6n agrarias. Un banco especial 
del gobierno, caracterizado por su disposici6n a no presionar 
demasiado respecto a los retrasos en los pagos de los prestamos, 
es Ia principal fuente de credito para el campesino ejidal. Se 
da consideraci6n especial al ejido en Ia provision publica de 
agua, fertilizantes y maquinaria. A cambio de todo ello, los 
ejidos forman una parte abiertamente sumisa y obediente del 
PRI; una parte con Ia que, por lo general, puede contarse como 
apoyo a la politica oficial, sin objeciol'\es. 

La aparente preferencia del gobierno por el ejido no sig
nifica que el terrateniente individual, particularmente el pro
pietario de grandes extensiones de tierra, sufra discriminaci6n 
excesiva a manos del mismo. Por el contrario, su resultado 
final, como Io indican su consumo de agua, fertilizantes y ma
quinaria, y su producci6n, apuntarian mas bien bacia Ia con
clusion opuesta. El terrateniente individual difiere del campe-

~----- sino colectivo en los medios que em plea para obtener resultados. 
Para empezar, siente que no debe nada al gobierno por la 
posesion de sus tierras; por el contrario, cualquier propietario 
de una gran extension, se enfrenta constantemente a Ia ame
naza de que parte de su propiedad pueda ser expropiada, bajo 
los poderes discrecionales dt: las Ieyes de reforma agraria. Para 
muchos latifundistas existe, ademas, Ia preocupaci6n constante 
de que algunos de los medios ilegales por los cuales mantienen 
sus propiedades sean descubiertos. y pierdan asi el control sobre 
parte de la tierra.5 

Preocupado o no, el terrateniente individual no titubea en 
exigir creditos del gobierno, iguales a los que son concedidos 
a los agricultores ejidales. De hecho, esos creditos han sido 
canalizados al agricultor individual, a traves de las uniones de 
credito, en sumas que exceden a las concedidas al ejido. Sin 
embargo, a diferencia del ejidatario, el agricultor individual 
rambien recurre, frecuentemente, a los bancos privados. y, en 
'el norte de Mexico donde Ia produccion esta fuertemente orien
tada bacia los mercados de exportacion, llega a obtener una 
parte considerable de su financiamiento, de fuentes extranjeras. 

En su demanda de aquellos elementos que solamente ei go
bierno esta capacitado para proporcionarle, en particular en 
sus esfuerzos para obtener obras de irrigacion y caminos, el 
terrateniente parece trabajar sobre una base mucho mas agre
siva e individualista que el ejidatario. Muchos terratenientes, 
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por ejemplo, prefieren no unirse al sector del PRI reservado 
a Ia agricultura, sino que ejercen su influencia a traves del 
llamado "sector popular" del partido, que es, con mucho, el 
mas agresivo e individualista de los distintos sectores. Otros 
no quieren tener ninguna relacion con el partido y prefieren 
ejercer su influencia por medio de Ia intervenci6n directa en 
los ministerios del gobierno. Algunos de estos agricultores espe
cialmente en los estados septentrionales, reaccionan en esta 
forma por una antigua hostilidad contra el partido oficial. 
Algunos, incluyendo a los que s6lo son agricultores en el sentido 
de que proporcionan el financiamiento para la agricultura 
comercial en gran escala, evitan al partido, simplemente porque 
puede ser mas eficiente para un hombre de negocios con medios, 
llevar su problema directamente a los funcionarios y tecnicos 
correspondientes. 

Fuera de la agricultura, ciertos grupos importantes del sector 
privado actuan como organizaciones centrales, coon el proposito 
de negociar con ei gobierno. Los banqueros, por ejemplo, em
plean como principal intermediario una Asociacion de Ban
queros; los industriales, una Confederacion de Cam.aras Indus
triales (CONCAMIN); los comerciantes, una Confederacion de 
Camaras Nacionales de Comercio (CONCANACO). Esto no 
significa, sin embargo, que todos los grupos sean homogeneos. 

Consideremos el caso de Ia comunidad bancaria privada 
de Mexico. Es verdad que existen elementos de bomogeneidad; 
por ejemplo, pr:kticamente todo miembro de la comunidad 
bancaria, excepto uno o dos disidentes, acepta dos proposicio
nes generales: que las restricciones impuestas por el Banco 
de Mexico son demasiado severas y fastidiosas, dejando poca 
oportunidad para el ejercicio de Ia actividad crcadora y pru
dente por parte de la fraternidad de la banca privada; y que 
la competencia de los bancos del gobierno ba sido desleal y 
destructiva para el desarrollo de un mecanismo efectivo de 
credito. Estas profesiones de fe son necesarias para mantener 
una posicion importante dentro de la comunidad bancaria. 
Ahora bien, cada uno de los principales bancos del pais, 
aparte de; su apoyo a estas aserciones generales, parece tener 
una personalidad individual en sus relaciones con el gobierno, 
desarrollada en muchos· afios de operaciones. El Banco Nacional 

____ de Mexico, principal banco comercial del pais, disfruta de Ia 
reputacion de ser un colaborador responsable, de recientes 
adrriinistraciones, y de mostrar simpatia bacia elias. El Banco 
de Londres y Mexico es considerado, vor lo e:eneral. mas re-
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nuente e inflexible en sus relaciones con el gobierno. Cierto 
numero de otros bancos, naturalmente mas nuevos y pequefios, 
son considerados, por lo comun, como instituciones "en des
arrollo" que se concretan a emplear conexiones internas con 
la administraci6n, con el fin de incrementar sus empresas indus-

68 

triales afiliadas; y asi sucesivamente. Por lo menos una docena ___ _ 
de bancos son lo suficientemente grandes y bien relacionados, 
como para no tener que descansar en Ia fuerza colectiva de la 
Asociaci6n de Banqueros para defender efectivamente sus inte-
reses ante el gobierno. 

Tambien existe cierta proporci6n de heterogeneidad dentro 
de las organizaciones 9ue representan la industria y el comer
cio de la naci6n. Asimtsmo, existen elementos de interes comun 
a los cuales se adhiere una amplia mayoria; por ejcmplo, los 
impuestos sobre las utilidades de sociedades an6nimas deben 
mantenerse bajos, las empresas del gobierno no deben entrar 
en competencia desleal con la industria mexicana existente, las 
inversiones extranjeras deben ser restringidas basta cierto grado, 
la maquinaria y los materiales utilizados por las diferentes in
dustrias deben importarse sin restricciones, mientras que los 
productos finales deberan ser protegidos contra Ia competencia 
extranjera. Pero tambien hay diferencias notables. Primero, 
consideremos el aislamiento tradicional del grupo industrial 
de Monterrey; un grupo cuyos orfgenes datan de la epoca pre
revolucionaria y cuyas tradiciones son de hostilidad abierta .a 
los gobiernos centrales de la Revoluci6n, "socialistas e impfos". 
Despu~, esta la diferencia en significaci6n entre las industrias 
que, en general, sienten sus intereses mejor servidos por un 
mfnimo de actividad del gobierno en la esfera econ6mica y las 
que sienten todavfa Ia necesidad de ayuda del gobierno. 

Esta division respecto a la actividad del gobierno encuentra 
su expresi6n principal a traves de las dedaraciones pub!icas, 
por una parte, de la CONCAMIN de los manufactureros y 
de Ia CONCANACO de los comerciantes y, por otra, de Ia 
Camara Nacional de la Industria de la Transformacion (CNIT), 
grupo integrante de la CONCAMIN, compuesto en su mayor 
parte por pequefias empresas manufactureras. La CONCAMIN 
y la CONCANACO tienden. a estar bajo el control de entida
des que son capaces de generar su. propias fuentes de credito, 
o de obtener pn!stamos de origen privado, nacional o extran
jero y que, por tanto, preferirian mantener restringido el papel 
del gobierno en la actividad econ6mica. La CNIT, por otra 
parte, consta principalmente de unidades ma:" pequefias, nuevas 

----
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y, en general, "aut6ctonas", carentes de credito adecuado Y' 
temerosas de Ia competencia de capitales extranjeros; de alli1 

su preferencia por Ia intervencion intensa del gobtemo en estas· 
areas. Las grandes organizaciones nacionales tales como la 
CONCAMIN, Ia CONCANACO y la CNIT, no son las unicas 
estructuras a traves de las cuales las empresas mexicanas tratan 
de unir sus fuerzas. De mucha mas importancia, en los con-~--
tactos diarios entre la industria y el gobierno, son Ia docena 
aproximada de grupos destacados que se han constituido en---------
Mexico mediante el eslabonamiento de las principales empresas 
del pais. Una alta propord6n de las grandes empresas indus-
triales y bancarias pertenecen a uno u otro de estos grupos. • 
No obstante, aunque la existencia de estos grupos es impor-
tante e indiscutible, no es facil definirlos con precision. Cada. 
grupo, caracteristicamente, incorpora una o dos institucioner 
bancarias y una variedad de empresas industriales. Algunai 
veces una personalidad dominante o accionista principal el 
el eslab6n entre ellos, como en el caso de los grupos de Antonio 
Sacristan y Carlos Trouyet; otras es el uso de creditos en· 
conjunto, como en el caso del grupo del Banco Nacional de 
Mexico; en ocasiones es una comunidad de intereses derivada 
de una mezcla de fuentes de credito, relaciones familiares y 
ubicaci6n geografica: ejemplo, el complejo integrado por los 
intereses de Monterrey y el Banco de Londres y Mexico, o por 
algunos de los grupos menores de las ciudades provinciales. 
Ademas es posible decir que el sector publico tiene su grupd 
compuesto principalmente por la Nacional Financiera, principal 
banco de desarrollo del gobierno, y las compai'ifas en las que 
posee un interes mayoritario. 

Aumentando Ia complejidad, muchos grupos trabajan conecJ 
tados unos con otros, en un intrincado sistema de alianzas; 
Algunos operan con mayor faciliclad que otros con las empresal 
controladas por el gobierno. Algunos trabajan frecuentemente 
en tandem, como en el caso de los grupos de Carlos Trouyet 
y Raul Bailleres. Otros tienen tantas interconexiones, que uno 
puede considerarlos como grupos separados o como partes inte
grantes de un solo grupo, como en el caso del Banco Nacional 
de Mexico y los intereses de Carlos Prieto. 

Sin embargo, cualesquiera que sean los sistemas, los mo
tivos que los han generado son claros. Una de dichas motiva
ciones es Ia necesidad, de los hombres de negocios, de una 
segura fuente de credito. La union de empresas significa, en 
efecto, que las utilidades de las que se expand~n con lentitud, 
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en el grupo, puedan estar a disposici6n de las que crecen con 
mayor velocidad. Tambien quiere decir que el credito colectivo 
de todo el grupo esta disponible para cualquiera de sus miem-
bros; asi, un grupo puede acudir a fuentes extranjeras o a las 
agencias de credito del gobierno, tales como Ia Nacional Finan
ciera, y negociar creditos en una escala que le da una ventaja 
clara sobre empresas no conectadas. Por lo demas, no s6lo se 
realizan negociaciones crediticias; en verdad, otra importante 
motivaci6n para Ia creaci6n de los grupos, ha sido Ia de incre- · 
mentar el poder de transacc"ion vis-a-vis con el gobierno. El hecho 
<fe que un nucleo central de empresarios pueda apelar a los 
recursos de un numero importante de empresas, significa que 
las propuestas al gobierno puedan unificarse, modificarse o 
extenderse, para lograr 6ptima recepci6n. Por ejemplo, Ia posi
bilidad que tiene el grupo de disponer de grandes recursos, 
signifiCa, como en Ia mayuria de los paises, que los agentes 
contratistas del gobierno miren mas favorablemente una pro-

~----- puesta de alguna empresa integrante. Si el grupo tratase de 
obtener permisos de importacic>n para una enorme prensa 
taladro o de suministros de acero inoxidable; ofrecer que un 
afiliado produzca algun articulo intermedio destinado a una 

/ 
planta propiedad del gobierno, puede crear un amigo impor
tante en Ia corte. Si una empresa del grupo se ve en la obliga
ci6n de utilizar en un proceso d~ manufactura materiales 
mexicanos escasos, con el fm de obtener exenci6n de impuestos 
de acuerdo wu Ia ley, su habiiidad para procurarse esos mate
riales a traves de una compaiifa que pertenezca al mismo 
grupo le proporciona una ventaja importante. Como estos 
pueden citarse muchos otros,ejemplos. 

En fin, en una forma que pareceria seguir la doctrina 
Galbraithiana de compensaci6n de poderes, las industrias de 
Mexico han tendido a agruparse para hacer £rente, de un modo 
mas efectivo, al Goliat representado por el gobierno mexicano. 
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La intensa influencia de los gustos del consumidor y de Ia 
tecnologfa,de los Estados Unidos, es evidente a traves de Ia eco
nomia mexicana. Las marcas comerciales y los modelos de los 
Estados Unidos desfilan ante el publico mexicano a traves 
de publicaciones, peliculas cinematograficas, turismo y una do
cena de medios d1versos. La tecnologfa estadunidense fluye al 
pais a traves de las visitas ad hoc de tecnicos, de asistencia tecnica 
formal, o de contratos de licencia a nacionales, y por los con
tactos establecidos entre subsidiarias y sus compafiias matrices. 

Sin embargo el control extranjero real, de Ia empresa privada 
mexicana, es mucho mas limitado que Ia influencia a que nos 
referimos anteriormente. En agricultura, no se estaria muy 
lejos de Ia verdad si se conjeturase que cierta proporci6n de 
capital de los Estados Unidos ha sido invertido discretamente 
en las tierras dedicadas a los cultivos mexicanos de exporta
ci6n, tales como algod6n, tomate y ganado, en los estados sep
tentrionales cercanos a Ia frontera. Fuera de estas areas, Ia 
propiedad extranjera en agricultura es con toda probabilidad 
de muy poca importancia. En minerfa, energfa electrica y trans
partes·, los hechos son mas faciles de verificar; Ia propiedad 
extranjera, que una vez domin6 todos estos sectores, esta siendo 
redudda a una posicion minoritaria en las minas y es casi in
existente en los otros renglones. S6lo en Ia manufactura y Ia 
propiedad de extraujeros, el control es significativo. Cuando uno 
recorre Ia lista de las compafiias manufactureras mexicanas 
de importancia, no hay duda- de que una considerable propor
ci6n esta controlada por intereses extranjeros, principalmente 
de los Estados Unidos. En u~rminos de producci6n, tal vez las 
compaiiias manufactureras controladas por los Estados Unidos 
puedan atribuirse una quinta o sexta parte de Ia produccion 
total mexicana en el sector manufacturero, pero como Ia activi
dad controlada por extranjeros tiende a concentrarse en pto
ductos bien conocidos, de distribucion nacional, Ia impresion 
general es de un predominio todavfa mayor. Este dominio, su 
continuaci6n, expansion, reducci6n o sur,resi6n, esta siempre 
presente en las relaciones de los sectores publico y privado. 

, ~ .\ r ., •• j r:~p 

~ { . LA CONFRONTACioN 

Un aspecto final de la economia del sector privado de Me
xico debe ser introducido a estas alturas, y es Ia influencia 
extranjera en Ia operaci6n y control de Ia economfa. Es este un 
tema que toea muy de cerca Ia sensibilidad mexicana por 
razones que se haran perfectamente daras al lector si nos acom
paiia a traves de los capitulos que siguen. La existencia de esa 

------sensibilidad hace muy dificil obtener datos fidedignos. Sin em- . . 
bargo, Ia influencia · extranjera es ob·•ia en un mimero de ___ il~' En un pais eh el cual el sector privado contribuye coo 
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pu~ltos que resumiremos aqui y elaboraremos en capitulos pos- mas de nueve d~cimas partes de Ia produ.cci6n total, el proble-
ten ma de- las- relactones con el sector pUblico puede no· parecer--------t-
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de importancia trascendental. La importancia de esta relacibn 
se comprende por \completo solo cuando se conoce que el go
bierno de Mexico interviene en forma decisiva en el raciona
miento de tres factores que son perennemente escasos en esta 
etapa del desarrollo, a saber: crcditos, importaciones )' servicios 
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- puhlicos. 
El procurarse creditos a largo y corto plazo es una de las ___ _ 

actividades basicas de cualquier empresano en Mexico, una 
cuesti6n de vida o muerte para empresas en crecimiento. El 
control que el gobierno mexicano ejerce sobre esos creditos 
es amplio, selectivo y detallado. El interes del gobierno se 
origina en el deseo de reservar cierta parte del credito total 
disponible, para el financiamiento de inversiones pt'1blicas. El 
resto trata de canalizarlo hacia actividades de economia privada 
que considera de ·alta prioridad, reduciendo el flujo bacia acti-
vidades "no productivas". En Ia categoria de "alta prioridad" 
uno encontrarla de ordinario, por ejemplo, Ia industria y Ia 
agricultura, y en Ia "no productiva", Ia construccion de aloja-
mientos de lujo y el financiamiento de inventarios comerciales. 
Aclemas de estos objetivos -reservar crcditos ;ll sector publico 
y canalizar el resto a "actividades productiva(- el gobierno 
tiene todavia otro, al imponer su control sohre los creditos: 
restringir las reclamaciones e inversiones extranjeras en Ia eco-
nomla mexicana. Por tanto, abrirse paso a traves de Ia maraii~ 
resultante de barreras, regulaciones e incentivos impuestos por 
el gobierno en el campo del credito, se convierte en un absor-
bente problema de administracic)n. 

En el campo de la regulacir'm de las importaciones, las 
posibilidades en juego son con frecuencia igualmente crlticas 
para Ia vida del sector privado. A unque las importaciones re
presentan no mas de una quinta parte del total de articulos 
consumidos en el pais, casi no hay una rama importante de Ia 
industria o Ia agricultura mexicanas que no se vea directa y 
significativamente afectada por Ia politica de importaci6n del 
gobierno. Este emplea sus poderes en el campo del comercio 
exterior con vigor y flexihilidad. "Cierra la frontera" a cual
quier producto cuando considera que con esa acci6n servini 
a! in teres publico. Eleva o ba ja las tarifas oficiales de impor
taci6n con frecuencia extraordinaria; en la practica, puede 
basta exceptuar el pago de derechos a algunos importadores 
selectos, mientras continuan aplicandolos a otros. 

Los motivos que hay tras estas medidas no son simples ni 
invariables. Induyen, entre otros, el deseo de estimular Ia pro- ____ 
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ducci6n nacional de articulos para el consumidor, forzar a los 
productores mexicanos existentes a hacer un mayor uso de 
material y maquinaria nacionales, conservar divisas extranjeras, 
aumentar los ingresos del gobierno por medio de los aranceles 
aduanales, elevar los precios de algunos productos y bajar los 
de otros para forzar una redistribucion interna de ingresos, 
y desalentar a los inversionist~s extranjeros y alentar a los me
xicanos. Los objetivos cambian y entran en conflicto continua
mente, a medida que evolucionan Ia estrategia del gobiemo 
y Ia situaci6n del pais. No es de extrafiar, pues, que los repre
sentantes del sector privado se muestren desorientados por Ia 
poUtica de importaci6n del gobierno y traten de encontrar 
un sendero que los lleve a traves de tal laberinto. 

La tercer ma crftica en las relaciones entre los sectores 
publico y envado es Ia asignaci6n de los escasos servicios publi
cos dispombles. Unas veces, Ia decisi6n para impulsar Ia acci6n 
del gobiemo proviene de las empresas existentes; otras ocasio
nes, directamente del gobierno, con Ia esperanza de que las 
facilidades generaran nuevas Hneas de actividad economica. Es 
facil hallar ilustraciones espectaculares. El desarrollo del cultivo 
del algod6n, en Mexico, ha dependido casi completameni.e de 
las decisiones del gobiemo respecto a Ia construcci6n y locali
zaci6n de obras de irrigaci6n. La escala y ubicaci6n de Ia in
dustria de Mexico han sido afectadas en forma crltica por 
las decisiones del gobierno respecto a Ia estructtJra de las 
tarifas de energfa y a Ia disponibilidad de los servicios de 
ene~a y transportes. Una vez mas, gran parte del sector privado 
mex1cano ha visto su fortuna ligada a su habilidad para 
influenciar Ia capacidad de decisi6n de los organismos guber
namentales. 

Por supuesto, mucho de lo que se ha dicho hasta ahora. 
respecto a Ia importancia de las interrelaciones entre los sec
tores publico y privado, en Mexico, podrla decirse con cierto 
grado de validez para cualquier naci6n moderna del mundo. 
Si hay diferencias entre Mexico y otras naciones, emanan prin
cipalmente de dos caracteristicas estrechamente relacionadas 
entre sf: primero, Ia minuciosidad y vigor de las medidas regu
ladores del gobiemo; segundo, el grado extraordinario de 
detalle y discriminaci6n en Ia a_plicaci6n de esos poderes regu
ladores. Ya se ha dicho lo sufic1ente para dar una idea de Ia 
ubicuidad de los esfuerzos directivos del gobierno mexicano, 
pero no estarlan de mas algunas palabras respecto al tema 
de detalle y discriminaci6n. 
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Ningun escritor puede verse libre por completo del VICIO 
del etnocentrismo, y un escritor de los Estados Unidos no puede 
evitar sentirse, quiza excesivamente, impresionado con las que 
parecen ser diferencias fundamentales entre los dos paises, en 
Ia aplicacion de medidas reguladoras por parte del gobierno. 
En los Estados Unidos, Ia mayoria de las leyes y reglamentos 
·federales operan sobre Ia premisa de que hay patrones objetivos 
que deben ser aplicados, mas bien diriamos garantizados, en 
forma indiscriminada a todos los interesados. Por supuesto, el 
funcionamiento real varia alg·unas veces respecto del ideal, ya 
que el soborno, el favoritismo y el error, entorpecen Ia maqui
naria administrativa, pero el ideal persiste como una norma 
operativa viviente. 

La administracion mexicana, en contraposici6n, pone menos 
enfasis en los derechos y garantfas del individuo y mas en 
los derechos discrccional~s del Estado, en su papel de agente 
del interes publico. Por tanto, son menos los casos que se deci
den automaticamente, ciiiendose a una regia fija, y mas son 
resueltos por decisiones especificas ad hoc. Esto, a su vez, sig
nifica que el grado de protecci6n y uniformidad de tratamiento 
del gobierno a sus ciudadanos tiende a ser mas bajo que en, 
digamos, los Estados Unidos. El importador A puede lograr 
una exencion de aranceles de impoFtacion para i.m producto 
particular, en t~nto que el importador B debe pagar el total 
para el mismo producto .. Es posible 9ue se requiera al extran
Jero X yue venda Ia m1tad de los mtereses de su empresa a 
inversionistas mexicanos, mientras qu~ el ext ran jero Y puede 
continuar reteniendo los valores completos de su operacion. 
Quiza se asigne a Ia cosecha de algodon del Estado de Nuevo 
Leon un impuesro de exportaci6n de 22]'0 , al tiempo que Ia 
del Estado de Sonora puede ser gravada nada mas con el 10%. 
Es posible que se imponga y sancione el control de precios 
en una droga peligrosa, en tanto que no existe dicho control en 
otra. Las diferencias de tratamiento pueden ser justificables, 
segun el criterio seguido por el gobierno, o no. El punto im
portante es que el sector privado opera en un medio en el cual 
el sector publico esta en posicion de contribuir grandemente 
al exito 0 al fracaso de cualquier empresa privada. 

AI mismo tiempo, Ia forma de Ia polftica y la manera de 
actuar del gobierno mexicano es tal, que hay continuo contacto 
personal entre los funcionarios y los hombres de negocios. No 
hay una barrera ideologica infranqueable ni una opinion pu-
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s6Io a distancia. Por supuesto, Ia atmosfera varia de un regimen 
presidencial a otro, pero seria erroneo pensar en Mexico como 

____ un campo de batalla en el cual el sector publico y la empresa 
privada eslan dispuestos en orden de com bate .• Es del todo 
posible para Ia Nacional Financiera convenir una operacion 
Importante de financiamiento conjuntamente con algun pode
roso grupo financiero privado, y para Ia Compaiiia Nacional 
de Subsistencias Populares, agencia del gobierno de distribu
cion de alimentos, entrar en arreglos de gran envergadura con 
Ia industria privada de la misma rama. Existen fricciones, sos
pechas e incertidumbres, cierto es, pero no tan grandes como 
para paralizar Ia colaboracion de uno u otro sector. 

En este momento serfa posible formular un silogismo obvio 
y cerrar el libro: Mexico ha desarrollado su propio sistema 
especial de relaciones entre los sectores publico y privado; 
Mexico ha crecido sustancialmente en las ultimas decadas; por 
tanto, el sistema mexicano de relaciones publico-privadas, no es 

----~·nconsistente con un crecimiento satisfactorio. 
Sin embargo, esta conclusion, aunque tfmida y tentativa, 

puede muy bien estar equivocada, pues las instituciones mexi
canas de hoy son diferentes, en muchos sentidos, de las que exis
tfan hace veinte aiios, y notablemente distintas de las de Ia 
era pre-revolucionaria. Como consecuencia, surgen toda clase 
de proposiciones alternativas. <Podria ser que el crecimiento de 
Mexico en Ia era moderna estuviera basado en los impetus 
5enerados por sus estructuras institucionales, publicas y priva
das, de decadas anteriores, mas que por la estructura presente? 
<Puede ser que el crecimiento moderno del pais tenga Iugar 
a pesar de las desventajas en Ia estructura existente, mas que 
por esa estructura? <Es quiza. Ia reciente reduccion de Ia velo
cidad de crecimiento un reflejo de deficiencias en Ia estructura 
y un presagio de mayores dificultades en el futuro? Aunque sea 
para vislumbrar respuestas a {>reguntas como estas, uno necesita 
retroceder cuando menos un s1glo en la historia mexicana. 

__j 
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PREGUNTAS: 

1.- t,Cu61es son los octividodes col'Octcristitas del S6ctor privado y que importoncia 
tfenen dentro de Ia ecoflOmTa mexicana? 

2.- l,Cu61es son los grupos de presion y c6mo se do el juego politico dentro del sec 
tor privado en ~xico? -

3.- t,Oe qu~ mecanhmos se wle el gobierno para <..ont.olcir Ia propiedCKl individual 
'1 Ia colectiva? 

4.- tCu6f .s son to~ mecanismos que desarmllo of gobierno parO controlar al sector 
privodo? 

5.- t,Cu61es son los carocterTsticas que disti uguen las relocionts entTe el sector pri
vado 'I el pUblico en Mexico, en relacion con las que ~e dan en otros poises? 

:t,;.,¥Ji~d~~;~~~t.', tt, {',}/ :'. !'t•,._,:,:~,.l ~""·l,ll ·~il:ftiffl~-~. 
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TEMA I 2 VERNON, Raymond. 

La soberania en peligro. F. C. E. Mexico, 1970. 

Caps. I, VI y VII. 

En este libra Vernon plantea uno de los fen6menos m6s importantes de 

nuestro 6poca: las "E'mpresas multinacionalcs". 

En los ultimos 100 enos las corporaciones internacionalcs han odquirido 

a.~pectos peculiores, concentrando un poder economico y politico tal, que las ha co~ 

tituido ~n un ogente de c.ambio indiscutible y en una realidad q•Je dar6 Iugar a Ia r! 

consideraci6n del concepto "soberanio del Estodo". Es una porodojo qcc precisame'!. 

te ,en uoo t·lapo en Ia q~~<" he oumentado Ia necesidad del contool del fstado, las "e'!!. 

presas multinacionales" han hecho que disminuyo Ia _!;aJ:acidoJ rociallDI para rnantener 

e se contro I • 

El autor se propane delimiter el concepto de "empresa\ multinacionales" 

senolando sus atributos, r.
1>jelivos, tomai'lo en terminas de ventas, numero de empleaclos, 

heterogeneidad ert•la produccinn, su cor6cter de componias fundomentolnocnte export~ 

doras, sastos de publlcidod, tendencia " difundir y diversif;cor sus aetiviciades y Iugar 

que ocupon dentro de Ia economic, <'n este c'JSQ
1 

de las Estodas Unidos. 

Estos •mt>resas han concentrodo un gran poder y es ,precis<· .>ente ese ~ 

der el que genera una tensi6n que dlficilmente po<!ria expiic0 r;., en Mrminos econ6mi 

~ 
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cos, l,en d6nde se encuentron los slgnos de esa tensl6n?: t.choque de l~s? 

t.choqu•t de cultures? l,rivalidad entre. Ia< 61ites? 

_ Considero que ningun erioque est6 fuero de Iugar, pe10 nlrvuna expl!. 

co plenamente el fen6meno por sr solo. 

Vernon busca una respu'!sto a estas interrogantes, hace referenda al ~ 

blemo de corilicto de jurisficc ibnes entre los poises receptores y los poises sede de las 

matrices pora, por ultimo, llegar a una serie de posibles alternatives que el an6llsls 

• este fen6mena deja planteados. 

\ 
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I. LAS EMPRESAS MUL TINACIONALES: 

UNA VISTA DESDE AFUERA h~ ~~ 

P AREciA que, de pronto, los Estados soberanos se estan sin
tiendo desnudos. Conceptos tales como la soberania nacional y 
el poderio econ6mico nacional aparecen curiosamente privados 
de significado. Alemania se ve a si misma inundada por una 
corriente de d6lares, pero s6lo toma algunas medidas cautas e 
inhibidas en sus fronteras. Francia se siente oprimida por Ia 
presencia de subsidiarias de propiedad extranjera, pero su res
puesta es limitada y restringida. 

Aunque Ia sensaci6n de desnudez y dependencia haya produ
cido hasta ahora s6lo respuestas cohibidas, ha enfocado el inte· 
res mundial en las instituciones que segiln se cree son los prin· 
cipales agentes del cambio. Uno de ellos es Ia empresa multina
cional. En unos pocos aiios, se han e_scrito vein.tenas de libros 
y cientos de articulos acerca de las corporaciones "globales", 
"transnacionales", "internacionales" o "multinacionales", seglin 
las preferencias semanticas del autor. En el mismo breve lapso, 
los gobiernos han empezado a preguntarse c6mo estan afectan
do estas entidades sus intereses nacionales y que politicas se 
necesitan para regularlas. 

lA.J 
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(Exactamente que empresas son objeto de este gran interes? 
Una forma de definici6n consiste en utilizar la inducci6n y Ia 
inferencia, es decir, elaborar una lista de las empresas "multi
nacionales" que los gobiernos reconocen que les preocupan y 
preguntarnos que tienen en comun dichas empresas. Cada uno 
de los nombres de esta lista resulta ser generalmente una com· 
paiiia matriz que controla un gran grupo de corporaciones de 
varias nacionalidades. Las corporaciones que integran cada gru
po parecen tener acceso a una concentraci6n comun de recur
sos humanos y financieros, y parecen responder a elementos de 
una estrategia comun. El tamaiio es tambien importante: un 
gru po de esta clase con ventas men ores de I 00 millones de d6-
lares raras veces recibe mucha atenci6n. Ademas, Ia naturaleza 
de las actividades del grupo fuera de su pais de origen es per· 

--~----· 
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LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 

tinente: no es probable que reciban mucha atencion las empre
sas que s6lo son exportadoras, aun las que tienen subsidiarias 
de ventas bien establecidas en el exterior; y las que solo venden 
licencias de tecnologfa tambien son ~ncionadas raramente. Por 
ultimo, las empresas de Ia lista tienen generalmente una cierta 
difusion geografica: una empresa matriz que s6lo tiene intereses 
en un pais o dos fuera de su sede no se encuentra a menudo en 
Ia lista. 

Por regia general, las empresas multinacionales emiten una 
aureola de fuerza y flexibilidad. Estos atributos parecen derivar 
en parte del hecho de que las partes constitutivas de Ia empre
sa multinacional son generalmente corporaciones, que estas cor
poraciones son de diferentes nacionalidades, y que .sus activos 
se localizan en varias jurisdicciones nacionales. 

Lucubrar sobre el poder de Ia forma comparativa en las ultimas 
d&:adas del siglo xx puMe parecer algo extrafio y anacronico. 
Pero debemos recordar que s6lo han transcurrido 100 afios des
de que Jas corporaciones adquierieron por primera vez algu-
nos de sus extr3ordinarios poderes modernos, lo que no es un 
periodo muy grande en Ia evolucion de una institucion tan fun-
damental. (Cuales son sus atributos? )J;(, 

En primer Iugar, aunque las corporaciones tienen algunos de 
los derechos de las personas ffsicas, tales como el de propiedad 
y el de contraer deudas, y el de demandar y ser demandadas, no 
estan limitadas por los 70 afios de existencia normal. En se-
gundo Iugar, las corporaciones pueden evitar otra frustrante li- . , . 
mitacion humana, Ia de poseer una sola identidad, expUcita, 
sin ambigiiedades. Una corporacion puede crear descendien-
tes sin limite, generar los hermanos que necesite, aun morir y 
resucitar. 

Si los atributos de la vida ilimitada y Ia identidad multiple 
de una corporacion son revolucionarios, mas lo es su capacidad 
para adquirir facilmente diferentes nacionalidades para sus des
cendientes y sus hermanos. Puede haber algunas limitaciones al 
poder de una corporacion norteamericana para crear o adqui
rir una sucursal corporativa francesa, brasilefia o congolefia; 
pero estas limitaciones no son generalmente prohibitivas. En con
secuencia, aunque los padres de Ia empresa multinacional sean 
norteamericanos, sus descendientes pueden asumir muchas otras a " 
nacionalidades. 

Las empresas multinacionales han existido aquf y alia casi 
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j J las ultimas decadas han aparecido en gran mimero. En terminos 
del objetivo de su creaci6n -producir y vender bienes y servi
cios con mayor eficacia-, no se puede dudar de su utilidad. Pero 
al mismo tiempo se acomodan mal en Ia estructura de las ins
tituciones politicas y sociales establecidas durante largo tiempo. 
Cruzan las fronteras nacionales, conectando los activos y activi
dades de diferentes jurisdicciones nacionales con una intimi
dad que parece amenazar el concepto de Ia naci6n como unidad 
integral. Por esta raz6n plantean molestos interrogantes en la..__ ____ _ 
mentes de los hombres. (Esta minando la empresa multinacio-
nalla capacidad de las naciones para trabajar en pro del bienes-
tar de sus pueblos? eEsta siendo utilizada Ia empresa multina-
cional por una potencia dominante (lease "Estados U nidos") 
como medio de penetracion y control de las economfas de otros 
paises? Cualesquiera que sean las respuestas a estas preguntas, 

-~ . les "excesivo" el poder politico y econ6mico de Ia empresa mul
tinacional? 

Por supuesto. estos interrogantes s6lo son pertinentes en Ia 
medida en que Ia! partes constitutivas de tales empresas respon
den a una estrategia comun y utilizan una concentraci6n comun 
de recursos. c!Que significan los conceptos de esta clase? En ge
neral, los economista:) no tienen problemas con tales austraccio
nes; Ia idea de Ia empresa que s6lo se preocupa por elevar al 
maximo sus beneficios encaja perfectamente en el marco de la 
teoria econ6mica. Pero practicamente todos los demas recono
ceran que no se puede decir que una instituci6n tan compleja y 

__ diversa como Ia empresa multinacional tenga un objetivo clara, 
. , , 'l no ambiguo. Tal empresa representa una coalici6n de intereses, 

que en ocasiones colaboran a Ia realizaci6n de un objetivo co-· 
mun y a veces pelean par conflictos de prioridades. En algunas 
empresas multinacionales es fuerte el sentido de los objetivos 
comunes y la identidad comun; en otras no lo es tanto. Si los 
objetivos ·de las partes constitutivas son suficientemente inde
pendientes o antag6nicos, ~podemos decir correctamente que se 

, ., trata de una sola "empresa"? tste es un problema familiar para 
quienes tratan de entender las operaciones de organizaciones 
grandes y complejas, ya se trate de organizaciones nacionales o 
multinacionales, publicas o privadas. 

desde que surgi6 Ia propia corporaci6n moderna, pero s6lo en ·----

Para cualquiera que -trate de emender los prop6sitos y estra
tegias de las empresas multinacionales, el problema se complica 
par otra clase de dificultad. Siempre existe Ia posibilidad de 
que las diferencias de origen nacional y estrucmra industrial ~-

..... 
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'· generen tipos distintos de empresas multinacionales, con metas 
c y patrones de operaci6n diferentes. En este libro hemos enfren

tado esta dificultad mediante cierta transacci6n. En aras de Ia 
_ __;;_ exploraci6n de un conjunto manejable de ideas, nos ocupamos 

t de las empresas multinacionales controladas por matrices nor-
!; teamericanas. · 
.f Sin embargo, es cierto que de cuando en cuando apareceran 
.j referencias a empresas multinacionales cuyas matrices tienen su 
t\ sede en otros pafses, pero estas referencias se hacen generalmente 
r, con prop6sito de comparaci6n o contraste, antes que para ampliar 
l el campo de estudio. Ademas, hemos omitido del cuerpo prin
t cipal del estudio algunas industrias, particularmente la banca, el 
i comercio y el transporte. Podemos. expresar estas Iimitaciones 
.,. en otra forma: Ia mayor parte del estudio se refiere al enten
,; dimiento de las empresas multinacionales en las industrias ma-

i£ nufacturera y extractiva manejadas por matrices norteameri-
t canas. 

---'lo.~ Sin embargo, aun con estas delimitaciones no pretendemos 
_ que el campo de estudio se restrinja nftidamente a un grupo 
f bien delineado de organizaciones homogeneas. A primera vista 

las industrias manufacturera y extractiva constituyen un gru
i po abigarrado, cuyos miembros parecen mostrar mas diferencias 
~ que semejanzas. Ha sido un verdadero reto elaborax un marco 
_; de an~Uisis que explique tanto los elementos comunes como las 

-~ diferencias. 
,. tC6mo se puede identificar estas empresas en forma mas pre
' cisa? En Ia mayorfa de las discusiones de los problemas de Ia 

multinacionalidad ha intervenido Ia cuesti6n del enorme ta
maiio. Las ventas anuales de Ia General Motors, que ascienden a 

·i;! 25 000 millones de d6Iares, superan el producto nacional de unos 
; 130 pafses, lo que se hace notar con preocupaci6n. Se presume 

que el gran tamaiio significa poder. Y el poder se encuentra en 
algnn Iugar cercano a Ia rafz del problema. 

Aun en el caso de que no se hubiese dado comunmente por 
sentada Ia conexi6n que existe entre los problemas de Ia multi-
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jtmericana.1 Asi pues, haciendo hincapie en el tamaiio, Ia bus
queda se concentr6 en el grupo acostumbrado que representa 
por excelencia a los gigantes industriales: Ia lista de la revista 
Fortune de 500 empresas industriales norteamericanas. 

El gran tamaiio es una condici6n necesaria, pero no suficien
te para incluir una empresa en el ambito de este estudio. Al
gunos gigantes industriales no estan en las manufacturas, por 
ejemplo las Hneas aereas y los servicios publicos; no nos ocu
pamos de ellos. Por otra parte, algunos gigantes no incursionan 
en el exterior a pesar de su tamaiio; por ejemplo, cerca de una 
cuarta parte de las .500 empresas de Fortune en 1964 no tenian 
ninguna subsidiaria manufacturera en el exterior. Por lo tanto. 
ademas del tamaiio necesitamos un segundo criterio de selec
ci6n que reflejara la inclinaci6n de Ia gran corporaci6n a in
vertir ampliamente en el exterior. 

Result6 que Ia mayor parte de las subsidiarias manufacture
!l'aS en el extranjero del grupo de. 500 de Fortune esta bajo el 
control de un numero relativamente pequeiio de empresas. Por 
ejemplo, durante 1967 bubo en Ia lista de Fortune 180 empre
sas con subsidiarias manufactureras en 6 o mas pafses, y este gru
po representaba por sf solo mas de 2 mil de los 2 500 "pafses 
subsidiarios" de Ia lista en cuesti6n; en consecuetl.cia, estas 180 
empresas paredan merecer en principia el titulo de "empresa 
multinacional". • Otras 7 empresas de Ia lista de Fo1·tun.e haLian 
contro1ado alguna vez subsidiarias manufactureras en 6 o mas 
pafses, y por lo tanto se agregaron a las anteriores para hacer 
un total de 187. Estas 187 empresas resultaron incluir no sola
mente las manufactureras mejor conocidas con grandes intereses 
en el extranjero, sino tambien practicamente Ia totalidad de los 
productores de materias primas con tales intereses controlados 
por Estados Unidos. AI examinar Ia lista de 187 encontramos que 
los criterios de selecci6n paredan haber identificado adecua
damente las empresas manufactureras y extractivas que general
mente se consideran como multinacionales. 

nacionalidad corporativa y el fen6meno del tamaiio de las cor- • El Departamento de Comercio de los Estados Unidos informa que 561 co~pafif~ 
• • • . matrices norteamericanas representaron en 1967 a 1968 el 90% de Ia lnvers16n di-

----- - poraCIOnes, otras IndiCaciOnes habrfan enfocado e} examen SQ- recta extranjera de ese pais; vease Foreign Affiliate Financial Survey, 1967-1968 
.-: bre las corporaciones mas grandes de Estados Unidos. Unas po- (Washington, Departamento de Comercio, julio de 1970), p. I. De acuerdo con _va-
~ • • -------- rias indicaciones, Ia diatribuci6n estci muy concentrada dentro del grupo en cuestt6n; 

--l 

cas corporactones grandes norteamencanas representan Ia rna- vease a samuel Pizer y Frederick Cutler, Departamento de Comercio, u. s. BusinesJ 
vor t:>arte de Ia inversi6n extranjera directa de Ia economia de lrnrestments in Fo ... ign c ...... lries (Washington, Oficina de l'ublicacionel del ,..,..-------+--

-----~. ~L::='--.Ise-;-=-- . ;J • • bierno, 1960), pp. 144-145. 
•~t Estados Untdos, lo que en reahdad constuuye una mayor • Las empresas que examinamos fueron las que aparecieron_ e_n _Ia lista de _soo de 

Proporci6n que su participaci6n en Ia propia industria norte- Fort~me en 1963 6 1964; omit1mos las empr~as que eran subsidiarias de matr~ces ex-
ttanJeras, y contamos por una las que se fuSionaron para 1967. 
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CuADRO 1-1. Caracterlsticas claves de 187 emP,.esas multinacionales controladas en Estados Unidos ., de 
otras emfwesas norteamerir.anas '1' 

Medidtu del tamarlo 
Ventu pot empresa, 19M, en millooa 

de d6lares 
Empleados pot empresa, 19M 
Plantas en Estados Unidos pot em

prea, 1965 

Medidtu de rmtabilithtl 
Gananciaa despuc!s de loa impuestos 

como potcentaje de las ventas, 19M 
Ganancias despuc!s ·de loa impuestoa 

como potcentaje de Ia inveni6n, 
1964 

Medidi'JS de publicidad, de investiga· 
cion 'Y desarrollo 

Gastos de investigaci6n y desarrollo 
financiados con fondoa de las COt· 
poraciones como porcentaje de las 
ventas, 19M• 

Cientificos e ingenieros, como poteen· 
taje de Ia fuerza de trabajo, esti
mado de patrones industriales, 1962f 

CleritWcos e ingenieros en investiga
ci6n y desarrollo como porcentaje 
de Ia fuerza de trabajo, estimado de 
patrones industriales, 19621 

Gastos de publicidad como porcentaje 
de las ventas, 1965' 

Gastos de publicidad como porcentaje 
de las ventas, estimado de patrones 
industriales, 1965! 
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181 emprestu 
multinacional41 

:::; 
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927.1 
35,800 

7& 

--s 
7.2 
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U8 

- 6.12 

~ 
::. 
;: 
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2.57 

1.58 

~ 

-. 

-

a Las ventas. ganancias, ocupaci6n e inversiOn de las 500 ernpresas 
de }'ortune, ~ hasan en Estado~ consolidados. Las implicaciones apa .. 
rrcen en Ia pagina 13. 

b S6lo 304 empresas, no !13, dcbido a datos incompletos. 
c Las cifras de esta columna ~ obticnen mediante resta y por lo 

tanto contienen los errores residuales de todas las C!fimaciones de las 
otras columnas. No se han hecho anotaciones cuando Ia posibilidad de 
error es suficientemente arande paJ"a producir desviaciones auatancialcs. 

d El numero de empresas que se emple6 para el calculo de estas cifras 
1e bas6 en las declaraciones para el pai[O del impuesto al increao de 
las corporaciones norteamericanas. 

e La cobertura de las 187 empresas y del res10 de las 500 empre .. s de 
Fort""• es incompleta; .Oio 90 emprrsas del primer lfupo y 101 del 
1egundo. 

r Estimado para cada una de las 500 emprc- de Fortune suponien
do en cada caso I) que las ventas de cada uno de los productrll de Ia 
~mpre~a guardaban la misma proporci6n con sus otros productos que 
las ventas totales norteamericanas de ese producto al total de la!i venta~ 
norteamericanas de los otros productos de la empresa, y 2) que Ia razOn 
de los gastos de investigaciOn y desarrollo a 1a!l ventas de Ia empre~a 
en cada producto era Ia misma que para Ia indusuia de Estado• Uni
dos. Las estimaciones de "cientificos e ingenieros" J ~ "aasto~ de pu
blicidad", ba•adas en los parrones industriales, se derivan del mismo 
tlpo de supuestos. 

g La cobertura de Ia• 187 empresas y del resto de las 500 de Fortun~ 
eo incompleta: solo 108 empreaas en el primer ca!!O, 91 en el ~~Cgundo. 

FUENTEs: Ventas, ocupaciOn, ganancias e inveni6n para todas laa 
manufacturas, tornados del Consejo de Aseaores Economicos, E.:onomic 
Report of the Pre.<idmt, 1969 (Washington, C. D.: Government Printinl 

Resto de las 500 

Empreso'JS manu· 
ftJCtur~ras nortt

americcmas que no 
estdn entre las 

~mpresas de "Fortun~'b 500 de "Fortune"o 

Totaldelal 
empresas manta• 

factureras 
norteamericanas 

285.2 l.t)4 
11.500 •• ... ,.. 

I M u• -~ '" A 

1>-

f 

. 
!• ,. 
t: 

5.9 u 5.2 

··~ 
11.1 u 11.1 

;. 
~~ 

::.. 
~ 

1.85 • 1.29 

5.15 - • 

' '£: E .... ~ 

~ :i~il!. 'it ~~ 
...... 
"1 

1.89 ..: us 
l': ;; 

U9 ..., 1.46 ~ :;, 
~' 9 

1.27 e 1.42 
~ 

Office, 1969), pp. 258 y 809; Cuaoln>s B-27 y R-71. La• 50(1 emprea:" 
de Fortune, julio de 1964, pp. 149-167. El numero de empresas en d 
total de las manufacturas, del Servicio de Impue.tos lnternos de 
Estados Unidos, Stati<tirs of Income 1964; Corporate 1ncom, Ta\ 
Returns (Washington, D. C.: Government Printinl Office, 1968), Cua· 
dro 6, y del informe de 1969, Cuac.ro 5. Los gastos de investigacion J' 
desarrollo financiados con fondos de las corporaciones en el total de lrt• 
mannfacturas, de Ia Fundaci<ln N ocional de Ia Clencia de Estadot 
Unirlos, Basic R~s~arch, Appli~fl Reuarch and Dev~lofJment i" bulustt)', 
1964 (Wa•hinlton, D. C.: Go\•ernment Printing Office, 1968), Cuadrn 
12. Los gastOI de investigaci6n y c~esarrollo finanriado~ (on &asroa de 
las corporacione& para empre~as individuales, de "Corporate fundr'l 
R &: D Expenditure by Industry", en News Front, parte l, noviembre 
de 1965, p. 16; parte 2, cnero de 1966, p. 37; parte 3, feln·ero de l96ti, 
p. 40. Los Indices de concentracio)n, de Ia Oficina del Cen!!O de 
l:stadoa Unidos, Conc~ntration Ratio.s in Manufacturing /ududry, lJ6 J 
(Washington, D. C.: Go,ernment Printing Office, 1967), parte 2, Cua
dra 27. Los ga~1os de publicidad para todas las manufactural, de "Esti
mated Annual U. S. Advertising Expenditures 1947-1966", en Advertising 
Age, 19 de junio de 1967, p. 88. Las estadisticas de lla•tos en publiri
dad de empreaas individuales, de "U. S. Industry's Ad Bud1et", en Neu•s 
}'ront. marzo de 1966, pp. 40-43. Las estadfsticas de aastos en publici
dad de patrones induotriale•. d.e "Percentage of Sales invested in Ad
verti•ing in 1965-1!166", en AduntiSJng Age, 4 de noviembre de 196R, 
p. 77. El n(tmero rle persona' que laboran en investigaci6n y desarrollo, 
de Oficina de E.radlotiras del 'rr,.bajo de E•tadm UnidOI, EmPloy• 
ment of Scientific and Technical Pfr<annel in Industry, 1962 (Washinli· 
ton, D. C.: Government Printlnl OHice, 1964), bolrtln de Ia OET no. 
1418, Cuadroo A-10, A-16. 
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CJENTO OCHENTA Y SIETE EMPRESAS MULTINACJONALES ~ 

Las 187 empresas resultaron ser un grupo extraordinario, muy 
distinto en muchos aspectos del resto de Ia economia corporati
va de Estadus Unidos. Las cifras del Cuadro I-1 sugieren Ia natu
raleza de algunas de estas distinciones.2 Estas cifras delinean un 
grupo de empresas de extraordinario tamafio y alta rentabilidad, 
ocupadas en actividades que implican un empleo relativamente 
elevado de mano de obra calificada y de gastos de publicidad; 
en suma, un grupo de empresas que ostentan las caracteristicas 
generalmente asociadas al oligopolio.s 

Es especialmente notable el supergigantismo de las 187 em
presas. En terminos de sus ventas o del numero de sus emplea
dos, estas empresas forman una clase a parte. • Los datos de ren
tabilidad sugieren que las 187 se destacan en este aspecto, en 
comparaci6n con las 500 de Ia lista de Fortune o con Ia econo
mfa en conjunto. Sin embargo, los datos en que se basa este tipo 

-----·de medida con debiles; es posible que las diferencias que se 
muestran no sean totalmente confiables. 

l El interes que ponen las 187 empresas en el empleo relativa
..: mente extenso de fuerza de trabajo de alto nivel tecnico y en 
. los gastos de publicidad relativamente elevados, se puede poner 
f de manifiesto en varias formas: en parte inductivamente, a par
~ tir de las caracteristicas de las industrias en que se especializan; 

I
. en parte directamente, con base en datos que cubren solamente 
algunas de las 500 empresas de Fortune. Pero las indicaciones 

·~de las diferentes fuentes son consistentes. Aunque las 187 em-
presas tendieron a concentrar sus actividades en industrias que 
ostentan las caracteristicas generalmente asociadas al oligopolio, 

I tam bien mostraron una fuerte tendencia a difundir sus activi
~dades en muchas industrias.4 

')' 
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Sin embargo, era evidente que su gran tamafio se debia en 
parte a Ia desusada difusi6n de sus actividades. 

Los productos de las 187 empresas no solo eran mayores en 
numero que los del resto de las 500 empresas de Fortune, sino 
que ademas se relacionaban menos entre sf. Ciertas clases de ar
ticulos se producen generalmente en forma conjunta en Ia mis
ma empresa a causa de varias afinidades de produccion y dis
tribucion, como sucede con Ia varilla y el alambre de acero; y 
otros articulos no estan en este caso, como Ia piiia enlatada y las 
himinas de aluminio. Una medida compleja destinada a regis
trar tales asociaciones indic6 que los productos de las 187 em
presas exhibieron una heterogeneidad y variedad mucho mayor 
que el resto de Ia lista de Fortune.C5 ·;, 

En el Cuadro I-2 se identifican las 187 empresas por sus 
industrias principales y se comparan con, todas las empresas nor
teamericanas de tales industrias. Las industrias donde son mas 
prominentes las 187 empresas no resultan sorprendentes, en vis
ta de su especial interes en Ia mano de obra calificada y en Ia 
publicidad. En el extremo bajo de la escala se encuentran los 
textiles y el acero; en el extremo superior, los vehiculos de mo
tor, los metales fabricados, el petr6Ieo, las medicinas y otros 
productos quimicos. Quiza habriamos esperado que las indus
trias de tabaco y la aviacion ocuparon un nivel mas alto en Ia 
Iista; pero fucra de eso el cuadro que surge esta muy de acuerdo 
con lo que esperabamos. 

El Cuadro I-2 confirma el hecho de que el grupo ocupa una 
posicion prominente en Ia economia norteamericana, por si 
existiera alguna duda a este respecto. No podemos saber exacta
mente que parte de las ventas registradas por las 187 empresas 

de producci6n diferentes. Por ejemplo, el numero de productos manufacturados por 
Ia empresa del grupo a Ia que corresponde Ia mediana fue de 22 en 1965; en este caso 

1 J. W. Vaupel disel\6 y comput6 Ia. medlda. que aparecen en ei Cuadro .1-1, y en ei "producto" se define en terminos de las categorias de cinco digitos de Ia CIE. Se 
f otros lugares del texto relacionada. con Ia. anteriores. determin6 un "indice de concentraci6n" para cad a em pres a I) calculando Ia raz6n de 

' 1 Realizamos pruebas de significaci6n de Ia diferencia de medios en todas las me- las ventas de las cuatro empresas mas grandes de cada industria de 5 digitos como por-
didas aplicablet a) grupo de las "187 empresas" y al grupo del "Resto de las 500 em. rentaje de las ventas totales de Ia industria, y 2) combinando en un solo promedio 
pr~ de Fortune", utilizando pruebas t convencionales. Es incierto el sijlnificado de las industrias en las que participaba Ia em pre sa, pondcrando cad a una de tales in-

lflas pruebas de aignificaci6n en este contexto. Sin embargo, los resultados de las prue- dustrias por sus ventas. El resultado fue de 43.2% para las 187 empresas, 40.8% para 
-bas son compatibles con las principales conclusiones que presentamos en el texto. el resto de las 500 empresas de Fortune, y 37.9% para Ia industria norteamericana en 

--------ll:lt- • Las cifras de las ventas de las corporaciones padecen muchas deficiencias, las que conjunto. 
1e deben particularmente a las diferencias que ae encuentran entre las empresas en a Calculamos un lndice para cada par de productos, midiendo Ia extensi6n en que 

IS- cuanto a Ia forma de presentaci6n de sus informes. Por ejemplo, las practicas de con- - el par se encontraba reunido en Ia composici6n de productos de las empresas de Ia 
"t-.olidaci6n varian grandelllente, lo que afecta Ia medida en que se incluyen las ven- Jista de 500 que apareci6 en Fortune en 1964. En este contexto definimos el "produc· 

tas de aubsidlarias extranjeras. En general existe Ia tendencia a excluir las ventas to" ~n termioos de las cat<BO• las ~ 5 -.tfgitor<iela crr.-st lOs 2 prOductos se- encon-
--------•e><xtltrcoa .. nljje<JrFlas~&-- ma'o' facilidad que tas mternas, Io que sesgaria bacia abajo las ci· trasen invariablemente juntos, el valor del indice seria de +I.OO; si se encontrasen 

fras de nuettru 187 empresas. invariablemente separados, seria de -1.00. En las 187 empreses multinacionales, el 
' Loe etfuerzos tendientes a medir Ia posici6n oligop6lica de las 187 empresas en promedio encontrado para Ia lista de productos acena de los cuales informaron las 

forma directa se frustraron por el hecho de que cada una de elias tiene muchas llneas empresas fue de +.36; en cl retto de las 500 empresas de Fortune, +-51. 

·~ J.- ~ Ji!: ··~ 
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CuADRO I-2. Ciento ochenta y siete empresas multinacionales cont· oladas en Estados Unidos compara-
das con todas las empresas manufactureras norteame,.icanas, por industrifJ) 1966• !-

"· 

Industria (Nitmero de Ia clasifi
cacion Industrial Estdndar) 

Vehlculos de motor y equipo (5'71) 

Medicinas (285) 

Productos de metal fabricados (!14) 

P.efinaci6n de petr61eo (29) 

Productos quimicos 
(excluyendo medicinas) (Otros 28) 

Productos de hule y miscebineoa de 
phistico (!10) 

Maquinaria, equipo y partes eUctricas 
(56) 

lnllrumentos y productos reladonados (!18) 

TodGs lu cifras de ventas y activos aparecen en miles dtt 
milltmes de dOlllres 

IR'7 embresas ·;,; --- .. 
'J 

c Numerode ,... 
empresas Yentas 

:r 
~ 

11 h. ,.1.9 
. 15 5.5 

10 ,,. 5.0 
. ._.I 

;;j 9 51.7 
8 
~ 25 

5 

... 2. 19 

~::I 5 0 . 
.... -

22.5 

7.7 

2U 

u 

Activos 

~ $26.9 

l ·U 

5.7 

2. ~ 

... ::r 
:: ·-

2U 

5.9 

20.9 

5.9 

187 empresas como 
Todas lu empresas porcentaje de 

norteamericanas todas las empresas 

Yentas 

,.9.6 

~- 7.2 
6.6 

.?.> 46 •• 

57.5 

1!1.5 
:-

49.2 

..oj 11.2 

Activo~ 

$!11.2 

5.8 

u 
61.4 

53.5 

9.1 

!12.7 

8.6 

Yentas 

84.5% 

76.5 

75.9 

68.5 

59.5 

17.1 

49.8 

40.2 

Activos 

86.2% 

74.2 

su 
68.6 

64.5 

64.8 ·~ 

64.0 

45.4 

' 

'~ a 
I
' •. ... ... ... 

c; ~ t'; 
;; ~. 

_Q g' 
~ 5 

3 -· 
Maquinaria no e1ectrica (55) 

Alimentos y productos similarea (20) 

Metales primarios no ~ (355) 

u ' •--::: 
~ n-

Aviones y partes a 
Piedra, arcilla y vidrio (52) ~ lo': 

Pape1 y productos relacionados (:!6) 

Otro equipo de transporte (Otros !17) 

Productos de cuero (31) 

Manufacturas miscel:lneas y belicas 

Madera y productos de madera 

(!19) 

excluyendo muebles (24) 

Muebles e instalaciones (25) 

Manufacturas de tabaco (21) 

Productos textiles y vestidos (22-2!) 

Hierro y acero primarios (!llU) 

lmprentaa exduyendo peri6dicos (~) 

TOTAl.. 

~ 
:: 
~: 

-t L_ 
00~ 

-S: 
= ,_. 

"" ~ 
0 ... ,_, 
,.Q .; 

- ~ .··. 

t: ?t 
~ 

•.S 

3 
().<' 

20 

29 

7 

4 

7 

5 

ll 

2 

1 

2 

2 
1 

1 

187 

a En cuanto a Ia cobertura dl! las cifru rl!latlns a VI!DIU y actlvot, 
ftale Ia p. 15. 

,,) ., 

,j, -1.1 

FUF.HTE: Datos dl! lu 187 rmpr~s tom:tdat ell! Ftn'tune, julio de 1967, 

15.4 

24.5 

u 
5.4 

5.7 

!1.7 
1.0 

0.8 

0.8 

0.8 

0.6 

2.2 

0.5 

1.2 

0.5 

208.8 

"1:;) 

.; 

.:": 

15.2 

12.1 

u 
2.5 

u 
5.5 

ug. 
0.5 

0.9 -l 

J.o 

O.f 

1.8 

0.5 

1.!1 

Ot>. 

u ~ 
,.. 

176!J 

48.2 

77.6 

15.8 

19.2 

14.1 

17.0 

5.8 

5.9 

8.1 

9.1 
0 

~ 

6.8 ~ 

57.6 

6.5 

~.2 

1!1.1 

532.0 

5!1.9 

M.O 

14.5 

12.6 

12.7 

IU 

4.8 

2.7 

5.4 

6.5 

!1.2 
18.8 

u 
2!1.6 

8.!1 

J68.8 

52.1 

51.5 

28.1 

"' 28.1 

26.2 ~ 

21.8 

17.2 

1!1.5 

9.8 

8.8 

~ 8.8 
I!: 

5.9 ~· 

7.7 

4.6 

5.8 

392 

~·. 

58.9 

!15.6 

24.8 

18.5 

26.8 

24.0 

22.9 

11.1 

16.7 

15.4 

12.5 

9.6 

11.1 

5.2 

4.8 

45.7 

pp. I 96 u; datoo de todu las rmpresas norteamericanas tomadoa dl! 
fTC/SEC, Qqrtnl7 Fi-riol R•P<wt 011 Mortufocturin6, 4t triml!strr, 
1966. 
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se realizaron dentro de los Estados Unidos, porque los Estados 
contables consolidados de estas grandes corporaciones contienen 
generalmente una parte considerable de las ventas de sus sub
sidiarias en el exterior. En cuanto existe una mayor proporci6n 

---de ventas de subsidiarias extranjeras entre las 187 empresas 
que en el total de las empresas norteamericanas, no hay duda 
de que Ia cifra de 39% que aparece en el cuadro exagera Ia im
portancia relativa de las 187 empresas en la economia norte
americana. Tal vez 32 6 33% se acerca mas a Ia verdad, Io que 
ya es una proporci6n formidable. 

La posici6n dominante de estas empresas, que ya es pronun
ciada en el conjunto de la economfa norteamericana, es aun mas 
evidente en las transacciones de dicha economfa con los paises 
extranjeros. El amHisis que sirvi6 de base a los Cuadros 1-1 y 
l-2 ya sugiri6 Ia importancia de las empresas multinacionales en 
el comerdo de exportaci6n de .Estados Unidos. De acuerdo con 
tal amllisis, las 187 empresas tendieron a producir art'iculos 

------fuertemente orientados a Ia exportaci6n; esta tendencia result6 
evidente en comparaci6n con las otras empresas de Ia lista de 
500 de Fortune, y mas aun en comparaci6n con Ia industria 
norteamericana en con junto. • 

Pero bubo pruebas aun mas directas de esta relaci6n. Los re
sultados de una encuesta del Departamento de Comercio levan
tada en 1965, entre unas 264 empresas matrices norteamericancu 
y sus subsidiarias en el extranjero, nos dan una clave clara de 
Ia importancia de las empresas multinacionales en el comercio 
de exportaci6n de los Estados Unidos.6 Dado que las 187 em
presas que aquf examinamos constituyen probablemente Ia ma
yor patre de las empresas de Ia encuesta del Departamento de 
Comercio, esta encuesta ofrece algunas directrices utiles. El es
tudio indica que las 264 empresas encuestadas representaron, 
como compradores o vendedores, cerca de Ia mitad del total de 
exportaciones de bienes manufacturados norteamericanas. Este 
enorme total se dividia mas o menos por partes iguales entre las 
ventas de matrices a subsidiarias y las ventas que implicaban 
solo a una matriz o s6lo a una subsidiaria. Si incluyesemos las 

----~ exportaciones de bienes producidos por matrices norteamerica-

• Calculamos las medidas estadisticas con los mismos supurttos dd Cuadro I-1, nota 
f. Sobre esta base, para 1963 se exportaba el 6.9o/o de Ia producci6n de las 187 em
presas; Ia cifra correspondiente era de 6.3 o/o para las otras empresas dd grupo de 

-------~5~00~ de ~ ¥ ~ 4.6~ para d total dt: .tu cmpraaa manufactureras nor!eame
ricanas. 

• M. T. :Bradshaw, "U. S. Exports to Foreign Affiliates of U. S. Firms", m S..rvey 
of Current Business, 49, nl1m. 5, parte 2 (mayo de 1969), p. 37. 

! J:.<~.o!~'&:::-t ·~·~: ... ~~, . :cl:· __ \.~_.:_a!L~·'!., ~~~:..~' ~ 
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ncu que se enviaron indirectamente a traves de interrnediarios, 
la importancia relativa de tales empresas seria aun mayor. 

En virtud de que las empresas multinacionales desempeiian 
ese papel predominante en las exportaciones norteamercianas, es 
natural que los gobernantes norteamericanos, preocupados con 
Ia cuesti6n de la balanza de pagos, se inte.resen en conocer los 
factores que motivan a estas empresas. Un interrogante es el de 
Ia rapidez con que actuaran probablemente las matrices norte
americana& cuando deban cambiar los medios de aprovisiona
miento de sus mercados extranjeros; mas espedficamente, basta 
d6nde llegaran en Ia disminuci6n de sus exportaciones a los 
mercados norteamericanos para emplear Ia producci6n de sus 
subsidiarias extranjeras en Ia satisfacci6n de Ia demanda en el 
exterior. No es que parezca observarse un relativo debilitamien
to de las exportaciones netas del tipo de bieues en que se espe
cializan las em presas multinacionales; las pruebas existentes se 

____ indinan mas bien en direcci6n contraria. • Pero Ia inquietUd 
es muy explicable cuando las subsidiarias manufactureras se es
tan estableciendo en gran numero en el exterior. 

Otro problema-que ha planteado el gran comercio entre fi
liales de las empresas multinacionales es Ia medida en que han 
perdido su aplicabilidad y efecto los instrumentos normales de 
Ia politica comercial nacional. La ejecuci6n de Ia politica co
mercia] mediante instrumentos tales como los aranceles se basa 
generalmente en el supuesto de que las transacciones que cruzan 
las fronteras nacionales se realizan a distancia entre comprado
res y vended ores independientes. El problema para quienes el a
boran las poHticas oficiales ha sido el de saber si se puede es
perar que estas medidas gubernamentales produzcan algo pare
cido a la respuesta deseada cuando las transacciones se realizan 
entre matrices y subsidiarias. 

La cuesti6n de Ia balanza de pagos se ha vuelto mas urgente 
a causa de Ia importancia de las transacciones relacionadas con 
el capital de las empresas multinacionales. Durante 1969, las 

• Lu balanzas netas de "xportaci6n norteamericana de productos de las 187 em
------1111'1"- M mmportai'Oft muy "favorablemente" entre 1959 y 1964, en relacion con el 

ftStO de Ia economia. AI igual que en el caso de las medidas "stadisticas similares que 
aencionamos antes, los supuestos se encuentran "n Ia nota f del Cuadro I-1. Los 

---"productos" fueron en ese contexto las categorias de 5 digitos de Ia Clasificaci6n 
Industrial Estandar. E1 "superavit de exporraci6n" Cue "' cxceso d~ ex!!()rtaciones 

------~.,ubur..:e importa£ienes, ealeu-lado- como un porcentaje· de fO! ~mbarques norteam~ricanos. 

~ 

Para los productos de las 187 empresas, esta raz6n cambi6 en -0.61 o/o en promedio 
entre 1959 y 1964; las cifras correspondientes foeron de -I.07% para los prorluctos 
del resto de las 500 empresas d" Fortune; y de -1.00% para las manufacturas norte
-.:rlcanas .,. Iota!. 
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matrices norteamericanas exportaron 3 200 millones de d6la1 
res de capital neto y reinvirtieron 2 200 millones de d6lares d4 
sus beneficios en el exterior en subsidiarias extranjeras. Par su 
parte, las subsidiarias estaban generando un flujo de regresq 
a los Estados Unidos de 7 000 millones de d6lares aproximada1 
mente al afio, en forma de intereses, dividendos, regalfas y hoi 
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norarios de administradores. Si pudieramos obtener separada~•~----
mente las cifras correspondientes a las 187 empresas de que sd 

----ocupa este estudio, nuestros datos indican que los totales no 
serian mucho menores. :tstas son cifras enormes, mas grandea 
que la mayor parte de las cifras que pretenden representar e) 

propio "deficit" anual de Ia balanza de pagos de los Estadol 
Unidos. a 

En algunos sentidos, es probable que sea aun mayor Ia im' 
portancia de las subsidiarias extranjeras de las empresas muitiJ 
nacionales norteamericanas de lo que sugieren los datos oficia~ 
les de la balanza de pagos de Estados U nidos. De acuerdo cod 
Ia situaci6n que pintan las estadfsticas regulares del Departa1 
menta de Comercio norteamericano, las inversiones extranjeraJ 
directas de las empresas norteamericanas -o sea el valor en li-
bros de las propiedades y la deuda Je largo plazo que mantienen:.-'---
las matrices n<1rteamericanas en sus subsidiarias extranjeras_o; 
ascendfan a 71 000 millones de d6lares a fines de 1969. Aunque' 
esta cifra es impresionante, las extrapolaciones basadas en los1 

informes de una muestra de grandcs empresas indican que enf 
1967, cuando la cifra del Departamento de Comercio era de ape-
nas 59 000 millones de d6lares, las matrices norteamericanas es-
taban manejando cerca de llO 000 millones de d6lares de acti-. 
vos extranjeros a traves de sus posiciones de control; que unos' 
55 000 millones de d6lares de la cifra antes citada eran relati-
vamente liquirlos; y que estos activos liquidos superaban en' 
unos 20 000 millones de d6lares a los pasivos de corto plaza de. 
las subsidiarias. La mayor parte de estos activos -quiza hasta el: 
80%- se encontraba en manos de las 187 empresas de nues-
tro estudio. Asf pues, un numero relativamente pequefio de 
empresas norteamericanas estaba controlando una enorme con
centraci6n de activos extranjeros Iiquidos cuyo manejo de un 
afio a otro podria afectar grandememe Ia posicion aparente del, 
d6lar norteamericano. ·• 

{ 
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'I 

que ninguna de estas preocupaciones se encuentra en el fonda 
de los temores de la fuerza de trabajo norteamericana. El ver
dadero temor parece ser el mismo que encontramos en las reac
ciones de los gobiernos recipientes y sus elites nacionales, inclu
yendo a sus directivos sindicales.56 La empresa multinacional es 
fuerte y flexible. Cuando aparece como adversaria se le ven op
ciones que no tiene la fuerza de trabajo norteamericana, tales 
como la opci6n de trasladar su producci6n al exterior. Desde el 
punta de vista de la fuerza de trabajo, Ia posici6n de la admi.:
nistraci6n se fortalece por Ia existencia de las opciones, aunque 
no se ejerciten las mismas. Y el lider obrero, cuya posicion en su 
movimiento depende de su capacidad para ganar en Ia prueba 
de nervios a traves de Ia mesa de negociaciones, se siente espe
cialmente amenazado por Ia flexibilidad del adversario al que se 
enfrenta. Esto explica algunos de los esfuerzos de los sindicatos 
nacionales tendientes a reunir su informaci6n y su fuerza de 
negociaci6n cuando se enfrentan a una empresa multinacional, 
aunque los intereses de los grupos de trabajadores de pafses di
ferentes puedan oponerse directamente entre sf. 

Todos los caminos parecen conducir de nuevo a un tema fun
damental, casi primitivo. Los hombres que dirigen las empresas 
multinacionales controladas en Estados Unidos eflcuentran opor
tunidad y eleccion en el canicter multinacional de sus operacio
nes. Los pafses donde operan estas empresas fuera de los Es
tados U nidos reciben probablemente una parte de los beneficios 
de la mayor productividad que generan algunas de estas empre
sas. Aun es posible, aunque ello es menos clara, que Ia fuerza de 
trabajo norteamericana participe tambien de estos beneficios. 
La reacci6n de los paises extranjeros y de la fuerza de trabajo 
norteamericana no se determina solamente por una estimaci6n 
de los beneficios recibidos. Es por lo menos tan importante Ia 
sensaci6n de que, cuando los intereses se contraponen, la empre
sa multinacional tiene numerosas alternativas de que carece su 
adversario. Esta sensaci6n de inferioridad y dependencia es una 
de los elementos exacerbantes de la relaci6n. ... 
•I •til " .u lOll .. , 
., .. "" "'~' K: 

.. R. L. Barovick. ya citado; vease tam bien Ia declaraci6n de heribert Maier, re· 
presentante de Ia ICFTU, ante el Comite Econ6mico Conjunto del Conareao de loa 
Estados Unidos, 28 de julio de 1970, reproducida en "The International Free Trade 
Union Movement and Multinational Corporations", en ICFTU Economic tmd Social 
Bulletin, 18, nom. 5 (agosto de 1970) . 
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VI. "ELITES", IDEOLOGfAS Y CUL TURAS 
NACIONALES 

HASTA ahora hemos hecho hincapie en las causas e influencias 
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sion que Colombia, pero Ia diferencia no seria muy grande; a su 
vez, Colombia alcanzaria un nivel mas elevado que Argentina o 
Brasil; y estos ultimos un nivel mas elevado que Paraguay u 
Honduras. En el mundo desarrollado, habria pocas vacilaciones 
para colocar a Japon cerca de Ia cima de Ia escala, a Francia 
un poco por debajo, a Gran Bretaiia mucho mas abajo y a Bel
gica todavia mas abajo. 

Aparentemente hay aqui un fenomeno que debe ser explicado, 
por mas debil que sea su definicion. Ademas, las observaciones 
que se han acumulado en el campo son suficicntes para pasar 
de Ia etapa de Ia mera especulacion de escritorio h:J.cia un area 
gris de especulacion y observacion donde algunas proposiones 
parecen mas sostenibles que otras. 

----- economicas de la em presa multinacional controlada en Estados 
Unidos. Pero Ia tension y Ia preocupacion que pueden generar 
tales empresas dificilmente se !?~eden expl~car e? ter~i.no.s exclu
sivamente economicos; el anallSls economtcO, VlStO Objetlvamen
te, genera resultados demasiado ambi9uos ~ara explicar l~s reac
ciones observadas. Ademas, las constderac10nes economtcas no 
ayudan mucho a Ia explicacion de las variaciones d~ la tension. 
Por ejemplo, c!a que se debe que los belgas o los tadandeses pa
rezcan tan poco preocupados por la presencia de las empresas de 
propiedad norteamericana: mientra~ que los ja~neses y los me-
xicanos parecen tan senstbles a dtcha ~re.sencta? c!Y a ~ue. se .. .. 
debe que las reacciones de los paises rectptentes hayan dtfendo EL RETO A LAS fLITES NACIONALEs 

tr 

en periodos distiptos? Si examinamos los factores q~e no son --- Podemos describir en muchas formas diferentes las fuentes de la 
------primordialmente economicos c!resultan mas comprenstbles estas tension generada por la presencia de subsidiarias de propiedad ex-

variaciones? . tranjera como un choque de ideologias; como un cboqu~ de cul-
Si hay respuestas a estos interrogantes, no ser~n. c~ertamente turas; o como una rivalidad entre las elites. Ninguno de estos en-

sencillas. Las dificultades emp~ezan desde el prmctpt~,. con Ia foques esta totalmente fuera de Iugar; ninguno explka plena-
medicion del nivel de la "tenston". Esta es una condtCion. que mente el fenomeno por si solo . 

. resulta mas facil de sentir que de describir. A veee~ hay stgnos La consideracion de las fuentes de la tension social como re-
francos de la existencia de tension, tales como la amena.za de na- sultado de las relaciones extstentes entre elites en corupetencia 
,ionalizacion que se cierne sobre. una empr~~a de proptedad ex- es un enfoque comun entre los sociologos. En el caso de las ten-
tranjera ya existente o la neg~uva a admttlr u~ nueva. Pero siones asociadas a la presencia de Ia empresa multinacional, e.ste 
no podemos descartar la posibihdad de qu~ los stgnos de la. ten- enfoque resulta especialmente iluminante. 
eion esten ocultos en algunos caso~. Por CjCmplo, los elabOI ado- La presencia de la inversion extran jera en una cconomia 
res de poHticas de un pais extran1ero pueden reconocer que su nacional cualquiera ayuda generalmente a incrementar la fuerza 
necesidad de inversion extranjera es tan grande que no pueden de ciertos grupos locales de elite y suele verse como una amena-
amenazarla o rechazarla, por mas inquietante que pueda ser su za a la fuerza de otros de tales grupos. Hasta cierto punto, la 
presencia. . . . . . identidad y Ia fuerza relativa de las diversas elites han cambia-
• A pesar de todas las dificultades de defmtcton Y medlcton, no do en forma previsible con el crecimiento del pais. Por ejemplo, 
habria gran desacuerdo entre los observa~ores en cuant.o al or- varios pafses latinoamericartos han mostrado tendencias paralelas 
denamiento de diversos pafses segun el mvel de ~a tenston .Pro- a medida que han pasado de las etapas agricola y extractiva de fi-

-------ducida por la inversion controlada ~esde el extranJero. Por e1em- nes del siglo xix y principios del xx ala etapa de la industrializa-
------plo, en los primeros aiios del decemo en cm;;o, es p:obable qu~ cion de los ultimos decenios. Y algunas de estas tendencias pueden 

Chile, Mexico y Peru, entre los pafses latmoamencanos, reC1- __ vislumbrarse tambien en las areas subdesarrolladas de Asia y 
--·-----bieran una calificacion un poco mayor en la escala de la ten- Africa, aunqu~ IQs ti~mpos_ )'.las_ culturas sean muy diferentes. 

-~-------~-----:----:---:-:---:--:-::--:-:=-:--.----=~---=-----------CComo hay necesidad de recordarles en ocasiones a los obser-
• • ,. · • ,,..,~, s ,.,"' 11 '' ''" ·~' •• ..: ,.,_,.,,., '"'"'·1 '· ~· -. vadores de otros continentes, America Latina se com pone de una 

veintena de naciones diferentes, cada una de ellas con elementos ~ilt) ...a """'''I''A -.,. • 
' 1.! '- ' i '- -r ' ' '< ' • ~ ' 

•. :.>.J·l ~ ~:.;.\.,_,~-~: !· -~:~~1hi:.Ui41-~i~;~·'fl! .i:::~I ",jjj;iij -
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culturales e historicos unicos. Pero en lo que se refiere a Ia in· 
versi6n extranjera ha habido ciertos elementos comunes. Du
rante gran parte del siglo XIX y principios del xx, prevalecia 
entre las elites de los pafses principales Ia opini6n de que Ia 
inversi6n extranjera era algo conveniente, util para elias y para 
el pais implicado. En algunos pafses latinoamericanos, esta opi· ~~~
ni6n no estaba muy bien articulada ni racionalizada. Pero en 
otros paises era bien explfcita tal articulaci6n.l 

En Mexico, durante Ia dictadura de Porfirio Diaz de 1876 a 
1910, prevalecio Ia ideologfa de que el pais simplemente no po
dda avanzar sin una ayuda sustancial de las cultmas "superio
res" de Europa y los Estados Unidos. Esta ayuda asumio muchas 
formas: grandes prestamos al gobierno; enormes inversiones en 
los ferrocarriles, plantas de energfa y minas del pais: cierta in
migraci6n de administradores y tecnicos ingleses, espafioles, fran
ceses, alemanes y norteamericanos; cantidades apreciables de asis
tencia tecnica para el establecimiento de cervecedas, industrias 
metalicas y plantas textiles. Lejos de constituir una amenaza a 
los grupos de elite que sostenfan firmemente las riendas del go
bierno en esa epc?Ca, esta afluencia de capital y asistencia se con
sider6 como una dadiva evidente. La economia sufria escasez 
de capital, de habilidades tecnicas y de administradores, de ma
nera que ningun grupo nacional de dirigentes se vefa amena
~ado seriamente por dicha afluencia. Por lo contrario los din
gentes, utilizando un modelo de gobierno "cientffico" que con 
el tiempo llevaria al crecimiento economico segnn el patron de 
los paises avanzados, al principia vio en esta asociacion ventajas 
casi sin calificativos.ll 

Con algunas variaciones sobre el tema, se pueden hacer las 
mismas generalizaciones para Argentina, Brasil, Chile y Peru. 
En el caso de Argentina tendriamos que introducir algunas mo
dificaciones para ponderar debidamente Ia importancia de los 
rancheros y su hostilidad general bacia los esfuerzos de industria-

1 W. R. Crawford, A Century of Latin American Thoullht (Cambridce: Harnrd 
University Preas, 1961), especialmente pp. 116-1&4; A. 0. Hinchman, "Ideologies of 
Economic Development in Latin America'", en A. 0. Hirschman, comp., Latin Ame· 
rican Issues (Nueva York: Twentieth Century Fund, 1961), pp. 4-9; y Leopoldo Zea, 
The Latin American Mind, trad., de J. H. Abbott y Lowell Dunham (Norman, 
Okla.: University of Oklahoma Pr<"ss, 1965), <"lpecialmente, pp. 77·86. Algunas obraa 
importante• de <"Scritores latinoamericanos son las sigulentes: Juan Bautista A1berdi, 
Bases y punto de partida para Ia orJlaniziJCion politica de 14 RepUblica Argentina 
(1852); jose do Manccl Bomtim, A America Latina (1905); Carlos Octavia Bunce, 
Nuestra America (1905); Euclude• da Cunha, Os sertoes (1902); y Domingo Faustino 
Sarmiento, Facundo (1845). 

• Raymond Vernon, The Dilemma of Mexico's Devlllopment (Cambridge: Harvard 
Univenity Press, 1965), pp. 59·47. 

"tLITES", IDEOLOG1AS Y CULTURAS NACIONALES J 

lizacion nacionai.B En Brasil habrfa que tomar nota de la in
fluencia sutil de Ia geograffa y Ia cultura que distingui6 Ia ex
presion de estas posiciones de su articulaci6n en otras partes de 
America Latina.• En Chile y Peru, serfa diffcil pasar por alto 
el predominio de las industrias de materias primas y las dificul
tades geograficas especiales que caracterizaron el crecimiento de 
estos pafses.l1 Pero en terminos generales todos estos pafses pa
saron por un periodo sostenido de varios decenios de duraci6n 
en que se considero a la inversion extranjera como algo bene
fico y no amenazante. 

No todos los pafses de Africa y Asia conocieron un periodo 
semejante. Mucho dependio del estilo y las circunstancias en 
que los pafses terminaron su status colonial. Los pafses que te
nfan una clase bien desarrollada de empresarios, tecnicos e in
telectuales nacionales "modernos" en el momento de Ia inde
pendencia, como la India 8 y aun Nigeria,7 ya estaban mostran
do algunas de las caracter1sticas del modelo latinoamericano de 
fines del siglo XIX y principios del xx. Los pafses que adquirie
ron su independencia mediante revueltas o amenazas de re
vuelta despues de Ia segunda Guerra Mundial, como Indonesia 
y los pafses de Africa Oriental, entraron a ese estado nuevo con 
un acondicionamiento emocional y polftico que afect6 profunda
mente sus reacciones a Ia continuacion y expansi6n de Ia in
version extranjera. Algunos de estos paises, disponiendo para su 
imitacion del modelo socialista del siglo xx -lo que no habia 

1 Crawford, A Century of Latin Am~lca Thoutlht, pp. 12-51; Hubert Herrlna. 
..4 History of Latin America (Nueva York: Knopf, 1955), pp. 585-625; j. F. Rippy, 
Latin America (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1968), pp. 274-281; Arthut 
Whitaker, A.rgmtina (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1964), pp. 20·64. ' 

• jose Bello, A History of Modern Bra:il: 1889-1964, trad., de James Taylor (Staq
ford: University Press, 1966), pp. 20·76; Crawford, A Century of Latin Americail 
Thought, pp. 190·198; J. F. Normano, Brazil: A Study of Economic Types (ChaJMC 
Hiii; UnivenilY oi North Caroiina Press, 1935), "pp. 7H-ts2; J. t·. Rippy, Latin Americ' 
and the Industrial Age (Nueva York: Putnam's 1944), pp. 26·27, 57-58, 96·1041 
Georce Wythe, "Brazil: Trends in Industrial Development'", en Simon Kuzneu y, 
otros, comps., Economic Growth: Bra:il, India, Japan (Durham N. C.: Duke Univerr 
aity Press, 1953), pp. 29·77. ' 

• Herring, History of Latin America, pp. 545-555; Rippy, Latin America, PPt 
259·264; Frederick Pike, Chile and the United States, 1880-1962 (Notre Dame: Unl~ 
versity of Notre Dame Press, 1965), pp. 1-47, 159·169, y The Modern History of PerM 
(Nueva York: Praeger, 1967), pp. 56·180; jonathan Levin, The Export &onomi~ 
(Cambridge: Harvard University Press, 1960), pp. 27-123. 

• Percival Griffiths, Modern India (Nueva York: Praeger, 1965), pp. 220-282; VI 
A. Smith y Percival Spear, romps., The Oxford History of India (Oxford: Oxford 
University Press, 1958), pp. 710-713, SH-838; Matthew J. Kust, ForeillR EnterPrise 
in India (Chapell Hill: Univers1ty of North Carolina Press, 1964), pp. 22-23; Percival 
Spear, India: A Modern History (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1961), 
pp. 298-309. -------

• Vease a H. H. Smythe y M. M. Smythe, The New Nigerian Elite (Stanford: 
Stanford University Press, 196UJ, especialmente pp. 74·92. 
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sucedido con los paises latinoamericanos del siglo XIX- decidie
ron seguir ese patron aun cuando no hubiesen desarrollado aun 
la fuerza de trabajo adiestrada o la infraestructura ncesarias 
para convertir en realidades sus esperanzas. Guinea, Birmania y 
Ceylan, por ejemplo, escogieron ese camino. 

Pero muchos -otros paises de Asia y Africa siguieron un pa
tron que recuerda Ia primera etapa latinomericana. Sus elites 
aspiraban a controlar el aparato gubernamental antes que ser 
empresarios, tecnicos y administradores modernos. Los lideres de 
estos paises veian en los inversionistas extranjeros un apoyo mas 
que una amenaza para sus objetivos, por lo menos durante las 
primeras etapas de su desarrollo . .Este fue el camino que esco
gieron Sierra Leona, Ia Costa de Marfil y el Congo Belga, y al
gunos otros de los paises africanos de habla francesa, asi como 
Malaya, Formosa y Corea del Sur. Tal vez podrfamos describir 
tambMn en estos terminos a las Filipinas durante el primer de
cenio siguiente a su independencia en 1946. Tras de las salidas 
traumaticas de Sukarno de Indonesia y Nkrumah de Ghana, 
estos paises tambien empezaron a adoptar ese punto de vista. 

El estado de tranquilidad en que los inversionistas extranje
ros y los dirigentes de los pafses subdesarrollados vieron oportu
nidades compatibles en la creacion de subsidiarias de propiedad 
extranjera duro mas en algunos pafses que en otros. En Mexico, 
las tensiones de la relacion se podian ver con toda claridad afios 
antes de la Revoluci6n de 1910. Para ese momento, tambien Ar
gentina, Brasil, Chile y Peru estaban mostrando sefiales del dis
tanciamiento que se avecinaba.8 

En el capitulo II sugerimos algunas de las fuentes de la ten
sion, cuando narramos la historia de la inversion en materias 
primas. Las necesidades de ingresos del gobierno, en aumento 
.constante, convirtieron la cuestion de los impuestos en una fuen
•te de disputas interminables. Pero aparte de esa cuestion po
,drfamos describir adecuadamente la tension como un producto 

i.O JJ 

• 8 Ademas de las fuentes citadas en las notaa precedentes, vease a ·Tomas Fillol, 
~-Social Factors in Economic Development: The Argentine Case (Cambridge: MIT Press, 

·1961), pp. 40·53; Jose Romero, A History of Argentine Political Thought, trad., de 
----'--';;·Thomas McGann (Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 1963), pp. 247·254; 

. Werner Baer, The De.velopment of the Brazilian Steel Industry (Nashville: Vander
bilt University Press, 1969), pp. 64-68; E. B. Burna, Nationalism in Brazil (Nueva 

-~York: Praeger, 1968), pp. 29-127; Gilberto Freyre, The Mansion and the Shanties 
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parcial, quiza principal, de las .reacqones defensivas de los gru
pos de elite de los paises subdesarrollados. 

Se ha escrito mucho acerca de las reacciones hostiles de los 
grupos identificados con el orden antiguo, tales como los terra
tenientes y los militares tradicionales. Pero no se ha escrito 
tanto acerca de las hostilidades de aquellos a quienes el proce
so de desarrollo econ6mico ayudo a surgir y progresar. El inver
sionista extranjero afecto particularmente a S grupos de esta 
clase: el burocrata gubernamental que trataba de conservar su 
poder y control sobre una economfa nacional en expansion; el 
empresario nacional que aspiraba a cambiar su papel de pro
veedor, abastecedor y cliente de la empresa extranjera por el 
status de un competidor, y el intelectual excluido del poder na
cional que trataba de desarrollar y promover una ideolog{a con
traria. 

El reto proveniente de los burocratas gubernamentales pudo 
verse en su forma mas aguda en los paises productores de pe
troleo, especialmente en Libia, Venezuela, Kuwait, Iran e Irak. 
El crecimiento de los productores extranjeros de petroleo en es
tos paises habfa ayudado a generar un grupo de especialistas 
petroleras avanzados dentro de las burocracias del gobierno na
cional. A la inversa de sus padres, estos bur6cratas estaban fami
liarizados con los aspectos comerciales y t~cnicos de la extrac
cion y el desarrollo del petrolea. Y sin embargo, como sugerimos 
en el capitulo II, se vefan incapacitados en gran medida para 
traducir esa familiaridad.. en una d!!pendencia mucho menor de 
las empresas extranjeras. Mientras dichas empresas extranjeras 
controlasen la puerta de entrada a los mercados extranjeros, Ia 
dependencia continuaria. 
·:, Estos burocratas nacionales se han enfrentado a 2 poderosas 
riecesidades contrarias. En ciertos momentos han sentido la ne
cesidad de proteger a las empresas de las demandas injustificadas 
de sus colegas, para no matar a la gallina de los huevos de oro; 
en otros, han experimentado Ia necesidad de asumir un papel 
principal en la obtencion de beneficios adicionales de las em
presas extranjeras para fortalecer sus pretensiones de continuar 
en el poder.9 Con el transcurso del tiempo, han tendido a au-
mentar las exigencias de los bur6cratas nacionales a los inversio-

(Nueva York: Knopf, 1963), pp. 203-229; Rollie Poppino, Brazil: The Land and ---- -
People (Nueva York: Oxford Univel'oity J>Fe., J96&t-, pp. ~-2t18;--James Carey, 0 SObre este punto hay gran cantidad de material anecd6tico, pero no muchos es-

--------'io.Peru and the United States, 1900-1962 (Notre Dame: University of Notre Dame tudios sistematicos. Vease, sin embargo, a M. S. Wionczek, "Electric Power: The 
tPress, 1964), pp. 20-65; R. J. Oweno, /'na (Londra: Oxford University Press, 1965), Uneasy Partnership", en Raymond Vernon, romp., Public Policy and Private Entre-
pp. 164-174. "' prise in Jlfexico (Cambridge: Harvard University Press, 1964), pp. 19-110. 

~t t.- ': o;__·.';,i~·:L __ >j. " '"' ;,~M :, .. · "! ;_, "~ 
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nistas extranjeros, y Ia protecci6n que les ofrecen ha tendido 
a disminuir. 

Dentro de Ia comunidad empresarial nacional ha ocurrido un 
cambio de papeles semejante. Casi desde el principia, segt1n su
giere la historia, los inversionistas extranjeros han generado 
con su presen~ia algona actividad empresarial nacional. Aun 
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el apogeo del guano peruano del siglo XIX, que tuvo su centro ---
en algunas islas aisladas del Pacifico, contribuy6 a la creaci6n de 
una industria nacional contratista en el pais, una industria que---
se mantenia de las obras publicas financiadas por el auge del 
guano.10 El auge minero y de construcci6n de ferrocarriles que 
ocurri6 en Mexico, mas adelante en el mismo siglo XIX, ayud6 
a la creaci6n de una nueva dase empresarial mexicana, com-
puesta de comerciantes, banqueros, proveedores, contratistas y 
pequeiios fabricantes que servia al mercado nacional. Se ha ob-
servado el mismo fen6meno en Ia India u y China.12 

Sin embargo, habremos de observar que en las primeras eta
pas dei desarrollo de la clase empresarial nacional su papel fue 
generalmente mas complementario que rival del papel del in
versionista extranjero; estos empresarios vendian sus bienes y 
servicios al extranjero y actuaban como sus mentores y gufas en 
el ambiente local. Si hubo alguna fricci6n en esa etapa inicial, 
Ia misma surgi6 sobre cuestiones tales como la de que el inver-

. sionista extranjero deberia comprar mas a las fuentes naciona
les o pagar mas por lo que compraba. Asi pues, en esta etapa las 
quejas de la clase empresarial nacional solian buscar el incre
mento de la producci6n de huevos de oro extranjeros, antes que 
desplazar a la gallina extranjera en el corral nacional. 

En algunos paises, especialmente los de nueva independencia 
de Africa y Asia, la dase empresarial nacional no ha ido toda
via mucho mas alia de la etapa en que desempefia un papel com
plementario de la empresa de propiedad extranjera. • En cam-

10 Levin. The Export Economies, pp. 8~-84, 115. Para ponerse al dla en cuanto 
al CaJO peruano, vease tambien a Michael Roemer, Fishinll for Growth: Export·ud 
Development in Peru (Cambridge: Harvard University Press, 1971). 

n H. B. Lamb, "The Role of Business Communities in the Evolution of an India 
Industrialist Class", en Pacific Affairs, 28, nom. 2 (junio de 1955), p. 102; A. I. 
Levkovsky, CaPitalism in India: Basic Trends in Its DeveloPment (Bombay: Peoples 
Publishing House, 1966), p. 52. 

1ll Chi-ming Hou, Foreign Investment and Economic DeveloPment in China, I840· 
19J7 (Cambridge: Harvard University Press, 1965), pp. 1~4-145, 165-188. 

• En esta temprana etapa. Ia competencia que existe se establece entre los reti
dentes extranjeros y los empresarioe nativos. Esta rivalidad ha producido Ia ghanea
nizaci6n, nigcrizaci6n, tanzanizaci6n y programas similares que incluyen Ia expropfa· 
ci6n y Ia expulsi6n de los residentes de origen indio, libanes y arabe. . "I 
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bio, en los paises que han avanzado algo por el camino ·del des
arrollo son competitivas las actividades de los empresarios na
cionales y las de las empresas de propiedad extranjera. En al
gunos casos Ia competencia se ha iniciado por la entrada del 
extranjero a Ia economia local para producir un producto fa
miliar para el consumo local, tales como los textiles, panes o 
jabones, basado en Ia esperanza de poder fabricarlo mejor o mas 
barato que los competidores nacionales. En otros casos, la com
petencia se ha iniciado cuando algunos empresarios nacionales 
emprendedores han decidido experimentar con Ia producci6n de 
articulos introduddos antes al pais por empresas de propie
dad extranjera. :Este ha sido un patr6n comun entre los produc
tos de consumo, tales como los radios y refrigeradores, y entre 
los bienes indus~riales sencillos, tales como los productos quf
micos basicos, los tanques de almacenamiento y los motores 
pequeiios. 

En cuanto ha empezado a generarse Ia competencia entre las 
empresas nacionales y las de propiedad extranjera, su existencia 
ha anunciado generalmente una ruptura visible en Ia estructura 
de los grupos empresariales nacionales. Aquellos cuyos interesea 
han sido complemeuiarios de los intereses de las empresas de_______ 
propiedad extranjera -como los banqueros, comerciantes y pro
veedores de tales empresa~ se han inclinado a mantener una 
polftica de tolerancia bacia los intereses extranjeros. Aquelloa 
que se consideran a sf mismos en competencia con los extran-
jeros han tratado generalmente de limitar y reducir el alcance 
de Ia subsidiaria de propiedad extranjera.ta 

En general, a medida que ha avanzado el desarrollo, los ele
mentos empresariales nacionales que se consideran en compe
tencia con los extranjeros han aumentado su importancia rela
tiva. Si la fabricaci6n de cerveza, zapatos y cajas fue en alguna 
ocasion algo misterioso para los empresarios nacionales, perdio 
rapidamente ese caracter. Ademas, el proceso de desarrollO ha 
tendido por si mismo a incrementar las oportunidades de Ia pro
ducci6n en gran escala y de Ia distribucion en los mercados na
cionales con mayor rapidez que las oportunidades de las impor
taciones y exportaciones, con lo que Ia atenci6n de los empresa
rios se ha dirigido a Ia economia nacional; como resultado de 
ello, los intereses empresariales nacionales que originalmente ha-

'l 
I 
I 

I 

,. Vease, por ejemplo, a Vernon, The Dilemma of Mexico's DeveloPml!nt, pp. 165-~~~~+-~-
169; Warren Dean, Th" Industrialization of S4o Paulo, 1880-190 (Austin: UnivenitJ 
of Texas Press, 1969), pp. 155-148. 
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bian hecho hincapie en las actividades complementarias se vie
ron rapidamente inclinados a las actividades competitivas. Al
gunos elementos de Ia comunidad empresarial nacional que ori
ginalmente habian sostenidQ intereses claramente opuestos, se 
unieron en una oposicion comun a los extranjeros. 

u> El papel que ha desempefiado Ia elite intelectual en el debate 
5obre Ia inversion extranjera ha sido mas complejo. General
mente podemos dar por sentado que las universidades y los me
dios de comunicacion en masa de Ia mayorfa de los paises asu
miran el papel del critico externo, a menos que se encuentren 
explicitamente al servicio del gobierno nacional, o que por 
medio del terror hayan sido obligados a aceptar Ia posicion 
del gobierno. Por supuesto, Ia inclinacion de tales grupos a des
empefiar un papel politico activo varia con el tema de que se 
trate. Sin embargo, siempre que las politicas oficiales estimulan 
a los extranjeros para que vengan a ocupar en Ia economia lu-
gares de prestigio y poder, los intelectuales que no pertenecen 

~----- al establecimiento del poder tienden a considerar tales politicas 
como inspiradas en el deseo de fortalecer Ia posicion de dicho es
tablecimiento y por lo tanto de debilitar el status y Ia influen
cia de quienes estan fuera del mismo. 

En afios recientes casi no ha habido un solo pais subdesarro
llado donde los intelectuales no hayan planteado este problema. 
El mismo ha aparecido con claridad especial, por ejemplo, en 
Ghana, Nigeria, Ia India, Chile, Mexico, Brasil, Malaya y las 
Filipinas. Pero Ia tension existente entre los intelectuales na
cionales y los administradores de las empresas extranjeras no se 
limita al mundo subdesarrollado. Aparentemente, Ia obra de 
·Servan-Schreiber The American Challenge H debe su popula
·ridad en Canada y Europa, de otro modo inexplicable, al hecho 
'de que respondio a un tipo semejante de intranquilidad entre 
'los intelectuales de esos pafses. Realmente es sustancial el nu
'mero de publicaciones at.:ademicas que se ocupan de uno u otro 
aspecto de esta preocupacion existente en los paises desarro
'llados.111 

" Jean-Jacques Servan-Schreiber, The American Challenge (Nueva York: Athel!~lllll, 
-~--~969). . -

:. Ill Por ejemplo, Kal Levitt, Silent Surrender: The Multinational Corporation in 
Canada (Nueva York: St. Martin's Press, 1970): S. H. Hymer y Robert Rowthorn, 

-----.,.IJIHultinational Corporations and International Oligopoly: The Non-American Chal/en
_.e, Ensayo para Discusi6n del Centro de Crecimiento Econ6mico, nom. 75 (New 
Haven: Yale University Press, 1969), pp. 23-24; J. H. Dunning, American Invest· 
ment in Briti.•h Manufacturing Industry (Londres: Allen 8c Unwin, 1958), p. 321; A. 
"E. Safarian, Foreign Ownership of Canadian Industry (Toronto: McGraw-Hill, 1960), 
p. 312; "Foreign Ownership and the Structure of Canadian Industry", en Report 
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' Las reacciones de los intelectuales se integran con varios ele
imentos. Algunos de ellos son manifiestamente ''racionales", al 
:Jlacer hincapie en cuestiones tales como las desventajas econo-

----iJDmicas y politicas de Ia dependencia de las empresas de propie-
-dad extranjera. Otros apelan a valores tales como los de inde-
4pendencia y libertad, que ven amenazados por Ia empresa de pro
t>iedad extranjera. 
- Sin embargo, de cuando en cuando podemos descubrir algu
nos matices de tipo mas subjetivo y personal. En muchos pafses, 
Ia actividad empresarial se considera como una ocupacion infe
rior desde el punto de vista intelectual y social. Esa opinion se 
ha vuelto menos prominente en afios recientes, especialmente en 
los paises donde Ia administraci6n de negocios se esta copvir
tiendo en una profesion. Pero todavfa es fuerte en algunos .pafses. 
Asf sucede, por ejemplo, en Gran Bretafia, donde generalmente 
se considera a un empresario importante como situado clara
mente por debajo del funcionario publico importante en termi
nos de nivel intelectual;18 y en Canada, donde Ia diferencia se 
percibe en form_a diferente, pero puede ser igualmente grande.17 

El verse obligados a compartir su posicion y su poder con Ia 
elite empresarial, 

4 

especialmente cuando esa elite representa in
tereses extranjeros, debe contribuir seguramente al sentimiento 
de intranquilidad psicologica de los intelectuales. 

~ .. i 
l't~, 

EL RETO DE LAS IDEOLOGfAS 

El hincapie que hemos hecho basta ahora en los elementos per
sonaies de las respuestas nacionaies a Ia presencia del inversio
nista extranjero no pretende excluir otra posibilidad, Ia de que 
Ia hostilidad pueda surgir mas de Ia ideologfa que del interes 
directo. Una explicacion ideologica parece ajustarse a las mani
festaciones de Ia tensi6n observadas tan bien como una explica
cion basada en intereses personales; por ello resulta diffcii dis
tinguir Ios 2 tipos de causas. 

Como razon manifiesta de Ia hostilidad bacia Ia inversion con
trolada en Estados Unidos, Ia ideologfa parece desempefiar un 
of the Task Force on the Structure of Canadien Industry (Ottawa: Queen's Printer, 
1968), pp. 4ll-412. Vease tambien a Jacques Gervais, La France f4ce au:c investis· 

----- sements etrangers (Paris: l'l:nterprise Moderne, 1963), pp. 171-174. 
10 Ralf Dahrendorf, "Recent Changes in the Class Structure of European Society", 

en Daedalus, 93, nom. 2 (invierno de 1964), pp. 267·270, presenta una biblioi!'afia 
de primera clase sobre este punto. Vease tambien a David Granick, The European 
Executive (Garden C;ty, N. Y.: Doubleday, 1962), pp. 93:124. 

17 John Porter, The Yertical Mosaic: An Analysis of Social Class and Power in Canada 
(Toronto: University of Toronto Press, 1965), pp. 444-446 
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papel mlis importante en los paises subdesarrollados que en los 
avanzados. Por supuesto Ia base ideol6gica mlis antigua de tal 
oposici6n tuvo un origen marxista, fundado en el concepto de 
la lucha de dases, la explotaci6n capitalista y el imperialismo. 
Sin embargo, esta forma de oposici6n logr6 apenas progresos li
mitados en los paises subdesarrollados. Ni siquiera en Mexico 
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durante los afios treintas -un periodo en que la teoria politica ~~~
comunista alcanz6 el nivel maximo de influencia en ese pais-
fueron suficientemente fuertes las posiciones marxistas-leninis----
tas contra la inversi6n de propiedad extranjera para inducir 
purgas totales de inversionistas extranjeros. 

Despues de la segunda Guerra Mundial, las posiciones ideol6-
gicas prevalecientes en los paises subdesarrollados pasaron a una 
fase nueva. Como observamos anteriormente en este capitulo, 
algunos paises eligieron el socialismo como un compromiso ideo
l6gico. Pero aun aquellos que no adoptaron el socialismo en 
forma o en sustancia estructuraron en general sus ideologias na
cionales en terminos que marcaban lfmites bien definidos al pa
pel de la inversi6n extranjera. En la medida en que una ideo
logia explicita apoyaba esta posici6n, la misma tendi6 a tener al 
principio una fuerte inclinaci6n econ6mica, con base en los es
critos de economistas como Raul Prebisch y de instituciones ta
les como Ia Comisi6n Econ6mica para America Latina (CEPAL). 

Las primeras posiciones de la CEPAL se basaban principalmente 
en Ia observaci6n de que la inversi6n tradicional de propiedad 
extranjera en los paises subdesarrollados se orientaba bacia las 
materias primas, y en el supuesto de que este patr6n continua
ria. De acuerdo con la CEPAL, los terminos de intercambio eran 
desfavorables para las materias primas en relaci6n con los pro
ductos industriales; en consecuencia, los paises subdesarrollados 
deberian dejar de especializarse en la producci6n y exportaci6n 
de matcrias primas para dedicarse a la fabricaci6n de:: productos 
manufacturados para sus propias necesidades.18 Presumiblemen
te para esta clase de cambio no se podria esperar mucha ayuda 
de las empresas extranjeras. Aunque la primera articulaci6n de 
este conjunto de supuestos se produjo principalmente en Ame
rica Latina, pronto se puso en claro que Ia India, Paquistan, In
donesia, Nigeria y otros paises estaban completamente de acuer
do a ese respecto. 

Pero con el tiempo empezaron a ponerse en duda algunos de 
los supuestos empiricos de Ia posici6n original de la CEPAL. Los 

18 A. 0. Hinchman, "Ideologies of Economic Development", pp. 12-17. 
!IICJH!l; 
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terminos de intercambio de los exportadores de materias primaa 
eran obviamente desfavorables en algunos periodos, pero muy 
favorables en otros. Ademas, los indices de precios utilizados en 
los calculos de los terminos de intercambio tenian serias defi
ciencias que los inclinaban a favor de Ia posici6n de Ia CEPAL.1e 

Tambien se puso en duda el supuesto basico de Ia CEPAL relativo 
a Ia posici6n de negociaci6n de los paises subdesarrollados. Las 
economias subdesarrolladas encontraron que podian lograr, me
diante negociaciones, una posici6n dominante en las industrias 
de materias primas de propiedad extranjera, por lo menos me
dida en terminos de su participaci6n en los beneficios. Las em
presas manufactureras de propiedad extranjera respondieron 
inesperadamente bien a las presiones que las obligaban a establ£:
cer instalaciones productivas dentro de los paises subdesarrolla
dos y les exigian aumentar Ia profundidad de sus operaciones en 
Ia economia local. Hasta el supuesto de que tales empresas se 
resistirian a exportar sus productos manufacturados desde loa 
paises subdesarrollados result6 finalmente desmentido en forma 
clara por 1os hechos. 

Las ideologias de los paises subdesarrollados han podido asi
milar estos acontecimientos mediante un proceso de ajustes mar
ginales. Muchos intelectuales estan ahora dispuestos a aceptar Ia 
posibilidad de que las economias subdesarrolladas se beneficien 
con Ia presencia de las empresas controladas en Estados Unidos 
y en otros paises, si el beneficio se mide en terminos tan estricta
mente econ6micos como el producto o el ingreso nacional bruto. 
Pero se cree que el beneficio aparente encubre fuerzas destruc
tivas mas sutiles, incluyendo las concentraciones crecientes de in
greso y poder, como vimos en el capitulo V. A pesar de que los 
industriales nacionales pueden aparecer en ocasiones opuestos a 
las empresas de propiedad extranjera que son sus rivales y sus 
dienies, se pien:;a que ambos se unen en un proceso comun de 
explotaci6n en que el extranjero es el socio principal. Hasta loa 
trabajadores industriales empleados por las empresas de propie
dad extranjera se han convertido en una parte del mecanismo 
de explotaci6n, porque generalmente se les pagan salarios ma
yores que el promedio nacional. 

Como resultado de todo esto, las distorsiones econ6micas que 
describimos en el capitulo V se han remachado en Ia economia 
nacional con Ia connivencia de los grupos nacionales, las ma-

miu and Statistics, 49 (noviembre de 1967), pp. 617-619. .. 
11 

• •· B. ""''"oh· ··s-Wo •- ud "" T- of y,.,. .. , m """- of &oo+ \ 



I ., 

I' ~ 

' 

if' 

· ''t.Ll fES", tDEOLOGfAS Y CUL TURAS NACIONALES 

!inches contemporaneas del mundo subdesarrollado. Los traba
jadores industriales que se benefician de Ia generosidad de los 
extranjeros han sido_ enmascarados como representantes paten
dales de sus intereses de clase. En suma, Ia economfa nacional 
ha sido entregada al control de los extranjeros. Este es el sfndro
me de Ia dependencia, Ia etapa final del sojuzgamiento de Ia 
economfa nacional por los norteamericanos agresivos y expan
sionistas.20 

~ C',t '( 

"t.. ·. r 

EL CHOQUE DE CULTURAS 

Mientras que en los pafses subdesarrollados se pueden conside
rar las tensiones existentes con las subsidiarias de propiedad nor
teamericana como debidas en parte a un choque de ideologfas, 
en los pafses avanzados tales tensiones corresponden mas bien 
a un choque de-culturas nacionales. Serfa err6neo llevar Ia dis
tinci6n demas1ado lejos; evidentemente, las diferencias cultura
les desempeiian tambien un papel en las relaciones de los Esta
dos Unidos con los pafses Iatinoamericanos. Pero dicha distin
ci6n tiene cierto valor expositivo. 

Cada naci6n, impulsada por fuerzas culturales e hist6ricas que 
tienen sus propios ingredientes unicos, tiende a desarrollar su 
propio consenso diferente en cuanto a Ia relacion entre el poder 
privado y el publico. Por lo tanto, es muy grande la gama de 
actitudes, sensibilidades y expectativas nacionales relativas al 
Iugar que deben ocupar las grandes empresas en Ia economfa. En 
el espectro de tales actitudes nacionaies, el caso de los Estados 
Unidos se distingue en muchos aspectos importantes. Este es 
un hecho que entienden las elites de otros pafses, aun cuando su 
conocimiento de Ia economia norteamericana sea vago y sujeto 
a errores. Parece razonable suponer que los paises cuyas actitu
des y expectativas relativas a las empresas privadas se asemejan 
menos a las prevalecientes en los Estados Unidos se sentiran mas 
inc6modos ante Ia presencia de las empresas norteamericanas en 

---su economfa. :Esta no es una hip6tesis que se pueda someter a 
------pnrueba en ningtin sentido ciendfico. Los conceptos incluidos son 

demasiado diffciles de definir y medir, y los casos disponibles 
----~pa•ra comparaci6n son demasiado pocos. Para este examen explo

ratorio, puede resultar titil Ia comparaci6n del caso de los Es-
• La ideologfa aparece bien deaarrollada en Theotonio dot Santos, El nuevo CII· 

Netn de 111 dePendenci11 (Santiago, Chile: Centro de Estudiot Socio-Econ6micoa, Uni
wnldad.de Chile, 1968), y Dependtmcia econ6mic11 " 111tern11ti1141 de cambia en Aml
rlcll Latin11 (Santiago, Chile: Centro de Eatudioe Socio-Econ6mia~~, 1970). 
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VII. EL EMPUJE NACIONAL Y LA RESPUESTA 
NACIONAL 

--,.--; m: ---
SE ACEPTARA genera:lmente que el mundo modemo de naciones
estados no es un modelo de organizaci6n bien ordenada. Cada 
uno de los mas de 100 pafses se ocupa de la realizaci6n de sus 
propias metas nacionales, sociales y polfticas. Pero al mismo 
tiempo, todos ellos sienten Ia necesidad de aceptar cierto contac
to con los demas a traves de Ia inversi6n, el comercio, el turismo 
y el intercambio de ideas. Durante los ultimos decenios, las me
tas nacionales se han vuelto progresivamente mas ambiciosas y 
refinadas, a medida que los Estados han asumido dentro de sus 
fronteras responsabilidades por cuestiones tan complejas como 
Ia salud, el bienestar, la seguridad econ6mica y la distribuciun 
equitativa del ingreso. AI mismo tiempo, parecen haberse mul
tiplicado inexorablemente los contactos entre los Estados, im
pulsados por mejoras continuas de los transportes y las co'llu
nicaciones. 

Asf pues, justo en Ia etapa en que ha aumentado la necesidad 
de control nacional, ha disminuido Ia capacidad nacional para 
mantener ese control. Los intereses y responsabilidades de los 
pafses, que antes podfan ser delineados explicitamente por el 
teodolito del agrimensor, han perdido su nitidez geofnifica y se 
han extendido bacia las areas de otros pafses. La expansion ba
cia el exterior ha sido mucho mas evidente para los Estados Uni
dos que para otros pafses, remarcada no s6lo por los intereses de 
sus empresas multinacionales, sino tambien por su posici6n de 
avanzada en las realizaciones cientificas y en las normas de con
sumo. Pero practicamente todos los demas pafses, lideres y no 
lideres, se h~n visto implicados cada vez mas en los asuntos inter
nos de los otros. U n resultado de este fen6meno ha sido un au
mento sostenido de los problemas de jurisdicciones yuxtapuestas 
y en conflicto.t 

----~ ~···-· --;ht ... ,..,.- . ·-· ;-n;-. 

.o· 

1 Hay un tratamiento juridico del problema en lo que se relaciona a Ia empresa 
multinacional, acompaiiado de una bibliografia extensa, en D. F. Vagts, "The Mul
tinational Enterprise: A New Challenge for Transnational Law", en Harvard Law 
R~view, 83, num. 4 (febrero de 1970) pp. 739-792. 
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. .IV 

EL CONFLICI'O DE JURISDICCIONFS Ill 

"Es ley establecida", afirm6 el Juez Learned Hand en su opi
ni6n de 1945 en el caso antimonopolistico de Ia Alcoa que mar
c6 pautas a seguir, "que cualquier Estado puede imponer obli
gaciones, aun a personas que no le deban lealtad, por un com
portamieoto observado fuera de sus fronteras que tenga conse-

9~. 

cuencias dentro de elias y que el Estado reprenda; y estas obll- ---
gaciones seran ordinariamente reconocidas por otros estados".2 
Sin embargo, en lo que se refiere a Ia reacci6n de otros Estados 
ante las medidas extraterritoriales de los Estados Unidos, esa 
afirmaci6n ha resultado demasiado emotiva. Por regia general, 
otros Estados se han ofendido por cualquier intrusi6n de los Es-
tados Unidos dentro de sus propias jurisdicciones.S Aun mas, el 
resentimiento se ha desarrollado rapidamente cuando la orden 
de los Estados Unidos se referia en primera instancia a alguien 
que tambien estaba bajo el alcance jurisdiccional de los Estados 
Unidos. Han aparecido mas y mas casos en que las 6rdenes del 
gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que esten dirigidas 
inequfvocamente a ciudadanos norteamericanos, han producido 
repercusiones internacionales. El aumento de las situaciones de 
esta clase deriva de 2 hechos inevitables: en primer Iugar, que 
toda transacci6n a traves de las fronteras internacionales tiene 2 
partes y, pd'r lo tanto, supone 2 jurisdicciones nacionales; en 
segundo, que los ciudadanos que controlan activos fuera de su 
propio pafs se encuentran generalmente enfrentados a 2 con· 
juntos de obligaciones, una hacia su propio pais y el otro hacia 
el pais donde se looaJ.izan sus activos. 

El hecho que toda transacci6~ internacional este sujeta al 
control de 2 jurisdicciones ha venido produciendo fricciones en 
las relaciones internacionales desde que ha habido transacciones 
internacionales; en resumen, mucho antes de que la empresa mul
tinacional pudiese ser concebida como una instituci6n. Los Es
tados Unidos restringen las exportaciones de cobre para mante
ner bajo el precio interno del cobre; como resultado de ello, 
disminuye la oferta de cobre a los pafses europeos. Los Estados 

2 United States v. Alummum ComPany <>! America, 148 F. 2a. 416, 433 (2o. Cir. 
1945). Hay un examen antorizado del problema de Ia extraterritorial;dad de las 
]eyes ant1monop61icas de los Estados Unidos en W. L. Fugate, .. The International 
Aspects of the United States Antitrust Laws", trabajo presentado a Ia Conferencia 
Internacional sobre Monopolios, Funsiones y Pr3.cticas Restrictivas, tondres, septiembre 
de 1969, mimcografiado. 

a Hay un resumen excelente de estas reacciones en Kingman Brewster, Jr., Antitrust 
and American Business Abroad (Nueva York: McGraw-HiJI, 1958), pp. 45-51. 
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Unidos restringen la importaci6n de petr6leo para proteger su 
industria nacional; como consecuencia de ello, baja el precio 
del petr6leo de Libia en Europa. Los Estados Unidos establecer\ 
restricciones a la exportaci6n de capital pensando que ello e~ 
necesario para proteger su posici6n de balanza de pagos; en con'{ 
secuencia, aumentan en gran medida las demandas de credito dG-~~~~
los mercados de capital europeos. El gobierno de los E;tados. 
Unidos prohibe la exportaci6n a algun pais amigo de materi""as----~
primas destinadas a ser procesadas y reexportadas a un "ene-
migo" de la guerra fria; como resultado de ello, el pais interme-
diario que debe procesar la materia prima se ve privado de ha~ 
cer un buen negocio. En virtud de que la presencia de las sub-
sidiarias controladas en Estados Unidos en cualquier pais ex• 
tranjero conduce generalmente a un nivel mayor de transaccio~ 
ncs entre ese pais y los Estados U nidos, su presencia significa 
tambien una mayor vulnerabilidad de la economfa nacional £ren-
te a las medidas reguladoras de los Estados U nidos. ; 

Por supuesto, es cierto que el problema es simetrico, que las, 
mismas generalizaciones se aplican a las subsidiarias extranjeras 
de las empresas britanicas, francesas o japonesas. Por ejemplo, 
el hecho de que la industria del aluminio de Grecia este contt:o
lada por una sHbsidiaria de Pechiney expone a ese pais a las re-, 
gulaciones de Francia en mayor medida de lo que ocurriria de, 
otro forma. Pero hay una diferencia de grado entre los Estados 
Unidos y otras economfas que los pail.es recipientes no pueden 
pasar por alto facilmente. Las subsidiarias de las matrices nor
teamericanas son en total muchas veces mas grandes que las de 
un pais inversionista que ocupe el segundo lugar, como Gran 
Bretaiia o Jap6n. Desde el punto de vista de la mayoria de los 
paises recipientes, el problema es de un orden de magnitud muy 
d.ifeienle. 

Sin embargo, el hecho de que toda transacci6n internacional 
tenga 2 partes causa menos problemas a los paises recipientes 
que el hecho de que la personalidad nacional de la empre;a mul
tinacional controlada en Estados Unidos -la subsidiaria nacio
nal- este sujeta a las 6rdenes de 2 amos. El gobierno de los Es
tados Unidos puede ordenar a la matriz norteamericana que 
tome medidas que determinaran las acciones y los planes de sus 
subsidiarias extranjeras, mientras que los gobiernos locales pue
den dirigir sus causes a la subsidiaria con Ia misma facilidad. 

En e'te caso, de nuevo, la fuerl'a que puede emplear el gobier
no de los Estados Unidos S(! contrarresta,, por lo menos nomin~l~, 
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mente, con una fuerza en Ia direccion contraria. Mientras que 
el gobierno de los Estados U nidos puede ordenar a Ia matriz 
norteamericana que ejecute acciones que afecten a Ia subsidiaria, 
el gobierno nacional puede ordenar a la subsidiaria que ejecute 
acciones que afecten a la matriz; cuando el gobierno mexicano 
ordena a Ia subsidiaria mexicana de la Ford Motor Company que 
encuentre Ia forma de exportar sus productos a otros paises, el 
mensaje va dirigido a Dearborn, Michigan. Sin embargo, los go
biernos recipientes tienden a suponer que la capacidad del gobier
no de los Estados Unidos para influir en la conducta de la sub
sidiaria es mucho mayor que Ia capacidad del pafs recipiente 
para influir en Ia conducta de Ia matriz norteamericana. Debi
do a que Ia lucha se contempla generalmente como un juego de 
suma cero -un juego en que Ia ganancia de una de las partes 
es Ia perdida de la otra-, Ia diferencia del poder de persuasion 
de los Estados Unidos y del pafs recipiente adquiere una im
portancia fundamental. 

Hay otro aspecto de Ia influencia gubernamental que se pue
de establecer en terminos formalmente simetricos. Mientras que 
el gobierno de los Estados Unidos puede influir sobre Ia Inter
national Harvester en formas que afecten a la administracion 
de su subsidiaria britlinica, el gobierno del Reino Unido puede 
influir seguramente sobre Ia British Petroleum, o el gobierno de 
Italia sobre Ia Olivetti, en relacion con Ia administraci6n de sus 
subsidiarias norteamericanas.• Sin embargo, Ia simetrfa es de nue
vo s6lo de forma, no de sustancia. En este caso, el papel del 
gobierno norteamericano es relativamente menos potente de lo 
que podrfa implicar Ia simetria forrnal. Por regia general, Ia in
fluencia del gobierno de los Estados Unidos sobre las subsidiaria
l'ias extranjeras de las empresas norteamericanas es mucho me
nor que Ia influencia de otros paises avanzados sobre las subsi
diarias extranjeras de sus empresas nacionales. Es casi inconce
bible que una de las compaiiias principales de Francia o de 

, Japon haga algun movimiento importante en el exterior sin con
------ sultar antes con un ministerio tutelar de su pais; es improba

ble que una gran empresa de Gran Betaiia, ltalia o Alemania, 
------ejecute tal acci6n sin alguna consulta seria; en cambio, es pro-

».:.\&iik· c. 

' En efecto, uno de los roierobroa principales de Ia Camara de Representantes de 
los Estados Unidos ha expresado su temor de que, en vista de que el gobierno britanico 
posee una gran parte de las acciones minoritarias de Ia British Petroleum, Ia adqui
sici6n de Sohio en los Estados Unidos por parte de dicha compal\ia podria crcar un 
caballo de Troya en Ia economia norteamericana. V~ase "Europeans Irked by U. S. 
Trust Role", en The New York Times, 15 de octubre de 1969, p. 71. 
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bable que una empresa norteamericana no informe al gobierno 
de los Estados Unidos mas que por mero tramite -si acaso
antes de dar un paso semejante. 
L- Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos ha llegado en 
Ocasiones a la subsidiaria extranjera a traves de la matriz nor
teamericana en formas que representaron un reto abierto a las 
politicas de los gobiernos recipientes. Los casos de esta clase 
han recibido mucha publicidad cuando se han conocido. El he
cho de que fuesen los Estados Unidos quienes estaban impo
niendo su voluntad a la subsidiaria nacional aiiadio generalmen
te una mordacidad especial a la situacion, reco~·dando al pais 
recipiente Ia enorme potencia de interferencia que se encuen
tra en reserva detrlis del caso individual. Estos casos han sido 
expuestos con gran detalle en otras publicaciones. A veces han 
sido descritos con una objetividad desinteresada, a veces con ador
nos retoricos no tan objetivos.11 Es probable que el grupo mu 
sensible de tales casos sea el que se relacion6 con los esfuerzos 
de los Estado Unidos por extender su red de medidas economi
cas de Ia guerra £ria para abarcar las actividades de las subsi
diarias extranjeras controladas en Estados Unidos.8 Un inci
dente cllisico se refiri6 a Ia exploracion provisional de la Ford 
de Canadli, realizada en 1957, de la posibilidad de enviar ca
miones a China continental. En esta epoca, Canada estaba an
siosa por establecer ese comercio, mientras que los Estados Uni
dos estaban decididos a evitarlo. En consecuencia, cuando un 
gesto de disgusto del gobierno norteamericano detuvo las ges
tiones de Ia Ford, Ia reaccion canadiense fue de enojo como era 
de esperarse .. Del mismo modo, el gobierno de los Estados Uni
dos trat6 de impedir que los ingleses vendieran algunos aviones 
Viscount a China porque estaban provistos con equipo de nave
gaci6n norteamericano.T 

1 L. A. Litvak y C. J. Maule, "Conflict, Resolution and Extraterritoriality", en 
Journal of Conflict Resolution, 13, mim. 5 (septlembre de 1969), pp. 566-515; J, R.. 
Garson y H. J, Berman, "U. S. Export Controls-Past, Present, and Future", en 
Columbia Law Review, 67, num. 5 (mayo de 1967), pp. 791·980; sin autor, "Extra
lerritorial Application of Antitrust Laws; A Conflict of Laws Approach", en Yale Law 
Journal, 70, num. 2 (diciembre de 1960), pp. 260-287; J. T. Haight, "The restrictive 
Bwiness Practices ClaUJe in U. S. Treaties: An Antitrust Tranquilizer for International 
Trade", en Yale Law Journal, 70 num. 2 (diciembre de 1960), pp. 240-257; Kingman 
Brewster, Jr., Antitrust and American Busine.u Abroad, especialmente Cap. 3, pp. 
59·52; Kingman Brewster, Jr., Law and United States Business in Canada (Washington, 
Coroit~ Canadiense-Norteamericano, 1960); J. N. Behrman, National Interest and the 
Multinational Enterprise (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1970), pp. 114-127. 

1 Behrman, National Interests, pp. 104-IU. Litvak y Maule, "Conflict", examinan 
lol casos canadienses. 

' R.. H. Cojeen, "Resentment Toward U. S. Direct Investment Abroad", ea Michl· 
aan Business Review, 16, num. 1 (enero de 1964), p. 25. 
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Tan provocativo como estos casos, fue otro que ocurrio en 
1965 relacionado con Ia subsidiria francesa de propiedad ma
yoritaria de Ia Fruehauf. En este caso, el gobierno de los Estados 
Unidos trat6 de evitar que Ia compaiiia francesa vendiera sus 
vehiculos a otra compaiifa francesa que los incorporaria en pro
ductos destinados a China continental, pero los intereses mino
ritarios franceses frustraron Ia tentativa recurriendo a sus pro
pios tribunales. Otro caso provocativo ocurrio en 1964, cuando 
ei gobierno norteamericano se neg<'> a permitir que la IBM de 
los Estados Unidos exportara algunos de sus equipos especiali
zados de computadoras a su subsidiaria francesa. La justificacion 
de esa negativa fue que los Estados Unidos, como firmantes del 
tratado de no proliferacion nuclear, violarian sus obligaciones 
internacionales si ayudaran a Francia a mejorar sus capacidades 
nucleares.s Desde el punto de vista frances, este era el caso de 
un Estado soberano que utilizaba su fuerza economica para do
minar a otro. Se supone generalmente, con buenas razones, que 
el gobierno de los Estados Unidos ha tornado muchas otras me
didas de esta clase sin darles publicidad. 

Las explicacioncs del poder del gobierno de los Estados Unidos 
a traves de las subsidiarias extranjeras de las materias norteame
ricanas han tenido un fuerte efecto sobre Ia opinion publica 
extranjera. Sin embargo, es posible que en terminos economicos 
hayan sido menos importantes que los controles ejercidos por el 
gobierno de los Estados Unidos sobre la corriente de fondos que 
se estab!ece entre las matrices norteamericanas y sus subsidiarias. 
En cuanto a la forma, estos controles se dirigieron a Ia matriz; 
en cuanto a Ia sustancia, representaron <'>rdenes que afectaron 
profundamente Ia conducta de las subsidiarias extranjeras. Par• 
1970, tras de varios a1ios de fortalecimiento y formalizaci<'>n d.,
estos controles, el prugrama del gobierno de los Estados Unid~ 
habfa producido efectos eficaces -en gran medida inespcrados
sobre el patron de financiamiento de las subsidiarias norteame
ricanas en Europa. Por ejemplo, las necesidades de capital de 
tres subsidiarias se estaban satisfaciendo con fondos provenientes.. 
de fuentes situadas fuera de los Estados Unido, en mayor propor-t 
cion que nunca.9 • 

( 
Podemos caracterizar el programa de control de los Estad~. 

• John Walsh, "France: First the Bomb, Then the 'Plan Calcul' ", en Science,' 
156, num. 3776 (12 de mayo de 1967), pp. 767-770. 

0 H. D. Willey, "Direct Investment Controls and the Balance of Payments", en 
P. Kindlebcrger, comp., The International Corporation ((:UJ~4ac:: 1110: P~ess. 1970). 

•• ••. .• 11 
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Unidos sobre las ·exportaciones de capital como un esfuerzo ten• 
dient.e a mejorar Ia apariebcia de Ia posicion de su balanza de 
pagos a costa de otros paises avanzados. Durante un periodo bre• 
ve, este esfuerzo gener6 una reaccion Curiosa en el exterior, in~ 
cluyendo las quejas oficiales de Australia, Canada y Jap6n.10 

Pero esa reaccion no fue sostenida y nunca afect6 muy profun·~-
damente a los europeos. Este ultimo hecho puede atribuirse a 
varias circunstancias. Por una parte, Ia mayoria de los paisesL....----
europeos no habrfan vacilado en utilizar restricciones muy simi-
lares ante las mismas necesidades; por Ia otra, las consecuencias 
de balanza de pagos adversas para Europa, generadas por el pro. 
grama de los Estados Unidos, no podian ser descubiertas y me. 
didas muy facilmente,. en Ia medida en que realmente existfan. 
Ademas, habia vacilaci6n en Europa sobre el hecho de protestar 
contra los controles a las exportaciones de capital norteamerica~ 
no en el preciso momento en que tantos europeos estaban expre-
sando sus recelos ante el crecimiento en Europa de las empresas 
controlaJas en Estados Unidos. Por tanto, el asunto se ha de-
jado apagar subterra.neamente, probablemente para resurgir 
cuando el conflicto de intereses sea mas evidente. 

El conflicto existente entre los objetivos norteamericanos y 
los de otros gobiernos aparece en muchos otros contextos. Por 
ejemplo, los gobicrnos tratan a menudo de reestructurar las in
dustrias nacionales que operan dentro de sus fronteras para sa
tisfacer algunas necesidades nacionales apremiantes. Estos esfuer .. 
zos suelen afectar Ia estructura de las empresas multinacionales. 
Cuando eso sucede, es muy probable que se generen conflictos 
con las politicas de otros paises. 

Las medidas que toma el gobierno de los Estados Unidos para 
modelar Ia organizacion de Ia industria aparecen generalmente 
como parte de una politica antimonop6Iica bien articulada, cuyo 
objetivo es el de impedir los obstaculos a Ia competencia nacio
nal. Pero una politica para el mantenimiento de la competencia 
no esta completa si pasa por alto las restricciones a las importa
ciones. Esto es aplicable especialmente a las industrias cuyas em
presas son grandes y escasas en numero y donde los mercado~ de 
diversos paises estan estrechamente relacionados. Como resultado, 
Ia politica norteamericana para Ia preservaci6n de Ia competeD
cia interna impulsa inexorablemente a las autoridades norteame
ricanas al examen de las economias de otros pafses, y hace que se 

10Behrmau, National biterests, pp. 93-98. .l 
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enfoque Ia atenci6n .especialmente en las industria donde des
empefian un papel mas importante las empresas multinacionales. 

En algunas ocasiones, el exa.nen de las actividades de las em
presas de control norteamericano en el exterior por parte de las 
autoridades de los Estados Unidos ha beneficiado a algunos paf
ses extranjeros donde operan estas empresas. Por ejemplo, los 
varios debates del gobierno de los Estados Unidos contra Ia Uni
ted Fruit Company durante los afios cincuentas y sesentas, en que 
se acusaba a esa compafifa de practicas monop6licas en el mer
carlo mundial del plcitano, podrfan haber ayudado a los pafses 
productores de platano, de acuerdo con un supuesto razonable.n 
Ha habido muchos otros casos parecidos: en 1960 se procedi6 
contra Ia General Foods y varias otras empresas grandes, alegan
do colusi6n en Ia importaci6n de productos de coco procedentes 
.de las Filipinas;12 bubo varios procedimientos contra empresas 
fabricantes de medicinas, a las que imputaban numerosas prac
ticas de las exportaciones a pafses extranjeros;13 en 195! se pro
cedi6 contra los productores principales de plomo, a los que se 
prohibi6 que restringieran las importaciones y exportaciones nor
teamericanas de plomo primario;14 se ejecutaron acciones pri
vadas y gubernamentales contra los principales fabricantes norte
americanos de radios, para romper sus acuerdos restrictivos en Ia 
Mancomunidad Britanica;lli durante los afios sesentas se ejer
citaron varias acciones contra las principales compafifas norte
americanas de productos qufmicos para poner fin a las restri~
ciones a Ia exportaci6n de productos fosfatados; 141 y otras ac-

11 United Sta·tes t•. United Fruit Company, qurja nom. 1203, Division Antimonop61ica, 
~partamrnto de Justicia, presentada en 1954, enmendada en 1956, acuerdo de con
~entimiento presentado en 1958, CCH 1958 Trade Gases 73, 790; qutja num. 1752, Di
\Oiaion Antimonop6lica, Departamento de Justicia, presentada en 196~. terminada por 
e1 argumento de nolo contendeTe, 1965. 

"' In the Malter of General Foods CorfJoJ'ation et a/., extracto de Ia Comision Federal 
de Comercio nt'1m. 8198, presentado en 1960, 59 FTC 706 (1961). 

"' Por ejcmplo, las quejas del Departamento de Justicia contra Sterling Drug, E. ll. 
Squibb y otras empresas (quejas noms. 1989, 1990, presentadas en 1968). La acci6n mu 
sonada del gobieruo de los Estado.s Unidos contra supuestas pr;lcticas restrictivas de 
las empresas en e1 terreno internacional por compai'iias fabricantes de medicinas eo 
ailos recientes, asumi6 Ia forma de una investigaci6n del Comitc! de lo Judicial, Sub
oomitt! de Combate a los Monopolios, Senado de los F.stados Unidos, Administered 
Prices, Drugs, informe num. 44!!, LXXXVII Congreso, It sesion. 1961. 

" United States v. American Smelting and Refining Compan)' et a/., queja ni1m. 
1177, Division Antimonop(,lica, Departamento de Jmticia, prescntada en 1955, Civ. 
18-249 (SDNY 1953). 

"' U1tited States v Radio Corporation of America et a/., queja num. 1210, Division 
Antimonop61ica, Departamento de Justicia, acuerdo de consentimiento presentado en 
1958, ccn 1958 Trade Cases N, 559; tambien Hazeltine Research, lt1c. " Zenith Radio 
Ctwp., 259 F. Sup. 51 (N, D. Ill. 1965); confirmada en parte, rcvocada en parte, 
338 F. 2• 25 (7• Cir. 1967); confirmada en parte, revocada en parte, 395 U. S. 100. 

.. United States v. International Ore b Ferti/iur Cor/JOr•tiort et cJ., queja nom • 
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ciones similares. No conocemos ninguna expresion de aprecio 
de tales esfuerzos norteamericanos por parte de otros paises. Y 
dificilmente podian haberse esperado tales expresiones. Las ac
ciones que realiz6 en estos casos el gobierno de los Estados Uni
dos se debieron a que convenian a sus intereses. Es de suponer
se que el principal efecto psicol6gico sobre otros paises haya ido 
el de recordarles su vulnerabilidad a las iniciativas procedentes 
de los Estados Unidos. 
n. Casi no hay parte alguna del programa antimonop6lico nor
teamericano que no pueda afectar las actividades extranjeras de 
las empresas multinacionales controladas en Estados Unidos en 
alguna forma. Pero hay una disposici6n en particular que tiene 
una potencia especial para hacer que estas empresas entren en 
conflicto con las politicas de otros paises. En Ia secci6n 7 de la 
Ley Clayton que prohibe a las empresas sujetas a Ia jurisdicci6n 
de los Estados Unidos que adquieran otras empresas siempre que 
"los efectos de tal adquisici6n puedan ser los de una reducci6n 
sustancial de Ia competencia o tiendan a crear un monopolio".IT 
De acuerdo con esta disposici6n, la fusi6n de una parte cual
quiera de una empresa multinacional, dondequiera que ocurra, 
queda sujeta al escrutinio severo y a Ia posible intervenci6n de 
las autoridades antimonop6licas norteamericanas. 

No debe suponerse que los Estados Unidos sean el unico pais 
preocupado por el mantenimiento de la competencia dentro de 
sus mercados nacionales. Canada y Gran Bretafia han elaborado 
programas tendientes a promover Ia preservaci6n de Ia compe
tencia interna. Tanto Ia Comunidad Europea como algunos de 
sus pafses miembros han avanzado mucho en Ia misma direc
ci6n.18 Pero los paises llegan raras veces basta a exigir a los ex
portadores potenciales de su economfa que compitan en los mer
carlos de otros paises. Por lo contrario, Ia mayoria de las estatutos 
nacionales, incluyendo los de los Estados Unidm, evitan la 

1768, Division Antimonop6lica, Departamento de Justicia, presentada en 1963, termi
nada por e1 argumento de nolo contendere, 1964; United States v. International Mine· 
rals & Chemicals Corporation et. at., queja num. 1769, Division Antimonop61ica, 
Departamento de Justicia, present3da en 1963, terminada por el argumento de nolo 
contendere, 1965; United States v. The Concentrated Phosphate Export Association 
Incorporated et al., queja nl1m. 1839, Divisi6n Antirnonop6Iica. Departamento de 
Ju•ticia, presentada en 1964, 273 F Sup. 253, rev. 89, U. S. 361 acuerdo de CODsen
timiento presentadO en 1969, ccn 1969 Trade Cases 86, 568. 

17 15 u. s. c. 18. 
"" Se encuentran resilmenes de los programas antimonop61icos de otros paise• en 

C. D. Edwards, Control of Cartels and MonoPolies (Dobbs Ferry, N. Y.: Oceana, 1967), 
H. M. Blake, Comp., Businc.<.< R<gulations in the Common Market Nations, 3 vou. 
(Nueva York: 1\fcGraw-Hill, 1969) . 
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Regia Dorada incluyendo una excepcion que permite a sus em· 
presas nacionales limitar su competencia cuando exporten desde 
su pais. Por tanto, todo pais que dependa en gran medida de 
proveedores externos debe acudir al principia de Ia autoayuda 
para protegerse de los acuerdos de tales proveedores que restrin
jan Ia competencia. 

Por supuesto, aqui es donde reside Ia dificultad. Muchos paises 
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europeos piensan que sus empresas nacionales son demasiado pe- ___ _ 
quefias para operar eficientemente en un mundo moderno. En 
consecuencia, mientras que las autoridades norteamericanas re-
flexionan sobre la forma de impedir que las subsidiai:ias extran-
jeras de las empresas controladas en Estados Unidos se coludan 
con otras empresas que puedan ser exportadores potenciales a 
los Estados Unidos, estos paises se ponen a explorar las posibili-
dades de promover fusiones sobre los exportadores potenciales 
de sus economias. • Hasta los paises que suponen que Ia compe-
tencia debe estimularse en ciertas circunstancias adoptan un en-
foque suficientemente eclectico para contemplar Ia conveniencia 
de la creacion de empresas mas grandes mediante fusiones.19 As{ 
se explica que Gran Bretafia pueda ejecutar al mismo tiempo 2 
programas aparentemente incompatibles: uno destinado a la pro-
mocion de las competencia, el otro al estimulo de las fusiones. 
Francia ha seguido una politica preponderante, durante un de-
cenio aproximadamente, de presionar a las empresas principales 
de cada sector industrial para que se unan en un numero me-
nor de empresas mas grandes.20 En Japon, algunos funcionarios 
publicos han ejercido una presion extraordinaria sobre algunas 
ramas de Ia industria, tal como Ia produccion de autom6viles, 
para que se fundan en unidades mas grandes.21 

Se puede ver en el horizonte un enfrentamiento claro de estas 
politicas nacionaies en conflicto. La intervencion del gobierno 
norteamericano en la adquisici6n por Ia Gillette de una empresa 
de rasuradoras electricas en Alemania, y en la adquisici6n por 

• Los papeles acostumbrados ~ invirtieron ruando el gobierno de Argelia se ner6 
a reconocer en 1969 Ia fusion de Sinclair Oil y Atlantic-Richfield, a pesar de que Ia 
misma era legal de acuerdo con las !eyes norteamericanas. Vease "Algeria Takes Con· 
trol of Oil Properties Held by Atlantic Richfield", en The Wall Street Journal, 27 
de enero de 1970, p. 12. 

1• D. 0. Swann y D. L. McLachlan, Concentration or Cmopetition: A European 
Dilemma.' (Londres Chatham, 1968), pp. 46-50. 

20 Stephan Cohen, Modern Capitalist Planning: The French Model (Cambrigde: 
Harvard University Press, 1969), pp. 7~-75, 159. 

lit Chistoshi Yanaga, Big Business in Japanese Politics (New Haven: Yale University 
Press, 1968), pp. 175-176. 
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Litton de una empresa alemana de maquinas de escribir electri
cas, es una indicaci6n de lo que ha de venir.22 

Aparte de que la disposici6n contra las fusiones de Ia Ley 
Clayton conduce a las autoridades norteamericanas a introdu
cirse en las jurisdicciones de otros paises, tenemos el hecho to
davia mas doloroso de que impide a los europeos que establezcatt 
sus empresas en el mercado norteamericano mediante una fusi6!l-
o adquisici6n. Cuando la British Petroleum trat6 por primc,..,I .... IIt...------
ocasion de abrirse paso en el mercado norteamericano adqui't 
riendo varias cadenas de gasolineras, pareci6 durante un tiem}>OJ 
como si las disposiciones de la Ley Clayton pudieran impedir 1~ 
medida; finalmente, ciertos ajustes y compromisos muy enreda{ 
dos del Departamento de Justicia arreglaron la cuestion,23 -, 
cuando 2 empresas suizas fabricantes de medicinas, Ciba y Geigy-,; 
decidieron unir sus operaciones en los Estados U nidos como part& 
d~ una fusion mundial de las 2 empresas, Ia Ley Clayton apa-t 
redo una vez mas como una ame:tana a la consumaci6n de es~ 
medida.2' , 

Un europeo con mentalidad indebidamente maquiavelica PO! 
drfa sospechar que4 la Ley Clayton es un aparato inventado de-. 
liberadamente por los norteamericanos para impedir las fusiow
nes europeas, especialmente cuando las mismas puedan amena
zar al poderio o Ia independencia de las em presas norteamero
canas. Por supuesto, esta interpretacion seria una representaci6n 
muy err6nea de las intenciones norteamericanas. Pero como quie ... 
ra que ello sea, el sentimiento sera inevitablemente un factor de 
importancia creciente en las relaciones que liguen a los Estados 
Unidos con otros paises avanzados. , •· 

b· ~~>-<~ 

., 
LA RESTRICCION DE LA SUBSIDIARIA DE PROPIEDED EXTRAN JERA 

Poco a poco, sin ningun plan maestro o politica general, los go
biernos recipientes han venido respondiendo a la presencia cre
ciente de la subsidiaria de propiedad extranjera. Aunque no 
exista un plan maestro, ha habido elementos consistentes en Ia 

"" "Trustbusters Challenge U. S. Firms' Dealings with Concerns Abroad", en The 
Wall Street Journal, 30 de julio de 1970, PI I. 

23 Petroleum Press Service, diciembre de 1968, pp. 447 -449; noviembre de 1969, 
pp. 407-409; diciembre de 1969, p. 465. Vease tambien Uniled States v. Standard Oil 
Co., et al., queja nUm. 2076, DivisiOn Antim0nop61ica, Departamento de justicia, 
acuerdo de consentimiento presentado en 1970, ccu 1970 1fade Cases 87, 869. 

"' United States v. CIBA Corp., Geigy Chemical Corp., CIBA Ltd., and J. R. Geigy, 
S. A., queja nllm. 2118, DivisiOn Antimonop61ica, Departamento de justicia, acuerdo 
de conaentimiento presentado en 1970, CCH 1970 Trade CAUs 80, 065. 
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reaccion. Los pafses han venido abandonando el concepto de que 
las empresas de propiedad extranjera tienen presupuestamente 
derecho a un tratamiento no discriminatorio, sustituyendo el pa
tron de tratamiento nacional por un conjunto de derechos mas 
restringidos. 

Las restricciones no han sido uniformes entre todos los paises. 
Por una varte, como indicamos en el capitulo VI, diferentes paf
ses han mostrado niveles diferentes de sensibilidad ante el pro
blema. Por la otra, aun cuando la sensibilidad fuese la misma, 
los problemas generados por la presencia de las subsidiarias ex
tranjeras han sido diferentes. Por 41timo, algunos paises se han 
sentido menos inhibidos que otros en cuanto a la reduccion de 
los derechos de los extranjeros porque el precio a pagar por la 
limitaci6n del alcance de las empresas de propiedad extranjera 
pareda relativamente bajo. 

La mayoria de los pafses, al enfrentarse a los costos implicitos 
de una polftica restrictiva de las subsidiarias de propiedad extran
jera, han preferido limitar tales subsidiarias en cierta medida, 
buscando a tientas un equilibria que tome en cuenta tanto las 
ganancias como los costos.211 La mayor parte de ellos, incluyendo 
a los Estados Unidos, no han vacilado al decidir que deberian 
mantenerse alejados de ciertas industrias nacionales estrategicas 
de los intereses-controlados por extranjeros, a cualquier precio. 
En consecuencia, practicamente todos los pafses limitan el dere
cho de las subsidiarias de propiedad extranjera a participar en 
industrias tales como la fabricaci6n de armas y aviones, la radio
di£usi6n publica, las Hneas maritimas costeras, Ia banca y Ia ex
plotaci6n de minerales en tierras publicas. Francia y Jap6n, 
mostrando el grado especial de la cautela que ha caracterizado 
durante tanto tiempo sus respuestas a los extranjeros, han ido 
aun mas alia. En Francia, por ejemplo, ya en los afios veintes se 
limitaban las actividades de refinaci6n y distribuci6n de las com-

• Consultensc resumenes de estaa limitaciones en el Simposio patrocinado por el 
Centro de Derecho Internacional y Comparado de Ia Fundaci6n Juridica del Sudoeste, 
Rights and Duties of Private Investors Abroad (Nueva York: Matthew Bender, 1965). 
Tambien Herman Walker, Jr., "Provisions on Companies in the United States Com
mercial Treaties". en American journal of International Law, 50, nUm. 2 (abril de 
1965), pp. 373-393; S. H. Hymer, Transatlantic Reactions to Foreign Investment (1\ew 
Haven: Centro de Crecimiento Econ6mico, Universidad de Yale, Ensayo para Discusi6n 
num. 53, pp. 5-12. D. F. Vagts", United States of American Treatment of Foreign invest
ment", Rutgers Law Review, 17 num. 2 (invierno de 1963), pp. 374-404. Varias fuen
tes descri_ben en detalle las limitaciones existent~ en paises individuates. vease por 
ejemplo, a M. J. Kust, Foreign Enterprise in India (Chapel Hill: University of North 
Carolina Press, 1964, mas un suplemento de 1966); S. W. Wurfel, Foreign Enterprise 
in Colombia (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1965); P. 0. PJ:Ohel, 
Foreip Enterprice in Nigeria (Chapel Hill: UJlivenity of North Carolina..P~, !Jl65). 
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pafi{as petroleras extranjeras;26 y a principios del decenio de 
1960 se instituyo un examen sistematico de todas las empresas 

__ __c____propuestas por extranjeros.27 Para ese tiempo, en Jap6n las uni
cas industrias donde los extranjeros tenian derechos de estable
cimiento irrestricto eran unos 15 sectores que seguramente evi
tarian, tales como la fabricacion de cerveza, de hielo, hilados 
de algodon y acero.2s Para todos los otros fines, Ia regia general 
eran criterios de selecci6n muy rigurosos y limitaciones drasti
cas. A pesar de su larga tradici6n del mantenimiento de un re
gimen liberal sobre los movimientos de capital de los no resi
dentes, Gran Bretafia ha mostrado recelos ocasionales sobre la 
adquisicion por parte de empresas norteamericanas de intereses 
en industrias "sensitivas", y ha venido imponiendo condiciones 
especiales en algunos casos.29 Hasta Alemania, a pesar de su in
sistente adhesion a una economia libre, abierta, ha mostrado 
ocasionalmente cierta nerviosidad porIa compra de empresas pe
troleras nacionales por intereses extranjeros. 

La insistencia de algunos gobiernos en que las subsidiarias de 
propiedad extranjera debieran sujetarse a reglas especiales la 
motivan en ocasiones cuestiones de politica publica. Pero en otras 
ocasiones se trata simplemente de mostrar preferencia por un 
JfUPO nacional £rente a los extranjeros, sin gran consideraci6n a 
las consecuencias econ6micas nacionales. Cualquiera que haya 
tido Ia naturaleza de los beneficios nacionales, las disposiciones 
de esta clase se han apartado con frecuencia del principia gene
ral del tratamiento nacional a las subsidiarias de propiedad ex
tranjera, un principia generalmente adoptado en los tratados bi
laterales.80 Pero las presiones internas en favor de la aplicacion 

,. J. H. McArthur y B. R. Scott, Industrial Planning in France (Boston: Escuela 
de ."-dministraci6n de Harvard, 1969), pp. 353-356 . 

.., A. W. Johnstone, United States Direct Investment in France: An Investigation of 
the French Charges (Cambridge: MIT Press, 1965), pp. 78-79. 

• Leon Hollerman, Japan's Dependence on the World Economy (Princeton: Prin
ceton University Press, 1967), pp. 262-279, describe en forma detallada el funcionamien
to efectivo de la concesi6n de Iicendas de las inveniones extranjeras. vease tambien a 
M. Y. Yoshino, "Japan as Host to the International Corporation", en C. P. Kindleber
~r, Comp., The International Corporation (Cambridge: NIT Press, 1970, pp. 345-372. 
En 1970 se Iiberalizaron un poco las reglamentaciones japonesas: vease "Japan Agrees 
to Open 323 More Businesses Directly to Foreign", en The Wall Street jow-lliJl. 
26 de agosto de I 970, p. I 3. 

.. Vease The Trinidad Oil Company: Proposed l'urchase by the Texas Company, 
Orden 9790 (Londres: Oficina de Publicaciones de su Majestad, 1956); "Chrysler Bid 
for Share in Rootes is Approved Conditionally by Britain", en The Wall Street Jour
nal, 30 de julio de 1964, p. 2. 

ao Los tratados bilaterales relativos al establecimiento de las suhsidiarias celebrados 
entre los Estados Unidos y otros paises incluyen generalmente amplias garantlas de 
"trato nacional"'. Se encuentra un analisis del caso frances en Charles Torem y W. L. 
Craig, "Control of Foreign Investment in France", Michigan Law Review, 66, num. 
4 ( febrero de I 968), pp. 669-720. 

J 
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de las restricciones ha solido ser tan fuerte que Ia existencia de' 
un compromiso en contrario impuesto por un tratado no ha cons
tituido un gran obstaculo. El propio gobierno de los Estados Uni-. 
dos no se ha visto totalmente libre de esa tendencia. Por ejem- , 
plo, los programas de Ia ayuda externa norteamericana han he-

981 

cho diversas distinciones entre las empresas noneamericanas que __ _ 
son propiedad de nacionales en forma "sustancialmente benefi- . 
ciosa", y las empresas creadas de acuerdo con Ia ley de los Esta·~-
dos U nidos que no tienen esa caracteristica: los norteamericanos 
autenticos tienen derecho a que se garanticen sus inversiones en 
el exterior contra riesgos tales como los de guerra y expropia-
cion, mientras que los norteamericanos "sinteticos" no lo tienen. 
Las fuerzas armadas de los Estados Unidos han hecho distincio-
nes similares en Ia adquisicion de materiales que impliquen in
formacion clasificada, probablemente mas por razones comer-
dales que de autentica seguridad. 

Pero otros gobiernos han ido mucho mas alia. Muchos de ellos 
parecen decididos a ampliar al alcance y Ia intensidad de las 
discriminaciones aplicables a las subsidiarias de propiedad ex
tranjera, especialmente cuando tales subsidiarias estan contro
ladas por matrices norteamcricanas. Una forma comun de dis
criminacion se ha producido en Ia seleccion de los proveedores 
de las dependencias gubernamentales. En muchos paises, Ia apli
cacion de pdcticas de compra de productos nacionales, que ya 
es una tradicion bien establecida entre los funcionarios encar
gados de las compras del gobierno, se ha adornado con una ad
vertencia adicional: "excepto a Ia! subsidiarias de propiedad ex
tranjera".31 La practica de distinguir a los productores locales 
de acuerdo con Ia nacionalidad de sus propietarios, especialmen
te en las industrias avanzadas tales como Ia de computadoras, 
se ha vuelto muy popular.a2 

Podemos esperar que esta clase de practicas se extiendan a 
otras areas de 1a politica nacioyVil. Es claro, por ejemplo, que al
gunas organizaciones gubernamentales tales como Ia Corporacion 
de Reorganizaci6n Industrial de Gran Bretafia 33 y el Institut de 

st En Jap6n, los proveedores de propiedad extranjera quedaron "virtualmente ex
cluidos" de las ventas al gobierno japones; .Oio se permiti6 que las "compaiilas de
signadas" hicieran propuestas. Este enfoque general se aplic6 a 14 categorias de 
bienes que en conjunto representan Ia mayor parte de las compras del KObierno J•· 
pones. Vease a HoBerman, japan's DePendence, p. 260. 

.. Vease, por ejemplo, "Computen: Buy British, Sell American", en The Economut, 
7 de marw de 1970; p. 63. 

'" Se encuentra una presentaci6n de Ia polltica de Ia Industrial Reorganization 
en IRC Statement on the U. K. Ball and Roller Bearin1 Industry", en The Economut, 
24 de mayo de 1969, p. 76. 
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Developpement Industriel de Francia se mostraran menos dis
puestas a prestar su ayuda financiera a las subsidiarias de pro
piedad norteamericana que a los competidores nacionales. Los 
gobiernos europeos que estan subsidiando Ia investigation segu
ramente haran indagaciones acerca de Ia propiedad de las cor
poraciones locales que solicitan subsidios; de otra manera pue
den encontrarse financiando Ia investigacion de Ia IBM sobre 
las computadoras de Ia cuarta generaci6n. En los pafses dond~~----
el acceso a los mercados locales de capital es un privilegio qu.td 
se obtiene mediante una licencia, se esta tomando en cuenta I;¢ 
misma consideraci6n de Ia propiedad. 8' En Ia administraci6Jl11 
de las leyes nacionales contra las fusiones, Ia tolerancia de mo-'ll 
nopolios en las empresas nacionales parece mayor si Ia empresa ' 
no es de propiedad extranjera.81i En suma, los gobiernos estan•' 
extendiendo y solidificando en forma gradual el principia de~: 
que las corporaciones locales, aunque todas sean creadas por las 
leyes nacionales, tienen derechos y privilegios determinados eoL 
medida considerable por Ia identidad de sus accionistas. 'l 

El interes de los pafses recipientes por imponer restriccionesd 
especiales a las empresas de propiedad extranjera se ha contra•8 
puesto en ocasiones brutalmente con la necesidad que tienen,. 
estos paises de utilizar a tales empresas como medio para Ia rea-n 
lizacion de algunos fines nacionales de importancia capital. Porb 
ejemplo, las subsidiarias controladas en Estados Unidos han res-I 
pondido a menudo en mayor medida que sus competidores defJ_ 
propiedad nacional a los programas locales de los gobiernos ten--IT 
dientes al desarrollo de regiones atrasadas. Los gobiernos han . 
ofrecido prestamos publicos baratos y exenciones de impuestos.l 
a las empresas que esten dispuestas a establecerse en las areas '.'f 
atrasadas, como Ia region de Ardeche en Francia o Ia de Cala- ') 
bria en Italia, sOlo para encontrar que las subsidiarias Ue pro- • 
piedad extranjera, que no tienen raices, podrian responder a:f 
tales incentivos con mayor facilidad que las empresas nacionales 
bien establecidas y ya situadas en Nancy o Milan. Como resul-.) 
tado de esto, las subsidiarias controladas en Estados Unidos han t 

sido colocadas en ocasiones en una posicion aparentemente fa-~ 
vorecida en relacion con sus competidores nacionales, en Iugar t 
de estar en desventaja. ! 

• .. Behrman, National Inttlf"estJ, p. 98. >f 

• Comisi6n de Monopolioa del Reino Unido, The British Motor Corporation Lid • ..:.~---~~ 
and the Pressed Steel Company Ltd.: A Rep<WI on the Merger (Londrea: Oficina de J 
Publicacionea de su Majeatad, 1966), p. 16; vease tambien "What Sir Frank Ia Up To", ·I 
en The &onomul, 18 de enero de 1969, p. 55. ~ 
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La respuesta a este problema ha variado entre los paises. Pocos 
de ellos, como Mexico, se han negado simplemente a permitir 
que las subsidiarias de propiedad extranjera tengan acceso a los 

------ beneficios de algunos de sus programas de subsidios especiales.•• 
Otros han impuesto condiciones especiales a los extranjeros, mas 
severas que las que se imponen a las empresas de propiedad na
cional. 

Sin embargo, hay un tipo de situaci6n en que los paises se han 
conformado con mantener sus incentivos especiales para los in
versionistas potenciales, aunque las beneficiarias fuesen las em
presas de propiedad extranjera. Los paises que forman parte de 
un mercado comun regional, como Ia Comunidad Europea o el 
Mercado Comun Centroamericano,. se han visto en competencia 
con los otros miembros para atraer a su territorio nacional a pro
ductores poderosos.17 El resultado ha sido que los programas na
cionales de estimulo a Ia inversi6n han sido utilizados en oca
siones por los miembros de un mercado comun como arma de 
competencia. Con mayor o menor frecuencia, el objetivo de la 
competencia ha consistido en persuadir a una subsidiaria de pro
piedad norteamericana para que se establezca en uno de los pai
ses competidores. Asf se ha generado una fuente mas de resenti
miento contra tales subsidiarias. 

El desarrollo de proyectos de mercados comunes ha tendido a 
plantear interrogantes acerca de Ia posici6n de las subsidiarias 
de empresas controladas en Estados Unidos en varios otros con
textos. Aun cuando los gobiernos miembros no han ofrecido in
centivos especiales a los inversionistas potenciales, las empresas 
norteamericanas parecen haber respondido generalmente a las 
oportunidades con entusiasmo y entrega mucho mayores que las 
empresas propiedad de los ciudadanos de los Estados participan
tes. Por ejemplo, la disposici6n de empresas tales como Ia IBM 

y Ia Ford a especializarse y efectuar intercambios entre sus sub
sidiarias de la Comunidad Europea no ha sido igualada por mu-

____ chas respuestas simil~es de empresas de propiedad europea. La 
disposici6n de las empresas norteamericanas a tomar en serio los 

------arreglos del mercado comun latinoamericano y a planear para 

~ 

11 S. T. Wein~. "Investment Incentives in Mexico", en TextJS International Law 
Forum, 4, num. I (invierno de 1968), pp. 64-78. Vease tambien a E. L. Wheelwrilht, 
Industrialization in Malaysia (Melbourne: Melbourne University Press, 1965), p. 114. 

"' Se encuentra un buen examen de este problema en C. F. Dlaz Alejandro, Direct 
Investment in Latin America, Ensayo para Discusi6n del Centro de Crecimiento Econ6-
mico (New Haven: Yale University Press, 1970), pp. 11117-339. 
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toda el irea en forma integrada, ha sido mucho mayor que Ia de 
las empresas nacionales de America Latina.ss 

Pero tambien aqui, Ia propia capacidad de respuesta de las 
empresas controladas en Estados Unidos puede conducir a su 
eliminaci6n. Los gobiernos miembros de Ia CEE y de Ia Asocia
d6n Latinoamericana de Libre Comercio han jugado repetida
mente con Ia idea de someter a las empresas extranjeras a c:lis-:: 

, :~> aiminaciones y restricciones especiales en toda el area. Francia 
ha propuesto de cuando en cuando en Ia Comunidad Europea 
que otros pafses miembros adopten alguna politica comun de 
restricciones con las caracteristicas de Ia politica nacional fran-

. 1 0 · cesa89 Esta opini6n ha encontrado repetidamente una acogida 
~ favorable en el seno de la Comisi6n de Ia Comunidad Europea y 

entre aigunos de sus asociadas tecnicos. En 1964, cuando la Co
misi6n estaba formulando denonadamente una poHtica petro
lera comun, con frecuencia se planteaba la idea de que se con
cedieran derechos y subsidios especiales a las compafiias petro
leras "europeas" como parte de esa politica, lo que seria una 

1 11 , extensi6n nacional del enfoque frances.'0 Desde entonces, los pro
yectos de la Comunidad Europea tendientes a reducir las ba
rreras a la industria entre los paises del mercado comun, tales 
como las politicas aplicables a la creaci6n de una compafiia eu
ropea o de una patente europea.41 han incluido generalmente 
disposic:iones que podrian limitar Ia disponibilidad de las nue
vas instituciones en lo r~lativo a las subsidiarias europeas de 
propiedad norteamericana. • 

• AproxJmadamente Ia mitad de lu srandet erilpresu norteamerlcanu con aubsL 
diarias en America Latina aflrman eatar realizando una planeaci6n intesrada que au-

' ' pone Ia existencla de Ia Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio. Buain
lnternational, Report to the lnteromerican Development Bonk: Stud7 of Multinationol 
Companies, Nueva York, 1968, mimeosrafiado, p. 57. El lnforme contiene numeroeu 
Uustraciones de adqulaiciones de materialea dentro de Ia rqi6n. No hay dalOII aimi
larea para las empreau de propiedad latinoamericana, pero no hay duda de que au 
penpectiYII ea mucho mu limitada. JCIR de Ia Torre, "Exporu of Manufactured Gooda 
from De\.elopin1 Countriea: Market1n1 Facton and the Role of Foreip Enterprile", 
teala lnedita de licenciatura, Escuela de Administrad6n de Empresu de Harvard, 
1970, Cap. 6, p. 35. 

• Se encuentran indicacionea en el sentido de que este problema era objeto de vl.v 
debate en 1970 en Ia Comisi6n de Comunidadea Europeas, La politique industrielle t1u 
eommunautls .uropiennes (Brwelu, 1970), pp. U7-257. 

40 Hay 2 publicacionea que lluatran el enfoque: Comlal6n de las Comunidades Eu· 
ropeas, "Premi6e Orientation pour une Politique Ener~tique Communautaire", B.ru
aelu, dlciembre de 1968, mlmeografiado, p. 23; y Comunidad Europea del Carb6n y 
del Acero, "Protocol of Asreement", en Official Gaulle, 69 (abril 50 de 1964). 

a ccu, Common Market Reporter, 1970, parrafos 5509, 9298, 9581. tJI:"tl' ~ f {~ 
• Por re1la seneral, Ia limltaci6n se aea mediante deflnlcionea cuyas consecuen

clu no oon evldentea al ojo inexperto de los lqos. S6lo los "nacionales" de un pala 
·>111> de Ia CEE, se16n Ia deflnici6n de Ia ley nacional, p(ldrin tener acceso a las nuevas 
· laatalaciones europeas. Pcro eo 5 de los palaea de Ia cu los "nacionales" asi dcfinidos 
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Hasta 1970, a pesar de varios esfuerzos de esta clase, s6lo se r: '~ •: m ·! '; 0 ' •.. ; 

habfa convertido en realidad un proyecto importante para el ··' . 
establecimiento de restricciones conjuntas dentro de un mercado rr '5!! 

comun. Este fue un acuerdo adoptado por el llamado grupo de 
pafses andinos, un grupo de 5 paioes de Ia costa occidental de 
Sudamerica que forman parte de Ia Asociaci6n Latinoamericana ____:_~~!__· 

de Libre Comercio. Ese grupo, animado por los estudios de 
una secretaria prominente e impulsado por Ia inclinaci6n popu- ·' 
lista revolucionaria del gobierno peruano, adopt6 un requeri-

•. ;,{ 

ti 

<•·b 
;.) 
f 
) 

... 

.. ·) 

J miento comun que obliga a los inversionistas extranjeros a acorn- d ·-:"~ 
paiiar sus propuestas iniciales con un plan para su incautaci6n J 
posterior. El requirimiento tiene por objeto reducir a los inver-

j}M ; ~UK, a 

sionistas extranjeros a una posici6n minoritaria en sus subsi
diarias locales en un periodo de 12 a 15 aiios a partir de Ia ini
ciacion de Ia empresa. Los acuerdos de este tipo deben ser ~ 
metidos a prueba en la encrucijada de los intereses nacionales 
en conflicto, y esa prueba todavia esta por hacerse. Pero Ia adop-
ci6n representa por si misma un precedente de consecuenciaa. 
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Sin embargo, no hay raz6n para esperar que las medidas que 
restringen formalmente a las subsidiarias de propiedad norteame
ricana influyen mu_cho en la disminuci6n de la tensi6n creada 
por su presencia. Lo que necesitan desesperadamente los go-

-1 n~, 
·P l .li:ll.IO)~l!Uli <)II 

biernos recipientes no es solamente una sensaci6n de control so- 11 !)b ~-
bre las subsidiarias de propiedad extranjera, sino ta~bien el :!Jb ;:~ua. 115 
acceso a los recursos que en su opini6n pueden propore1onar al-
gunas de estas subsidiarias. Mientras los gobiernos crean que 
necesitan tales recursos, tenderan a ser vulnerables. Y al ser vul-
nerables segulran experimentando el desconcierto que han pro- . 
ducido con tanto frecuencia las empresas de propiedad extranjera. t ' 

• • ,. ... :J 

:X 
. ,,().) 

tut 'tlJI'I~ ·~'; 

fl; !&q 
' .... ,., . ... 

'llfli: 11 

~.!!1:. 

·, - " 

,_) 

·lOb 

>:>i:q 

-lh.l 

··I 
;r;lq 

·st. 

~oa 

·.qv 

·"' ;, ,_,: . .," ,.·.o,l .. "" ,?f 
J<J .t.d on • ,.) J>i 9-J.> ... 

Hit tb ~ - Qltl( ...... ~14 
...... ""' ......... ~ t.l .•·· 

'\:f() 'J!J ,,• .. :r~·r·.t t•.• 'n'> h:Wl'~ J,. 

l y 
!.»• 
;tb 

.... .,, 
t n.·1\ 

....... 

• '.".. -:..t-~ j: .. ...,,.,. .-l J ,>,i :.,\~., ~..~ ... .;4'!1 •· 

·')() 

'" 
·"' .~. 

• 

eol ·. ., ,,."''' 
M1.tq li dq I '{ OU 

11e Umltan a lu compaftfas que mantienen au siege social en el pals. Eric Stein, "Con-· 
flict of Lawo by Treaty: Recognition of Companieo in a Reaional Market", en Michigall 
LtJw Review, vol. 68, num. 7, junio de 1970, pp. 1327-1354. Esto amenaza Ia posicion 
de mochas subsidiarias de propiedacl extranjera cuyao matrices 11e encuentran fuera 
de Ia cu. 
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PREGUNTAS: 

1 .- (,Cu61es fueron las condiciones que propiciaron el desarrollo de las "empresas 
multinacionales" en ,J siglo XX? 

2.- l_Oue indicadores maneja el autor para caracterizar a estes empresas y a cu61e~ 
les d6 mayor importancia? 

3.- Enuncie usted algunos de las coracteristicas de las "empresos multinacionales". 

4.- ~Que importancia le atribuyc Vernon a las ideologies en Ia tension que gene ran 
estes empresas en los poises receptores? 

5.- Segun el autor (_que pope! desempenan las "empresas multinacionales" en el desa 
rrollo de los pcl~es receptores? 

·- ·--- -- -· ---''----

6.- (,A que conclusiones lleg6 usted.despues de esta lectura? 
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