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Et enfoque del proceso politico desde el punto de vista de SUS relacio 
nes con el desarrollo de la economia, a fin de poder discernir influen 
cias mutuas, explorar desajustes y definir posibilidades de mas adecua 
da armonizaci6n e integracion, constituye una de las cuestiones funda 
mentales que hoy estan planteadas en Mexico yen otros paises que as 
piran adesenvolverse de una manera mas rapida, eficiente y equilibra 
da. En la presente exposicion me propongo intentar ese enfoque para el 
caso de mi pais, buscando elementos de juicio para poder responder a 
la pregunta siguiente: lhasta que punto puede considerarse que existe 
un desajuste entre la actual estructura social y politica mexicana y las 
exigencias del crecimiento econ6mico, y en la medida en que lo haya, 
que podria ensayarse para lograr su correcci6n? 

Se muy bien que estoy internandorne en .un terreno cuyas primeras 
exploraciones son todavia recientes, y en el cual solo un tratamiento 
complejo, con los recursos combinados de varias disciplinas cientificas, 
puede conducirnos a recoger frutos positivos. Me alienta, sin embargo, 
a esta incursion la experiencia que he acumulado por mi participacion 
en diversos trabajos sobre el desarrollo economico y la historia econo 
mica de mi pais. En realidad, el investigador que aspira a entender los 
problemas de la historia y el desarrollo de la econornia, no puede pres 
cindir de formarse unjuicio sobre el significado queen estos ordenes al 
canzan las estructuras politicas y sociales y su funcionamiento. Quisie 
ra decir algo sobre la formacion de esosjuicios de caracter social y poli 
tico de que se vale el economista para integrar el contexto a la luz del 
cual habra de examinarse un fen6meno. De ninguna manera seria ad 
misible, para principiar, que el economista invadiera por su cuenta y 
riesgo los campos de la ciencia politica y la sociologia, cuando incluso 
en el suyo propio existen todavia tantas zonas confusas que reclaman 
su esfuerzo. Sin embargo, el seguimiento de una pista puede obligar a 
conducir el analisis hasta los Iinderos con otros territorios del saber, a 
prolongarlo cuando menos hasta puntos de contacto con otras especia 
lidades afines que luego, ya en sus propias jurisdicciones, se ocuparian 
de proseguir el estudio. Pero es viable que la franja colindante seen 
cuentre todavia subdesarrollada, y que resulte necesario, al ubicar en 
ella un problema, en un cruzarniento de interrelaciones e interinfluen 
cias, quebrantar las fragiles e indeterminadas lineas de demarcaci6n en 
tre las disciplinas. Esto no debe alarmar a nadie. En la historia del saber 
humano, este tipo de incursiones fronterizas jarnas, que yo sepa, ha 
ocasionado conflictos, y si se deben a ellas estirnulos eficientes para el 
avance de las diversas ciencias vecinas. A reserva de que se constituya 
en su oportunidad una comisi6n de limites, los economistas, los socio 
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logos y los especialistas en ciencia politica, cuando menos, deberian 
considerarse en un estado de reto deportivo, para ver quienes logran 
realizar incursiones mas repetidas y fructiferas en esas fronteras no· 
conquistadas. . 

Por otra parte, las concepciones politicas y sociales de que no puede 
menos que echar mano el economista para lograr construir los plantea 
mientos operativos que le hacen falta, pueden haberse llegado a confi 
gurar de una manera implicita, y hasta tal vez inconsciente, al actuar 
sabre su cam po principal de trabajo, y presentarsele fa necesidad de mi 
rarlo en perspectiva respecto a campos adyacentes. Esas concepciones 
se apoyaran, quiza, en hipotesis mas o menos elaboradas, bosquejos de 
ideas mas o menos bien definidas, o simplemente juicios prestados por 
otras disciplinas y hasta, tal vez, prejuicios emanados del vulgo. Pocas 
veces, si es que alguna, surge la ocasion, o se percibe la necesidad de 
emprender una revision mas sistematica, de tal suerte que el caudal de 
conocirnientos se depure e integre en una armaz6n mas solida, y la inte 
ligencia acuda a colmar lagunas antes encubiertas. Desde luego, no es 
posible prescindir, _en el estudio de los fenornenos econornicos, de pun 
tos de referencia claros y bien fundados sobre el cuadro de circunstan 
cias sociales y politicas en que aquellos se manifiestan, en parte como 
condicionantes yen parte condicionados. Es obvia, pues, la utilidad de 
rescatar la imagen de esos puntos de referencia del mundo de lo tacito, 
que puede Ilegar hasta lo confuse y lo anticientifico, y darle un trazo es 
merado y seguro. Hay que hacer esto ya se trate de abordar la historia 
econornica o, sobre todo, el desarrollo economico. 

Me referire primero al desarrollo. Este se nos presenta como la posi 
bilidad de materializar vastos cambios en la estructura de la economia 

, yen la forma de crecimiento de sus di versos agregados, con el fin de im 
buirle un sentido dinamico y orientarla hacia una integraci6n eficiente. 
Un contenido de valores sociales a cuidar y enriquecer acompafia y ex 
plica al designio de lograr el desarrollo econornico; se aspira a fortale 
cer o forjar las bases en que la sociedad sea capaz de sustentar mejores 
niveles de bienestar material, terminos de convivencia armoniosa entre 
sus partes componentes, y perspectivas de una vida espiritual fecunda. 
Bajo esta luz, el desarrollo economico es condicion del desarrollo so 
cial, sin olvidar por supuesto que al cobrar este un Impetu adecuado se 
convierte a su vez en una fuerza que impulsa al primero. La moderniza 

. cion de la estructura politica resulta, por su parte, un reflejo de Ios 
avances que logran las estructuras econornicas y sociales, pues de ellas 
dependen, pero a su vez el desarrollo politico ejerce una influencia con 
siderable que puede acelerar o retardar el ritmo del avance econ6mico y 
social. 

Por lo general, la secuencia de los cambios que acarrea el desarrollo 
parece iniciarse en el campo de Ios fen6menos econ6micos, tal vez por 
virtud de nuevos descubrimientos de recursos, de inmigraciones huma 
nas, de la gradual integraci6n de mercados locales o regionales en am 
bitos mas amplios, de fuerzas de la demanda externa y~ en una palabra, 
de circunstancias propicias a la formaci6n de capitales, internos o pro 
cedentes del exterior, yen su sentido mas amplio, a manifestaciones 
acumulativas de crecimiento que, en un momenta dado, comienzan a 
asomar. Parece tambien que una vez comenzados, los cambios econo 
micos tienden a provocar el remodelamiento de la estructura social, en 
su cornposicion por estratos, de tal suerte que unas capas, lo mismo en 
la cuspide queen la base de la piramide social, se van debilitando y aca 
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· Algunos rasgo« de la historia mexicana 

Con el proposito de afirmar estas ideas ilustrandolas con la experien 
cia de Mexico, voy a intentar trazar ahora unos cuantos rasgos gruesos, 
que me parecen relevantes en el panorama de la historia mexicana, y 
sobre cuyo significado desde el punto de vista de los problemas con 
temporaneos del desarrollo, me parece que vale la pena meditar. 

ban por caducar, si su base de sustentacion radica en las estructuras 
econ6micas puestas en crisis por el desarrollo, en tan to que otras capas 
crecen y tienden a predominar, pues se desplazan sobre la cresta de la 
ola innovadora. La estructura vieja cede gradualmente, o bien solo 
cede trastocada por un sacudimiento revolucionario. Finalmente, las 
estructuras del poder politico se desplazan hacia un nuevo centro de 
gravedad. 

Ahora bien, una sociedad que se encuentra en los umbrales del desa 
rrollo, o cuyo desarrollo sea solo incipiente, puede quedar atrapada en 
un circulo vicioso. Y esto por la razon de que el desenvolvimiento de la 
economia tropiece con obstaculos que unicamente la accion del Estado 
podrfa remover, y que este en realidad mantiene o hace mayores por 
ser, el mismo, un reflejo del contexto de circunstancias que caducarian 
con el desarrollo. Esta anormalidad, tantas veces ejemplificada en la 
historia, consistente en que las estructuras sociales y politicas, apunta 
ladas en ocasiones desde el extranjero, mantengan a raya a la estructura 
economica, comprimida en una fase estacionaria 0 aun regresiva, y le 
cierren el camino al progreso humano, constituye uno de los problemas 
mas serios y mas hondos que tenemos enfrente los hombres del siglo 
xx. Hemos llegado a una encrucijada y no me detendre a explicar las 

harto conocidas razones de ello en que el desarrollo econornico solo 
es asequible mediante una politica economica que se lo proponga. Pen 
sar en el desarrollo economico es inseparable de pensar en la politica 
economica para el desarrollo. Pero, (,Como lograr esto ultimo, si la rela 
ci6n de las f uerzas que predominan en la sociedad, y disponen de los or 

. ganos del poder social, tiene como resultante el mantenimiento de un 
orden estacionario? 
. En una sociedad ya en trance de desenvolverse, en la cual los proce 
sos de desarrollo economico ya se abrieron paso, con los cambios so 
ciales y politicos concomitantes, pueden presentarse tambien, y casi ca 
bria decir que es normal que se presenten desequilibrios mas o menos 
profundos, mas o menos serios. Idealmente, lo racional seria que el 
cuadro sociopolitico, una vez plasmado en las nuevas circunstancias 
del desarrollo, marchara fluidamente, descansando en las fuerzas eco 
nomicas en ascenso, readaptandose a ellas, renovandose y renovando 
las de una manera constante. Pero en la realidad es casi seguro que ocu 
rran rezagos, desfasamientos y hasta dislocaciones, que pueden com 
prometer, debilitar, interrumpir, o aun hacer volver atras al desarrollo, 
al tomar cuerpo y manifestarse, con diversos grados de intensidad, nue 
vas contradicciones entre los ordenes economico y sociopolitico (en 
globando las fuerzas internacionales). Como evitar, corregir o por lo 
menos reducir hasta una proporcion no peligrosa esos obstaculos y re 
sistencias al desarrollo, e impedir que la sociedad caiga en una fase de 
estancamiento, inestabilidad o retroceso, es tarnbien uno de los desa 
flos importantes que tenemos hoy planteados ante nosotros en diversos 
paises, 
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El afio de 1867 es una de las fechas clave para Mexico. Tras la derro 
ta de la intervencion francesa, ese aiio quedaron definitivamente res 
tauradas las instituciones republicanas, y se abrio el camino para el de 
sarrollo que alcanzo el pais en las decadas que siguieron. Antes, duran · 
te casi sesenta afios, vivimos en una inestabilidad constante, por mo 
mentos caotica; padecimos dos violentas guerras intestinas, y por lo 
menos dos agresiones extranjeras, una de las cuales nos costo la mitad 
del territorio nacional. Esto, amen de infinidad de golpes de estado, y 
revueltas; demostraciones de fuerza y presiones de las potencias extran 
jeras, y condiciones de estancamiento, desarticulacion y retroceso de la 
vida economica, apenas salpicado todo ello por algunos esfuerzos para 
dar bases dernocraticas a la vida del pals, y liberar fuerzas que induje 
ran a su progreso material. Esos esfuerzos triunfaron finalmente en 
1867; es la obra de Juarez, quien ocupa el lugar de honor entre los pro 
ceres mexicanos. Fue la fundacion del Mexico moderno. 

Tai vez quepa en unas cuantas palabras el relato de las circunstancias 
que condujeron al pais a los sesenta afios de inestabilidad, intrornision 
extranjera y estancamiento, super ados en 1867. Hacia los ultimas afios 
del siglo XVIII y la primera decada del XIX, cuando Mexico era todavia 
el Reino de la N ueva Espana y reconocia como su soberano al monarca 
espaiiol, se manifesto un temprano impulso de avance de la economia, 
que coincidio con el primer intento de plasmar un orden politico mas 
representativo. El auge minero en el pais que era el principal productor 
de plata, en una epoca en que se intensificaba el comercio mundial, y se 
requerian en mayor medida los signos del cambio, siendo en esos afios 
muy grande el prestigio del metal blanco, favorecio la expansion de al 
gunos sectores de la actividad agricola, y estimulo un mayor avance de 
las actividades manufactureras, artesanales casi todas, aunque ya algu 
nas fabriles, si bien con las tecnicas anteriores a la revolucion indus 
trial. . 

La corte de Madrid vivio entonces afios excepcionales, en que el es 
piritu ilustrado de los ministerios liberales se propuso abrir cauces para 
un intercambio mas intense entre la metropoli y las colonias, corrigien 
de hasta cierto punto los privilegios monopolicos que lo habian limita 
do, y para hacer posible el florecimiento economico de las colonias, A 
Mexico llegaron en ese tiempo dose tres de los virreyes, come el segun 
do conde de Revillagigedo, que todavia se recuerdan entre los grandes 
constructores de la nacion por el ernpefio con que se propusieron res 
tringir la influencia de Ios comerciantes a quienes habia favorecido el 
monopolio; apoyar, con lo que ahora llamariamos medidas de fomen 
to, el avance de la mineria, hacia la que se canalizaron fondos de las ca 
jas del Rey, y cuya legislacion se modernize, depurandola de 'confusio 
nes y trabas de raigambre medieval; corregir los obstaculos al inter 
cambio interno, tanto los flsicos mediante carninos (y entonces se cons 
truyeron o mejoraron algunos), como los derivados de localismos fisca 
les y barreras institucionales; proteger los precios que se pagaban a los 
productores del campo; impartir un mayor grade de eficiencia a la ad 
ministraci6n. Se reanud6 el impulse colonizador en los territorios que 
hoy constituyen los estados nortearnericanos fronterizos a Mexico. Los 
edificios publicos, las residencias particulares y las obras con fines pro 
ductivos que todavia se conservan de esa epoca dan una idea de.la mag 
nitud de los capitales que estaban acumulandose en el pals. 

Hacia esas fechas la ciudad de Mexico era el asiento de las mas doc 
tas instituciones cientificas y culturales del Continente, Existia ademas 
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un grupo de hombres alerta sobre el saber de su tiempo, hasta los cuales 
habia llegado el acervo de la ilustraci6n europea, a enriquecer y reno 
var la afiosa herencia del humanismo hispanico. No faltaban, por su 
puesto, hondos contrastes en la sociedad, ni vicios en el funcionamien 
to de las instituciones ni, sobre todo, resistencias a la transformaci6n 
social y politica para la que estaban creandose condiciones objetivas. 
El conflicto, que habia ido configurandose lentamente en el transcurso 
de varies lustros, se mostrovisible y esta116 en forma critica en 1808. La 
invasion napoleonica habia dejado a Espana sin una autoridad capaz 
de hacerse respetar tarnbien en la America espafiola. Un grupo de me 
xicanos ilustrados, que se coloco en la vanguardia del desarrollo del 
pais en aquel momento, proyect6 +apoyandose sobre todo en prece 
dentes del derecho espaiiol que ese vacio de autoridad se llenara me 
diante una junta a la que enviarian sus representantes los municipios 
de] pals, y la cual quedaria colocada al lado del virrey como depositaria 
de la soberania. La moci6n tom6 cuerpo en el ayuntamiento de la capi 
tal; .la apoyaban individuos cultos del gobierno virreinal y del clero y 
algunos hombres prominentes de la sociedad, incluso algunos de los 
mas ricos mineros. El propio virrey estaba de acuerdo en que se diera 
ese paso, sin perjuicio de los derechos del rey legitimo en Espana, cuan 
do quedara este restablecido en su trono. El virrey tenia bajo sumando 
un ejercito. Las condiciones eran, pues, propicias para darun paso que, 
en su momento, habria facilitado una transicion no desquiciante del 
desarrollo economico y social y si favorable a el, de nuestro caracter de 
colonia a la categoria de nacion independiente. Pero no sucedio asi, La 
oportunidad se perdio: las nuevas fuerzas fueron aplastadas por las vie 
jas. 

Los comerciantes de la capital, apoyados por los de Veracruz, Zaca~ 
tecas y otras ciudades, con los que compartian las ventajas de su predo 
minio en los mercados internos y en el intercambio con Espana; una 
parte de los funcionarios virreinales, entre ellos los bur6cratas rutine 
ros y los que alcanzaban una parte de los frutos del monopolio mercan 
til y del contrabando de generos europeos, asi como el tribunal eclesias 
tico de la inquisicion y un sector del alto clero; todas estas fuerzas se 
concertaron con el fin de ahogar el movimiento que comenzaba. Cierta 
noche una banda de dependientes del comercio, armada clandestina 
mente por sus patronos, dirigida por uno de ellos y bendecida por 
sacerdotes .fanaticos, irrumpi6 en el palacio del virrey, se apodero de la 
persona de este, que luego fue encarcelado, y abrio el camino para que 
se estableciera un gobierno despotico. A ello siguio el encarcelamiento 
de los principales campeones de las reformas, algunos ·de los cuales re 
cibieron despues una muerte violenta y sigilosa. Se iniciaron afios de re 
presion cruel, apoyada en tropas cada vez mas numerosas que despa 
chaba la Corte espafiola. La independencia no pudo alcanzarse sin una  
guerra civil, una asoladora guerra civil que perrnanecio indecisa duran 
te mas de una decada, hasta 182 l, y que solo se resolvio por la via de un 
compromiso, por virtud del cual qued6 roto el nexo de subordinacion a 
la rnetropoli, pero el pals naci6 debilitado y dividido, siendo parte de el, 
y parte muy influyente, quienes habian luchado para que nose consti 
tuyera. 

Historia que nuestros.historiadores cuentan con un profundo pesar, 
y que vemos por desgracia repetirse en este siglo en otros paises, Trance 
en el cual se nos muestra corno las' estructuras sociales y politicas tradi 
cionales entraron en contradiccion con las fuerzas economicas nuevas, 
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y con el pensamiento y las necesidades de reforma de la sociedad que ei 
·credinfonto de estas exigia, produciendose la consecuencia de que 
.el pais cayera, durante los 46 afios que siguieron, a partir de 1821 hasta 
1867, en la erratica situacion, adversa a todo avance, en que Io caduco 
no acababa de caducar y lo nuevo no acababa de imponerse. 

Un sintoma historico de las posibilidades que entrafiaba el desarro 
iJlo del pais, aparece, sin embargo, en esos afios adversos, hacia la terce 
ra y la cuarta decada del siglo XIX, al establecerse las primeras fabricas 
textiles con las maquinas no demasiado tiempo antes inventadas en In 
glaterra, e iniciarse el uso de los motores de vapor, ya intentado por pri 
mera vez en 1817, en la mineria yen algunas de las escasas industrias 
del pais. Estas fabricas, como las ideas liberales, vegetaron raquiticas, 

'plantas intoleradas aunque adheridas firmemente en un suelo yermo, 
mientras no viniera a aterrarlas y nutrirlas el cambio social y politico 
\indispensable, aunque aplazado por tanto tiempo. Ese cambio es el que 
iconsum6 Juarez, y voy a procurar caracterizarlo en unas cuantas pala 
bras. Con else liquid6 el orden feudal, y se abrieron las puertas para el 
desarrollo del capitalismo en Mexico. 

Para que la causa de la· Reforma pudiera salir avante, fue necesario 
que un ejercito popular derrotara primero al ejercito profesional here 
dado de la colonia, incapaz de hacer la defensa del pais cuando esta ha 
bia sido necesaria, y el cual formaba una casta sin principios, puesta al 
ternativamente al servicio de todas las facciones, y de la que, sobre to 
do, se sujetaron los partidarios del orden antiguo, como de una tabla 
salvadora. Despues, fue necesario que el gobierno reformista, una vez 

_conquistado el poder, desamortizara los cuantiosos bienes que la Igle 
sia, casi la (mica institucion que, si bien decadente, nose habia desinte 
grado, tenia acumulados en sus manos, como medio y slmbolo de un 
poder que se limitaba a subsistir, sin dar a esos bienes, propiamente, 
una utilidad social y un valor economico; la desarnortizacion los saco al 
trafico normal de la propiedad, y con ello facilit6 su uso provechoso 
como medios de produccion y estimulo la circulacion de la riqueza. 
Tambien fue preciso que se derribaran las barreras que obstruian la li 

. bre comunicaci6n del pertsamiento y asfixiaban la vida espiritual en los 
arnbitos de la mas intolerante ignorancia. Ademas, se promulg6 una 
'nueva constitucion politica en 1857, que sancionaba los derechos del 
hombre y del ciudadano, consagraba fundamentosjuridicos favorables 

. al funcionamiento de la economia capitalista en ascenso, y organizaba 
al pais como una republica federal, representativa y dernocratica. Fi 
nalmente, fue necesario defender y hacer persistir esta obra, primero 
contra el ultimo esfuerzo de resistencia armada del partido derrotado, 
y luego contra la invasion francesa que los adalides de este fueron ages 

. tionar a las cortes europeas. 
El Mexico moderno data, pues, de 1867. Sobre Ia desarnortizacion de 

los bienes del clero, que se extendio tambien a los que habian perteneci 
do a las comunidades indigenas, dentro de formas de propiedad ante 
riores a la conquista espafiola, surgi6 predominantemente la hacienda, 
definida con los rasgos de la propiedad privada, la tendencia a producir 
para los mercados y la reduccion a peones suyos de los campesinos an 
tes aislados dentro de sus comunidades en alta medida autosuficientes. 
Seguramente, el nivel de vida de las masas rurales empeor6 con el cam 
bio, pero este, como quiera que fuese, se tradujo en un soporte para ex 
pandir el mercado interno. Los satisfactores de origen agricola y manu 
facturero, que antes se procuraban los campesinos en sus parcelas co 
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munales y en SUS artesanfas primitivas, debia ahora proporcionarlos 
una producci6n capitalista. El proceso de desaparicion de la comuni 
dad campesina autosuficiente no fue desde luego total; aun hoy en co 
marcas del pais todavia no bien articuladas a la economia nacional, 
perviven algunas, y su nivel de vida, rnedido en la cantidad y variedad 
de los satisfactores que son capaces de proporcionarse por sf propias, 
contrasta con las condiciones mucho menos favorables de otras comu 
nidades ya englobadas en la economia de mercados . 

. La categoria del hacendado, sustentada por la del peon, fue la prime 
ra en consolidarse dentro del nuevo cuadro historico, Por multiples cir 
cunstancias, esta capa social fue tam bien la prim era en rezagarse res 
pecto al desarrollo de la econornia, durante las decadas que siguieron, y 
mas marcadamente de mediados de los afios noventa en adelante. La 
abundancia de la mano de obra mal pagada permitia expandir la pro 
ducci6n, despues de que esta se habia contraido a raiz de la desamorti 
zacion, sin la necesidad de que se innovaran las tecnicas de trabajo, ni 
de que se aumentara sensiblemente la capitalizacion de las explotacio· 
nes. Solo un sector de la agricultura tuvo mas empuje que eso: el vincu 
lado a los propuctos con demanda en el exterior, yen menor medida el 
que proporcionaba materias prirnas para las industrias nacionales. 'En 
tre las fincas productoras de bienes de consumo interno, algunas de ta 
mafio medio, y en particular las ubicadas cerca de los mercados urba 
nos, lograron hasta cierto pun to rnejorar SU eficiencia. 

El cambio en la situacion del campo, al penetrar a este las fuerzas de 
la economia de cambio, aunque matizadas y constrefiidas por los restos 
del feudalismo sefiorial, ayud6 a los cambios que comenzaron a ocurrir 
en las ciudades. Algurtas de estas eran asiento de actividades manufac 
tureras de cierta cuantia, en trance algunas de ser fabriles, y artesanales 
las mas, y cuyo crecimiento registra ya un impulso perceptible desde 
comienzos de Ios afios setenta. El mercado urbano fue extendiendose 

· hasta arnbitos economicos mayores, y Ioscapitales mercantiles que co 
menzaban a prosperar fueron encontrando una esfera provechosa en la 
actividad manufacturera. Las dificultades para la cornunicacion con el 
exterior y entre los distintos puntos del pals habian entorpecido el ere 

.cimiento de los mercados, pero tarnbien habian significado una protec 
ci6n frente a la competencia extranjera. Los hombres de la Reforma se 
propusieron acabar con el aislamiento geografico, y al mismo tiempo, 
en el punto concreto de la protecci6n arancelaria al desarrollo fabril, 
admitieron apartarse del liberalismo que profesaban, instados tambien 
a ello por las necesidades fiscales. La fabrica mexicana de los aiios se 
tenta y ochenta creci6 despacio, a base de aplicar sobre todo cantidades 
crecientes de mano de obra a una capacidad instalada que aumentaba 
poco. Despues, su expansion se acelero gracias a los nuevos capitales 
formados durante el proceso, y al empleo de recursos del exterior, que 
comenzaron a invertirse en este cam po de nuestra economia. Al lado de 
la industria moderna, la vieja artesania zozobro, aunque no totalmente 
ni en todos los sectores de la produccion, y una buena parte de los arte 

.sanos se hallaron convertidos un buen dia en proletariado urbano. Aun 
asi, la cuantia de la mano de obra artesanal, lo especializado, localiza 
do o restringido de ciertas demandas, o la peculiar estructura de la pro 
duccion, con pocos bienes de capital, perrnitio queen muchos casos la 

.artesanla subsistiera al lado del moderno aparato industrial, haciendo 
se fuerte solo a base de la increible privaci6n de) artesano, operando 
con costosisimos fondos de trabajo proporcionados por el comercio in 
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termediario, como todavia ocurre hoy en tantas ramas de la industria 
mexicana. Como quiera que haya sido, surgio una amplia estructura 
industrial, primero en las ramas de bienes de consumo (alimentos y be 
bidas, textil, tabaco, cuero y otras) y por lo general un poco despues en 
las de bienes de produccion (papel, productos quimicos basicos, explo 
sivos, vidrio, cemento, industrias mecanicas, y finalmente la siderur 
gia). Hacia 1910, Mexico era en la America Latina el pais mas indus 
trializado. 

Al panorama que presentaban las fuerzas internas del desarrollo, lle 
garon a sumarse con una participacion creciente desde los afios setenta, 
las fuerzas del capitalismo internacional de la epoca, Las materias pri 
mas agricolas y mineras que el pais podia exportar atrajeron grandes 
inversiones de capital extranjero, principalmente europeo, aunque 
tambien yen forma cada vez mayor, norteamericano. Estos recursos 
privados externos encontraron una conveniente colocacion en la mine 
ria, la cual absorbio pronto las nuevas tecnicas tanto extractivas como 
metalurgicas, y salio de su tradicional especializacion en los metales 
preciosos, al lado de los cuales aparecieron, con importancia significa 
tiva, el cobre, el plomo, el antimonio, el zinc y otros minerales y metales 
industriales, cuya demanda era altamente dinarnica en el extranjero. A 
este campo vino a sumarse desde comienzos del presente siglo el petr6 
leo, cuya explotaci6n quedo repartida entre los ingleses y los norteame 
ricanos. La presencia del capital extranjero fue tarnbien decisiva para Ia 
creacion de la red ferrocarrilera, respecto de la cual, y pese a su trascen 
dente importancia para el.avance del pals, el gobierno y los particulares 
mexicanos solo habian conseguido debiles principios. 

La expansion capitalista en las actividades primarias y secundarias se 
reflejo tarnbien en las terciarias. El capital mercantil conserve) su im 
portancia tradicional en campos como una parte de la agricultura y en 
las artesanias en que la debilidad relativa de los productores los coloca 
ba a merced del dinero caro y especulativo. Por otra parte, el capital 
mercantil se vio estimulado por la expansion de las nuevas industrias, 
los servicios y el comercio exterior, y acabo por crearse un sistema ban 
cario. El sistema monetario fue penetrandoa todos los territorios que 
se ganaban para el intercambio. En una palabra, con sectoresrezaga 
dos, obstaculos y fricciones, el desarrollo econornico acabo por abarcar 
alconjunto de la economia nacional. Ese impulso.llego a sufase culmi. 
nante al mediar la decada de los · noventa del siglo XIX y tuvo un alto 

. brusco en 1910, en que Mexico se precipito otra vez en una fase de con 
vulsiones revolucionarias. A fin de dar aunque sea un boceto de lasra 
zones por las cuales ocurri6 en nuestra historia este percance, queen 
1867 se hubiera antojado improbable en.la mas alta medida, es indis 
pensable examinar algunos aspectos del comportamiento de las estruc 
turas politicas y sociales del pais durante ese periodo del desarrollo eco 
n6mico. Juarez penso en una Republica en la cual la magistratura de 
Presidente tuviera el contrapeso y la colaboracion de un Congreso efi 
caz. En este, hallarian una expresion arrnonica, pero efectiva, los parti 
cularismos regionales, las corrientes de la opinion, las diversas fuerzas 
operantes del pals, cuya actuacion tendria como resultado la de contro 
Iar constitucionalmente las acciones del primer magistrado, y al mismo 
tiempo estim ularlas y hacerlas mas poderosas en la gestion de los nego 
cios publicos, 

Porfirio Diaz inicio con su dictadura, emanada de un movimiento 
militar, un estilo de gobierno vitalicio que deposito en su persona, yen 
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las de SUS mas inmediatos colaboradores, toda la suma del poder del 
Estado, sin que faltara el requisito puramente ceremonial de las elec 
ciones, .ni estuvieran ausentes, aunque sin autoridad, los otros 6rga 
·nos constitucionales que deberian compartirla. Se requeria, desde 
luego, rigor para evitar el rebrote de los vestigios de la anarquia en 
tronizada por tantos afios de luchas. Hada falta un gobierno que ma 
nifestara fuerza y estabilidad. 

· Pero Diaz, q ue d uran te m uchos afios lleg6 a con tar incluso con la adhe 
sion del pais, llevo esta necesidad hasta el extremo de sustituir el dialo 
go entre gobernantes y gobernados por la obligada aceptacion de las 
verdades oficiales como verdades autenticas, y al pleno apagarniento de 
la critica. Las consecuencias de este vicio fueron acentuandose a medi 
da que el regimen perduraba. Por lo demas, y durante un largo trecho 
de su vida, el gobierno participo, alirnentandolo y fortaleciendolo in 
cluso, del impulso que tenian las fuerzas liberadas por la reforma. La 
obra de la dictadura, variada y compleja, favoreci6 el desarrollo de la 
estructura economica, incluso con medidas de notable vision y eficien 
cia. Los porifiristas crearon un clima favorable par la inversion de capi 
tales nacionales y extranjeros en las diversas ramas de la economia, y 
para el florecimiento del comercio exterior; se esforzaron por suprimir 
las barreras al intercambio interno {para lo cual, entre otras cosas, hi 
cieron desaparecer las aduanas interiores, que databan de la epoca an 
terior a la independencia y que Ia Constitucion de 1857 habia.abolido ); 
emprendieron grandes obras publicas con fines de fomento econornico, 
urbano y sanitarioasistencial; dieron .aliento al progreso de las institu 
ciones culturales y cientificas, restituyendo algunas de ellas al alto nivel 
que habian alcanzado en otras etapas, yen general manejaron con des 
treza el instrumental de que disponia .el gobierno en la epoca para im 
pulsar el avance del pais, Son, por ejemplo, muy brillantes las paginas 
de la historia financiera mexicana que refieren el manejo que supo ha 
cer el gobierno del credito exterior para sanear la cuenta publica y acre 
centar su capacidad constructora. Tarnbien es relevante el episodio de 
la compra por el gobierno de la mayoria de las empresas ferrocarrileras 
del pais, para evitar que estas se consolidaran bajo el control de un mo 
nopolio extranjero. 

Sin embargo, el rezago en la estructura social; cada vez mas marcada 
a medida que se acercaba a su terrnino aquella dictadura de treinta y 
tres afios, se reflejo en el anquilosamiento de la estructura politica. El 
gran poder de 'los hacendados en el gobierno y sobre el gobierno obs 
truy6 0 impidio del todo que este se preocupara por la suerte de los tra: 
bajadores· de) carnpo, cuya participacion activa en la vida del pais era 
indispensable estimular; y cuyo grado de bienestar era necesario pro 
mover, si se aspiraba a democratizar las instituciones publicas ya abo 
nar el terreno de que se alimentase el desarrollo, con un mercado inter 
no vigoroso. Las ideas de reforma agraria llegaron tarde, preconizadas 
por intelectuales a los que de mom en to nose escucho, y no lograron to 
mar cuerpo en una fuerza, dentro de las propias instituciones, que las 
objetivara corno una necesidad. Ante el naciente proletariado, la acti 
tud del regimen se cifro en el mas ortodoxo liberalismo; los salarios, y 
en general las condiciones de trabajo debian quedar confiados a las 
fuerzas del mercado. Se pensaba que interferir en la dinarnica de estas 
era contrario a las leyes de la economia. Las ideas sindicalistas tampo 
co encontraron un camino que las hiciera plenamente conscientes y do 
tadas de un peso especifico en los conciliabulos de los gobernantes. En 
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general, fa estructura politica tendio a replegarse hacia las bases de una 
oligarquia resistente al cambio. 

Los impulsos independientes, la critica, los afanes innovadores que 
daban ahogados en un estado de cosas encarnado por personas, mu 
chas de las cuales, muy humanamente, Io consideraban perfecto. Los 
sintomas de malestar comenzaron a ser claros hacia el cambio del siglo, 
cuando la nueva industria entr6 de pronto a una fase en que se le acu 
mulaban inventarios, sin salidas en los mercados, y caia en una verda 
dera crisis de sobreproduccion, que se reflejaba en las demas esferas de 
la vida econ6mica. Las inquietudes intelectuales, el deseo de conocer 
los fen6menos que afectaban al pais, y de evitar que este llegara a caer 
en un colapso, germinan cada vez mas desde entonces, y dejan libros, 
conferencias, ensayos, articulos y otros materiales, que ahora miramos 
como precursores de Ia revolucion de 1910, pero que en no pocos ca 
sos sobresalientes yes muy notable el de Luis Cabrera, sus autores 
hicieron pensando precisamente en c6mo evitarla. La nueva crisis de 
los afios de 1907 y 1908 aparecio vinculada con una contracci6n de la 
demanda externa y baja en los precios internacionales de las materias 
primas que exportabarnos; por primera vez, de una manera vigorosa y 
clara, sentimos el efecto de una relacion de precios deintercambio desfa 
vorable con dificultades en la balanza de pagos, acentuadas por las ere 
cientes remesas de dividendos de las inversiones extranjeras, fen6me 
nos que tantas veces han retornado despues a nuestra experiencia. Des 
de el punto de vista puramente economico, la falla del sector externo 
constituy6 un grave traspie, al acentuar las condiciones internas desfa 
vorables, resentidas sobre todo por el creciente debilitamiento del mer 
cado a que concurrian las actividades productoras basicas y por los ten 
sos desajustes entre los sectores.jiarticularmente entre el industrial y el 
agricola. Los sintomas agudos de la crisis econ6mica antecedieron en 
un par de afios o tres a la crisis politica, aiios durante los cuales los re 
presentantes de las tendencias nuevas, que antes no habian logrado ar 
ticularse, entraron definitivamente en la palestra, teniendo el trasfondo 
de un malestar social queen parte era cronico en las masas, yen parte 
se acentu6 con el efecto de la desocupacion, la baja del ingreso real, y 
los metodos de mano de hierro que la dictadura emple6 para reprimir. 
las primeras huelgas y otras manifestaciones de la inconformidad de los 
sectores populares por la suerte que estaba tocandoles, y los cuales aca 
baron por sentir, de esta indubitable manera, que el poder en el que ha 
bian creido descubrir antes un signo tutorial o paternalista que les ins 
piraba respeto, no era de ellos, sino contrario a ellos. El movirniento 
que surgio postulaba primero una renovacion politica, mas que un 
cambio en la estructura social; tal vez este habria venido gradualmente 
de haberse instaurado el juego democraticov.pero la manera en que se 
aferraron a la dictadura fas fuerzas que la habian hecho posible, condu 
jo inevitablemente al choque. El periodo revolucionario fue honda 
mente destructivo, no solo de vidas, muchas y muy valiosas, y de bienes 
materiales considerables, sino tarnbien de organizaci6n. Mas tarde, en 
muchos casos fue necesario recomenzar otravez desde el principio. La 
fase violenta del conflicto se prolong6 por lo menos hasta 1921; el res 
tablecimiento de las instituciones de gobierno conforme a las nuevas 
circunstancias tard6 hasta 1934 0 1935, y solo a partir de estos ultimas 
afios, ~ un poco despues, reanud6 el pais la marcha del desarrollo inte 
rrumpido en 1910. 

Tratare ahora de esquematizar en unas cuantas lineas el sentido mas 
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general de los cambios que solo pudieron abrirse paso poruna via revo 
lucionaria, en la cual, nuevamente, un ejercito popular tuvo que des 
truir en cruentas batallas a un ejercito profesional. Se aplico una refor 
ma agraria que desmernbro la propiedad de los hacendados y liquid6 
para siempre la influencia social y politica de estos. Se abri6 campo 
para que creciera la clase media, propietaria o dedicada a los servicios, 
entre ellos el de la administraci6n publica, Se establecieron cauces lega 
les para la acci6n del sindicalismo y para normar las relaciones obrero 
patronales. Se establecieron limites a la acci6n econornica del capitalis 
mo extranjero en el pals y, en general, a la propiedad privada. Se atribu 
yeron al Estado funciones de gran amplitud como promotor de la eco 
nomia. Todo esto quedo consagrado en la Constitucion de 1917 que, 
por lo demas, reprodujo con pocas alteraciones sustanciales el mismo 
sistema de la Constitucion de 1857. Poco a poco, y con varias alternati 
vas, entre ellas nuevas intromisiones o intentos de intromisi6n del ex 
tranjero, estos designios fueron cobrando cuerpo en la realidad del 
pals. .Mencionare en especial la expropiacion petrolera, en 1938, episo 
dio final de la lucha entre las compafiias extranjeras y el gobierno mexi 
cario, en torno a si aquellas lograban eludir o no la autoridad de este, y 
cumplian o no con las leyes del pals. 

Favorecido por estas reformas y conquistas, el desarrollo economico 
del pals pudo, por fin, reanudarse a partir de fines de la decada de los 
afios treinta. El gobierno contribuy6 decisivamente a ello coil su pro 
grama de grandes obras infraestructurales en materia de transportes, 
plantas generadoras de electricidad y otras, que se tradujeron en im 
portantes economias externas ventajosas para expandir los diversos 
sectores de la produccion. El propio gobierno tom6 una participacion 
aun mayor en la vida econ6mica, creando organismos publicos para fi 
nanciar y fomentar la agricultura, la industria, los transportes y otras 
ramas, y tomando directamente a su cargo algunas empresas industria. 
les ode servicios que.era indispensable estimular, sin aguardar a que los 
particulares las desarrollaran. Por otra parte, el sector piiblico dio un' 
fuerte impulso a la educacion, Ios servicios sanitarios y asistenciales y la 
seguridad social, todo lo cual se ha traducido en una disminucion con 
siderable del analfabetismo, la mortalidad y el desamparo. Al lado de 
la inversion publica, la privada ha crecido tarnbien, incluso en mas 
fuerte medida. 

Durante los afios de la segunda Guerra Mundial, y hasta mediados 
de la decada de los cincuenta, la demanda externa para los productos 
mexicanos de exportaci6n constituy6 un fuerte aliciente para el desa 
rrollo econ6mico. Este aliciente se ha debilitado sensiblemente en los 
ultirnos afios, por la atonia en que han caido los mercados internacio 
nales, y ahora la economia del pals tiende a encontrar un estimulo mas 
amplio en la demanda interna, sin que se prescinda, por supuesto, de la 
externa, de la que forma parte la afluencia turistica al pais, y entre la 
que despunta como una perspectiva alentadora la integracion del mer 
cado comun.latinoarnericano. En muchos casos, ha sido y sigue siendo 
posible desarrollar nuevas ramas de la producci6n que sustituyan im 
portaciones. 

De los logros alcanzados por el desarrollo economico deMexico du 
rante los ultimos veinte afios dan una idea, entre otros, los datos que si 
guen. Entre 1940 y 1960, los principales sectores de la economia del 
pals, salvo el minero, expandieron su producci6n entre tres y cuatro 
veces. El ingreso real del pals aument6 a una tasa media del 6% anual, 
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Por varios motivos, ajenos unos a lo que pudiera considerarse efec 
tos previsibles y evitables de la politica econ6mica, y asociados otros 
con las tendencias y las omisiones de esa politica, hemos caido en una 
distribucion del ingreso notablemente desfavorable por sus incidencias 
e implicaciones actuales y potenciales sobre la vida social y sobre el de 
sarrollo econornico del pais. Sabemos, por datos relativos a 1957, que 
en un extremo de la escala social, el 2.3% de las familias disfrutan el 
24% del ingreso personal disponible, y en el otro, al 46% de las familias 
les toca solo el 14% del ingreso. Agregando al.grupo mas alto que le si 
gue en prosperidad, resulta que al 16% de las familias les toca algo mas 
del 56% del ingreso, y que con el. otro 44% de este debe arreglarselas 
nada menos que el 84% restante de las familias. Son obvias las implica 
ciones de· esta mala distribuci6n del ingreso que, por cierto, parece lle 
var trazas de empeorar;. en cuanto a la posibilidad de polarizar hacia 
campos opuestos, en vez de arrnonizar, las fuerzas que entrafian los di 
ferentes estratos de la sociedad, sobre todo los menos favorecidos. 
Desde el punto de vista economico, la pobreza de una gran mayoria 
mina las bases del mercado interno, de cuyo crecimiento depende la ex 
pansion de la industria de bienes de consumo, estrategica para los otros 
aspectos del desarrollo. En la otra cara de la medalla, la riqueza con· 
centrada en las capas de ingresos mejores no todas las cuales estan 
formadas de empresarios y capitalistas constructivos y progresistas+ 
distrae hacia fines improductivos, e incluso irracionales, como el de 
mantener ociosos fondos en el extranjero, una parte grande de los esca 
sos recursos de la sociedad. En este sentido, va evidenciandose un nue 

Algunos problemas mexicanos contempordneos 

frente a un aumento de la poblacion del 3%, lo que indica un ascenso 
sensible en el ingreso medio por habitante. Del total de personas en 
edad de trabajar, la proporci6n que se encuentra economicamente acti 
va subio de un poco mas del 53% en 1940 a mas del 62% en 1960. La 
parte de la poblacion activa dedicada a las actividades agropecuarias 
bajo entre esos dos afios de casi el 64% a un poco mas del 50%, mientras 
crecio correlativamente la consagrada a la industria, el transporte, el 
comercio, los servicios y las labores gubernamentales. En los veinte 
afios se ha cuadruplicado la capacidad instalada para generar energia 
electrica; en los ultimos quince afios, la produccion de acero se ha quin 
tuplicado; la industria quimica, la mecanica y otras han enriquecido la 
gama de sus productos y aumentado tambien en forma notable su ca 
pacidad de produccion. Entre otras cosas, avanzamos ahora hacia la 
fabricacion de vehiculos. · 

Esta a la vista de todos el progreso material logrado por Mexico, un 
progreso que se corresponde con las nuevas condiciones, en las que hay 
mejores niveles en los pianos cultural, tecnico y humano. Nuestro de 
seo, como es natural, consiste en poder mantener ese proceso, en terrni 
nos progresivamente mas favorables. Algunos observadores y estudio 
sos de otros paises se sienten inclinados a pensar que el caso mexicano 
es digno de emulacion en estos aiios en que, me atrevo a decir que por 
ventura, el problema del subdesarrollo esta planteado en el mundo en 
terrninos que no admiten aplazamiento. Que aqui logremos seguir ade 
lante depende de la manera en que sepamos hacer frente a ciertas situa 
ciones de desajuste que comienzan a cobrar mas relieve entre nosotros, 
y de.las cuales quisiera sefialar por lo menos algunos aspectos. 
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vo desfasamiento de la estructura social respecto a la estructura econ6 
mica de) pais. Se requerirla que los grupos a cuyas manos va a parar 
una buena parte del excedente de la economia lo encauzara hacia las di 
versas finalidades que reclama el crecimiento de esta, en vez de absor 
berlo de una manera parasitaria. 

En contraste con ese fenorneno, las condiciones fiscales del gobierno 
carecen de toda la robustez deseable. En Mexico el Estado absorbe solo 
alrededor del I 0% del producto nacional bruto, proporcion que se 
compara muy bien desfavorablemente, por lo baja, con la de muchos 
otros paises. Si bien este dato hace que resalte aun mas la magnitud de 
la obra material consumada por el gobierno, desde otro punto de vista 
constituye una de las explicaciones de que el ingreso este mal repartido, 
y de que sean insuficientes los recursos para afrontar la cuenta corrien 
te del sector publico, incluido el pago al personal burocratico, y para 
soportar el ritmo de inversiones gubernativas que se requiere para ali 
mentar el desarrollo. Y esto ultimo aun considerando la· magnitud del fi 
nanciamiento externo que podemos obtener prudentemente de acuerdo 
con nuestra capacidad para endeudarnos. Un estancarniento del desa 
rrollo que se asociara con la falta de impetu del sector publico como 
promotor e inversionista constituiria un sintoma de que los terminos de 
la estructura social, reflejandose en la estructura politica, estaban de 
terminando el rezago de esta respecto de las marcas minimas que recla 
man la estabilidad y el dinamismo de la estructura econ6mica. 

Puede comprobarse la validez de la observacion anterior mirando 
c6mo el sector agropecuario de nuestra economia presenta manifesta 
ciones de retraso y falta de equilibria interno respecto a los demas sec 
tores. La elevada tasa de crecimiento demografico somete a especial 
presion a los recursos de que se sustenta la agricultura y lanza constan 
temente a los mercados de trabajo una caudalosa corriente de mano de 
obra no calificada. Pero el aumento de la poblacion no puede conside 
rarse como el origen de un mal, sino como un factor al.que habra de 
adecuarse la movilizacion de los medios con que cuenta la economia, 
dando mas pujanza: al propio sector agropecuario, a base de corregir la 
subocupaci6n y la baja productividad, y hacienda mas agil todavia el 
ritmo de la. industrializaci6n, la cual habra de proliferar los empleos. 
La agricultura mexicana ha mejorado en amplia medida el nivel global 
de su capitalizacion y de su eficiencia productiva, pero la rama funda 
mental de ella, o sea la que cosecha articulos de consumo para el inte 
rior del pals, resiente las consecuencias de varias dificultades no supe 
radas, que por cierto aparecen tambien hasta cierto punto en las demas 
ramas del sector agropecuario. En esencia, esas dificultades tienen que 
ver con varios generos de factores. Uno de ellos es el fuerte retraso de la 
inversion publica, y en sentido mas amplio, del esfuerzo del gobierno 
en lo que toca a fa conservacion productiva y al mejor aprovechamien 
to de los recursos, ya promover la organizacion y la tecnica de las ex 
plotaciones del campo, La principal realizaci6n, de efectos ciertamente 
trascendentes, aunque como es obvio un tan to localizados, esta lograda 
en.las grandes obras de riego. Hay mucho por hacer en cuanto a obras de 
riego menores, aunque mas repartidas geograficarnente; a· trabajos 
de defensa de los suelos ya otras direcciones de la ingenieria agricola, 
aparte de la formaci6n de servicios extensionistas amplios y eficaces 
que aceleren la asimilacion por nuestros agricultores de tecnicas y me 
dias de trabajo mas modernos. Otra vertiente de los problemas que 
afectan a la economia agricola del pais radica en la precaria posici6n 
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que los productores, muchos de ellos minifundistas aun no integrados 
dentro de unidades mayores de escala costeable, tienen en los mercados 
agricolas locales y regionales, dominados por un capitalismo interme 
diario que deteriora la distribucion del ingreso generado en el cam po, e 
impide la formacion de capital en una extensa parte de todo el sector 
agricola. Seria injusto desconocer que en todos estos 6rdenes de pro 
blemas el gobierno, y a veces mas timidamente, los particulares, han 
realizado intentos utiles y han emprendido programas bien dirigidos, 
pero no hay duda de que lo que falta por hacer es mucho y urgente. La 
tarea no es desproporcionada a nuestros medias; no toda ella es de di 
nero, y quiza, cuantitativa y cualitativamente, sea mas lo que puede lo 
grarse a base de una mejor organizaci6n y coordinaci6n del esfuerzo 
publico y de este con los agricultores. Evidentemente, el deterioro del 
nivel de vida de la poblacion campesina, relacionado con el uso inefi 
ciente y empobrecedor de los recursos, con la mala reparticion del in 
greso generado en la agricultura, y con las raquiticas oportunidades 
ocupacionales para Ios brazos rurales excedentes, implica circunstan · 
cias desfavorables, que se acentuan, en la estructura social del pais. La 
.agudizacion de esas circunstancias indicaria tarnbien una men or capaci 
dad de la estructura politica del pals, y de sus mecanismos correctores y 
promotores, para responder a las exigencias del desarrollo econ6mico. 

Ya apuntaba hace tin momento que desde el punto de vista de los 
empleos nuevos que se requiere asegurar para la creciente poblacion 
del pals, nuestro desarrollo industrial, aun siendorapido, seguramente 
no ha sido satisfactorio. Desde ese punto de vista, las industrias seen 
cuentran con las limitaciones de un mercado interno que requiere una 
pujanza creciente que no esta teniendo, y adernas algunas de ellas tro 
piezan todavia con la competencia artesanal, desarticulada y multiple, 
que puede sostenerse por la abundancia de brazos a los que no Jes que 
da otro remedio que aceptar el nivel minimo de subsistencia, amerced 

de los intermediarios que les refaccionan oles compran su producci6n. 
Un aumento sensible en el ingreso de la poblaci6n rural y, en general, 
un progreso firme de la agricultura haria mejorar las perspectivas de la 
industria, no solo en lo tocante a bienes de consumo, sino tarnbien en 
cuanto a producir implementos, maquinaria e instalaciones para el cul 
tivo y beneficio de los productos del campo. La expansion industrial 
tenderia a lograr una mayor ocupaci6n de los pobladores en edad de 
trabajar, mas convenientemente distribuidos por sectores de actividad, 
y aliviaria a los mercados de trabajo de la actual presion que ejerce so 
bre ellos la mano de obra disponible, Io cual tiene consecuencias desfa 
vorables para los intereses de las clases trabajadores y para la estructu 
ra politica del pals. En otro aspecto, el avance de muchas ramas indus 
triales permitiria que el pais prosiguiera sustituyendo importaciones, y 
liberando con ello recursos para adquirir en el exterior bienes que no 
produce, o cuya producci6n interna es insuficiente, y que son impor 
tantes para cubrir diversas necesidades de la economia. Hay que sefia 
lar que la integracion de la estructura industrial del pals, logrando em 
palmar adecuadamente unas ramas con otras, y evitando vacios, desar 
ticulaciones y expansiones no proporcionadas, requiere una comple 
mentaci6n de las inversiones publicas y privadas. Ahora bien, afectan 
daiiosamente a las perspectivas de una mas intensa industrializacion la 
debilidad del sector publico como inversionista y la sangria que pade 
cen las energias del sector privado y de la economia nacional en su con 
junto, por la parte de los recursos acumulados por el que se sustraen 
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hacia fines no productivos. He aqui otro campo en el que la falta de vi 
gor y las ineficiencias del sector publico, aqul e!} su caracter de promo 
tor, planeador y orientador del avance fabril del pais, estarian indican 
do objetivamente un deterioro de la estructura politica frente a las exi 
gencias de la estructura econornica del pais. · 

Llego asi al termino de esta exploracion, que tal vez se haya prolon 
gado demasiado por el afan de proporcionar un panorama y al mismo 
tiempo de reconocer recodos del carnino y examinar accidentes de la 
marcha. Y llego sin poder dar propiamente una respuesta a la pregunta 
con que inicie mi exposici6n. Pero creo haber aportado, como lo anun 
ciaba en un principio, algunos elementos de juicio para encontrar esa 
respuesta. Evidentemente hay ciertos desajustes entre la estructura so 
cial y politica del pais y las exigencias del crecimiento econ6mico. En 
una palabra, la distribuci6n muy desfavorable del ingreso nacional; el 
empleo parasitario de una buena porci6n de los excedentes generados 
por la economia; la debilidad fiscal del gobierno, que compromete su 
capacidad cdmo factor clave del desarrollo; el profundo retraso en la 
agricultura y la perdida de aliento de la industrializacion indican, obje 
tivamente, que los terminos de la estructura social y politica del pals 
tienden a alejarse de lo que seria deseable para un crecimiento econ6 
mico serio y firme. Evidentemente, tarnbien, esos desajustes pueden ser 
corregidos por la via de una planeaci6n que haga el Estado en su politi  
ca econ6mica, apoyandose en el empleo serio y empefioso de la tecnica, 
y con el estimulo de un rejuego democratico de las fuerzas del pais, que 
armonice los objetivos a lograr y equilibre y de mayor vigor a la acci6n 
del Estado. Como lograr esa revitalizacion democratica de las institu, 
ciones constituye un punto que habra de figurar entre las preocupacio 
nes centrales de quienes desean sinceramente que el progreso nacional 
no se detenga. Por otra parte, los procesos hist6ricos, y mas en esta 
epoca que nos ha tocado vivir, son altamente dinamicos y frente a ellos 
no queda Iugar para la profecia o las actitudes personales, o campo 
para convertirlos en materia de banderias partidarias. Solo cabe frente 
a ellos el cornportamiento elevadamente politico, de sumar el esfuerzo 
de cada uno al hondo esfuerzo social que se requiere para determinar la 
naturaleza de los problemas y encontrarles y darles una salida racional 
y factible hist6ricamente. Quisiera afirmar, por ultimo, que la sociedad 
mexicana encierra experiencias, y cuenta con reservas de energia mate 
rial, moral e intelectual para hacer una planeaci6n econ6mica, de nin 
guna manera perfecta, pero si minimamente eficiente, de lo que con se 
guridad depende que nuestro porvenir no vuelva a ser una tragedia. 
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