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 tora sugiere con esto una idea errOnea, porque es evidente que
 en 1917 el gobierno de Mexico concentrO su interes en defen
 der esa neutralidad que logrO conservar hasta el final de la
 lucha. Consciente de su posiciOn, afirmO el presidente Carran
 za que Mexico "... abriga la esperanza de que la conclusion
 de la guerra sera el principio de una nueva era para la huma
 nidad y de que el dia en que los intereses particulares no sean
 el mOvil de la politica international, desapareceran gran nu
 mero de causas de guerras y de conflictos entre los pueblos'*.
 {Labor Internacional de la Revolucion Constitucionalista,
 p. 491.)

 El incidente Zimmerman terminO con la declaration de
 guerra de los Estados Unidos a Alemania. Para Wilson "fue
 mas bien la ultima gota que llenO la copa de su neutralidad"
 (p. 246). "Para los norteamericanos, era el principio de la in
 voluntaria uniOn con el resto del mundo" (p. 244). De este

 modo terminO definitivamente el aislacionismo que con tanto
 celo recomendO, para la tranquilidad de su pais, Jorge Wash
 ington.

 Esther Velazquez Pena}
 Universidad Iberoamericana

 CINCUENTA AftOS DESPU?S

 Mexico, cincuenta anos de Revolucion. I. La Economia.
 PrOlogo de Adolfo LOpez Mateos. Contiene: "Los recursos
 naturales renovables", por Enrique Beltran; "Los recursos na
 turales no renovables", por Jose Campillo Sainz; "Production
 y productividad agricolas", por Joaquin Loredo Goytortiia;
 "'El desarrollo industrial", por Gonzalo Robles; "La industria
 sideriirgica", por Carlos Prieto; "La industria de energia elec
 trica", por CristObal Lara Beautell; "La industria de trans
 formation", por Emilio Vera Blanco; "El turismo", por Jose
 Rogelio Alvarez; "El petrOleo en la economia", por Ernesto
 Lobato LOpez; "Las obras de irrigation", por Adolfo Orive
 Alba; "Moneda y credito", por Raul Ortiz Mena; "Las insti
 tuciones nacionales de credito", por Octaviano Campos Salas;
 "La deuda publica", por Manuel Salas VillagOmez; "El co

 mercio exterior", por Hector Hernandez Cervantes; "La in
 version del sector publico", por Gustavo Romero Kolbeck;
 "El financiamiento del desarrollo econOmico", por Alfredo
 Navarrete R.; "El sistema tributario", por Hugo B. Margain;
 "El producto nacional", por Enrique Perez LOpez; "La inicia
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 tiva privada y el Estado como promotores del desarrollo ', por
 Ernesto Fernandez Hurtado.

 Este volumen forma parte de una serie de cuatro (los tres
 restantes versaran sobre la vida social, la vida politica y la
 vida cultural), preparados a iniciativa de la Presidencia de
 la Republica, con el propOsito de ofrecer una visiOn panora
 mica de las realizaciones logradas por el pais al cumplirse
 cincuenta afios de iniciada la RevoluciOn.

 Si bien se trata de una especie de simposio, o colecciOn de
 monografias, resulta indicado evaluar esta obra como un todo,
 dado que se presenta con la finalidad de examinar un aspecto
 de la vida nacional, la economia, desde la initiation del mo
 vimiento armado en 1910. <iQue aporta el trabajo que se co
 menta al conocimiento de la situaciOn actual del pais, dentro
 de un enfoque de los cambios histOricos ocurridos durante
 el periodo objeto de analisis?

 I

 Debe observarse, ante todo, que desafortunadamente fal to
 en este intento un planteamiento esmerado del esquema gene
 ral a desarrollar, de tal manera que cada uno de los campos
 parciales abarcados fuese adecuadamente delimitado y subor
 dinado, y se alcanzara un grado de coordination aceptable
 entre los diversos autores. OmisiOn tan fundamental se tra
 dujo en la muy variable importancia de los temas y la falta
 de secuencia lOgica en su presentation, lo que impide compa
 rarlos y relacionarlos en multiples aspectos; deja sin tratar
 numerosas cuestiones; prolifera las repeticiones; dispersa cam
 pos que debieron manejarse unitariamente y origina nume
 rosas contradicciones, no sOlo de juicio, previsibles y explica
 tes dada la diversidad de autores, sino en la informaciOn que
 cada uno de estos considera como valida.

 Asi, el examen de los recursos naturales renovables se cen
 tra en torno a los aspectos de conservation, generalmente en
 su fisonomia puramente legal e institutional, sin considerar
 economias de explotaciOn, mientras que el estudio de los re
 cursos no renovables se enfoca sobre todo en la economia
 minera; el tema del petroleo se analiza mas adelante, sin coor
 dinarlo con el campo de los recursos. Tres monografias dife
 rentes (las relativas a recursos renovables, production y pro
 ductividad agricola y politica de riegos) abarcan la materia
 de suelos y agua en terminos repetitivos, dandose el caso de
 que un mismo cuadro estadistico aparezca dos veces (pp. 108
 y 339). Los restantes recursos (humanos, tecnicos y financie
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 CINCUENTA AN OS DESPUES 677
 ros) no son objeto de analisis monograficos; se mencionari
 vinculados al enfoque de otros temas, frecuentemente a ma
 nera de inserciones descriptivas descoyuntadas del campo de
 estudio. Por ejemplo, en el capitulo sobre agricultura aparece
 una digresiOn sobre demografia, materia que tambien se abor
 da a propOsito de las obras de riego. Nada menos que en seis
 monografias se alude a los recursos financieros (en los temas
 de moneda y credito, instituciones nacionales de credito, deu
 da publica, inversiOn publica, financiamiento del desarrollo
 y sistema tributario), sin que se llegue a plasmar una visiOn
 organica de conjunto.

 Pasando por alto el defectuoso ordenamiento de los capi
 tulos (el relativo a obras de riego, por ejemplo, aparece entre
 petrOleo y moneda y credito, siete monografias despues que la
 consagrada a agricultura, tema con el que guarda relaciOn),
 procede senalar las omisiones. Flagrante, en una obra sobre
 la RevoluciOn, es el olvido de la cuestion agraria (a la cual
 apenas se apunta como formas e importancias relativas, al ha
 blarse de tenencia de la tierra). Practicamente se ignoran el
 mercado interno y sus procesos vitales que condicionan en
 buena medida el desarrollo econOmico y sus perspectivas.
 Igual suerte corre el mercado de trabajo. Lo mismo sucede
 con el campo de comunicaciones y transportes. El tratamiento
 de las finanzas piiblicas se descompone en enfoques parciales
 (en los temas sobre financiamiento del desarrollo, inversion
 publica y sistema tributario), y toda la cuestiOn de presupues
 tos y politica de gastos quedO intocada. Otra omisiOn funda^

 mental fue la de los problemas que suscitaban las relaciones
 econOmicas con el exterior, el desequilibrio externo y la ba
 lanza de pagos; sOlo se consideran el comercio exterior y en
 cierto sentido el turismo, aparte de algunas referencias a ru
 bros de la cuenta de capital alojadas en varios temas. Por ul
 timo, faltaron monografias que abordaran con enfoques de
 sintesis los grandes procesos del desarrollo a lo largo de los
 cincuenta afios, si bien tres capitulos (el relativo al ingreso
 nacional, el titulado "La iniciativa privada y el Estado como
 promo tores del desarrollo", y en menor medida el referente al
 financiamiento del desarrollo), cumplen parcialmente esa
 funciOn.

 El instrumental de analisis empleado dista mucho de ser
 uniforme en los di versos trabajos: hay toda una gradaciOn
 que va desde series dinamicas con determinaciOn de magnitu
 des a precios constantes (con base en periodos muy diversos)
 y tasas acumulativas de crecimiento, hasta extremos en que
 sOlo se utilizan el tanto por ciento y cifras de valor sin ajustar.
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 En un caso, se menciona un crecimiento del 2 676.8 % entre
 los quinquenios 1929-33 y 1954-59 en el valor de la produc
 tion agricola, con lo que se transmite una imagen muy in
 flada (por el aumento de los precios) de la magnitud real que
 se intentaba analizar. Para no mencionar otros, el error arit
 metico de la pagina 327 es especialmente imperdonable, pues
 se le toma como apoyo para formular conclusiones. Se afirma
 que la producciOn petrolera aumentO entre 1938 y 1959 en
 272 % (cuando la cifra correcta era 172 %), y que la tasa de
 crecimiento anual de la industria petrolera en ese periodo
 fue del 13 % (dato que se determinO por simple division
 aritmetica), siendo que la verdadera tasa es de poco menos del
 5 % anual (como lo comprueban los calculos a partir de los
 datos consignados en esa misma pagina).

 En cuanto al punto de partida en el tiempo, unas mono
 grafias arrancan, como era de esperarse, de las condiciones im
 perantes hacia fines del Porfiriato o etapa prerrevolucionaria;
 en otras se tomO como punto de partida 1930, 1937 0 1940, y
 no faltan varias que se remonten hasta los antecedentes pre
 cortesianos. Para cubrir el periodo estudiado, los cambios
 histOricos se caracterizan y describen en las mas variadas for
 mas. Hay ejemplos de analisis dinamico de sectores (desarro
 llo industrial, siderurgia, electricidad) y de los grandes agre
 gados de la economia (producto nacional). Hay casos en que
 se recurre al metodo de comparar estructuras observadas en
 dos o tres afios o periodos escogidos e inferir de ello procesos
 y caracterizaciones, como en financiamiento del desarrollo,
 comercio exterior ?en donde no se atendiO a la mejor alter
 nativa de comparar no sOlo la estructura sino tambien las
 tendencias?, e industria de transformaciOn (donde por cier
 to los datos de los afios escogidos se presentan en terminos
 que hacen imposible toda comparaciOn, por ejemplo: en un
 afio, quimica y siderurgia forman un grupo; en otro sOlo figu
 ra quimica y siderurgia no). Hay, por ultimo, ensayos en que
 se aplican ambos tratamientos (como en el tema sobre la ini
 ciativa privada y el Estado).

 No siempre lo econOmico aparece apropiadamente captado
 en las monografias. En algunos pasajes la teoria, en vez de
 cumplir su papel de hilar adecuadamente el examen de los
 hechos, se convierte ella misma en motivo y materia de la
 exposition, usurpando el lugar de estos. En las pp. 105 y 106
 se expone la clasificaciOn de los suelos en vez de decirse cOmo
 se clasifican los suelos de Mexico y cual es su significado eco
 nOmico; en la p. 199 y siguientes se citan extremos de la tec
 nica de insumo-producto, y no las ensenanzas sobre el des
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 arrollo industrial ni las relaciones de este con el desarrollo
 agricola que, por ejemplo, se hubiesen desprendido hasta aho
 ra al aplicar esta tecnica en Mexico; en la p. 555 se remonta
 hasta el Renacimiento, pasando por el ministro Pitt, el mo
 desto comienzo de un aspecto de la politica tributaria de
 la RevoluciOn. En otro caso (el capitulo sobre el producto
 nacional) se hace gala de enfoques generales sobre desarrollo
 para paises "del tipo de Mexico", sin caracterizar, propiamen
 te, las modalidades particulares del desarrollo mexicano.

 Hay ocasiones en que los hechos sOlo se miran en su refle
 jo en leyes e instituciones, en cuyos vericuetos quedan en rea
 lidad soslayados: en el capitulo sobre recursos renovables cons
 ta un cumplido catalogo de medidas y organismos protectores
 de los bosques, y no hay una sola palabra sobre lo que les ha
 sucedido a los bosques reales de Mexico en los liltimos cin
 cuenta afios. Otro caso: la historia de la deuda publica apare
 ce reducida a la historia de sus conversiones, alternativas epi
 sOdicas y regulaciones administrativas; los procesos econOmi
 cos que la condicionan y explican sOlo estan mencionados en
 las conclusiones finales, a las que falta adecuado apoyo en el
 cuerpo de la exposition.

 En ciertos campos, los hechos se encierran y encasillan den
 tro de los marcos de los sexenios presidenciales, y queda asi
 rota la verdadera secuencia de los procesos: en la investigaciOn
 referente a politica de riegos se procede en esa forma, dejan
 dose de lado los aspectos de continuidad y los rasgos de dife
 rencia no derivados de la sucesiOn de los ejercicios adminis
 trativos.

 Es frecuente, por otra parte, el mal empleo de las fuentes
 de informaciOn, por olvido de algunas, mala selection de
 otras y, en general, ausencia de preocupaciOn por evaluar lo
 que la bibliografia sobre Mexico pueda brindar como mas
 aceptable para la investigaciOn econOmica. Este se evidencia,
 por ejemplo, a propOsito de los cuadros que aparecen en las
 pp. 587-89 y en la 600, respectivamente. Ambos se refieren al
 producto nacional bruto de Mexico a precios de 1950, y la
 contradiction entre los dos es notoria: para el afio 1959, los
 totales coinciden, pero discrepan las cifras referentes a la con
 tribution de cada actividad; para los afios de 1910 y 1930, que
 se consignan en ambos cuadros, los datos discrepan ademas
 en el total. La participation que se atribuye en la p. 276 a la
 industria manufacturera en el producto nacional dista mu
 cho de ser congruente con lo que consignan los referidos cua
 dros. Otro ejemplo: los datos sobre el producto nacional (en
 la monografia del mismo nombre) discrepan, sin que se expli
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 quen razones, de los publicados por instituciones que merecen
 cuidadosa atenciOn, como el Banco de Mexico, la Nacional
 Financiera y la CEPAL. En las condiciones asi ejemplificadas,
 el lector no logra determinar cuales son "los indices verdade
 ros del adelanto que Mexico ha obtenido", que se le prome
 tieron en el prOlogo.

 Indiscutiblemente, la ocasiOn del Cincuentenario y el alto
 patrocinio que hizo posible la obra requerian, por parte de
 quienes tuvieron a su cargo la tarea de prepararla y convocar
 y coordinar a las personas indicadas para que la escribieran,
 un minimo de atenciOn seria en el metodo, con lo que se
 habrian evitado todos los defectos, o por lo menos los mas
 graves, que se acaban de resefiar.

 II

 El metodo seguido, o mejor dicho, la falta de metodo, dejO
 confusa una cuestiOn fundamental, cuyo discernimiento ha
 bria contribuido en mucho a la unidad de este trabajo colec
 tivo y a la hondura y validez de sus aportaciones sobre lo que
 Mexico ha cambiado en los ultimos cincuenta afios, y sobre
 lo que debe, objetivamente, a la RevoluciOn.

 FaltO en general, lo cual es inadmisible en un trabajo his
 tOrico del tipo que se intentO, distinguir y esclarecer, al exa
 minar los fenOmenos del desarrollo econOmico ocurridos du
 rante el periodo estudiado, la influencia que sobre ellos ejer
 cieron los cambios derivados del proceso revolucionario. No
 todas las transformaciones positivas o negativas acaecidas a lo
 largo de los cincuenta afios se debieron a la presencia o a
 la acciOn del regimen revolucionario. ?ste, naturalmente, in
 fluyO o participO en diversos grados y con varia fortuna en ta
 les transformaciones, ora para propiciarlas, ora oponiendoles
 obstaculos, ora intentando encauzarlas o desviarlas e incluso
 ignorandolas. Un juicio histOrico que pretendiera (como en
 el trabajo comentado) tener validez para conocer y manejar
 los actuales problemas econOmicos del pais resultaria insoste
 nible, si no intenta siquiera, en forma responsable, discernir
 tal influencia. ^COmo caracterizar el sentido y los alcances de
 la obra de la RevoluciOn como factor modelador de los proce
 sos ocurridos en el campo de estudio, durante la etapa con
 siderada?

 Es util destacar la forma en que aparece abordada esta im
 portante cuestiOn en algunos capitulos. En unos casos, sim
 plemente se hace historia administrativa: se consignan medi
 das, intervenciones o intentos de intervenir por parte del
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 regimen revolucionario, sin estimar el exito alcanzado en el
 encauzamiento de los procesos reales; se establece el supuesto
 de que las leyes y disposiciones gubernativas fructificaron ple
 namente en la practica con sOlo enunciarlas o promulgarlas.
 El mas elemental analisis, por superficial que fuese, no podria
 apoyar esta afirmaciOn categOrica y sin reservas:

 El mAs importante de los logros de la Revoluci6n Mexicana ha
 sido la dignificacion del hombre por el hombre mismo, ya que le
 dio su libertad politica y social, lo hizo participe de los bienes y
 servicios que constituyen el patrimonio nacional, en beneficio de su
 cultura y mejoramiento economico y lo transform6 en el mAs va
 lioso factor, que en constante superacion impulsa al progreso del
 pais (p. in).

 Por el contrario, a veces el analisis se centra en la com
 paraciOn de dos fechas (1910 y 1959; como en el caso de "co
 mercio exterior"), se apuntan de paso algunos rasgos de los
 procesos ocurridos entre ambas, y se omite cualquier menciOn
 a la politica de los regimenes revolucionarios en esa materia,
 los logros de la misma y las experiencias que de ella se des
 prenden.

 Pero en otros varios casos la confusiOn entre circunstan
 cias y procesos histOricos, por una parte, y entre el regimen
 social y politico y su acciOn, por el otro, perturba a tal punto
 el analisis que le resta cualquier significado atendible. De
 esta manera se cae en algunos pasajes del libro, al hacer la
 obligada comparaciOn entre etapas histOricas, en el expediente
 de atribuir lo negativo del Porfiriato al regimen mismo, y lo
 bueno a las circunstancias; por el contrario, se identifican con
 la RevoluciOn todos los progresos de los liltimos cincuenta
 afios, y se achaca lo malo a las circunstancias. SOlo quienes se
 cifieron a describir objetivamente procesos y politicas -?como
 en los casos de la mineria, la siderurgia y la electricidad? se
 libran de extremar el contraste hasta el punto de convertir a
 la RevoluciOn en una panacea frente al antiguo regimen.

 He aqui algunos tipos de afirmaciones empleadas para ca
 racterizar al Porfiriato: al hablar de la concentration agraria,
 se dice, con sentido privativo excluyente de causas y circuns
 tancias socio-econOmicas, que "este estado de cosas se logrO en
 buena parte por medio de atropellos, despojos, burlas a las
 leyes, y un negro contubernio entre autoridades e influyentes"
 (p. 99). Otra, sobre el desarrollo manufacturero: "muchas de
 esas promociones crearon una cierta infraestructura para un
 tipo de industrialization, orientada hacia afuera, no precisa

 mente lo que Mexico necesitaba, y con frecuencia adversa a
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 los intereses del pais" (p. 174). Aqui se atribuye al Porfiriato,
 al que dos lineas abajo se califica como "viraje de retrograda
 ciOn", la tendencia a que Mexico, con una industrialization
 orientada "hacia afuera", entrara en competencia con los gran
 des paises industriales. ^Un nuevo Manchester? En otro pa
 saje (p. 604), se atribuye al Estado porfiriano la adopciOn de
 supuestos de politica elemental ostensiblemente falsos: "Se
 suponia que (a la inversion privada nacional) no la afectaban
 los azares climaticos de una economia nacional de tipo rural,
 en la que la propia actividad industrial no estaba ligada a
 una tendencia constante de mejoria en los ingresos de la po
 blaciOn." Por cierto, la incongruencia del parrafo donde cons
 ta este juicio llega al extremo de que en sus lineas iniciales
 se establezca que el Estado porfiriano no impartia una pro
 tection adecuada a la iniciativa privada, y en las lineas finales
 se asiente que la protecciOn era excesiva.

 De la abundante cosecha de instancias laudatorias que con
 vierten a la RevoluciOn en el balsamo de Fierabras, vale la
 pena consignar unas muestras. En la siguiente, se atribuye al
 enlace, uniOn y conformidad de gobierno y sector privado
 la paternidad, incluso, de fenOmenos elementales en el pro
 ceso de cambio econOmico, condicionados por obvios factores
 de acumulaciOn interna de capital, magnitudes de demanda,
 tecnica, localization de medios productivos, etc.:

 De que manera se complementaron y conjugaron las politicas
 economicas de los gobiernos revolucionarios con la inversi6n pri
 vada para gestar un cambio completo en el panorama de desarrollo
 y, especialmente, en las expectativas de crecimiento general del
 pais; y como se evit6 un crecimiento limitado s61o a ciertas activi
 dades y ciudades, y dependiente integramente de la inversion ex
 tranjera, es uno de los aspectos mas interesantes de las politicas
 de los regimenes pos-revolucionarios (p. 601).

 En cierto pasaje hasta los defectos se convierten en virtu
 des: en la p. 499 se aducen razones de jurisdiction adminis
 trativa, de necesidad de continuar obras publicas emprendi
 das, y del caracter concreto de estas, en apoyo de "la conve
 niencia de no orientar los trabajos y la tecnica a seguir (para
 decidir sobre las inversiones publicas) en el marco de la pla
 neaciOn o programaciOn, sino,. . adoptar una tecnica exacta
 mente opuesta". O sea, una tecnica para programar "exac
 tamente opuesta" a la tecnica de programaciOn. Renglones
 adelante se explica que la suma de proyectos individuales,
 aisladamente concebidos, se integra en un todo armOnico (de
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 jandose la duda de si la integration vendra por obra de
 automatismos y de manos invisibles de la economia), que com
 pendia "en forma Optima" las necesidades de inversion del
 sector publico (p. 500).

 En ocasiones, se admite que no todo ha salido bien. Pero
 como puede verse en las lineas que siguen, relativas a la poli
 tica agricola, aun entonces los factores socio-econOmicos y
 politicos simplemente se ignoran:

 Aun cuando es innegable que ha habido imperfecciones y que
 falta mucho por hacer, esto fundamentalmente se debe a la natu
 raleza de nuestra torturada geografia y al azaroso regimen clima
 tico, contra los que todo esfuerzo humano, por bien planeado que
 parezca, solo puede llegar a resultados medianos en un lapso corto
 (pp. 611-12).

 Ante esta tecnica, se recuerda inevitablemente al viborero
 de Veracruz que atribuia a sus poderes magicos la recupera
 ciOn de aquellas victimas de picaduras que lograban sobrevi
 vir, y en cambio hacia responsables a los medicos cuando esos
 infelices morian. Se piensa tambien en el brujo a cuyos exor
 cismos y ritos se reconocia la virtud de provocar la lluvia; si
 alguna vez fracasaba, la credula tribu por costumbre lo atri
 buia a que la moza sacrificada no era doncella, a la mala
 calidad de la lefia, o bien a la influencia perturbadora de
 algiin ser maligno.

 Semejante forma de elaborar la materia objeto del libro
 comunica a este un fuerte sentido apologetico, ajeno al pro
 pOsito de contribuir al conocimiento de la etapa estudiada, e
 indicador mas bien de circunstancias objetivas y tendencias
 ideolOgicas contemporaneas. Por este motivo, y en merito a los

 materiales orientados hacia un examen serio de los actua
 les problemas econOmicos del pais, cabe intentar algunos co

 mentarios sobre estos liltimos. ^Mexico ha vivido, en efecto*
 cincuenta afios de felicidad econOmica?

 Ill

 Pese a su falta de metodo y a la riqueza de sus elementos
 no cientificos, el trabajo que se resena proporciona aqui y
 alia ciertos medios para obtener una idea sobre el desarrollo
 mexicano de 1910 a i960 y su actual encrucijada, esto es, lo
 que se ha obtenido "y el cuadro de las necesidades no satis
 fechas y de los propOsitos aiin no alcanzados" (p. xv).

 No hay duda de que a lo largo de los cincuenta afios Me
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 xico experimentO un notable crecimiento econOmico, en el
 que se presentaron cambios sustanciales de estructura, aunque
 en los primeros veinticinco afios tal desarrollo no ocurriO
 (ver la grafica en la p. 578 y el cuadro en las pp. 387-89).

 Traspuesta la fase violenta de la RevoluciOn, y pasados los
 efectos de la crisis que trajo consigo la gran depresiOn mun
 dial, se acelera el desarrollo entre 1935 y 1945:

 Tres factores principales impulsaron sucesivamente el progre
 so de la produccion nacional: la recuperaci6n de los paises indus
 trials, que aumento la demanda de nuestras exportaciones; la poli
 tica interna de reparto agrario y de construccion de obras publicas,
 y el gran impulso que reeibi6 la demanda global por la segunda
 Guerra Mundial (p. $76).

 En el periodo pos-belico el desarrollo econOmico se conso
 lidO, "a consecuencia del impulso que la production nacional
 recibiO en la fase anterior, merced a las profundas transfor
 maciones estructurales, tanto en lo econOmico, como en lo po
 litico y social, generadas por la RevoluciOn" (p. 576). Cabria

 mencionar especificamente, ademas, como factores de ese im
 pulso, el apoyo derivado del fuerte crecimiento de la demanda
 externa de algunos productos, el turismo extranjero (ver la
 monografia respectiva) y, por ultimo, cuando esos factores
 no se mostraron muy dinamicos, la mayor afluencia de capital
 externo (ver sobre esto ultimo las pp. 526 y 527).

 Junto a estos cambios se dio un proceso (con antecedentes
 desde 1925) en el cual las instituciones publicas se conforma
 ron, adecuaron y completaron, de acuerdo con las exigencias
 que en cada una de sus fases planteaba el desarrollo econO
 mico del pais. El libro subraya convenientemente el papel
 que desempefiO el vigoroso crecimiento de la inversion bruta
 en el fuerte aumento del producto nacional, y cOmo la inver
 sion publica creciO mas aceleradamente que la privada y llegO
 a representar, como termino medio, el 40 % de la inversion
 total (p. 323). La expansion del gasto publico tuvo lugar
 dentro de un sistema de financiamiento altamente regresivo
 en sus efectos sobre la distribution del ingreso, tanto por la
 manera como se colocO la deuda interna (pp. 406, 321, 323,
 326 y 329), como por lo inadecuado del sistema tributario
 (pp. 4J0 y 534-35)- m

 En cuanto a la inversion privada, en la p. 527 claramente
 se reconoce cOmo:

 La fuente principal de recursos de la inversi6n privada la cons
 tituyeron sus altas utilidades, favorecidas por el alza de precios
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 durante el periodo, los bajos costos de transporte y energia propor
 cionados por el sector publico, y por un regimen de tributacion
 baja, que permitio ademAs amplias exenciones a empresas nuevas.

 Lo cual lleva a una conclusion fundamental, unas cuantas
 lineas abajo:

 El peso preponderante del sacrificio que represento el creci
 miento extraordinario de la inversi6n nacional durante el periodo
 en referenda, recayo sobre las grandes mayorias de menores ingresos.

 La inversion extranjera directa ha participado en forma
 activa en la expansion de la inversion bruta, y la indirecta
 ha venido cobrando cada vez mayor importancia (pp. 52J
 y 329). Esto ha significado, ciertamente, un alivio para el
 desequilibrio externo en las epocas en que el ingreso neto
 recibido por el pais, por razOn de estos conceptos, ha te
 nido un signo positivo, esto es, cuando las entradas de fon
 dos nuevos han excedido a las remesas al exterior derivadas
 cle la inversion extranjera directa e indirecta. Pero tambien
 ha llevado a circunstancias de marcada rigidez en la estruc
 tura de la balanza de pagos, desfavorables para que el pro
 ducto en el futuro aumente a un ritmo conveniente, pues
 se ha comprometido una parte importante de nuestra capa
 cidad de pagos corriente en moneda extranjera.

 <{C0mo ha manejado Mexico los problemas que plan tea el
 desarrollo? En la p. 580 se sefialan los siguientes, relativos al
 equilibrio entre los sectores de la production:

 Que el progreso econOmico impone la necesidad de intro
 ducir cambios apropiados en la composiciOn de la oferta, de
 tal manera que sea posible lograr un abastecimiento de bienes
 de producciOn a la altura de las exigencias de las nuevas in
 versiones.

 Que al no corregirse el desajuste entre la estructura de la
 demanda y la de la oferta posible con el capital existente, sur
 gen fenOmenos de capacidad excesiva en algunos sectores de la
 economia, y de capacidad insuficiente en otros donde se pa
 decera escasez.

 Que se llegara a extremos de aprovechamiento parcial de
 los recursos, de la fuerza de trabajo, de la tierra y aun de las
 plantas industriales, en virtud de que la producciOn se adapta
 con lentitud e imperfecciOn a los cambios en la intensidad y
 la composiciOn de la demanda.

 En consecuencia, se llega a la conclusion de que es con
 dition necesaria de nuestro crecimiento econOmico:
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 ... Una politica -adecuada para lograr un equilibrio dinamico

 entre las tasas de aumento de la production en los principales sec
 tores de la actividad economica: entre la agricultura y la industria,
 entre las industrias productoras de bienes de consumo y las indus
 trias de bienes de capital y, sobre todo, entre las exportaciones y
 las importaciones (p. 581).

 ({Ha seguido Mexico esa politica? ^COmo se ha adaptado el
 pais a tales necesidades?

 Primero se considera el caso de la agricultura. ?sta, luego
 que se llegO a una etapa avanzada en el reparto agrario,
 experimentO una acelerada expansion. Tal como se sefiala en
 las pp. 115-16 y 611, la extension de tierras sometidas al regi

 men de posesiOn ejidal alcanzO un fuerte aumento, en tanto
 que la magnitud de la propiedad privada disminuyO en ligera
 proportion. Sin embargo, los cambios en la calidad de la tie
 rra fueron favorables, en especial, para esta ultima. El creci
 miento del producto agricola se expresO en mas amplias areas
 de cultivo, elevaciOn de los rendimientos y cambios en la es
 tructura de la production (ver la monografia sobre agri
 cultura).

 Por desgracia, no se examinan suficientemente los fenOme
 nos por virtud de los cuales el sector dedicado a producir para
 la exportation creciO en detrimento del dedicado al consumo
 interno. Se ignoran los estimulos a la production para la ex
 portation, derivados en ciertos periodos de los precios inter
 nacionales (como en los casos del algodOn y el cafe), que por
 virtud de las devaluaciones tuvieron la ventaja de precios rela
 tivos aun en los periodos de baja. El olvido de toda referen

 da en el libro a los mercados agricolas internos UevO a soslayar
 las condiciones mucho menos favorables en que trabaj an los
 productores que abastecen la demanda interna, sobre los que
 pesa una estructura comercial que, en gran cantidad de casos,
 sOlo permite una existencia precaria.

 En la p. 611 se intenta esgrimir una disculpa fincada en
 consideraciones geograficas, sOlo validas en parte, para expli
 car los dispares comportamientos dentro de la agricultura. En
 realidad, el fuerte crecimiento de las areas de cultivo puestas
 bajo riego (ver la monografia respectiva), la expansion del
 credito agricola (ver pp. 422-24), y las mejoras en la aplica
 ciOn de la agro-tecnia y en la capitalization (ver las pp. 156
 164), alcanzaron de manera muy preferente al sector exporta
 dor, y su influencia fue en exceso modesta en el sector que
 produce para el interior.

 Las reiteradas afirmaciones relativas a justicia social en la
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 actividad agricola ("la RevoluciOn Mexicana, se lee en la
 p. 116, esta cumpliendo con sus postulados de hacer una dis
 tribution mas justa de nuestras riquezas") hacen inevitable
 insistir en que la situation de los trabaj adores del campo in
 cluso ha empeorado en numerosos casos. Esta situation se
 ha originado en la desocupacion y subocupaciOn rural gene
 rada durante el proceso, aunque ha aumentado la ocupaciOn
 global en esta actividad; en las condiciones desfavorables del
 mercado de trabajo para los asalariados agricolas (sintomas:
 emigration de braceros; ocupaciOn estacional; salarios reales
 deteriorados), y en la manera como una reforma agraria inefi
 ciente y no integrada ha dafiado la posiciOn relativa de los
 ejidatarios y de algunos grupos de pequenos propietarios, por
 su insuficiencia o carencia total de adecuados recursos finan
 ciers, tecnicos y de capital. El cuadro de conjunto se agrava
 por el sistema comercial dentro del que quedan englobados
 en general los productores del campo, y por los sistemas que
 particularmente sufren muchos de ellos para el beneficio de
 las cosechas, aunque debe reconocerse que en ciertos lugares,
 sobre todo en el Occidente, el Noroeste, y parcialmente en el
 Norte del pais, asi como en el Estado de Veracruz, si ha mejo
 rado notablemente el ingreso de los agricultores. Todo esto
 ha colocado a parte considerable de la poblaciOn campesiha
 del pais bajo una explotaciOn tan grave como la que sufria
 en tiempos de las haciendas, aunque ahora ya dentro de una
 estructura de mercado mas definida.

 Ahora bien, como la agricultura no ha podido dar ocupa
 ciOn suficiente ni garantizar un nivel de vida aceptable a la
 mayoria de las masas rurales, parte de los trabaj adores ociosos
 en el campo han emigrado como braceros o afluido a las ciu
 dades, y en estas se ha generado un creciente problema de
 subocupaciOn y desocupaciOn, debido a que la tasa de au
 mento de la ocupaciOn en la industria y en los servicios ha
 sido insuficiente para absorber los cambios ocupacionales re
 queridos por el desarrollo econOmico.

 Esto lleva a considerar lo ocurrido en la industria. En la
 monografia sobre el desarrollo industrial se expresan algunas
 de las causas de la expansion de este sector productivo. Entre
 los factores de influencia que reconoce el proceso, unos eraa
 nan de circunstancias externas e internas de la economia;
 otros, de la acciOn de los gobiernos revolucionarios, todo den
 tro de los terminos de un mercado nacional que trasmitiO el
 Porfiriato en estado avanzado de formaciOn, y cuyo desarrollo
 se acelerO en los afios posteriores. Los principales factores han
 sido: escasez de divisas; inelasticidad de la oferta externa du
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 rante la segunda Guerra Mundial; politica fiscal proteccionis
 ta, de exenciones y de controles del comercio exterior, todo
 ello acompafiado de una baja de valor del peso en el exterior,
 inflation interna, bajos salarios y el apoyo derivado de las
 grandes obras basicas de fomento emprendidas por el gobierno.

 Sin embargo, el desarrollo logrado dista mucho de poseer
 una estructura y seguir una tendencia que hagan posible un
 crecimiento sin desajustes, por falta de adaptation a una de
 manda de estructura cambiante. En las pp. 285-86, por ejem
 plo, se afirma:

 La industria manufacturera posee una base precaria e insufi
 ciente de materias primas e intermedias... los desajustes entre (la
 production y los requerimientos del mercado) generan una exis
 tencia de ramas industriales saturadas en exceso, junto a renglones
 notoriamente deficitarios... la inadecuada vinculaci6n entre los
 diversos renglones manufactureros y entre las ramas de la produc
 tion. .. debilita la capacidad de la industria para acelerar su ritmo
 de desarrollo y satisfacer a niveles de suficiencia y de menor costo
 las necesidades de la poblacion.

 Tampoco denotan una estructura adecuada la localization
 y concentration de las industrias (ver pp. 209 y 286). El caso
 extremo de la ciudad de Mexico reviste caracteres muy agudos,
 frente a zonas abastecidas con costos de production demasiado
 altos. La industria ha cubierto en parte considerable los re
 querimientos internos de bienes de consumo, pero en lo tocan
 te a bienes de capital, materias primas y bienes intermedios,
 existen lagunas que subordinan el buen funcionamiento de
 la economia a los suministros del exterior (pp. 286-87).

 El esfuerzo encaminado a sustituir importaciones ha sido
 considerable, pero se ha llegado a un punto en que sera dificil
 continuar al mismo ritmo, pues se han hecho las sustituciones
 mas faciles y la posibilidad de lograr otras nuevas dependera
 de una aportacion considerable de capital.

 En la p. 615 se asienta:

 La posibilidad, que ya esta a la vista, de una creciente indus
 trializacidn que abarque la production de bienes de consumo dura
 bles y equipo industrial tiene un doble significado favorable para
 el aumento del nivel del ingreso real del pais y del nivel de ocu
 paci6n general.

 Sin embargo, los desajustes, problemas y limitaciones que
 hoy afectan al desarrollo industrial concurren a comprometer
 seriamente esa posibilidad. Para que pudiera plasmarse se
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 requeriria controlar de una manera mas efectiva la estructura
 de nuestra industria, politica que ha faltado hasta ahora.

 Quedan por considerar un par de cuestiones: los efectos
 del desequilibrio externo de la economia y los problemas que
 afectan al mercado interno. Soslayar la primera, como acon
 tece en el libro que se comenta, conduce a desconocer o sub
 estimar el precio que ha pagado Mexico por la falta de esta
 bilidad cambiaria, cuando nuestros movimientos con el exte
 rior han tendido a agotar periOdicamente las divisas, y se ha
 recurrido a las devaluaciones con extremos perjudiciales de
 politica proteccionista y de aliento a exportaciones en ter
 minos de poca eficiencia. Las devaluaciones, es verdad, han
 permitido modificar por algunos periodos el signo de las
 operaciones internacionales de Mexico y favorecer la expan
 sion industrial, aunque sin garantizar la continuidad, pero
 no debe ocultarse su alto cos to: contracciones en la demanda,
 alzas de los precios internos y una redistribuciOn de ingresos
 en pro de los sectores vinculados con el exterior (el que ex
 porta y el que sustituye importaciones). Se ha favorecido una
 estructura donde las exportaciones se realizan con utilidades
 devaluatorias, en circunstancias de relaciOn de precios del in
 tercambio desfavorables al pais.

 El mercado interno (tema que igualmente apenas se toca
 en el libro) merece un breve comentario. Indiscutiblemente,
 la expansion de la economia dentro de marcos comerciales y
 la diversification de su estructura han ayudado a que ese mer
 cado crezca. Pero nc? debe ocultarse que la fuerte concentra
 tion del ingreso y el deterioro que en este aspecto sufren las
 grandes mayorias, han acarreado un doble fenOmeno: por una
 parte, es poco dinamica la demanda que podria atender la
 producciOn nacional; por la otra, ha aumentado la demanda
 de ciertos bienes con fuerte contenido de importation, al
 alcance sOlo de las minorias con mayores ingresos, que son las
 que disfrutan de buena parte del ingreso nacional.

 Este panorama de un crecimiento cuya estructura y ten
 dencias llevan al deterioro de las bases mismas del desarrollo
 econOmico, hace imperativa una organization que modele con
 venientemente la economia. Callar o encubrir esta necesidad
 no conduciria a que Mexico trasponga venturosamente su
 actual encrucijada. El pais requiere una politica general de
 desarrollo, reflejada con eficacia en politicas particulares
 de orden fiscal, monetario, de gasto publico, modificaciones
 al regimen de propiedad y otras formas de control y encauza
 miento, con el fin de adecuar el crecimiento de esta a una
 estructura dentro de la cual, en conformidad con las circuns
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 tancias, sea posible un continuo desarrollo futuro. Debe de
 cirse que la falta de esa politica general constituye una de las
 grandes lagunas de la obra econOmica de la RevoluciOn. La
 estructura y las tendencias actuales de la economia nacional
 hacen relativamente mas dificil que el crecimiento futuro del
 producto se realice al ritmo acelerado de los ahos precedentes.
 ^Acaso no es mejor y mas saludable encarar este hecho con
 valentia que pretender ocultarlo mediante artificios retOricos?

 Al enfocar el sentido de las obras publicas y, en forma
 mas amplia, la politica econOmica aplicada por los gobiernos
 de la RevoluciOn ?que en numerosos pasajes del libro se ca
 racteriza como pragma tis ta?, en la p. 609 se habia "del efecto
 acelerador que tiene sobre la inversion privada un programa
 de desarrollo econOmico perseguido en forma tenaz por el
 Estado". Y luego se afirma:

 Es lugar comun entre los estudiosos de la materia considerar
 que la inversion privada responde fundamentalmente al incentivo
 de utilidades adecuadas en el momento de la inversion y en los
 afios futuros. Es natural que asi sea, pues los recursos que toman
 la forma de bienes de inversi6n quedan atados a la inversi6n mis

 ma, y a menudo solo se liberan al amortizarse los bienes durante
 un cierto numero de afios.

 A esta idea se vuelve en la p. 610, al recordarse "el en
 foque del gobierno del Lie. Miguel Aleman, consistente en
 ofrecer incentivos adicionales a la inversion privada para sa
 tisfacer el aumento de la demanda". Tambien se insiste so
 bre lo mismo en la p. 604, al hablarse del impacto "en verdad
 mayusculo" del intenso esfuerzo realizado por el gobierno,
 mediante las obras publicas fundamentales, "sobre la propia
 inversion privada nacional y extranjera".

 Pero la cuestiOn, en manera alguna, podria quedar unica
 mente en tales terminos. Ademas del estimulo a la inversion
 privada, la politica de obras publicas y la politica inflacionista
 que se adoptO en Mexico han conducido a una mala utiliza
 tion de los recursos y, a la larga, a retardar y no a acelerar el
 progreso de la economia. Si recibiO apoyo el sector privado
 (como todos los estudiosos saben) y el Estado pudo captar
 recursos por la via del ahorro forzoso, pero se cayO en los poco
 deseables efectos de la inflaciOn. ?stos se pintan, en la p. 581,
 como sigue, mediante una generalizaciOn de las economias
 subdesarrolladas muy cercana a las circunstancias mexicanas:

 La inflation causa perjuicios muy graves al desarrollo econ6mi
 co. Aumenta la participation en el ingreso national de los sectores
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 que reciben utilidades y rebaja la de los sectores de ingresos fijos,
 impidiendo asi la creation de un mercado amplio y originando in
 quietud social. Estimula, ademas, inversiones de las menos desea
 bles para un crecimiento econ6mico sano, por ejemplo, la especu
 lacion en inventarios, en bienes raices y en moneda extranjera.
 Luego, reduce los ahorros voluntarios, desalienta el desarrollo del
 mercado de valores, y permite la utilization ineficiente de los
 recursos... La estabilizacion de precios elimina un estimulo arti
 ficial a la produccion y la experiencia de muchos paises desarro
 Uados, o en proceso de desarrollo, enseila que un nivel de precios
 estable no es incompatible con un rapido crecimiento de la pro
 duction.

 A esta caracterizaciOn se agregan algunos utiles elementos
 complementarios. Unas cuantas lineas adelante se hace ver
 cOmo los impedimentos a la oferta de bienes de consumo,
 sobre todo los alimentos, originan con frecuencia el aumento
 de los precios de los productos alimenticios y la baja de los
 salarios reales (pp. 381-82). Y tambien que

 no hay duda de que los recursos productivos de Mexico no son
 usados plenamente, y que existen recursos que no se utilizan del
 todo, o parcialmente... tales recursos desocupados son s61o poten
 tials, no son capacidad real, lista para usarse con solo aumentar la
 demanda efectiva por medio de la expansion monetaria (p. $82).

 Dentro de este conjunto de elementos, las lineas que se
 transcriben a continuation destacan entre las mas brillantes
 que se hayan escrito sobre la sociologia del Mexico revolucio
 nario (para completarlas se hicieron breves inserciones en
 cursivas):

 Las raices agrarias de la Revolucion iniciada en 1910, que die
 ron lugar a la politica de reparto de las grandes haciendas, asi
 como la incertidumbre que nacio entre los propietarios de latifun
 dios y aiin de propiedades de menor tamafio, una vez conocida la
 firme intention de los gobiernos revolutionaries de llevar a cabo
 el reparto de la tierra, llevaron a muchos agricultores a abandonar
 parcialmente las actividades agricolas y a intentar reconstruir o
 conservar sus fortunas en empresas de caracter comercial o indus
 trial en las ciudades (y en el campo mismo), actividades estas ulti

 mas que crecian a la vez como causa y efecto de este movimiento
 de reorientaci6n de intereses de importantes sectores de la pobla
 cion. ?stos (propietarios en sus nuevos tipos de actividades) te
 nian, en su mayoria, cultura y conocimientos que les permitian
 dedicarse con exito a (nuevas) actividades economicas urbanas (y
 rurales) (p. 603).
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 Dificilmente podria hallarse una mejor pintura de cOmc*

 se operO esta metamorfosis de viejos grupos y clases, para apro
 vechar las circunstancias de la RevoluciOn y compartir su
 disfrute con los grupos propietarios que no cambiaron de acti
 vidad, con los nuevos sectores exaltados al poder y a la rique
 za, y con los inversionistas extranjeros.

 Al ocurrir todo esto, ha sido cosa comun repetir, entre las
 frases sobre el "pragmatismo" y las "peculiaridades histOri
 cas" de la RevoluciOn, afirmaciones como la de que esta
 ultima

 sento las bases para una politica nacional de desarrollo economico
 fincada, no en teorias validas para paises cuyas condiciones y co
 yunturas economicas o sociales son a menudo extrafias, sino en et
 comportamiento comprobado de la economia nacional (p. 604).

 Con lo cual, aparte de intentar la apologia del status quo
 y los intereses creados, y recomendar la perpetuaciOn de ellos,.
 se pretende que el desarrollo mexicano no es analizable a la
 luz de las leyes generales del desarrollo, y que el pueblo mexi
 cano debe renunciar a valerse de la experiencia de otros pue
 blos en sus afanes por avanzar econOmicamente.

 Por eso mismo, tal vez, en el prOlogo de la obra se califi
 can de "sectores minoritarios" que ignoran "los origenes de
 la sociedad en que viven", a quienes se han percatado de la
 que, cincuenta afios despues, la RevoluciOn debe al pais.

 Luis Cossio SlLVA
 Fernando Rosenzweig Hernandez

 El Colegio de Mexico
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