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I PARTE 

I. NUESTRO MODELO DE DESARROLLO 

Este mundo ••• es un fuego eterno con ~ 
elidas que se inflaman y nedidas que se 
apagan ••• 

Heráclito 

I.l. ¿Qu~ es lo que hemos aprendido? 

Al haber incursionado en el quehacer académico integral, -

con elementos básicos de experiencia de equipo en los terr~ 

nos de la administraci6n,-tecnol6gica y política-, las nue-

vas noci~nes ideas y formas de pensar, se aplican a una in-

finidad de tareas. 

Es, el adquirir una visi6n más coherente del mundo que nos 

rodea, más factible que podamos desarrollar nuevos campos 

de acci6n que anteriormente ni siquiera imaginábamos que p~ 

diesen existir y1 menos aan, que los pudiésemos crear. 

Al ir, producto de ello,construyendo la visi6n del sistema, 

vemos que éste por ejemplo, tiene indicadores del grado de 

avance mediante la observación de la comunicación y tran--

sacci6n tanto internas· como externas, en función de varia--

bles determinadas en el tiempo como son las demográficas, -

incremento de empleo, etc. 

En el modo de producci6n capitalista, concebido en fo_;: 

ma absoluta por ser el dominante en la actual etapa hist6ri 

ca del mundo, se presenta el fen6meno de que el sistema -

tiende a cerrarse en la medida en que su población crece, 
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teniendo como claro indice de ello la relación población/ 

consumo exterior. Este decrece en la medida en que aque

lla se reproduce. 

Como profesionales de lo que aún se llama "área técnica", 

se ha ido multiplicando la Idea/Concepción general de la 

cc.·mnicación y el control, por lo tanto, de la CIBERNETICA 

que consolida el estudio de la medida en que los mecanismos 

de control de carácter centralizados, por ejemplo los re

presentados por el Estado, participan en el manejo de los 

recursos disponibles, su incremento en funciones está di

rectamente relacionado con el incremento de energía conveE 

tida en trabajo, por ejemplo, el Producto Nacional Bruto, 

los ingresos, etc. 

Al partir de conceptos empíricos vistos desde nuestro campo 

científico de acci6n, suponemos que la sociedad es racio

nal, producto de la actividad pensante del ser humano. Lo 

racional, al analizar grupos de interés que obstaculizan el 

desarrollo positivo de algún fenómeno, se vuelve absoluto 

deduciendo, por lo tanto, que el f~eno es consciente y deli 

berado y que, producto de la aplicaci6n de estos mecanismos 

de freno, X o Y grupos salen tácticamente beneficiados. 

Je esta manera, con el conocimiento que tenemos del país que 

nos marca que existen una cantidad y variedad de recursos -

naturales como para auto-abastecernos en casi todos los re~ 

~lenes y, en el área de la alimentaci6n.en todos, deducimos 
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::i.e algunos grupos de interés impiden, a través del desn-

:=ollo de la autoclausura del sistema, que la producción 

"~ª libre en el área alimenticia. Afectándonos a su vez 

'~ta situación, pues impide un abierto desarrollo de nue~ 

~=i capacidad tecnológica, empezamos a analizar indivi--

:..::talmente en una primera instancia como evitar estos fre-

".:OS y en consecuencia, a buscar generar un grupo de inte-

~~s contrario que venza la fuerza del freno al desarrollo 

:~ nosotros, de la sociedad en su conjunto. 

:Sta teoría política que surge de la sistematización de la 

~=áctica empírica de los que estamos unidos por el objeti-

·e alimentario, implica un agradable pero difícil compromi 

ººpara el futuro. El reconocerlo, al enfrentarlo, es adqui 

~::.rlo. 

r .. ~uscando oodelos de desarrollo 

~i nos preguntásemos entre todos nosotros, qué nos motiva -

~:=alrnente para llegar a apasionarnos por la problemática --

;~e rodea a los alimentos, cualquiera que esta sea, daría-
/. '.!v,1 

una serie de datos que aparentemente explicarían,' cor. 

.·::i.rácter "oficial" el por qué estarnos en esto. Sin embarqo, 

:'=ls o tres insistencias más_. al no aceptar la explicaciór., 

:as orillarían a llegar al punto carente de análisis: :;-o_E 

=~é el acontecer de mi época en que vivo, por medio ¿e ür.a 

-rultiplicidad de fenómenos que no alcanzo a racionali;:ar :r.e 

:..evaron a lo •1ue desde hace tiempo hago; especializ;:irr.~e er. 
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el estudio de los alimentos en X o Y área? Esta respue~ 

ta, aparentemente vaga es el inicio real, pues intenta -

ubicarnos en el espacio y tiempo, en la COYúl~TüRA que ne 

es otra cosa más que lo que se vive hoy, con referencia 

al pasado y con metas al futuro. Lleva implícita la re~ 

puesta, un reconocimiento de modestia, pues estamos acep-

tando ser uno más que nos toc6 jugar el papel que intent~ 

mos, al jugarlo, hacerlo racional ahora si, con elementos 

que justifican el quehacer cotidiano en el cual buscamo~ 

egoístamente hablando, hacer algo que nos satisfaga. 

De esta manera, consciente o inconscientemente, hemos logr~ 

do saltar del pensamiento a la acción: de la filosofía, al 

desarrollo empírico de nosotros mismos, desarrollo marcado 

por la preocupaci6n táctica.· Partimos de pensar que el -

hombre no tiene por qué, con el conocimiento que ha logra-

do desarrollar, padecer por trabajo y alimento insuf icie~ 

tes. Nos rebelámos porque en M€xico en los tlltimos 15-20 

años no producimos los alimentos necesarios para todos y -

decidimos buscar qué hacer para corregir este fenómeno anoE 

mal. Este planteamiento se siembra y desarrolla a partir de 

los finales de~Ia década de los 70's en donde, producto del 
1 

desarrollo del país hasta ese momento, suceden una serie de 

fenómenos, entre otros el que en 1968, se importen alimen--

tos por primera vez desde muchos años atrás y que, como fe-

n6meno aparentemente desligado, el sistema en su autoclaus~ 

ra nos exija abrirle caminos de alternativas diversas hasta 
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entonces no visualizadas. La ruptura-avance se d~pue~ 

gracias al desfogue que signific6 el movimiento masivo 

estudiantil de ese mismo año. 

Cuando comenzamos a estudiar Química, esta especialidad -

de la ciencia nos ayud6 a saber simbolizar algo desconoc~ 

do. Na. quiere decir Sodio. 

así sucesivamente. 

H, Hidr6geno; O. Oxigeno y 

De ahí aprendimos que para conocer un proceso, por ejemplo 

2H +O= a 2o (agua), e~tamos utilizando símbolos los cua-

les los "acomodamos" con nW'lleros, igual que en un mapa, x 

símbolos nos indican los límites de un país, sus carrete

ras, montañas, etc. De e~ta manera al estar conociendo e~ 

tamos omitiendo, con toda seguridad, una serie de conoci

mientos que se adquieren en el estudio de la Química y, por 

lo tanto de Física, Matemáticas, Bioquímica, Ingeniería, 

Administraci6n, Físico-QujJ¡¡ica, etc.; hemos ido selecciona~ 

do, cada uno, nuestros propios intereses buscando descifrar 

las características reales de la situaci6n alimenticia que 

que nos interesa conocer y, haciendo operativo nuestro pen

samiento hemos "aterrizado" en una primera etapa con la 

creaci6n y la participaci6n en el desarrollo de una área e~ 

pecífica: Ingeniería de Alimentos. Al saber que los sím-

bolos se diferencian, por ejemplo, en ciencia política-econ6m1 

ca,el jefe de la policía del D.F. en 1968; los acaparadores 

de alimentos; los introductores de carne; la tecnología como 
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tal, son s!mbolos que nos brindan puntos de referencia 

pero, la característica de estos es que no son co~o el co 

bre que se simboliza Cu sino que son símbolos sociales, -

que afectan o frenan a nuestros intereses, a nuestras me-

tas. De esa manera, cuando la generación de estudiantes 

de Química de los 70's se lanz6 a hacer operativos sus pla~ 

team~entos1 presionada por la realidad, se diÓ por hecho que 

no s6lo debíamos aprender a descifrar los símbolos matemátJ: 

cos o físico-químicos, sino también los sociales y políti-

cos. Esto se tradujo a que Ingeniería en Alimentas, desde 

su nacimiento conllevase un proceso paralelo de conocimie~ 

to de la simbología de la realidad social. Con este hecho, 

se daba un paso adelante sustancial en el conocimiento del 

mundo, con elementos de comunicaci6n e informaci6n hasta e~ 

tonces, "ajenos" al Ingeniero. 

Villarreal que contribuyó seriamente a nuestra formaci6n, nos --

plantea: " ••• durante la observación de una amiba bajo el micro_2 

copio, nuestra mente elabora un modelo de amiba que está confro~ 

tando en ese mismo momento con la realidad y, a medida que la o~ 

servaci6n avanza, la informaci6n aumenta, los conceptos respecti 

tivos se afinan, el modelo se acerca más a la realidad y, en con 
!

secuencia, el conocimiento es cada vez más profundo. 

En cambio, los modelos intelectuales, formales o te6ricos, que se 

manejan en la ciencia, no se afinan en un acto mental inmediato 
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sino a través de un proceso "hist6rico" que los va haciendo ca-

da vez más operantes. 

En el caso de las ecuaciones que se refieren al comportamiento 

de los gases, el modelo PV=nRT (Boyle-Meriotte) , propuesto a 

mediados del Siglo XVII, fue modificado por Van des Waals en -

1873, dando lugar a la expresión: 

(V-nb) an2 
(P+ ~)= nRT. 

en donde ya intervienen algunas características específicas 

("a" y "b") ~ del gas de que se trate. ~su vez,. estu expresi6n -

fue mejorada por Clausius en 1880, quien propuso la siguiente: 

an2 
(P+T (V+c)Z (V-nb)= nRT 

posteriormente en 1899, D.i.eterici di6 a conocer una ecuaci6n 

más afinada: 

an 
< '1RT (V-nb)= nRT 
Pe 

y todavía en este siglo, en 1914, Wohl propuso una modificaci6n 

más: 

(P+ a 
TV(V-b} 

- e l 
T2V3" 

d9nde V: .. volumen molar. 

(V-b)= RT 

De todo esto se deduce que la comparaci6n con la realidad de los 

diversos modelos elaborados al respecto, ha dado lugar a modelos 
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cada vez más pr6ximos a aqu~lla, a trav~s de un proceso largo, 

no tendiente a acercar los modelos a la realidad ... " {Villarreal 

E. "La Teoría del Conocimiento y la Informaci6n", ENEP-UNAM 

p. 8-9), debiendo combinar el químico, poco a poco en un proce

so tambi~n largo, los modelos como el anterior con los modelos 

sociales que a su vez se han ido transformando, cada vez con m~ 

yor celeridad debi~ndose representar los sistemas cada vez más 

complejos -en cualquier área de la ciencia- por modelos más 

claros, de mayor comprensión. De ah! que la Ingeniería de Ali

mentos haya funcionado, en nuestro caso, como el eslab6n cohesiQ 

nador para poder incursionar con los "pies sobre la tierra" en 

los campos antes vedados para nosotros, del quehacer cient~fico. 

As! se fueron enfrentando en el proceso del conocimiento, elemen

tos subjetivos y objetivos. La ACUMULACION PRIMITIVA, tanto de 

recursos humanos como de conocimientos en el área ali8enticia co

mienza en los 70's. Con el desarrollo de la profesi6n de Ingeni~ 

ría en Alimentos en 1975-1976 se consolida la ACUMULACION ORIGIN~ 

RIA de los mismos pasando, en los BO's a penetrar en la etapa de 

REPRODUCCION AMPLIADA la que crece, objetivamente, gracias a la 

CRISIS que marca esa etapa y, subjetivamente, al ir saliendo al 

mercado de trabajo las primeras generaciones formadas bajo la de~ 

crita concepci6n científica del mundo. 



10. 

I.3. Con qué nos encontramos 

1) Somos un pa!s inexplorado en nuestro campo de acci6n. 

A pesar de lo impactante de una gran empresa de alimentos, NES

TLE, FUD, SABRITAS, BIMBO, CLEMENTE JACQUES, si analizamos en con 

junto el sistema vemos que lo que hacen estas empresas no tiene 

NINGUNA IMPORTANCIA ESPECIFICA EN LA SOLUCION DEL PROBLEMA ALI--

MENTARIO EN MEXICO. Es más, darle la importancia que se le dá, -

por parte de la izquierda tradicional, es sencilla~ente desviar -

el foco de atenci6n. Y si no, veamos: ¿a cuáta gente alimentan? 

¿qué cantidad de elemento~ nutritivos aportan? ¿qué clase de co

nocimientos han dejado para que el país los desarrolle?, simple

mer1te surte a un pequeño mercado con prepotencia tecnol6gica, p~ 

ro nada más. Y sin embargo, como cuando se hunde un barco en el 

mar, a pesar de lo enorme del terreno nos han arrastrado hacia su 

problemática haciendo que desde los 30's nos hayamos olvidado de 

contestarnos dos preguntas básicas: ¿Qué producen y para quién? 

Este tipo de empresas alimentarias. Si honestamente nos queremos 
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contestar estas preguntas, nos olvidaremos por un rato, de este 

tipo de alternativas parallegar al fondo del problema real. 

Podemos proyecta~, en la actual etapd,varias series temporales, 

pudiendo calcular que' ocurriría si los puntos máximos y mínimos 

de ellas llegasen a cruzarse, por ejemplo, el desempleo urbano 

con la intranquilidad en el campo; la inflaci6n con el límite de 

cr€dito externo; el agotamiento de los recursos petroleros con 

el hambre, pudiendo suponer extrapolaciones aunque no existan e~ 

periencias sistemáticas de ellas más que a nivel de fen6menos 

aislados, por ejemplo, en el Siglo XVII el pueblo quem6 el Pala

cio Nacional debido a la carecia de MAIZ Y TRIGO; en 1968 estalla 

el movimiento estudiantil a la par de la importaci6n de granos, y 

muchos más, o sea en torno al hambre, desde nuestra perspectiva 

va creciendo o disminuyendo la temperatura social y es, a partir 

de este planteamiento, ubicado en nuestro país, que desarrollamos 

el método para producir conocimientos y hechos que permitan la -

evoluci6n y transformaci6n de la realidad. 

. # 
Para entender a fondo con que nos encontramos necesitamos/pue5t 

aplicar cuatro funciones que nos s1rven como herramientas de tr~ 

bajo. La primera es la organizativa: como están organizados los 

productores, los vendedores y los consumidores de alimentos para 

.3sí, deducir empíricamente la necesidad de organizarnos, a nosotros 

nisrno~ con el fin de poder incidir en la organizaci6n social, en 

sus sub-organizaciones o sub-sistemas. Así, continuaríamos con -

el proceso de (explicaci6n-predicci6~ de los fen6menos en torno 
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a la problemática cuando-cuanto hasta llegar a unir a un gru

po de símbolos y de reglas operativas que van a constituir un 

"sistema simb6lico o modelo". 

" •.. la "funci6n consumo" y la "funci6n producci6n" en el sist~ 

ma econ6mico de John Maynard Keynes ofrecen predicciones cuan

titativas precisas, susceptibles de representarse en un gráfico, 

pero el modelo matemático del cual deriva es casi tan difícil de 

imaginar visualmente como lo son algunos modelos matemáticos e~ 

pleados en física cuantitativa .•• ". (p. 42) -

Así, construyendo de la funci6n organizativa una FUNCION DE FUN 

CIONES ya que es la que permite fijar las reglas operativas las 

cuales a su vez fijan las propiedades físicas del sistema resul

tante, podemos ir comprendiendo una situación técnica o política, 

teniendo en la mente un modelo abstracto -no porque no baste si 

no porque existe precisamente en la mente-, vago o específico 

que permite establecer puntos de identidad entre los puntos que 

nos interesan y predecir las situaciones. Así, vernos como dato 

aislado que en la zona de Nayarit y Colima está calculado que a 

partir de la cosecha de 1983, de cada 10 aguacates que se produ

cen, 6 no van a tener cabida en el mercado, ya que se restringi6 

la venta de este producto al exterior, producto de la presi6n 

ejercida por Estados Unidos hacia México con el fin de obtener 

petr6leo a mejor precio; que esta situaci6n aunada al acaparamieE 

to del producto y a la inflaci6n que provoca la disminución rela 

ti.va de ad.quisir:i6n de estos productos en el mercado sC lo L ~- .. , 
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una salida: la transformación de la pulpa del aguacate en rnat~ 

ria prima industrial. Y esto, si lo queremos lograr nosotros, 

disminuir los costos, aplicar los conocimientos adquiridos en la 

cscuela,en el desarrollo de tecnología se vuelve imposible de 

lograr si no ponemos a funcionar a la FUNCION DE FUNCIONES: o 

nos organizábamos o no lográbamos trascend~r en nada, por lo me

nos desde el punto de vista profesi_~nal, en la organizaci6n del. 

desarrollo en M~xic~. 

1.4. Hacia donde vamos 

N'uestras formas de organización en la etapa de la reproducción -

amp:iada de nosotros mismos y de la realidad en sí, deben de ser 

m11ltiples y elásticas.- para así poder cumplir con los objetivos 

de la especialidad del terreno en que nos movemos. De esa mane-

ra; Deutsch nos dice: 

"Cualquier objeto o evento que pueda interactuar con otros 

en g~ado suficiente corno para producir una diferencia sí~ 

nificativa en el resultado, debe poseer una similitud de 

estructura que permita tal interaccí6n". 

De esta manera si vamos a interactuar con productores del sector 

privado,debemos adoptar formas empresariales de organizaci6n; s~ 

es con organismos sindicales o agropecuarios,adquirimos formas ce 
organización cooperativa; si es con institutos,deberán ser asee~~ 

cienes y así sucesivamente. Este método nos ha dado resultado 

como se demostrará a lo largo de este trabajo, 

encontrando que nuestro campo de acción se mide 
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por nuestra riqueza combinatoria, generando conocimientos a PªE 

tir de las configuraciones particulares de procesos físicos, PªE 

tiendo en término~ de la ciencia en general de que en "CUAL

QUIER PROCESO FISICO, TIENE QUE HABER ..• CIERTA DESIGUALDAD DE 

DISTRIBUCION ... " (p. 52). 

Concluyendo: 

" ... Se atribuye a Albert Einstein la siguiente frase: 

'Lo más incomprensible acerca del mundo es que sea ca~ 

prensible' .•• " (p. 52). 



II. EL DESARROLLO DE LOS MODELOS 

II.1. Introducción 

Siempre a una imágen, corresponde un modelo. Este es el aspec

to contradictorio y complementario de aquélla. 

En la medida en que el hombre a ido creando imágenes producto -

de la informaci6n del medio ambiente y la acurnulaci6n de la rni2 

ma, producto del desarrollo histórico, en esa medida ha tenido 

la necesidad de crear y desarrollar modelos, que evolucionan a 

la par que las imágenes van siendo m~s acabadas. 

A la imágen del tiempo se le dio "cuerpo" a través de la rueda, 

que representa una secuencia inmersa en un movimiento giratorio, 

señalando inestabilidad de sus componentes extrapolando el mod~ 

lo, al movimiento circular de los astros, a la redondez del áto 

mo como forma microscópica del modelo circular simple del univeE 

so y así, sucesivamente. 

Su contrapuesto en cierto sentido fué la balanza, pues al mismo 

tiempo reflGja equilibrio ~niéndose en la simbología de la rueda 

en que tanto esta como la balanza regresan finalmente a sus posl 

ciones originales. 

Sin embargo, la realidad en=renta al hombre con interminables e 

intermitentes interacciones. De ahí que tuviera que surgir un -

~odelo de interacci6n que demostrara corno tal la imágen; esta se 

cristaliz6, por ejemplo en el tejido. 

pero ya reflejaba la idea. 

Era una forma elemental -
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Tenia un problema el modelo del tejido ya que no refleja la -

idea de mecanismo. En base al olvido de la advertencia de Ari~ 

tóteles: el todo no es la suma mecánica de sus partes, se des~ 

rrolla precisamente un modelo "mecánico de mecanismo": el re 

loj. Esto sncede a partir del Siglo XIII. Est.;, 1necanismo pu_§: 

de andar al revés y, lanza el "mensaje". en el terreno de la p::;:: 

lítica de que los individuos (las partes del reloj) no cambian 

entre ellos, ni por obra de su propio pasado, ya que una vez -

ubicados en su lugar continuarán permanentemente cumpliendo sus 

funciones. Así, se puede justificar que la sociedad este compue..2 

ta de estructuras permanentes, eternas y, por lo tanto, se nie

gan los cambios irreversibles, de crecimiento, evoluci6n, nove

dad y finalidad. 

Esta concepción mecánica de los modelos fueron sucumbiendo en -

la misma física, pero el fracaso en ciencias sociales y biolo-

gia fué estrepitoso. 

Durante todo el Siglo XIX se pens6 que un organismo era indivi

sible (social o biológico); que no se podía desarmar y armar -

sin provocar deterioro y, no se pueden asignar otras funciones 

a cada una de l.as partes sin destruir el organismo. As!, Díaz 

Ordaz acusa a su sucesor por traicionar al organismo al hacer -

mod if icac.~.ones ¡ los banqueros hacen lo mismo con J. L. P. , a pe

sar de ~ue lejos ~e destruir al organismo lo fortalecían. El 

organismo clásico está repleto de restricciones en la conFtrn=-
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ci6n de su modele: no pueden ocurrir ~Qmhios en la estructura 

o la funci6n de las partes y menos aún, del todo. Así, prime

ro se le alej6 la posibilidad de los imponderables, luego, yé~ 

dose al otro extremo, se trat6 de formular conceptos apologís-

ticos de ellos. Logra aportar elementos a los conceptos de in-

terdependencia y crecimiento pero hasta rih'i' llegan. Es, en po

cas palabras, el desarrollo de modelos pre-científicos que fueron 

útiles en la medida en que destrozándolos se abrían, y se abren 

las posibilidades reales de llegar a conceptos científicos. 

Desde puntos de vista diametralmente opuestos, en el Siglo XIX 

el marxismo clásico y la teoría política liberal coinciden en se 

fialdr que el modo de producci6n capitalista y la plena democra

cia no eran fáciles de consolidar al mismo tiempo. 

Al observar la experiencia del desarrollo de la sociedad indus

trializad~ en el Siglo XX vemos que existen abundantes prueba~ 

que niegan la hip6tesis que diversas corrientes del pensamiento 

hacían en el Siglo pasado, pues en no pocos regímenes parlament~ 

rios o presidencialistas de gobierno se presenta la de~ocracia 

de la mayoría, entendida esta co~o la libertad al sufragio sus 

condiciones de igualdad vinculada a la libertad propia del M.P.C. 

v., la que es definida por el trabajo asalariado "libre" y la -

procucci6n basada en la propiedad privada. Tal es el caso de -

lo específico de la formación social mexicana, posiblemente la 

más avanzada en términos de econc:nías subordinado.s. 
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Este modelo de desarrollo se aleja de la concepci6n mecánica 

del mismo. Prueba de ello es que M~xico; sin tener u~ dcca-' 

rrollo en su modo de producci6n como el que han logrado "las 

grandes potencias", está dentro del esquema que demuestra que 

los Estados avanzados del Siglo XX son en la actualidad demo

cracias, al menos en su seno interno y que, analizando las ca

racterísticas de los países que han autoclausurado el sistema, 

yendo a formas rígidas y fascistas de conducci6n política, es

tas formas se han presentado productos de tensiones y contradic 

ciones entre el modo de producci6n y la democracia, con profun

das crisis econ6micas que acarrean tensiones sociales de grave

dad. Teniendo, en varias ocasiones el sistema político mexica

no en su seno estas variables, ha podido sin embargo conservar 

y profundizar la economía del Estado, con características de d~ 

mocraci~ avanzada. Este planteo, es BASICO en la comprensi6n de 

nuestras tareas objetivas. En medio del desarrollo y profundi-· 

zaci6n del sistema político de partido, como alternativas de -

consolidaci6n política en medio de la crisis, se ha podido a 

través de la Reforma Política reconciliar derechos en medio de 

una sociedad profundamente desigual. 

El análisis es tan a fondo que nos debe de llevar a la cuesti6n 

áe poder calcular, implementando este cálculo no tecnocrática

mente pero si desde el terreno en que nos movemos, que probabi 

lidades existen de que el vínculo entre el desarrollo del modo 

de producción capitalista en proceso de desarrollo y expansión 
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y las formas de control democráticas persista, y que tan s61i-

do y viable es nuestro quehacer en este esquema. Este vinculo 

no es otro que la posibilidad que puede o no tener nuestra con 

forrnaci6n sociopolítica de vincular, precisamente conflicto con 

comunicaci6n y, en el terreno subjetivo, qué posibilidad tene

mos y c6mo alcanzarla de incidir seriamente en el fortalecimiento 

de este vínculo que, por lo específico de nuestra actividad, al 

desideologizarla pero desarroll~rla positiva -mayoritariamente 

partiendo de análisis empíricos claramente establecidos-, " .•. el 

pueblo mexicano no tiene por que ver reducida su dieta alimenti

cia ... ", nos lleva precisamente .a fortalecer un vínculo que, para 

un sociólogo o economista avanzado, y es aquí en donde funcionan 

las autonomías relacionadas (relativas) de las actividades prof~ 

sionales, puede ser totalmente cuestionable la posición, obvia

mente, desde el terreno de su actividad y, lo que es más impor

tante, ser a su vez, planteas complementarios y unidos en los cb 

jetivos. 

Es que no hay de otra, nos enfrentamos a nociones de proceso cue 

hasta hace pocos años veíamos linealmente y ahora, dentro de esas 

nociones, muchas veces no están exactamente ubicadas ni en tiem

po ni en espacio, pero existen. Y, sin embargo, siguen siendo -

nociones. Tenemos que trabajar con la ''mente abierta" mucho pa-

ra llegar a conceptos definidos del proceso. Hemos comenzado a 

vislumbrar que el concepto proceso va ligado al de irreversible, 

de evoluci6n mediante ru~turas o rompimientos. Falta adn mucho 

para ge11eralizar este concepto; para universalizarlo. 
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Hemos salido, después de un proceso académico más o menos cohe-

rente convencidos de que el átomo no es r.edondo, ni está compue~ 

to de electrones, protones y neutrones que se ubiGnn pro~rcic-

nalment~ en el centro del núcleo y las órbitas. Podemos, en la 

mente, comprender que es una estructura difícilmente dibujable. 

Que es materia y energía al mismo tiempo y que precisamente su 

ubicaci6n está basada en su indetcrmin~ci6n. Ya sabemos, QUE NO 

VAMOS A REGRESAR NUNCA al modelo de Rutherford y podemos suponer 

que la descripción de Jeisemberg puede transformarse. Es, por 

lo tanto, un proceso con cambios irreversibles que cierta.~ente 

seguirán evolucionando pués la estructura interna no la conoce-

mos suficientemente. Por ello no nos han gustado o hemos dicho 

que nos gustan 1ün saber de que se trata, las matemáticas. A pre~ 

dimos que dos más dos eran cuatro porque lo decía el "creador" -

en forma de maestro, o la "raza superior" que elaboró las tablas 

de multiplicar y ordenó: apréndanselas de memoria. La est=uctu 

ra interna de los nllineros, su porque y como,se soslayaba total-

mente. Cuando descubrimos las proteínas nos fijarnos en sus efec 

tos pero no en las pautas de organización que nos mostraban fun-

tos profundos de reflexi6n. De esa manera, crecimos pensa~d~ sue 

en"México el que no hace· dinero es porque no quiere" o, el "::::::xi 

cano es foja de nacimiento . .. . "así estamos porque así sc=~5~. 

Se nos iban coartando y cerrando los caminos a la verdace~~ 
___ _,..._ 
._ -~·¡ 

prensi6n de los fen6rnenos. Aún a la fecha, cuando hab:a~~s -a -

desempleo lo hacemos de "memoria" aunque en el hecho, este~os 

transformando n'l.lestro modo de pensar al aceptar que si existe de 
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sempleo es por falta de oportunidad; por deficiencias y organ! 

zaci6n de la estructura interna del desarrollo y que, en la me 

dida en que comenzamos a sentir~ no s6lo como indi~iduos sino 

como grupos o estratos sociales estos fenómenos, comenzamos a 

reaccionar. En los sesentas el equivalente a que "en México 

el que no hace dinero es porque es flojo" se reflejaba en el 

que estudiaba Química "que buena carrera escogiste, seguro que 

te va a ir (en $) bien". Ese "paraiso" perdido no es más que 

el rompimiento con la concepci6n niecanicista del hombre, de éste 

como organizaci6n social y ubicado en la naturaleza. Nuestra -

ubicación en la estructura social era cerno "unas etiquetas pe

gadas en una serie de botellas opacas"; el que estudiaba física 

era profesional-genio •.. pero va a ganar poco dinero. El poeta, 

o fi16sofo eran despreciables. El pedagogo inferior y el sic61~ 

go para locos en exclusividad. Eran los reflejos del "Desarrollo 

Estabilizador", el imperio de la ignorancia por la que había nece 

sariarnente que pasar para brincar a, por lo menos, vislumbrar -

otros horizontes. 

Sin embargo, estas concepciones que conformaron diversos rnode-

los contribuyeron al avance científico. De los modelos mecani

cistas se pudo extraer el método de ver con rigurosidad y con -

cálculos específicos los fen6rnenos sociales, de ingenieria, físi 

ca, etc; de los estructurales se pudo avanzar en el grado de ce~ 

plejidad de los procesos, teniendo en cuenta corno referencia más 

no como objeto de estudio su estructura interna provocando con 

esto el grave descuido de olvidar que tanto la conciencia como 
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la voluntad pueden cambiar las leyes internas del organismo que 

se daban por "hechas" olvidando la selecci6n y, sobre todo, la 

decisi6n. Por dltimo, los modelos en los que se han interiori

zado más los especialistas del área social, han intentado pene

trar en el proceso histórico pero sin medir, cuantificar o calcu 

lar; descuidando en aras del objetivo hist6rico el cálculo de v~ 

riables que la misma historia ten~a que desarrollar en el rom

pimiento simultáneo con ellas. 

Así, como científicos t~cnicos, científcos sociales dentro de la 

técnica, no hemos tenido al alcance de la mano ningdn auxilio de 

nuestra propia fuente de conocimiento: las ciencias naturales, 

careciendo de analogías o modelos aunque fuesen simplificados -

que nos han evitado la posibilidad de retroalimentarle conocimie~ 

tos en la integración no sólo de nuestros conocimientos, sino de 

nosotros mismos con la realidad a la cual no le podíamos aplicar, 

con la técnica necesaria, experimentos bajo control pues ésto era 

exclusivo del laboratorio y no de la estructura de la sociedad y 

el laboratorio como tal, ajeno a ella; ni de elementos ni técni

cas matemáticas que sólo tuviesen por objeto entender el mundo. -

Más bien que estaban creadas para todo lo contrario; para enten

der s6lo las matemáticas y "pare usted de contar". 



II.2. Probables Aportaciones a la Estructura Interna 

del Desarrollo 

En la estr~ctuLa interna deL proceso de desarrollo de los técni-

cos en alimentos capacitados para la crisis; se dan, corno en la 

historia, las etapas de acumulaci6n primitiva del capital humano 

que viene de los sesentas al romperse en dos: la que continGa -

con las alternativas profesionales que el desarrollo estabiliza

dor había creado -generar altas g~nanci~s monetarias corno agen

tes mecánicos de transferencia de tecnología en la gran industria 

privada- o bien, los que se inclinaron por cuestionar a la so

ciedad cuestionando su estructura tecno16gica interna. El ron

pim~ento -1968- claro y necesario. La primera corriente se -

:rueaaría, cuando el sistema le permitió hacerlo, cerrando o a~t~ 

=lausurando a la ciencia misma. La segunda buscaría una línea -

~ue generara nuevas formas de organización que abriesen alterr.a

tiVbS científicas no sólo al sistema, a su quehacer cotidiano en 

3Í. En la etapa de acumulaci6n orginaria se vislu.'Tlbra la inic~al 

:n que lo que se busca por parte del mayor conjunto de cornposi-

:i6n orgánica empírica del "grupo" es precisamente, luchar ce=-

tra la corriente o sea, especializarse más y más precisamente en 

~limentos. Algunos se desperdigaron como efecto de que en todo 

)receso hay desperdicio •.. se pierden en Escocia o en París, s~ 

:)reparan pero se desligan de la realidad. Como en mecánica, el 

'sobrecalentamiento de la cabeza en la primera etapa l€s hizo ?~ 

;;ar aceite" ... se desgastaron pasando a ser como buenas máquina"-, 
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con prestigio y calidad, pero sin empuje, sin "punch" al esti-

lo de Angel Fernández"; era la minoría histórica que después de 

dar un paso se queda. La corriente de consolidación, no como -

individuos sino como corriente de opinión en el área de alimen

tos debía de continuar. Así, con un principio ne explicado pe

ro si sentido que justifica el que "a la larga, el que tiene 

la razón vence", así "un pa -i:;;; l;1..;1t10 el nuestro, con esa cantidad 

y recursos y esa capacidad de trab,'.jo de su pueblo", debía inde 

fectiblemente que tener excelentes l•lchadores técnicos, en el 

área de alimentos y en general, dentro de su misma estructura 

interna. Así, en 1976, se generan los mecanismos de reproducción 

ampliada, se pasa del laboratorio a la industria; del taller a -

la fábrica desde el punto de vista d·~ nuestro propio desarrollo, 

con la creación de una "alberca ac"ldémica" que permita "nadar" 

a los que querían y quieren lograr estos objetivos de desarrollo. 

Es en 1982 cuando se da el salto definitivo. La reproducción am

pliada debe de ser ya no suma, sino multiplicación en forma e~ i~ 

tegración directa con el aparato productivo, entendiendo por pro

ducción la de maquinaria; alimentos y su procesamiento; teórico; 

política e ideológica que realmente ponga las cartas sobre la me 

sa de la alternativa única de desarrollo abierto, de consolida

ción -avance- evolución de un sistema basado en la propiedad -

privada de los medios de producción vinculado con nuevas formas 

democráticas que marquen ejemplo, a nivel mundial de elasticidad 

y avance de la formación social mexicana. Cordera y Tello tuvie 

ron precaución al plantear.lo.&, la gran industria privada, antes 
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de la crisis les "sonaba" el planteamiento como de "izquie_!: 

da", ahora lo aceptan pero no lo asimilan. El planteamiento 

no es ideológico, a.unguc s! lo fuera; es científico. O pro

ducimos alimentos, a la izquierda o a la derecha; al centro o 

a los lados; o producimos alimentos. 

Para los modelos que nada tienen que ver con nuestra realidad 

pero que utilizarlos es útil en el discurso político no cien

tífico; tnemos casos como es el de Israel, que con gente uraña, 

financiada por el exterior, sin recursos naturales después de 

muchos siglos de emigrar, entendi6 la lecci6n y produjo alimen

tos; o los viet-namitas en la guerra, que independientemente de 

enf•entarse a los paises más poderosos \\,04-\c. oi.~IJ)'CI conocidos en 

la historia; produjo alimentos y gan6 la guerra; al Noreste de 

M~xico, a la Laguna .... etc. Que tengamos que definir un plan 

de acción es otra cosa a aceptar que en Nestlé está la solución 

Peco lo que está claro es que, como si fuere consigna staliniana, 

la Gnica forma de fomentar la democracia en este país, como pac

to de corrientes más que de individuos, es fomentar abierta y ex 

plicitamente la producción de alimentos y todo lo que esté rela

cionado con ellos. 

La experiencia del grupo original que hizo pauta en el desarrollo 

de la linea, la más valiosa radica en que en la medida en que se 

desarrolle la conformidad -hay compañeros del desarrollo estabj 

lizador que ganan mucho dinero; venden medicinas; usan mustang y 

est~n alcoholizados- ésta tiende a reducir la estabilidad del s~~ 

.. 



26. 

tana. Pasa en Físico-Química, en la sociedad, entre nosotros -

mismos. A la imágen del hambre corresponde nuestro modelo. En 

esa identidad nos ubicamos y a partir de ella nos desarrolla-

mos. 

II.3. La Funci6n de Funciones, la Funci6n Organizativa 

Como antes se especific6, pasa a ser la mejor respuesta a estas 

perspectivas y estas se plasman en el trabajo de equipo. Como 

dice Deutsch. 

"Entre personas que sean fundamentalmente científicos sociales, 

pero que hayan adquirido suficiente preparaci6n analítica como 

para presentar sus problemas en forma tal que permita a los ma

temáticos trabajar con ellos, y matemáticos que posean una pr~ 

paraci6n lo bastante s6lida en ciencias sociales como para co~ 

prender lo que los científicos sociales necesitan de ellos, y 

como seleccionar líneas de tratamiento matemático que conduzcan 

hacia la realidad, en lugar de alejarse de ella". (p. 74). 

Y esta funci6n se plasma en lo que es, en la práctica del dcsa--

rrollo de la estructura interna, entendida ésta como capas, niv~ 

les y absoluta; de la FUNCION DE FUNCIONES que claramente se es-

tablece y marca en la tesis de Feuerbach, posiblemente lo más -

valioso como mensaje de Marx a nuestra problemática: La solu--

ci6n al problema alimentario en México se encuentra entre nosc-

tros mismos. 
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II.4. Tácticas y Estrategias del Desarrollo 

Nos encontramos ante una situación de principio que nos ubica -

dentro del toU.o, del conjunto y no como flnicos, como "descubri 

dores del hilo negro". Este principio es importante, pues es-

tá basado en la experiencia doble: que siempre que se está foE 

mulando un descubrimiento o planteo nuevo en alguna o algunas 

partes ya se ha desarrollado o está por hacerse y por lo mismo, 

este estará adecuado o "inmerso" en la realidad y podra ser rea 

firmado. En la medida en que estarnos en una serie ordenada o no 

de juegos en que participa..~os varios, las reglas de estos juegos 

son aplicadas simultáneamente en muchos lados, producto del de-

sar~ollo global, sin que necesariamente exista intercomunicaci6n 

entre muchos jugadores. 

En el articulo "LA FISICA Y EL UNIVERSO" de Rafael Fernández se 

comenta al respecto: 

"El astrónomo danés Tycho Brahe observó la posición de estrellas 

y planetas durante 20 años, llegando a formar un catálogo sobre 

las posiciones de unos y otros. Utilizando esos datos su ayuda~ 

te Johannes Kepler, que dicho sea de paso se ganaba la vida ela 

borando horóscopos para los crédulbs de aquella época, formul6 

sus tres leyes sobre ios ~ovimientos de los plane~as. De partl 

cular interés para lo que quiero platicar es la tercera de es

tas leyes que establece una relación entre el tien~o T que el 

planeta tarda en recorrer toda la órbita y el radio R de ésta. 

La relación es: R3 = K donde K es una constante. 
T2--

(El valor de la constante es aproximadamente 3.35x iolB m3/seg. 2J. 
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Más o menos il mismo tiempo que Kepler establecía esta rela-

ci6n, trabajiba en Italia el físico Galileo Galilei, quien m~ 

diante axperimentos sencillos surgidos por un péndulo y reali 

zados en un ?lano indicado había logrado reunir suficientes -

datos para sistematizarlos en lo que hoy conocemos como princi

pio de inercia de Galileo o primera Ley de Newton. Había lo

grado tambié~ establecer que el movimiento de los cuerpos que 

caen a la ti :!rra es uniformemente acelerado .•• ". (Cuadernos 

de la FES-e. UNAM No. 9, agosto 1982, pág. 37-38). 

De esa maneri, debemos de estar siempre conscientes que al sur-

gir una idea en nuestra cabeza será producto de una serie de in 

formaciones ·;iue provienen del medio exterior, ase<¡urando este 

hecho el que la idea o planteamiento no sea Gnico. Es por ello 

que cuando s-.1rge Ingeniería en Alimentos en México, no es por -

otra raz6n q".1e por la nec"!sidad objetiva de producir tec.nología 

en esa área que tiene el país y, al mismo tiempo, surge parale-

lamente a mu=hos planteamientos similares. 

Empleando el método emd'.rico, este enfoque está basado en la exi~ 

tencia de arn?lias similitudes entre diversos grupos · 1que coinci

den gracias i que convergen en situaciones sociales similares. 

El tener con=iencia de este proceso universa~, inherente al qu~ 

hacer social del hombre, permite la posibilidad de abrir siempre 

el planteamiento y retroalimentarlo buscando complementar los o~ 

jetivos con los planteados por otro lado. Y esto resulta básico 

en nuestra área en que todo está por hacer, pues partimos del c2 

nocimiento del desarrollo de nuevos recursos a partir de comien-
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zos sumamente limitados, enfrentando los problemas de creci--

miento, novedad e innovaci6n. 

Estas prácticas del desarrollo, nuevas relativamente en un país 

como el nuestro, implican suponer que los valores que se mane-

jan no vienen de afuera, que cambian y que pueden llegar a ser 

independientes del objetivo bosquejado. Implican por lo tanto 

audacia, pues la ruptura con la concepci6n subordinada signifi-

ca que pensemos en grande: autoabastecemos de alimentos a to-

dos los niveles de la poblaci6n. De esa manera, el objetivo in_! 

cial puede ser la producción de alimentos en el campo, por eje~ 

plo, y, en el camino encontrarnos que se puede empezar por una 

col~nia, o bien produciendo tecnología para el sector privado, 
' 

o para el obrero, o productos industrializados en el campo que a 

lo mejor no se habían visualizado en un principio, etc. El ob-

jetivo se ve de esa manera, objetivando en el proceso. Estamos 

tomando decisiones de carácter político en donde estamos abier-

tos a jugar dos o más juegos, con prop6sitos mGltiples y con una 

sola línea trazada, permitiendo que la variable tiempo funcione, 

esto es, que permita solidificar las decisiones limitándola sol~ 

mente en funci6n del costo. 

Comprender que existen intereses mezclados desde el momento mis-

me en que planteamos iniciar alguna acci6n, resulta de vital im-

portancia. Estos intereses mezclados ofrecen la posibilidad de 

crear modelos matemáticos enriquecedores, pues la teoría del to-

do o nada no puede ser más que autodestructiva. 
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Como ejemplo O.e esto, podemos considerar la relación de la ci

bernética con los sub-sistemas existentes, con el sub-sistema -

alimentario en la sociea~a actual como si este fuese, pues mat~ 

rial~snte lo es, una máquina. De esa manera, la comunicaci6n 

y el control cibernéticos <Eben de abarcar a todos los sub-sis

temas (producci6n-distribuci6n-cambios y consumo de alimentos) , 

interesándonos, en base a las diferencias por aquéllos que aan 

no han sido creados. De esa manera, podremos construir una pla

taforma coman en la cual todos y cada uno de los subsistemas p4~ 

dan ser clasificados, relacionados entre si y explicados. 

Esta clasificación, relación y explicación es la transmisi6n de 

información al lector (estudiante o profesional), al productor, 

al politice, al financiero, segan sea el caso en que entablamos 

un tipo especial de transmisión: La divulgaci6n de qué y c6mo 

queremos lograr el objetivo. Este difícil proceso de creaci6n y 

el de revisión ~en, en su conjunto, la lucha entre dos adversa-

ríos. El Ingeniero se convierte así en el primer y segundo ac-

tor en la "arenan de los alimentos y su gran recompensa consisti 

rá en conseguir que toda la información transmitida logre supe

rar la resistencia del receptor, que llegue a su conciencia y se 

le quede en la memoria. En ciencias sociales o naturales esta -

capacidad de transmitir mensajes y de reaccionar frente a ellos 

no es otra cosa que la capacidad de organizaci6n tanto en las e~ 

lulas vivas en el cuerpo humano, corno las de las piezas de una 

calculadora electrónica y la de los seres humanos que así confOE 

man grupos sociales. 
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II.5 Retroalimentación de las Actividades Desarrolladas 

Nuestro propio aprendizaje ha consistido, como es el caso de los 

proyectiles teledirigidos, en l~ retroalimentaci6n de conocimientos 

y objetivos en la bGsqueda de los mismos. La forma más compleja 

"' que hemos alcanzado, la cual se da al "saltar" del laboratorio a 

la producción; del seno universitario al sector social ampliado, 

consiste en la retroalimentaci6n transformadora que, precisarnen-

te, transforma los objetivo~, provocando reajustes de aquellos 

planteamientos internos que marcaban los objetivos originales, 

pues como es obvio visto a la luz del ar.a actual, no ibamos más 

allá en la época 1976-1982 que dar una buena clase; realizar un 

buen trabajo de investigación del arroz o de la harina de pescado; 

hacer un provechoso viaje de prácticas y ver que los muchachos -

se fuesen colocando en la industria. Todo ello tendi6 a disper-

sar al grupo, a su "red originaria", provocando que esta, en su 

crecimiento se fuese desligando en sus partes. Al plantearnos -

los nuevos objetivos de coadyuvar a la autosuficiencia del sec-

tor obrero en materia de alimentos básicos e infantiles se logr6 

"mágicamente", disminuir el é¿sequilibrio interno y se tendió a 

la concentración y reubicaci6n de las 'redes de conocimiento ali-

mentario". Esta transformación de objetivos parti6 de deseos y 

necesidades concretos. Lo primero fue la basqueda de satisfac-

cienes profesionales inmediatas en el seno del grupo original, 

en el cual el desequilibrio-dispersión interna eran patentes por 

la falta de esta "luz retroalimentadora". Así, junto con la ne-

cesidad del pa!s, con el desencanto de la nacionali~aci6n de la 
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banca, con el saqueo que se dió mientras el grupo abarcaba y -

profundizaba en el área académica y en algunas experiencias P2 

l~ticas, se logran conjuntar una serie de elementos de conoci

miento que provocan el replanLeamienLo. El pretexto de incre

mentar los ingresos sanos de los profesionales y de hacer algo 

interesante adecuado al problema crítico al que el país se en

frenta se convierte en una excelente arma aglutinadora. 

Como segundo planteamiento, se volvio principal el tener algo 

concreto que hacer que retroimpulsar a los profesionistas del 

alimento, relacionados a su vez con otros de diversas áreas, -

inaugurando un nuevo campo de acci6n sin abandonar el seno uni 

versitario. Fue así como fuimos confirmando nuestra propia fuer 

za que sólo había quedado en el papel. Estamos entrando en la 

tercera fase, sin que se hayan culminado las dos primeras: Bus-

car, dejar mecanismos creados de retroalimentaci6n de las acti

vidades del nuevo tipo en el área alimentaria más allá de nuestro 

propio ntiempo de vida". Este planteo se vuelve implícito si 

los dos primeros los cubrimos satisfactoriamente. Sin embargo, 

ser conscientes que lograr lo que en el terreno de la política 

se plantea como el buscar que los aparatos políticos se conviertan 

en aparatos de comunicación orientadores es importantes, vital, -

para la reproducción, la retroalimentaci6n ampliada de la activi

dad alimentaria en nuestro país. De esta manera coherente, sin -

adelantarnos a la práctica, los proceso3 simples nos han ido lle

vando a niveles superiores de nuestra concepción del quehace= pr2 

fesional. Ya no queda nada de buscar, estudiar Química come una 
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ciencia apasionante y ganar dinero, ser gerentes de una gran -

empresa y tener una vida con horno microondas •.. Aquell~ vaga 

concepci6n, superficial e incoherente se ha transformado total

mente. Los profesionales de la Qufmica se habían dividido, unos 

tendían a consumir alcohol, a emitir opiniones a la "Kimberly 

Clark", a a ir a Congresos con la necesidad de desahogar las "z2 

nas err6neas" de su pensamiento, a " .•• inventar una religi6n -

con visos científicos: (a participar de la Dianética, la pirami 

dologl'.a o cualquier otra vacilada de la misma especie .•. " (Rafael 

Fernández, Ibid. pág. 36). Eran la mayoría que solo perdería el 

control y la comunicaci6n, que se deshecharía. La otra corrien

te, alterna -con altibajos- pero sin fallas penetraría, como di 
ce Enrique Villarreal en: "el ámbito de la actividad humana, de 

la pr~ctica social, donde se inscriben las interpretaci6n y las 

transformaciones de la realidad que generan el desarrollo de la 

ciencia y de una tecnología que, si por ahora no han obedecido a 

las necesidades reales d~l hombre sino a los intereses de los po

derosos, los pueblos mismos, sus hombres, sus científicos, debe

rAn orientar correctamente ... (por lo que) el estudioso de las -

ciencias (se plantea el día de hoy,) a: enfrentarse a la reali--

dad para conocerla, conocerla para transformarla, y orientar su 

transformación en beneficio del hombre ..• nuestro conocimiento 

debe partir y llegar a la realidad ... ". Un proceso químico se 

di6 en nosotros mismos como proceso irreversible y cautivo a la 

vez. 
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Este ha sido el proceso de la bGsqueda de modelos de desarrollo, 

el cual tuvo necesariamente que comenzar por nosotros mismos. Se 

trata de la bGsqueda de objetivos con datos externos y el forta-

lecimiento interno a través del aprendizaje. A partir de ahora, 

de manera automática aunque no mec.:!inica el proceso ne retroali-

mentaci6n de los datos del exterior y el exámen de la variable -

organizativa, de datos internos, nos lleva a revitalizar d!a a 

d~a la conciencia como grupo agente transformador del desarrollo. 

II.6. El Desarrollo de la Sociedad en Base al Avance del 
Flujo de Fluidos. 

La actividad académica en los dos Gltimos semestres se vuelve as!, 

en consolidadora. 

Con el fin de que exista una retroalimentaci6n permanente al B~ 

CO DE DATOS, se ensaya un proceso permanente de relación de los 

símbolos secundarios a las partes y conexiones de la red de con~ 

cimientos. El objetivo es que en ese nivel de conocimiento la -

escuela sirva de base de apoyo para el fortalecimiento de prepa-

ración de agentes del desarrollo econ6mico, camenzando el proceso 

dentro de la estructura en que aGn se encuentran estos agentes. 

As~, para que las reglas se conviertan en un proceso consciente de 

la "red", al ser retroali.nentadas en ella, se refuerzan estadís-

ticamente para una aplicaci6n más e.fectiva. Estos efectos, adh~ 

ridos a ideaa, prácticas y leyes del desarrollo, pueden elevar -

los conocimientos que quedan en la escuela a niveles amplios de 

atención pública. 



35. 

El conjunto de s!rnbolos secundarios en las áreas Socioecon6micas 

Tecnológicas e Ingenierías, pueden ser desfigurados con cierta 

facilidad, ya que ciert~s símbolos primarios se hallan a veces 

"excesivamente representados". Tal i:a sido el caso de que la -

pregunta: ¿por que dos más dos suman cuatro?, nunca ha sido res 

pendida adecuadamente. Esto no significa que no se sepan matem~ 

ticas o efectuar cálculos complejos de Ingenier!a, sino que rea! 

mente no se sabe porque se estudia. es tan obvio que se vuelve 

complejo. Asi, corno sicología del conjunto del profesionista, en 

este caso del área Qu!rnica, se tiene una tal falsa conciencia, 

más aan antes de los setentas que, la verdadera personalidad del 

profesionista resultaba, y aan es coman este fen6meno, muy dife

rente de lo que el piensa que es. Si esta es la realidad, el ob 

jetivo de este proceso es lograr que al ubicarse asimismo el In

geniero en Alimentos esté capacitado para coadyuvar a ubicar su 

actividad. Este es un planteamiento científico y universal, no 

puede ser otro pués la pregunta y respuesta a: "como puede que

rer a los demás sino me quiero a mi mismo" es una: s6lo puedo 

ayudar a ubicar, ubicándome. 



III. CONFRONTACION DE IDEAS 

III.l. Buscar que los aparatos académicos se conviertan 

en orientadores del desarrollo. 

Para esto, la CON-CIENCIA debe dejar de ser "conciencia" como con 

cepto abstracto. Con-ciencia es caminar con ella. El método ra

dica en que, para enpezar no se puede hacer ciencia s6los, aisla-

dos. Si se forma un grupo con x pretexto, por ejemplo, cursas -

el Bº y 9° semestres de la carrera. Por otro lado, no puede exis 

tir este quehacer científico si no existe orientación en ese sent! 

do y, capacidad de decisión por la vía del convencimiento no por 

votaci6n sino con-vencimiento de las ideas que no vayan en el sen 

tido científico al seno del grupo. 

Los principios orientadores, corao desarrollo del método en gene

ral para que cada grupo lo haga en lo particular, en funci5n del 

momento en que vivan será: 

1°) Que se busca ligar íntima.mente a las áreas socioecon6micas; 

técnicas e ingenieriles. 

2°) Que coreo sub-grupo5 (socioecon6micos; técnicos o de ingenie

ría de alimentos) consideren que sus áreas son qorninantes 

sobre las otras, así, el grupo A) Socioecon6mico, verá es-

te aspecto, pero ligándolo a lo técnico y a la Ingeniería; 

el B) El aspecto tecnol6gico, pero ligándolo a lo socioecon2 

mico y a la ingeniería y, el C) La ingeniería de los proyec-

tos, pero ligándola a los aspectos t~cnicos y socioecon6micos. 
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3°) Se formulan entrevistas permanentes sobre los tres aspee-

tos con: 

a) Los grupos académicos; del 1° al 7º semestre, elabora~ 
do A,n· y C las prc::g-ünta.s. 

b) Las autoridades, así como los áapratos m~s representa

tivos de la localidad. 

c) Grupos externos de desarrollo que los alumnos escojan 

Todo ello, asesorado por el maestro que funciona como orienta-

dor pero, escogido este por el grupo en cuestión de manera total 

mente autónoma. 

En los conocimientos que ligará el grupo, formado por A, B y C 

verán cuestiones en cuatro grandes áreas del conocimiento: 

a) Jur~dico - administrativas 

b) Técnico - económicas 

e) Ingeniería de proyectos y 

d) Area de sistemas 

De esa manera los grupos, al pasar del Bº al 9° semestre elabor~ 

rán, en lo general, Diagnósticos Concretos de Alternativas del 

Desarrollo en México a través de un método correcto de acci6n -

~ue los liga a la realidad en que quieren incidir que, por razo 

nes de mercado o sea, objetivas, tendrá claras tendencias hacía 

la consolidaci6n del desarrollo aut6nomo de tecnología aliment~ 

ria del país. 

81 resumen de este proceso de producci6n de conciencia del des~ 

rrollo no implica una sola operaci6n, requiriendogrados eleva--

1os de selección y abastracci6n de las alterna~ivas que en la -
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formaci6n del BANCO DE DATOS DE LA INGENIERIA EN ALIMENTOS ira 

consolidándose. Es, a partir del mes de abril de 1983, que es 

te paso se da en concreto, siendo incipiente la experiencia c~ 

rno tal pero con un gran "stock" que resume todo lo aprendido 

en el proceso de desarrollo de la carrera desde 1976. 

Este papel de provocar, gracias a la voluntad consciente, crea

da ésta por la misma necesidad de producir alternativas al des~ 

rrollo que el país necesita y que en "piel propia" viven los I~ 

genieros en Alimentos, genera procesos democráticos innovadores 

en donde el Ingeniero se convierte en un elemento democrático 

"obligado" por el momento y desarrollo del país. No hay otro ca 

mino y retrasarlo no es otra cosa que intentar clausurar el sis

tema, como concepto y como práctica. 

Las etapas que se recorren en la dltima clase académica de Auto

diagn6stico; Recopilaci6n y Codificaci6n de Datos, Evaluación y 

Ejecuci6n lleva a que esta altima se convierta en el ejercicio 

consciente de la profesi6n. Se profundiza la acci6n en el seno 

de la carrera al tiempo en que se inicia la salida de ella. Es 

as! como se va ejercitando la práctica orientadora, en conjunto 

como de sí mismos, de los aparatos políticos (grupos de alumnos 

de los dltimos semestres) implementando estas prácticas a tra

vés del ejercicio empresarial o sea, concibiendo a la carrera y 

a la profesi6n como una empresa. 
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III.2. Metodología de Autoregulaci6n 

Primer principio: La estructura interna de la carrera es conce

bida como la columna vertebl'.'al de una empresa. Esta está consti: 

tuida por la Dirección, Jefaturas y Secciones y por los departa

mentos de trabajo que son los grupos o salones, a diversos nive-

les que van desde el 1° hasta el 9°. 

Por medio de esta estructura se deben entrelazar y COU!''"1icar cada 

una de las partes, brindando una resultante final a todo el SI§ 

TEMA. 

Segundo Principio: Las partes como su articulación, so~ fundameQ 

tales para l.a DINAMICA - desarrollo y crecimiento de la EMPRESA. 

rercer Principio: La EMPRESA ~s como un organismo vivo. Es algo 

~ue cambia y esta sujeto a múltiples transformaciones, producto 

1e influencia y condicionantes, tanto externas como internas, por 

lo que la estructura no s6lo debe de ir ajustándose a tocos estos 

cambios sino que, para su mismo desarrollo y crecimiento, debe -

en un mismo tiempo, preveerlos y orientarlos. 

Fases del M~todo 

·:::onsta de' cuatro fases: 

- autodiagn6stico 

- recopilaci6n y codificaci6n de datos 

- planeaci6n y 

- ejecuci6n 

l 
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Autodiagn6stico: La Direcci6n de la Empresa es consciente del 

estado de salud de la estructura. Permite y facilita por lo -

tanto que los aparatos del 8° y 9° semestr.es se avoquen a lle

var, período a período a cabo este procedimie.trto. De esa mans: 

ra se tendrán al día detectados los conflictos nodalcs, las 

prácticas derivadas y las acciones equivocadas; así como la iE 

tegraci6n operativa del área socio-econ6mica entre sí como con 

el área t€cnica. 

Objetivo: Que la Direcci6n se encuentre lo suficientemente 

sensibilizada y convencida de la necesidad de generar tran~ 

formaciones permanente al interior de la organizaci6n. 

Recopilación y codificaci6n de datos: Con el estudio pensado en 

los grupos, se procede a las entrevistas con las ~reas signifi

cativas de la EMPRESA, procurando se viertan el mayor cGmulo ce 

elementos informativos pertinentes para lograr un certero y ob

jetivo análisis del comportamiento de la EMPRESA. 

Se elaborarán cuestionarios, que pueden ser discutidos con su~ 

raci6n Académica, con Asuntos Estudiantiles y la Coordinación -

de la misma, marcándose en ellos: Estructura organizativa; po

sición de la EMPRESA en el mercado: Niveles de res?onsabilidad 

y capacitaci6n; Acceso a las tomas de decisiones, internas y -

externas: etc. 

Esta información se codifca para ir formando el BANCO DE DATOS 

de la EMPRESA. 
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Antes de que los grupos de agentes del cambio tengan contacto 

con el PERSONAL de la EMPRESA, la Direcci6n (que en el caso 

pueden 
,,, __ , -
--· J,.Q 

Coordinaciún o la División de Ciencias Químico-

-Biol6gicas) se reunirá con ellos, a efecto de dar a conocer 

los objetivos de beneficios del estudio, todo esto con el fin 

de propiciar en dichos grupos una actitud de corresponsabilidad 

en el proceso de cambio. 

Se buscará no s6lo diagnosticar el aspecto académico-técnico y 

socioecon6mico- de la EMPRESA, sino el administrativo, que bu~ 

que la participaci6n del PERSONAL en la planeaci6n del gasto de 

la misma. Paralelo a esto, se levantará un INVENTARIO físico 

de oficinas y personal con el fin de establecer el detalle de 

las condiciones ambientales de la Empresa, que se anexará al Ba~ 

co de Datos Al concluir esta etapa, los agentes del c.ambio pr_2 

ceden a su CODIFICACION, estableciendo los PARAMETROS E INDICA-

DORES básicos proporcionados por la informaci6n, lo cual inte-

~rará a su vez al BANCO DE DATOS • 

. Planeaci6n. Esta información se convierte en la MATERIA PRIMA -

necesaria para el PROCESO DE PRODUCCION DEL ANALISIS, el cual se 

~rientará hacia las siguientes fases: 

- Análisis de la Estructura Organizacional 

- Análisis de Funciones y Puestos 

- Análisis del Mercado de trabajo - sueldos, salarios y op-

ciones. 

- Análisis de las Condiciones Ambientales 

- Análisis de Presupuestos y Gastos. 
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Los resultados quedarán expresados en estrategias y recomenda--

ciones a seguir para que la EMPRESA consiga incrementar el nivel 

académico, la eficacia y una salida adec-uada al mt:=rcado de ·---"'--LLQJJQ 

jo. 

Ejecución. Con el'planteamiento integral presentado a la DIREC-

CION en forma sistematizada y ordenada, ésta se encontrará en COE 

diciones de tomar las decisiones adecuadas a los intereses gene-

rales de la EMPRESA y al PROYECTO que de ella se tenga para el -

futuro. 

Una vez concluida esta fase, se procedrá a implementar las políti 

cas, medidas y acciones que se hayan decidido, en concordancia al 

ritmo y momento que el propio estudio y la realidad indiquen. 

Finalmente, se hace imprescindible que la EMPRESA mantenga vivo 

este planteamiento, semestre por semestre, con el fin de estar -

siempre actualizada. 

Diseño de las opciones 

Resultado de la investigaci6n y el análisis de cada una de las -

variables que conforman la estructura de la EMPRESA, se pueden 

plantear dos opciones de estructura organizacional: 

1°) La creaciGn de un ORGANO RECTOR CUPULA (Consejo Consultivo 

Acad~ico), escogido por los alumnos de 8° y 9º semestres, 

donde descansen las decisiones capitales de la EMPRESA; la 
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responsabilidad acad€mica de los cursos: manejo y orientaci6n 

de las prácticas de EXTENSION UNIVERSITARIA, etc. Las funciQ 

nes de dicho Consejo serán las siguientes: 

a) PROYECTAR 

b) DISE9AR 

c} PLANIFICAR 

d) ORGANIZAR 

e) DIRIGIR 

f) CONTROLAR 

g) SUPERVISAR y 

h} MODIFICAR LAS POLITICAS DE LA EMPRESA 

2º) La Estructura Organizacional tenderá a configurarse en fun

ción de las áreas que componen las materias actuales: 

TECNICAS 

TEORIA 

LABORATORIOS 

SOCIOECONOMICAS 

Pienso que las dos opsciones son complementarias. Amén que -

cuando percibf la necesidad de implementar este proyecto fue -

en abril de 1983. Al. no haber "permitido" la historia su d~ 

sarrollo, las necesidades objetiv&s del alumnado se presentaron 

como inminentes, habi~ndose cerrado la UNAM por cerca de cuatro 

meses, con desvandadas que hubiesen sido canalizadas a través -

de la participaci6n antes señalada. Sin embargo, la práctica 

resulta mil veces más interesante que los "proyectos hist6ricos•. 

El movimiento estudiantil de 1983 desaletarg6 la estructura y -

cre6 las condiciones óptimas para llevar adelante el planteamie_!! 

to con la participación motivada del alumnado. 



IV. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

IV.l. Aspectos Comunes entre el Laboratorio y las 

Materias Socioecon6micas. 

El Estado, en la linea que traza en materia educativa, planteu la 

Reforma ya no concebida fragmentaria, sino por áreas, global. 

En la UNAM, la FES-e cuenta con grupos de académicos de primer ni 
vel al mismo tiempo que el Estado, sensibilizaron esta metodolo-

g!a con el fin de trazar el objetivo global, roe ap9yo en esta pa~ 

te en el trabajo elaborado en el Laboratorio de Ciencia Básica, 

conocido como PROYECTO DE INVESTIGACION PARA EL LABORATORIO DE LA 

CIENCIA DE LOS ALIMENTOS (PILCA) , proyecto encabezado por Arturo 

Janovitz, parte importante delproceso de formación acad~mica in

dividual en el seno de la corriente de Ingenieros Químicos post-

-1968. 

l. " ••. Lograr una educación formativa integral e integrada 

a las necesidades del pa!s e ínter y multidisciplinaria •.. " 

2. " .•. Permitir que se formasen cuadros de profesionistas c~ 

paces de 11.evar a cabo las relaciones entz-e la investiga

ción, la docencia y el servicio. 

" ••• la creaci6n del laboratorio dnico y dentro del sistema y 

los objetivos que persigue es en s! mismo un gran avance ••• " 

Por ello, paralelamente a este proceso se plantea en las materias 

socio-económicas, una visión global: MEXICO Y SU DESARROLLO, ec2 

nom!a Política de los Alimentos del lº al 9° semestre). Esto se 
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podrá realizar si se lleva a fondo el planteamiento del Cap. III 

{anterior) • 

" ... Dentro del LCB-A la asesoría por parte del profesor es de vi 

tal importancia ya que de ella depende que la orientaci6n de los 

trabajos de los alumnos sea consecuente con los objetivos de los 

laboratorio; luego entonces el profesor debe de estar al corrie_!! 

te de la realidad y necesidades del campo de los alimentos, lo 

que conlleva a unQ necésidad sine qua non y que es, que el prof~ 

sor pernezca a cuadros de investigadores profesores en estas áreas 

del conocimiento, química, bioquímica de alimentos, etc., y 

que realice proyectos de investigaci6n que lo mantengan al ccrrieQ 

te del devenir hist6rico, svclal y econ6mico de la Ingeniería en 

Alimentos en México ••. " 

Lo que demuestra una vez más que la Teoría Econ6mica va detrás de 

los acontecimientos. En el caso, el grupo de laboratorio de Cie~ 

cia Básica esta marcando la pauta cuando ésta debiera haber sido 

marcada por el área de Economía Política de los Alimentos. 

ARFA TOC:NICA 
BASICA 

QUIMICA 

BIOOUIMICl\ 

FISICOQUIMICA 

MICRDBIOUXiIA 

A L I M E N T O S 

A."IBA SOCIAL 
Bl\SICA 

TEX)RIA DE SIS'lnlAS 

J\GENl'ES DEL DESARP.OLLO 

ZVOLUCIOO Y RIJPTORAS 
DEL DESl\ROOLI.D 
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11 La Universidad debe brindarle a la sociedad caminos de ini 

ciativa y control, debe desempeñar el papel de FERMENTADOR DEL 

DESARROLLO de la sociedad, lugar en donde se asocie la investi

gación y la formación de cuad~os su~eriores; debe ser una insti 

tución educativa por excelencia ... " 

Con esta labor, se busca que el alumno: 

"l.- Sea capaz de emplear la metodología científica en la reso

lución de problemas experimentales. 

2. Lleve a cabo el trabajo experimental en forma interd»scipli

naria. 

3. En base a los fundamentos de las diferentes metodo'..ogías Quí

micas, Físicas, Microbiol6gicas, Físicoquimicas y Análiticas, 

las utilice adecuadamente P-n la investigaci6n experimental. 

4. Sea capaz de realizar su trabajo experimental en forma gru

pal. 

s. Pueda relacionar los problemas de su trabajo experimental con 

el contexto de la realidad nacional. 

6. Sea capaz de presentar informes y seminarios de informaci6n e 

investigación •.. " 

Para finalizar, en el área socio-económica de manera integral con 

el área t~cnica, se establecen los objetivos mismos que en dic:'J.a 

área se han implementado, a saber: 

"OBJETIVOS DEL LABORATORIO UNICO" 
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"l. Reorientar la actividad experimental de tipo profesional 

para que ella sea, por un lado, formadora de buenos pro

fesionistas y por el otro, prepare los cuadros de investi 

gación y desarrollo que pennitan que la FES-e pueda, en un 

futuro próximo, llevar a caco programas de extensión uni

versitaria. 

"2. Crear un espacio que favorezca la integración del trabajo -

teórico y experimental, posibilitando con ello, el trabajo 

interdisciplinario. 

"3. Proporcionar a los universitarios, una formaci6n práctica -

profesional, realista y solidaria con las necesidades de las 

mayorías, eliminando o modificando aquel.las estructuras de 

ensefianza práctica que tiendan a crecer elitismos". 

"4. Dar y fortalecer un nuevo vínculo orgánico a los tres aspe~ 

tos: docencia-investigaci6n-servicio. 

"S. Ser uno de los espacios universitarios, avocados a estimular 

la creatividad y originalidad de los esfuerzos de profesores 

y alumnos, todo ello como una respuesta a las necesidades -

del país". 



I.V. EL FINAL SE CONVIERTE EN EL PRINCIPIO 

De mayo a septiembre de 1993, eetall~ l~ huelga que por ausencia 

de la práctica científica integral, a partir. de la Teoría de Sis 

temas, se desarrolla convirtiéndose en una fuga temporal de re-

cursos de alto precio. El sistema tuvo que pagar .o;;us propias fa-

llas. Al retornar a clases, el anico mérito que adquiero 'como -

autor de este capitulo es el de motivar a los alumnos a ~istema-

tizar la enorme experiencia adquirida en la lucha por estar me-

jor capacitados. Se regresó a otra etapa con rompimiento: 

1968-1975; 1975-1983; 1983- ?, siendo válida la interrogación como 

certidumbre de que se inicia la etapa real de desarrollo aut6ncmo 

alimentario en el país. Va a costar muchos años y muchos esfuer-

zos, pero estoy cierto que 1983 será el año de avance hacia ese 

objetivo, ya que el Ingeniero en Alimentos está logrando instru--

mentar la política y la economía como áreas propias e indispensa-

bles en su propia supervivencia profesional, rebasando al economi~ 

ta "puro", del cual Alonso Aguilar elabora una descripci6n, cruel 

y alegórica, pero real: 

"Los economistas suelen discrepar en su interpretaci6n de 

la realidad. La complejidad del proceso econ6mico, los r! 

pidos cambios que este sufre y la diversidad en la forma

ci6n académica, en los métodos de análisis y en la ubica

ci6n te6rica de quienes siguen de cerca su curso, explica 

las divergencias incluso en la apreciación de hechos que -

podrían parecer obvios y de fácil comprensión. Cuando se 

indaga acerca de las causas y la mejor manera de enfrenta.E 

se a ciertos fen6menos, las cosas son todavía más graves. 
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Ocurre entonces algo similar a lo que acontece en esas jll_!! 

tas de m~dicos en las que la gravedad del caso reclama con 

urgencia un diagn6stico preciso, que a menudo no llega an

tes de que muera el paciente". 

ALONSO AGUILAR 

Revista Estrategia. Año IV, 
Vol. IV, No. 19, Enero-Febre 
ro 1978. 

, ' 



I.V. EL VACIO DE PODER DESEMBOCA EN UN NUEVO ORDEN 

V.l. Marco te6rico de la entropia social 

La homogenizaci6n natural, producto de procesos pasivos carentes 

de discusión, análisis y choque de enfoques, acerca progresiva-

mente el caos, tanto en la sociedad corno en los procesos terr:iodi

n~icos. La degradaci6n de los procesos, sujetos o sociedades es 

constante si el contexto en que se desenvuelven exige el inmovi

lismo, aproximándose a un estado inerte, a su mínimo grado de EN 

TROPIA que es la muerte o el desorden total. 

El grado de Entopia social en la medida en que se decrementa, se 

refleja en un proceso creciente de incomunicaci6n, conocido este 

en ciencia politica c~mo VACIO DE PODER GENERALIZADO. Este vac!o 

se nota al incrementarse la homogenizaci6n: menor integraci6n; -

progrsiva reducci6n de la interacción entre las partes y creciente 

incoherencia. 

La gradual desintegraci6n de las fuerzas que componen el universo 

es la Entropía. Una vez igualadas las diversas te~peraturas, ex

cluídas o compensadas las acciones de un cuerpo sobre otro, el 

sistema se convierte en un "concurso fortuito de ~~c~os". El Uni 

verso posee una cantidad de Energ!a constante, lo cual está exp2i 

cado a través de la primera ley de la te:cmodinámica; la segunda -

aclara que esa Energia, concebida como constante, sin más, tiende 

a la incomunicaci6n, al desorden, a~nque la cantidad no decrezca. 

El hombre debe pues, combina:i: l-:::. i:iegunda ley con la del Desarro::.lo 

Desigual y Combinado que le permite, científicamente hablando, lu-
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char contra la corriente; utilizar la Energía latente y dinami

zarla seguro de que al hacerlo pasa menos, aunque se equivoque, 

que si no hace nada. 

La actitud pasiva se vuelve pues una de las características fun

damentales de los sistemas cerrados. En general, la tendencia al 

aumento de la Entropía es irreversible co~o lo es la Ley de la 

Tendencia Decreciente de la Ganancia en la Economía. Estas ten

dencias se observan también en los sistemas abiertos, existiendo 

una imposibilidad real de aplicar mecánicamente a la sociedad la 

Ley Física y la Ley Económica, exigiendo la Historia la necesidad 

de permitir que los acontecimientos se sedimenten a la luz de la 

periodizaci6n del tiempo. 

Bajo esta visión, se puede deducir que por contar con bases de apoyo 

popular de carácter relativamente ampliado, el Estado mexicano es 

el que mayor grado de Entropía genera en compraci6n con los Esta

dos "inrn6viles" del resto de latinoam€rica. As!, se ha cumpli-

do con moderar el ritmo de decremento de la Entropía-Reforma Agra

ria, Reforma Fiscal, Reforma Administrativa, Reforma Política, Fo

ros de Consulta Popular; SA!~; P.N.A.; Reforma Educativa, etc.- man 

teniendo aunque sea de manera tránsitoria y limitada, niveles de -

integración donde se desarrolla la iniciativa creadora del indiv~ 

duo. Esto se logra el vincular creativa y diferencialmente a la 

sociedad, fusionando en una sola la iniciativa individual como so

cial, cohesionando el interés particular al objetivo. En ese pro

ceso se encuentra precisamente la problemática alimentaria así como 
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la situación particular de la FES-e. El grado de Entropía alto 

fué notoriamente disminuido por el sector estudiantil entre 

Mayo-Septiembre de 1983. El Estado Mexicano lanza en octubre el 

Plan Nacional Alimenticio y, en ambos casos, el Inger.iero en Al;h 

r.ientos se convierte en un aspecto principal de car~cter des-entró 

pico. 

De ahí que la homogenizaci6n aparente de la FES, entre 1976 y 1983, 

por poner un eje..~plo, generó un tipo de estabilidad sustituto del 

orden, que era en realidad la característica del desorden. El -

proceso irreversible asociado al decremento de la Entropía, se -

tradujo en una creciente incapacidad de cambio, tanto en la FES -

como en ampliado, en la cuesti6n alimentaria entre 1940 y los 70's. 

La inercia convocaba a la desintegración total; al perder la so

ciedad o bien los grupos que la componen sus mecanismos de dife

renciación, se pierde a su vez la coherencia y la capacidad de -

cambio, características del ser humano y requisitos indispensa-

bles de la existencia social. 



V.2. El carácter termodinámico de la Economía: Diversos 
aspectos de un·mismo proceso. 

Nos ubicamos en dos aspectos: 

a) Vasto carupo de las relaciones cientificas en general. 

b) La concentraci6n en un mismo punto. Lo particular 

como "parte" orgánica del todo. 

Buscando tratar este tema de manera sucinta, con el fin de poder 

inducir a los Ingenieros Economistas, Administradores, Fil6sofos; 

Contadores; etc. a profundizar el estudio del mis~o. 

Las controversias o criticas servirán para "entropizar" la probl~ 

mática científica en torno a los alimentos en la actual etapa de 

desarrollo econ6mico del país, caracterizando a la Economía desde 

su aspecto terrr~dinámico. 

A partir de fines del Siglo XIX, Pasteur logra, producto de la --

re~lidad a la que se enfrentaba, que se globalizaba en ~edio del 

desarrollo general del M.P.C.; relacion6 a la química, cristalo

grafia y la física, aglutinándolas en una nueva propeidad de la m~ 

teria: la disir:ietría molecular; reflejo directo del acontecer s_q 

cial basado precis~-nente en la dis-imetría del conjunto de fuerzas 

que conforman a la misma sociedad. Este descubri~einto tiene el~ 

ros antecedentes en la inquietud científica del Siglo XIX, habie~ 

1o sido Pasteur s6lo el conducto de ellas. 

Siendo aan individual esta conducci6n, el Siglo XX nos ha mostrado 

fehacientemente la necesidad de "grupo", "equipo" o "nGcleos" pa-
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ra poder vislumbrar con claridad los acontecimientos cient!ficos. 

As1, el vasto campo de las relaciones cientificas en torno a la -

probletmitica a1imentaria hace que in~idan en ella, aglutinándose, 

todas las esferas del conocimiento. Por otro lado, la concentra

ci6n en un mismo punto, depende de la voluntad po11tica de inci

dir en el probiema demuestran los técnicos especializados en el -

área.. En su seno se concentra el punto del hallazgo metodol6gico 

especifico que des-anude la subordinación tecnol6gica y destruya 

el concepto hambre. 

Posiblemente con este quehacer, se redefina la concepci6n econ6m! 

ca del pa!s. Eso no lo podemos saber antes de experimentarlo, P.!:. 

ro si podemos suponerlo¡ ya que estamos penetrando en esta cien

cia estudiando •el proceso econ6mico como un todo, observándolo -

desde un punto de vista ••• = más que f!sico (que implica s6lo tra~ 

laci6n), químico (que significa transforrnaci6n). 



V.3. Desarrollar procesos económicos irreversibles 

La dificultad teórica inicial radica en que existen pocos econo-

mistas con suficientes conocirni~ntos termodinámicos, e h;.i3n ------••r l:'-

cos técnicos con suficientes conocimientos de economía que permi-

ta establecer una •escuela" en donde se aprecie el papel que dese~ 

peña la termodinámica en la estructura social, y cuales son sus -· 

implicaciones. 

La mecánica estadística cuántica no-hamiltcniana, generaliza la -

mec<inicacuántica atacando el aspecto principal de la contradicción 

entre la reversibilida<l mecánica y la irrever~ibilidad termodinámi 

ca. Esta posición marca una postura ante los aspectos o puestos 

de la Ley de la Entropia, que indica cambios cualitativos unidirec 

cionales y la mecánica, en donde todo puede ~overse hacia adelante 

o atrás y permanecer idéntico a sí mismo. Este dogma rechazado en 

física, se conserva como dominante, como ir.creía del desarrollo -

cieGtífico hasta los días de hoy. 

Con el fin de implantar modelos alimentarios de desarrollo económi 

co de carácter irreversible, se debe de tener claro las relaciones 

de la ciencia con la tecnología. ~a actividad científica de hoy, 

deviene en el fruto de una actividad de nuevo tipo, organizada de 

sobremanera y estrechamente vinculada a la industria y al Estado. 

El desarrollo de la tecnología alimentaria en México es inminente. 

Al igual que la termodinámica y la electrodinámica se inspiraron -

en las fuentes utilitarias de energía, naciendo de las necesidades 
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de transporte y comunicaci6n, el estudio (científico) y aplica-

ci6n práctica (tecnol6gica) del desarrollo alimentario en un país 

'con hambre, recursos y un mercado internacional extensfsimo va a 

provocar, y si somos conscientes de ello antes de lo previsto, 

que México se pueda convertir en vanguardia en materia de tecnolo 

gía alimentaria. Sin embargo, se s6lo se pretende desarrollar la 

técnica sin apoyarla con claridad y avances en la ciencia se est~ 

rá pre?arando un salto relativo, pues la dependencia tecnol6gica 

siempre tiene su "trasfondo" científico. 

Cada campo, el técnico y el cientffico, tienen su propia coheren

cia interna, tanto en lo que es el proceso 16gico de nuevos hallaz 

gos, punto de investigaciones anteriores y creaci6n de nuevos in

ventos basados en avances técnicos precedentes como también en el 

hecho de que uno y otro dependen de dos tipos humanos diferencia

dos: el científico y el técnico. En el desarrollo actual del pafs, 

la divisi6n entre te6rica y práctica (ciencia y tecnología) aGn -

no es marcada y, si se centralizan esfuerzos evitando la disgrega

ci6n de los agentes .del desarrollo, se podrán alcanzar metas glo

bales de aplicaci6n cie~tffica con una mayor celeridad comparativa, 

que consolide el proceso irreversible de carácter des-entr6pico en 

materia de alimentos. Esto es un puntocentral del presente traba

jo. Hay que buscar impedir que se deslig~~n, se vuelvan autónomos 

absolutos los dos campos, estableciendo políticas que provoquen la 

dependencia entre uno y otro campo. 

Cuando el sistema es cerrado, la irreversibilidad termodinámica se 

reduce a la mec~nica newtoniana o a la cu:intica. En México, país 
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con un sistema abierto, para conectar la termodinámica con los r~ 

cientes modelos evolutivos de la econorn!a, es necesario utilizar 

la termodinfunica de procesos irreversibles lejos del equilibrio, 

en materia de alimentos, ya que la evoluci6n-ruptura no puede OCE 

rrir si el sistema de producci6n alimentaria se encuentra, co~o 

hasta ahora, en un aparente estado de equilibrio. Los procesos 

que permiten a un sistema alejarse del equilibrio, involucran fe

nómenos colectivos, de cooperaci6n pol!tica o bien de competencia, 

en los que particpan de manera coherente un gran número de elemen

tos, los cuales pueden ser átomos, ~oléculas o macromoléculas, co

~o en los sistemas físicos y bioquímicos; neuronas o individuos, 

=orno en los sistemas biol6gicos, o indivlduos, empresas, paises, 

~te. como en los siternas socioecon6micos. 



V.4. Stntesis 

l. El objetivo principal que tiene la carrera de Ingeniero en Ali 

mentas es la de crear profesionales que generen alternativas dl 

ferentes del desarrollo, capaces de incidir en la solución pri~ 

ritaria a la subordinaci6n tecnol6gica¡ creando tecnologia in

termedia y avanzada que sirva de instruraento para transformar 

la estructura productiva en el área alimentaria¡ insertándose en 

el marco histórico de nuestro pais con una visi6n amplia de la 

teoría general de sistema: capaz de diluir la tradicional divi

si6n entre los diversos aspectos del trabajo cient!fico. 

Esto es lo que debe reunir un profesional de un campo indispensable 

para la sociedad como es el área de los alimentos. Tomando en cuen 

ta que el problema alimenticio en México atañe a todo el conjunto de 

sectores socioecon6micos; resulta de vital importancia implementar 

una carrera de aplicaci6n del ingenio implicando el estudio de un -

cotnexto socioecon6mico global para la formaci6n profesional, como 

es el caso de Ingenieria de Alimentos de la FES-C; UNAM¡ pues en la 

realida.d estos factores son factibles de articularse encontrándose 

!ntimarnente relacionado, pudiendo as! buscar el logro del objetivo 

totalizador y global, que es el m~irno de alimentaci6n generalizada 

en todo el pa!s. 

2. En cuanto a la estructura académica de la carrera de Ingeniería 

en alimentos, constituida por una raateria del corte socioecon6-

mido a lo largo de los nueve semestres que tiene de durací6n, 

hasta este momento o sea hasta antes de este semestre, ha exis 
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tido una falta de hilaci6n de los temas que se imparte, refi, 

riéndose a que no cumplen los objetivos planteados, pues en 

los cursos impartidos hay una gran repetici6n de temas y con

ceptos, as! como una desintegraci6n noria entre ellas y su apli. 

ci6n concreta, perdiéndose el atractivo que deben tener de fo

centar el interés y la investigaci6n, debiendo buscar, que el 

conocimiento sea flexible y producto de la reflexi6n amplia y 

organizada. 

3. Aportar ciertos elementos a la consecuci6n del objetivo, es el 

motivo de este trabajo. Con la incoherencia natural que se pr~ 

senta en el inicio de un gran esfuerzo, que cient!ficamente de 

be de ser resuelto con aspectos tangibles para todos como pu~ 

den ser la conciencia práctica de la abundancia o escasez de 

alimentos, se desarrollan aspectos te6ricos que observen la ge~ 

metr!a alimentaria desde otra perspectiva, no suficientemente -

pulida, pero si ampliada, con aspectos especificas que reflejan 

el camino incipiente aún, que prácticarr.ente se ha recorrido ha~ 

ta la fecha. De aqu! parte la originalidad del trabajo, pues 

las prácticas que conforman el contexto te6rico son variadas y 

de carácter relativamente largo en tiempo, implicándose alter

nativas académicas y de producci6n; de asesoría y desarollo 

técnico y de incidencia en amplios sectores de decisi6n que con 

forman los elementos de la materia prima del trabajo teórico. 

4. Al mismo tiempo que se sistematiza, se abren alternativas de ºE 

ci6n que logran retroalimentar la banco de datos, dejando espa

cios amplios que se van a ir llenando a lo largo del proceso. 
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El mensaje directo, conforma a su vez e1 pretexto de comunicaci6n 

hacia los técnicos en formaci6n, insertos en la crisis actual. El 

pasado individual del autor, se encuadra en la labor de desapare

cer lo rnás posible las aparentes diferencias y autonomías absolu

tas en la ciencia. Ataca, la posibilidad de pensar en la teoría 

del Estado dentro del mismo Estado. Este, al igual que la ciencia, 

es uno; distinguiéndose de las ~reas más no desubicándolas. En 1a 

química recae el peso específico de la industria; este factor de la 

producci6n es el aspecto principal de la estructura econ6mica. Den 

tro de estos dos aspectos de la ciencia, Química y Economía, el all,. 

mento a la poblaci6n es básico. Para poder hablar en concreto en -

ambos campos se necesita desarrollar tecnología; para lograrlo sig

nificativamente se debe de analizar con cuidado y organizadamente -

para quien y como se va a producir. 

El estudio abre, por lo tanto, las posibilidades de incursionar en 

la reflexi6n correcta de la problemática alimentaria en el país. 

Noviembre, 1983. 
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xico. 

Se busca relacionar los conceptos básicos de economía con los 

conceptos básicos de física y termodinámica, como desarrollos 

paralelos y sus diferencias internas, en funci6n del desarro

llo tecnol6gico alimentario y la etapa actual del país. 

Explotaci6n: Como concepto más que como "bandera política". 

3spacio.Absoluto: Como abstracci6n en el estudio de la In9l~ 

terra del siglo pasado para discernir los mecanismos y rela

ciones del Modo de Producci6n Capitalista. 

Indeterminaci6n - El principio de indeterminación con valicez 

en las ciencias sociales. 
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FUERZAS EXTERNAS: En física a partir del modelo de Newton. La 

Industria como tal a partir del Siglo XVIII. Teoría del Valor. 
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'\.\ 
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IntroducciCin 

~ DE T.EX:lRIA &"-SICA PARA EL ESTlDIO 

cn:NI'IFI(l) DE IA REALIDAD 

El "pretexto" que permite la elaboración de este material es en ~u 
/4 N·• .,- .__,;_., 

inicio, para la materia "MEXICO Y SU DESARROLLO", la que se impa_E 

te en la carrera de INGENIERIA EN ALIMENTOS, Facultad de Estudios 

Superiores, UNAM, en Cuautitl.án, Estado de México, a nivel del 8° 

semestre desde 1977. 

Sin embargo, desde el. principio, se vislumbra con un alcance infi-

nitamente más amplio al académico, pues busca servir fundamental--

mente para crear -producir- nuevos efectos de conocimiento de 

transformaci6n de la realidad, tanto en el estudiante técnico, co-

mo en el profesionista que ve con sinceridad y honestidad científ i 

ca la problemática del desarrollo de nuestro país, as! como en COQ 

creta, la problemática alimentaria, viendo el desarrollo en funci6n 

de la variable "alimentos". 

Considero por otro lado, que la necesidad de crear este doc\l!llento 

para el 8° semestre fué debido a la insufi~iente preparaci6n con 

que llega el estudiante al finalde la carrera. Con él se pretende 

llenar un "hueco" académico que debería "llenarse" en los primeros 

semestres. 
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"Ya se acabaron los tiempos de tronar los cohetes; 

ahora viene el dedicado a juntar las varas". 

Introducci6n a la Metodología 

La incuietud l.levar adelante el siguiente planteamiento surge 

3e 1965 a 1968, en que los estudiantes técnicos centrábamos nues-

tras inquietudes en la inconformidad ante el rigido y poco útil -

?rograv-:ia de estudios que llevábamos en la Facultad de Química de 

la m;A.'-1. El planteamiento básico de discusi6n con el profesorado 

le aquella época era que necesitabamos un programa que nos acerca 

ra a la realidad de los productos a los que nos íbamos a enfrentar, 

.:t quitar las famosas recetas de laboratorio, a tener una educaci6n 

•Z!n que participáse.::ios más en lo que nosotros mismos queríamos est_!! 

diar y que llevásez::os materias "humanísticas" (sociales} como "opt!! 

~ivas~. Esta sana y compleja rebeldía for~aría parte del caudal 

rle inquietudes que confluyen en la crisis política de 1968, cuyo 

<~je central es ubicado entre el estudiantado. 

Poi· otro lado, al iniciarme en el área de humanidades también co--

r.1encé a sentir desviaciones tales corno pensar "que las matemáticas 

Bon reaccionarias", que s6lo había que estudia¡:- "Teoría Econóriica 

Clásica" o bien, negando a esta, "profundizar" el estudio del Mar-

J:ismo. 

c:on ninguna posici6n me comprometí puesto que, y desde joven le he 

pensado, debemos de crear nuevos caminos, y encontrar reales opci~ 

nes producidas en la transfcrmaci6n de la realidad. Así el proce-

~~ sigui6 adelante. En 1968, se inicia el desarrollo ampliado del 

~:istema, con serios roces sociales producto del proceso de expa..-~--

~dón y reacomodo ampliado. Fue el primer año de la época moderna 
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que tenemos que importar ALIMENTOS. Ahi ya se empieza a tener 

que estudiar otra variable relativamente descuidada hasta esa -

época. 

Los economistas comienzan a tomar en cuenta al sector agrario- -

agrícola y a pensar qué alternativas se pueden dar, al Estado de 

sarrolla aparatos: SARH; DAAC, luego SRA¡ INCA; LANFI; CONACYT; 

SAM; etc., los INGENIEROS QUil1ICOS se enfrentan pues, al desarr9_ 

llo de la tecnología y, como ya no podemos hacer tecnología por 

hacer o, aún peor, a seguir estrictamente la que se nos quiera -

proporcionar surge la necesidad en nosotros de, antes de intentar 

crearla, entender qué se va a hacer y para quién, en pocas pala

bras, adquirir herramientas necesarias para comprender la reali

dad en su conjunto. El desarrollo de la Economía Política de los 

Alimentos (E.P.A.), viene a ligar el estudio científico de la re~ 

lidad, técnica y socialmente hablando. 

Comienzo este folleto partiendo de un planteamiento de la econo-

mista Joan Robinson en el que considera que la enseñanza de la Ec9_ 

nomia se ha presentado en dos tipos de desviaciones: La que se -

olvida por completo del enorme campo que abrió a la ciencia econ~ 

mica la Teoría de Karl Marx, pensando absurdamente que una contri 

buci6n critica al sistema puede ser dañina, superficial y por lo 

tanto ignorada o bien, la supuestamente "marxista" que ve en el cam 

po de la teoría motivos para desvirtuar el aspecto académico de ma 

nera que olvid~ndose de Marx, lo utilizan como bandera de enfrent~ 

miento y confusión en el terreno en que se mueven: el escolar. Pa 

ra mi, éstas son dos formas de oportunismo que s6lo permiten el 
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avance de la ciencia en la medida en que se las destruya. 

Teniendo en cuenta esta situaci6n y ese terreno, pretendo con e~ 

tos apuntes, lograr penetrar más a fondo en el terreno académico 

procurando, hasta donde me sea posible, "aislar" el aspecto ide_2 

16gico dentro de "cámaras de refrigeraci6n"1le bajo costo y baja

temperatura construidas con "paredes" pol1ticas. Pienso sincer~ 

mente, que si lo que hacemos e~ dotar de instrumental serio al -

estudiante este podrá elegir el camino en función de la realidad 

a la que le toque enfrentarse, y esta cada día será más clara si 

contamos con instrumental adecuado para ello. 

La lucha política~·· las paredes de las cfunara.s..:" ya la gan6 el pa!s 

al lograr crear una actividad científica cuyo objetivo sea la pr2 

ducci6n de medios de producci6n para las características y probl~ 

mas d~ nuestras diversas realidades, lo anico que falta, es demo~ 

trarlo fortaleciendo dichas~cámaras~ A su vez, esto no sería del 

todo posible si no hubiésemos logrado instituir, después de un -

largo período de forcejeos, las materias socioecon6micas para los 

INGENIEROS EN ALIMENTOS, pues no podrían concebir una adecuada te~ 

nologia si no conocen a su país. Asr de sencillo, precisamente por 

el conjunto de problemas que sobre él pueden incidir. Falta -

nucho por hacer y sobran los planteamientos mecánicos¡ frecueE_ 

te aan que el estudiante de ciencias sociales tienda a rechazar -

las matemáticas como el ingeniero la teoría del desarrollo. Den

tro de este reto por combatir dichas desviaciones incide en este 

trabajo la inquietud de 12 años de diversas experiencias que per-
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miten estar más seguros que nunca del problema ccntr~l: Darle 

seguimiento al planteamiento liberal del desarrollo del país, a -

través de la soluci6n real del problema alimentario. En primer lu 

gar, el camino no es fácil; en segundo adquirir una visi6n de 

conjunto se vuelve fundamental para cualquier especialista. 

Entrando de lleno en materia, la primera parte de este ensayo an~ 

lizará los conceptos básicos de la economía marxista, relacionán-

dolos poco a poco, con los conceptos básicos de la economía clási 

ca, no perdiendo nunca el puntode referencia de que esto está el~ 

horado pensando en: aprotar elementos claros a la poblaci6n en 

general a través de los INGENIEROS EN ALIMENTOS con el fin de 

que puedan utilizar todo lo que aquí se analice tanto en su forma-

ci6n acad~mica como en la profesional. 

Juntas estas "dos• realidades, la del país que necesita de alter-

nativas reales para la soluci6n de problemas de otro tipo a las 

que vivimos entre los 40's y los 60's; y la de profesionistas de 

nuevo tipo que las comprendan. Es precisamente ahí en donde radi 

ca la complejidad de nuestras tareas. Son por así decirlo, "el 

motor de este modesto trabajo" que Bernal hace, dándonos el apoyo 

implícito, al plantear en 1957: 

"NADIE QUE CONOZCA LAS DIFICULTADES DE AHORA SE FIGU 

RA QUE LA CRISIS DE LA FISICA SEGURAMENTE SE RESUELVA 

A MERCED A ALGUN SIMPLE TRUCO O MODIFICACION DE LAS 

TEORIAS EXISTENTES. ES PRECISO ALGO RADICAL, QUE H~ 
BRA DE LLEGA..~ MUCHO MAS ALLA DE LA FISICA. ESTA SIEN 

DO FORJADA UNA NUEVA VISION DEL MUNDO, PERO SERAN PRE

CISOS MUCHA EXPERIENCIA Y MUCHA CONTROVERSIA ANTES DE 
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QUE ADQUIERA FORMA DEFINITIVA. TENDR.A QUE SER COH~ 

RENTE, QUE INCLUIR Y ESCLARECER EL NUEVO CONOCIMIEN 

TO DE LAS PARTICULAS FUNDAMENTALES Y SUS COMPLEJOS 

CAMPOS, QOE RESOLVER LA PARADOJA DE LA ONDA Y LA -

P~.F .. T!CULn .. "' DEBEP-n .. HP..CEP ... !GUZ1 .. L~~NTE INTELIGIBLES EL 

MUNDO INTERIOR DEL ATOMO Y LOS VASTOS ESPACIOS DEL 

UNIVERSO. DEBERA TENER UNA DIMENSION DISTINTA DE 

TODAS LAS VISIONES DEL MUNDO PREVIAS, E INCLUIR UNA 

EXPLICACION DEL DESARROLLO Y EL ORIGEN DE COSAS NUE

YAS. CON ELLO SE ACOPLARA NATURALMENTE A LAS TENDEN

CIAS CONVERGENTES DE LAS CIENCIAS BIOLOGIC.AS Y SOCIA

~, DONDE UNA PAUTA Rl;:GULAR SE TRENZA CON SU HISTORIA 

EVOLUTIVA". (Subrayados rn!os). 



I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ECONOMIA 

I.l. Concepto de Exprotaci6n 

El concepto de explotación es sumamente a.~plio. Desde -

el punto de vista técnico, continuamente hablamos de la 

explotación de los recursos natura Jes lo cu;ü implica p~ 

ra nosotros toda una concepci6n, sin embargo existe el 

otro aspecto; el que explota Jos recursos naturales es 

el hombre pero hasta mediados de 1 siglo pasado nadie se 

hab!a detenido a analizar científicamente las rEJlaciones 

entre los hombres mismos. K.M. (Carlos Marx) sistematiza 

la teoría de Ja expJotaci6n de la siguiente manera: 

"Imaginémonos ahora que en cierta parte de nuestro 

planeta existe un lugar que permite a· Ja. primera -

ley de Newton manifestarse en su aspecto ideal, es 

decir, donde no influye la fuerza de atracci6n de 

la tierra ni la reacción atmosférica, y donde no -

actúa fuerza externa alguna. (En estas condiciones 

el fenomeno se desarrollar~} ... siempre en ( .•. ) !!!.Q

vimiento recti Jíneo uniforme. (J. LEH.MAN. Teoría 

de la Relatividad de Einstein}. Bajo este supuesto 

mec~nico comenz6 K.M. el estudio del sistema socio

econ6mico de su época. 

I.1.1. El Espacio Absoluto. Así, en la medida en que l= -

producci6n de mercancías se había generalizado e~ 

Inglaterra durante e1 siglo pasado, país que a su 

vez se convierte en el modelo de desarrollo del rn~ 

do de producción capitalista (M.P.C.}, K.M. se uc-ª' 
ca en él y lo estudia como si fuese en el caso de 

la Física un "gas ideal" ya que, partiendo de la -
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re<fL'i.dad más pura (Inglaterra) se abstrae de 

ella y generaliza o teoriza el an~llsis de un 

Sistema en pleno desarrollo, Sistema que ade

más, rompe en lo fundamental con las anterio

res formas de organización del hombre, dejan

do y desarro~l:indo de otra manera, bajo otros 

conceptos, las relaciones entre las diferentes 

capas de Ja sociedad. 

I.1.2. La Indeterminaci6n 

"Al repasar Ja evolución de la ciencia moderna t.o 

pamos con un fen6meno sorprendente: han surgido 

problemas y concepciones similares en cam~os muy 

distintos, independientemente". 

La meta de la física clásica era a fin de cuentas 

resolver los fen6menos naturales en un juego de -

unidades elementa Jes gobernadas por leyes "ciegas" 

de la naturaleza. Esto lo expresaba el ideN del 

espíritu laplaciano a partir de h pcsici6n y mo

mento. Esta visi6n rnecanicista no se qlter6 -an 

tes bien, se reforz6- éuando en la física las¡l~ 

yes deterministas fueron reemplazadas por leyes e~ 

tadísticas ••. Sin embargo, en contraste con esta 

visi6n mecanicista han aparecido en las varias ra

mas de la física moderna problemas de totalidad, iQ 

teracci6n dinámica y organizaci6n. Con la reJaci6n 
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de Heisemberg y la física cuAntica en sus inicios, 

se hizo imposib ]e resQ> lver los fen6rnenos en acont.§: 

cimientos locales; surgen problemas de orden y or

ganizaci6n (Bertalanffy, Teoría General de los 

Sistemas, p. 30-31)". 

Con el principio de indeterrninaci6n surgen una se

rie de preguntas al crearse la necesidad electróni 

ca de observar e 1 átomo en su conjunto sin necesi

dad de especificar lugares supuestos de los elec-

trones. As~, resuelta esta lucha teórica a través 

de la física cuántica en las ciencias sociales su~ 

ge la inquietud tecnoJ6gica: ¿de quién es la cie~ 

cia?, ¿quién' h paga?, ¿quién la decide?, ¿quién 

se beneficia con ella?, todas ellas efectuadas al 

"calor" de 1.a guerra de Viet-Nam en la década de -

los 70's en nuestro país. 

"En Francia e Italia, después de 1968, los labora

torios fueron ocupados y hubo intentos de desarro

~lar colectividades científicas autogestionarias ... 

en Gran Bretaña, r Ja campaña contra la guerra quími

ca y biológica se desarrolJ6 en forma de grupos de 

presi6n •.• " ttt. Rose; S. Rose). 

I.1.3. FORMA MERCANCIA - FORMA PENSAMIENTO 

Con el an~lisis de la mercancía, K.M. llega al "áto

!!!Q" de la estructura económica de la sociedad y c2 
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mienza a desarrollar todo lo que incide en ella 

-la i;iecancia- para que se pueda realizar (destruí,;: 

se a través del consumo) • De osta manera comienza 

a estudiar no solo las partes y procesos aislados, 

sino que intenta desenmascarar los problemas decis_! 

vos que se hallan en la organizaci6n social y el º.E 

den que los unifica, resultante de la interacción d_! 

nálnica de las partes (empleados, empresarios, sub-ef!! 

pleados, des-empleados, etc.} que conforman el dif~ 

rente comportamiento segan se estudien aisladas o -

dentro del todo. 

De esta manera K.M., observa los precios de las mer

cancías considerando a la mercancía-dinero como rel~ 

tiva (que relaciona a las dem~s, las une, am~n de 

esconder y reflejar al mismo tiempo las relaciones 

implicadas en el resto de las mercancías y, a la fueE 

za de trabajo (energía desarro~ .hda para producir la 

mercancía) tambi~n como mercancía que es adquirida 

a un determinado precio para así poder llegar a los 

precios relativos -o sea, relacionados- de los bi.§ 

nes previa suma de los costos materiales de produc

ci6n." 

Este enorme esfuerzo te6rico de K.M. nos lleva a que 

debamos tener bien presente a lo largo de la carrera 

que nuestro objeto de estudio, el ALIMENTO, en la et~ 

pa actual se presenta bajo la forma de MERCANCIA, e_2 

-



tá subdividida en tres aspectos básicos: 

a} La maquinaria con la que se produce el 

alimento. 

b} El alimento mismo y, 

75 

c) La fuerza de trabajo invertida para prod~ 

cir a} y b). 

Por ello, el estudio del alimento si quedase restri~ 

gido a su mero aspecto tecnológico nos llevaría a -

conceptos abstractos, no "aterrizados" o ubicados. Al 

ver a la mercancía-alimento como objeto de estudio e~ 

tamos iniciando un proceso global del conocimiento -

del alimento-sociedad, sociedad en la que vivimos y 

alimentos que pretendemos aprender a producirlos para 

esa misma sociedad. Así el proceso de conocimiento se 

vislumbra desde ahora con una doble identidad global 

entre la forma-mercancía/forma-pensamiento, oculta en 

el interior del alimento corno átomo y de la sociedad 

como estructura; generándose un BALANCE de energía -

entre pérdidas y ganancias invertidas en el proceso 

productivo; ubicando que a causa de que este BALANCE 

ha sido negativo surge Ja necesidad social de la ere~ 

ci6n de la tecnología alimentaria con el objetivo de 

transformarlo de negativo a positivo. 

EL VALOR DE LA TEORIA 

En nuestra época, circunscritos al campo alimentario 

del trabajo, la cuestión central que está a la orden 

del d!a es la de lograr que con México se creen far-
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mas nuevas de organización alimentaria que permi

tan transformar el Balance, que este país sea el 

primer país de sus características -industriali

zado subordinado; productor de energéticos- capaz 

de lograr independencia alimentaria, tanto en la 

produc~ión de mercancfa5-medios de producción (ma

quinaria) como en mercancías-alimento (para el co~ 

sumo directo) . 

La época de K.M. era la del desarrollo clásico e ini 

cial de la sociedad moderna. Le tocó luchar por lo 

tanto, contra las concepciones Neutonianas de la Eco 

nomia, representadas por Smith y Ricardo los que no 

llegaron a distinguir, a "ver" la energía y su medi

ción en el proceso del trabajo (productivo o intelec 

tual). Sin embargo, dado que vivimos otra etapa, a 

K.M. lo debernos de estudiar como estudiamos inclusi

ve a Einstein; con la necesidad de aprender lo que 

sirva de ellos al momento actual; deshechar lo que no 

sirva y APRENDER de nuestras propias experiencias. 

Hasta ahora, cuando hablamos'de Porfirio Diaz, Aris

tóteles o Hitler los ubicamos, aunque sea de manera 

intuitiva, en el espacio y tiempo en que se desenvol 

vieron. Cuando vemos los probleraas de la matemática; 

de la ciencia "exacta" en general se nos olvida total 

mente esta variable. Esto DESCOYUNTA -des-une-nue~ 

tra formación académica. Sobre este tema insistiré a 

lo largo del desarrollo de este ensayo. 
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Si los alimentos tienen un precio es que valen algo, 

por lo que en la profundizaci6n del estudio surgen 

la TEORIA DEL VALOR, producto del análisis de la 

PRACTICA DEL ESTUDIO DEL VALOR. 

FUERZAS EXTERNAS 

Continuando con el análisis y critica a Newton, in

troduciéndonos a la teoría de 1a relatividad junto 

con K.M. y visualizando a México, vemos que en la 

primera ley Newton, se describe el fenómeno de una 

piedra lanzada en la misma dirección que un tren, 

el cual lleva una velocidad de 10Km. por hora; un 

observador en el tren observaría el fenómeno de di,!! 

tinta manera que una persona lo observa desde la -

tierra, ya que para el que va en el tren la piedra 

va a: 100-10=90 Km./segundo, concluyendo los dos -

que la piedra tiene un movimiento rectil!neo unifoE 

me. 

En el caso de la segunda ley se introduce la variable 

de las fuerzas externas, que le da valor a la Distri 

bución del Producto Neto con algo "externo" como inn_2 

vaci6n del sistema: la Industria y que, en el caso 

actual de México el concepto se vuelve más amplio -

pues la industria alimentaria es básicamente "externa". 

La extrapolación del PRODUCTO NETO DE LA DISTRIBUCION 

DE LA INDUSTRIA es la continuidad de la TEORIA DEL V~ 

LOR; producto que es la SUMA INTEGRAL -no por partes 
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o mecánica- entre SALARIOS y BENEFICIOS"(Utilidades) 

que se generan en la industria alimentaria en M~xi

co. 

Este desarrollo deviene pu~s, de consolidar la acción 

de las fuerzas externas en nuestra "piedra" de estu

dio -alimentos- que pasa a un movimiento cada vez 

más acelerado, movimiento que observa tanto el que va 

en el tren como el que se halla en la tierra. El -

tren es para efectos de esta analog!a nuestro pa!s, 

el que avanzó, por ejemplo. a velocidad uniforme en 

la etapa del llamado "desarrollo estabilizador" CO!!! 

prendida entre los 40's y los 60's. El observador 

en el tren son las transnacionales y el de tierra los 

mexicanos, para los que la aceleración en esa etapa 

era exactamente igual. Se cumplía socialmente una -

ley anticuada. ta realidad era que la velocidad de piedra ªUlre!! 

taha, por fuerzas externas que incid!an sobre de ella 

-decremento de la energía de trabajo en el campo; s~ 

turaci6n del mercado mundial de alimentos, etc.- su 

propia velocidad, provocándose que a partir de los 

70's, etapa en que surge la Ingenier!a de Alimentos 

c01:10 aparato reproductor de tecnolog!a en nuestro 

pa!s; el observador de tierra notó que la piedra aumen 

taba su velocidad, siendo la aceleración como fen6m~ 

no f!sico igual para los d9s observadores. 

La importancia r2dical de estos fenómenos que se pre

sentaban, est.rib6 en que con los instrumentos aporta-
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dos por la Teoría del Valor se fueron acurnulando 

datos y coincidiendo fen6menos sociales que gen~ 

raban una visión de conjunto de una complejidad 

social organizada. Cuando las fuerzas externas 

influyen sobre la piedra, el tren y los dos ob

servadores, fundamentalmente el de "tierra", se 

est~n presentando casos concretos de principios que 

no se pueden entender sin el análisis del conte~ 

to. Tal es el caso de la situación centroamerica 

na actual, donde el observador de "ti.erra" puede 

ser el mercado internacional como trasfondo; la -

importación de alimentos a partir de 1968 con el 

reacomodo de las fu~rzas sociales; la crisis del 

país en la actualidad y su relación con la incon

formidad acad€mica del alumnado, etc. 



IJ. COMPLEJIDAD - O~GANIZADA 

II.l. PRINCIPIO DE ADICION 

Las bases de la Economía devienen en tres conceptos: MQ 

DO DE PRODUCCION, FORMACION SOCIAL Y COYUNTURA. Estos 

conceptos provienen de los principios de PRODUCCION-DIQ 

TRIBUCION-CAMBIO Y CONSUMO. Hasta el Siglo XVIII el e.e 

tudio de la Economía se basaba en el estudio de estas -

fases del ciclo econ6micc inmerso en la inercia y sin 

prevcer cambios y mucho menos rupturas. De ahí que "ofi 

cial.mente", como el ciclo era natural no se descubriese 

a la Economía como ciencia hasta despu~s del Siglo XVII 

y realmente hasta fines del XVIII. Bueno, alln hoy, a fi

nales del XX, es comlln encontrar "intelectuales" que o 

bien la niegan, o bien la destrozan que es peor. As!. 

en SanbO'ft\'s o en las cajas de los VIP'S vemos y compra

mos libros de ¿Cómo tener más éxito en los negocios?; 

de Luis Pazos; o de Og Mandino,~t~. 

Las bases de la Física en el mismo XIX, como dos aspec

tos unidos de la visi6n cjentifica predominante de la 

época, se basaba en los tres principios conocidos como 

leyes de Newton. Al igual que en la Economía, la iner

cia era el más importante, principio expresado original

mente po1Galileo en el Siglo XVII, retomado por Newton 

en su primera ley. 

La base de este principio que ejerc!a influencia de per.-
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samiento en todos los aspectos de la ciPncia era que 

"todo persistirá indefinidamente .•• hasta tanto no (h! 

ya algo} que actúe (como) una fuerza exterior que obli 

gue a cambiar ... ". Era la concepci6n universal del mQ 

vimiento rectil1neo uniforme, concebido además como 

"piedra en reposo" que contrariamente a lo planteado, 

necesita desde el "principio" una fuerza externa para 

que deje de estar en reposo y que, cuando está en moví 

miento tiende ~ regresar a su estado inicial. 

La Economía al igual que la F1sica Clásica hasta el Si~ 

lo XIX, habían tenido ante sí la problemática de desarro 

llar la teor1a de la complejidad no organizada, el cornpoE. 

tarniento del gas era el resultado de movimientos desorgani 

zados de innumerables moléculas e imposibles de seguir -

aisladamente; desorden regido por las leyes de termo-din~ 

mica. La tercera ley de Newton, la ley de la acción y reaE 

ci6n, no se conceptualizaba la ciencia, corno reflejo de la 

sociedad como algo estático, sin movimiento. De ahí que 

el Modo de Froducci6n Capitalista (MPC) al intrcducir la 

variable "externa" -la industria- vendría a revolucio

nar la Física, la Economía, la Qu1rr.ica ... a la ciencia 

en general. En la Ciencia Econ6nica, .:\dam S::lith y RicaE. 

do intentaron hacer lo ~ismo que Xewton. Posteriormente 

hubieron otros economistas que siguieron el rumbo. Sin 

embargo, para los dos aspectos de la ciencia -Física y 

Economía- el problema fundamental es el de complejidad 
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organizada. Conceptos corno los de organización, tota

lidad, dirección, diferenciaci6n e integración eran co~ 

ceptos ajenos a la f!zica clásica y a la economía primi 

ti va. 

" ••• en las ciencias sociales el concepto de sociedad co 

mo suma de individuos a modo de ~tomos sociales -el mo 

delo del hombre 'econ6mico'- fué sustituido por la in

clinaci6n a considerar la sociedad, la economía, la na

ción, como un todo superordinado a sus partes. Esto trae 

consigo los grandes problemas de la economía planeada o 

la deificaci6n de la naci6n y el Estado, pero también re 

fleja nuevos modos de pensar". (Bertalanffy, ob.cit. p. 

31). El mérito de K.M. fué precisamente desarrollar un 

nuevo campo de pensamiento, dejando apuntados los probl~ 

mas que actualmente vivimos en desarrollo, en la medida 

en que situándose "en otro terreno" su estudio se centr6 

sobre una economía cuyo peso específico recae en la in

dustria. Entendiendo a ésta, la supuso como absoluta o 

tota.1.izadora y, por lo tanto, se podria mostrar con un 

ejemplo "antiguo" basado en que la tierra es libre, dán 

donos así una "supuesta" sociedad, sino como algo que ex

clusivamente cuenta con capitalistas y trabajadores, agr~ 

gando otra constante ya que no existen precios de las meE 

cancías pues solo existe una, el TRIGO. Sin embargo, ad~ 

lantándonos a las conclusiones en que K.M. representa el 

conducto a traves del cual se manifiesta el avance de la 

Ciencia Econ6rnica, su identidad con las demás ciencias y 
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-su propio ensanchamiento producto de la retroaliment~ 

ci6n, se pueden considerar varios alimentos- mercancías 

si mantenemos constante la tasa de qananGia, la C"üal --

será proporcional al trabajo invertido en la producci6n 

de cada uno de ellos. Siguiendo la secuencia establecí-

da por K.M., el precio del ALIMENTO será determinado por 

el TIEMPO DE TRABAJO INVERTIDO que será igual a la tasa 

o monto del salario real. 

Como antes se plante6, y para no confundirnos, el campo 

que se está desarrollando parte del esquema de Ricardo 

en que se va utilizando un esquema agrícola "sin pensar 

en la tierra" planteando que las condiciones t~cnicas de 

la producci6n determinan el producto neto por hombre-año 

de trabajo, lo que no es otra cosa, que la cosecha del 

trigo menos la semilla y dividida entre el número de tra

bajadores empleados, lo que implica que la tasa de sala

rio en trigo determina la ganancia de cada uno de los tr~ 

bajadores."!:../ 

Considerando este sistema cerrado o aislado, si suma:::.os -

todos estos salarios quedará un excedente, el cual re=ul

ta en la tasa o grado de explotaci6n determinándose asi

mismo, la ganancia del capital que es mayor al capita2 -

inicial.*!./ 

:1 Se recomienda fijar letras a las variables enunciadas y ejercitaE 
se construyendo un modelo matemático simple. 

*~_/ Es recomendahla traducir esto a modelo matemáticc, utilizandc .13. 
produccj.6n de t?:"j.go del pais como cifra base. 
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En estas condiciones, el Principio de Adición basado en el Mov! 

miento y la Velocidad se presentan en la misma retroalimenta- -

ción del M.P.C. 

En la medida en que el maestro artesano pasa a funcionar en equ! 

po productivo en la fábrica, su movimiento y velocidad producto-

ra se incrementan. El movimiento se bas6 en el cambio de un lu-

gar (taller) a otro (fábrica). La velocidad es el resultado o~ 

tenido por la división del trabajo y el ntírnero de individuos en 
~ 

una determinada cantidad de horas de trabajo (trecho recorrido) , 

multiplicada por el ntlmero de individuos empleados en ese mismo 

tiempo. Este concepto incluye la introducción de maquinaria en 

don·ie a través del costo de la misma, remuneramos el trabajo de 

los individuos que la produjeron. Aunque el nGmero total de in

dividuos en la fábrica disminuya, relativamente aumenta al intr2 

ducirse la maquinaria y todo el trabajo contenido en ella misma. 

As! estamos sumando dos velocidades que el resultado es la suma 

de dos velocidades (la de los trabajadores presentes y la de la 

maquinaria que contiene la velocidad de los "individuos 'ausen-

tes'", lo cual nos da una nueva adición, traducido en Economía 

como "excedente, beneficio o utili'dad marginal", conocido en Ff-

sica corno Principio de Adición y en Economía como Mayor-Valor o 

Plus-valía. 

Con todas estas condiciones, al mantenerse el capital inicial in

tacto y haberse reproducido, el empresario dividirá en dos partes 

su ganancia: a) en ahorrar una destinada a volver a comprar se~i 
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lla y pagos de salarios -"reinversi6n"- y, la otra, en gastos 

"consumou en que se incluyen los pagos a los trabajadores impro

ductivos, como pueden ser clasificados por estratos los sirvien

tes, choferes, meseros, etc., lo gue nos proporciona una relaci6n 

entre reinversi6n y gasto, dando una diferencia que nos 

da como resu1tado, 1a TASA REAL DE GANANCIA (por unidad econ6rni

ca productiva) • 

II.l. PRINCIPIOS 

En la problematica alimentaria de los 80's a la que nos 

toca integrarnos, como parte básica del quehacer cient!

fico existen, al igual que en la f!sica y la ciencia en 

general, suficientes reglas cocunes obtenidas de la exp~ 

riencia que no se pueden establecer o deducir por sim

ple 16gica de otras experiencias, reglas o esquemas esta 

blecidos. En México por lo pronto, y no me cansaré de 

repetirlo, la 16gica no corresponde a la realidad: sien 

do un pa!s rico cada d!a pasa más hambre la mayoría de 

la poblaci6n. E~ conjunto de reglas, preceptos o esque

mas indemostrables mientras no se demuestre lo contrarío, 

se denominan en física, qu!mica, economía y ciencia en g~ 

neral: 

Un principio básico de la Econo=!a Política 

de los Alimentos aplicada a México es que la estructu:::a 

productiva del país en materia de alimentos cebe de tran~ 

formarse totalmente, zona por zona y reg i6n po::: reg i·:Sn y, 
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corno Principio coadyuvante, se encuentra la participa-

ci6n directa del técnico en alimentos en dicha transfoE 

maci6n. 

Hasta aquí con este modelo, se nos abre un camino relativamente 

sencillo con el objeto de facilitarnos la línea al descubrimien-

to del .. hilo conductor" del sistema capitalista corno modo de pr_Q 

ducción, hilo invisible .que desarrolla en las ciencias sociales 

el carácter indirecto de la realidad científica. Por ejemplo, -

con el objeto de relacionar nuestra práctica académica con lo que 

aquí se esta exponiendo, se planteó la ruptura con el conocimien-

to común ya que: 

"el solo hecho del carácter indirecto de las determinaci2 

nes de la realidad científica", nos sitúa en un nuevo rei 

no epistemológico (nueva concepción del orden) (nota 

mía). Por ejemplo, mientras se trataba, en un espíritu 

positivista, de determinar los pesos at6micos, la técnica 

-sin duda muy ·precisa- de la balanza era suficiente. P~ 

ro cuando en el Siglo XX se escogen y se pesan los is6to

pos, se necesita una técnica indirecta. El espectroscopio 

de masas,· indispensable para esta técnica, está basado en 

la acción de los campos eléctricos y magnéticos. Es un -

instrumento que se puede calificar de indirecto si se co~ 

para con la balanza. La ciencia de Lavoisier que funda-

menta el positivismo de la balanza, está en relaci6n con

tinua con los aspectos inmediatos de la experiencia usual. 

No ocurre lo mismo cuando se añade un electrismo al rnate

rial isrno. Los fenómenos eléctricos de los átomoo están -

escondidos. Hay que instrumentarlos en un aparato que no 

tiene significación directa en la vida corriente ... Las -

trayectorias que permiten separar los isótopos en el es--



pectroscopio de masas, no existe en la naturaleza, hay 

que producirlo técnicamente. Son teoremas elaborados. 

Deberemos demostrar gue lo gue el hombre hace en una -

técnica científica no existe en la naturaleza y ni si

quiera es una serie natural de ten6menos naturales". -

(Bachelard, Epistemología, p. 17 y 18). 
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Al demostrarse esto, comienza el hombre a producir espacios no -

tangibles de manera intencional, en base a la voluntad de indivi 

duo, grupo, estrato o clase, en el seno de la ~ociedad. Estos -

espacios son construidos a partir de la concepci6n que del mundo 

tenga el hombre. Así, en ciencia política vemos "sin ver" que 

la presi6n externa actual es más sentida o sensibilizada a mayor 

profundidad y en mayor cantidad de seres humanos que viven, por 

ejemplo, en nuestro país y ahora que tenemos conciencia colectiva 

(opini6n pdblica) del incremento del salario y el desproporcio-

nado de los precios; la escasez relativa de alimentos cada vez -

en mayor cantidad; la tendencia del sistema que en su propia re-

producci6n necesita implementar acciones de gran peso estatal p~ 

ra crear grandes correctivos a los mecanismos propios de su fun-

ci6n; que para lograrlo se cre6 un aparato que físicamente .funci~ 

ne de cuidador o controlador: la Contraloría General de la Repú-

blica; que la circulaci6n del dinero ha disminuido en proporci6n 

al incremento de precios y así, sucesivamente, una serie de fen6-

menos propios, del desarrollo retroalimentado de su propia repro-

ducci6n, como tal. 

En el propio proceso de producción teórica del Siglo XT~. ~e pr~ 
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sentan diferentes posibles etapas de desarrollo. En la prime

ra que está condensada y, a su vez, desarrollada en el Volumen 

I de "El Capital", se nos plante~, entre otros muchos aspectos 

importantes, lo siguiente: los movimientos de salarios depen

den de la capacidad o fuerza de negociación de los trabajado

res ante el empresario y del equilibrio político de poder que se 

representa en el Estado que observa, orienta y ejecuta como ap~ 

rato, dirigiendo de esta manera las negociaciones entre las ca

pas sociales. 

En el Volumen III aparece la otra alternativa: considera cons

tante el tipo de organizaci6n de la estructura, lo que implica 

un llivel uniformemente ascendente del nivel de salarios, con el 

fin de representar con claridad científica a dicha estructura y 

lograr así obtener un método de análisis. 

En la vida real no5 hallamos constantemente enfrentándonos a las 

dos alternativas. En los países altamente industrializados el -

nivel de organizaci6n social se halla relativamente estable, as

cendiendo el nivel del salario real en la medida en que el pro

greso técnico incrementa la produc~ividad y, por lo tanto, la ta 

sa de ganancia, alternativa que es inherente a Economías indus

trializadas, siendo el carácter y forma de desarrollo semejante a 

la de México desde los 40's en que éste se transforma en indus

trializado con características específicas, las cuales en física 

se resumen en que las fuerzas externas determinan el modelo de de

sarrollo industrial. 
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La diferencia global radica pues Gnicamente en el monto de las 

ganancias que genera, dentro de una esquema interno semejante al 

del modelo desarrollado y externo subordinado al de menor ganan-

cia, complementándose, uno y otros, interactuando y desarrollán-

dose a diferente ritmo, siendo, el reflejo social de la Ley del 

Desarrollo Desigual y Combinado, la historia de la reaci6n entre 

México y Estados Unidos. 

En el desarrollo de esta ley, Chiapas se convierte en el Estado 

que aporta mayor cantidad relativa de gentes al ejército consti 

tucionalista del Siglo pasado, convirtiéndose en Estado Mexicano 

con el "pretexto" de la necesidad de fortalecer a México que era 

"pa:ís" aparte a la regi6n chiapaneca, con lo que se logra que 

Chiapas se una al país en la lucha contra Estados Unidos. Es una 

parte del desarrollo de la complejidad organizada. 

II.2. PRECIOS RELATIVOS 

Al desarrollarse el concepto de PRECIOS RELATIVOS, penetramos en 

el mar "de la provocaci6n relativista" ~ue desató sus "olas" a 

partir de finales del Siglo XIX tal como plantea Bachelard: 

nuno de los caracteres exteriores más evidentes de 

las doctrinas relativistas, es su novedad. Sorpre~ 

dente incluso al fil6sofo, convertido súbitamente, 

frente a una construcci6n tan extraordinaria, en cam 

pe6n del sentido común y la simplicidad ••• la nove

dad relativista no es est&tica por esencia; no son 

las cosas las que nos sorprenden,sino el espíritu -

el que construye su propia sorpresa y cae en el ju~ 

go de las preguntas. La relatividad es al~ más gu~ 
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la renovación definitiva del modo de pensar del 

fenómeno fisico, es un método de descubrimiento 

progresivo ..• La relatividad se ha ( ••• consti 

tuido como un sistema de relación abierto. Vi2 

lentando costumbres -e incl~so leyes- de1 pe_!! 

samiento, nos hemos dedicado a interpretar la -

relación independientemente de los términos re

lacionados, a postu1ar más .las relaciones que -

los objetos, a dar sólo un significado a los -

miembros de esta ecuaci6n, tornando as! los obje

tos como extrañas funciones de la funci6n que los 

relaciona ..• elementos que la sensaci6n present~ 

ba en un estado de aná1isis que bien podemos, por 

diversas razones, calificar de naturales, han sido 

relacionados y s6lo han tomado sentido a partir -

de esta relación. Se ha alcanzado as! un fen6me

no de orden casi matemático que se aparta tanto 

de las tesis de lo absoluto como de las del rea

lismo ¡que ejemplo mejor que el de la fusi6n ma

temática del espacio y del tiempo!". 

El valor de una mercancia es el producto neto del trabajo que se 

necesita para producirla más el valor (costo o precio) de las 

materias primas empleadas y el valor del desgaste del equipo o -

maquinaria usada. A su vez, el producto neto del trabajo se de~ 

glosa en dos partes: suma de salarios y valor generado (plusv_e 

lía). 

Con el fin de no introducir variables en exceso que nos hagan --

confuso el panorama, los precios de las mercancfas se consideran 

proporcionales a los valores si consideramos cero a la tasa de -
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ganancia. Si esto no se considerara, los precios s6lo serían -

proporcionales a los valores si todas las mercancías requirie-

sen cantidades de capital y trabajo prop<:>r~ionales.~1 

Ante estas premisas la ciencia se introduce en la realidad del 

proceso histórico. Los precios de las mercancías -no olvidar 

que siempre se habla deellas como producto de la naciente indu~ 

tria y no, por el momento, de otro sector- se fueron desarro--

llando en la medida en que el "juego" sobre la producci6n clási 

ca artesanal y campesina se consolidaba o sea, se iban eliminan-

do los vestigios del anterior modo de producci6n, el_ feudal (MPF). 

En la transici6n a1 MPC, se comienza porque el artesano fija el 

nivel de ingresos de •sus ayudantes o aprendices", posteriormente 

obreros, y los precios de las mercancías se hallan limitados por 

los precios de los productos de los aGn numerosos trabajadores m~ 

nuales que se resistían a1 cambio. Eran, en esa época, los ene-

migas o contrarios a la burguesía capitalista naciente que estaba 

revolucionando toda la estructura de la sociedad. Posteriorm~nte, 

ya consolidado el MPC en la sociedad, debido a que el nivel de --

producción colectiva rebasaba fácilmente al individual, la parte 

de la ganancia fué siendo determinada por la venta d~l producto, 

lo que se denomina REALIZACION DE LA MERCANCIA, condicionándose -

cada vez más relativamente el precio de la -Mercancía al movimie~ 

to entre su Demanda y la Oferta, determinada esta por el Mercado 

y basado este en la Divisi6n- del trabajo; de la industria del -

consumo, etc. 

~/ Construir un s:istema de ecuaciones que dem.Jestren lo dicho. 
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El MPC desarroll6 tal capacidad retroalimentadora que -

pudo atacar simultáneamente varios puntos. De aquí, en 

parte, el mérito del método desarrollado que pudo ver--

los en su conjunto y diferenciarlos, planteando que ca-

da mercancía pudo haber tenido su propio tipo de explo-. 
taci6n y por lo tanto de utilidad, y que, consecuente--

mente bajo la propia dinámica del sistema al generarse 

la competencia, el "choque en el mercado" las tasas de 

ganancia dispares tendieron a uniformarse. 

Fué a partir de una idea abstracta, como es la idea del -

valor -invisible diríamos en F!s.ica- que se pudo cons-

truir una teoría coherente cuyo significado de comprensión, 

más que de "operaci6n", del sistema es lo importante. 

Es el desarrollo de la capacidad de abstracción en cien-

cias sociales. La posibilidad de "mirar desde el helic6E 

tero" la composición y problemática social en que nos -

desenvolvemos. 

En Física este ejemplo es mucho más sencillo de digerir.

Se puede conjugar imaginando que en algGn lugar de la tie 

rra construimos una cámara al alto vacío, donde no influ-

ye la fuerza de atracción de la tierra, ni la reacción at 

m6sferica y en donde no actaa fuerza externa alguna; o sea, 

se manifiesta la primera ley de Newt6n de manera ideal. 

. I 
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Así, en Economía pensamos que en la Inglaterra del Si~ 

lo XIX se encontrara aislada, con pleno empleo y por lo 

tanto, salarios que no produjeron excedentes. 

En los dos casos el movimeinto rectilíneo uniforme de -

desarrollo; de los alimentos-mercancías o la piedra en 

el ejemplo físico, serían constantes. También en ambos 

casos el incremdnto de velocidad, para la piedra o la 

productividad para el sistema serían imperc~ptibles'o 

sean dañinos para los observadores. Las leyes serian 

absolutas y los cambios tenderían a cero. 

Esta metodología como tal fué útil para los f isicos y ec~ 

nomistas, para que a partir de ella se copstruyesen con

ceptos reales. 

Conceptos abstractos, como puede ser fuerza d~ trabajo o mano de -

obra, se convierten en la realidad en amplios grupos de gentes que 

trabajan para mantenerse y reproducirse; difícilmente para enriqu~ 

cerse. Esto, el sistema, la forma de organización social en que -

vivimos, no lo cuestiona. Si además afirmamos que deseamos una --

sociedad en donde todos tengamos trabajo, nadie lo cuestiona aun

que surgen dudas. sin embargo, existe una contradicción entre las 

dos posiciones. Esas dudas están basadas en que se tiene cierto 

conocimiento acerca de la "necesidad" que hay de empleo, para que 

este no alcance precios muy altos. Sin embargo, la tesis es váli 

da mientras no se cuestione el modo de organizarse; el modo de -

producción, espec;ificado en nuestro momento corno democraciél amplia 
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basado en la propiedad privada, por grupos, ae sobre todo, los 

medios de producci6n. Se van pues, tejiendo a partir de ideas 

abstractas¡ conceptos coherentes y desarrollando preguntas a -

responder, pensando en las respuestas y conceptos en función -

de la variable global del alimento, que es en si, concebida de~ 

de la posici6n del pleno empleo, alimentadora de posibilidades 

reales de trabajo amplio. 

II. S. CAPITAL ESTATICO/CAPITAL DINAMICO 

El empresario para serlo necesita de un "ahorro" inicial, 

que le permita poder pagar los salarios a~n antes de ven

der la mercancía. A este ahorro se le conoce como CAPITAL 

VARIABLE o dinámico inicial, que se utiliza en la compra 

de fuerza de trabajo creadora de valor. 

Por otro lado, necesita dinero que gasta en materia pri

ma y maquinaria que traspasen a la producci6n de la mer

cancia una parte "no visible" de su valor, el desgaste 

del equipo y consumo de la materia prima. A este dinero 

realizado en equipo y materia prima lo conocemos, por su 

"no visibilidad de desgaste", como capital constante. 

Combinando estos factores, el empresario extrae ganancia 

porque el valor de la producci6n del trabajador es supe

rior al salario. En la medida en que se proporciona equi 

po o maquinaria, la producci6n y por lo tanto el exceden-
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te es mayor por unidad. De todo se desprende el con-

cepto totalizador de la producción en que en el proceso 

productivo el empresario emplea la totalidad de capital y 

no sólo el dinero del pago de salarios. 

Este concepto de totalidad orgánica -cohesionada y rela 

cionada- se conoce como COMPOSICION ORGANICA DEL CAPI

TAL, en donde está "presente sin sentirse" el trabajo p~ 

sado, ya realizado en la maquinaria -los medios de pr~ 

ducciGn- y el trabajo presente, los trabajadores que 

están transformando con estos medios la materia pri~a en 

un nuevo producto que posteriormente saldrá al mercado. 

As~, se puede llegar a traducir lo planteado a f6rmular -

simples para respaldar su exposici6n. Si: 

v= importe del salario 

V= fondos para salarios 

C= (Volumen de capital en existencia) - (importe del 

salario}, por lo tanto C= k-v tendremos que: 

C+V= Capital total 

c+v+p= producto bruto/año entonces: 

v+p= producto neto 

p/v+= grado de explotaci6n y; 

p/ (+V)= grado de ganancia 

Teniendo en cuenta las ecuaciones, el proceso hist6rico de 

desarrollo del sistema demuestra que la composici6n orgáni

ca del capital tiende a crecer, debido a que, con el INC~ 
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MENTO DE LA TECNOLOGIA, productividad/hombre es mayor, 

lo que se traduce en que cuando 1a ganancia es consta~ 

te incrementa- el volum~n del valor 

en la producción también se está reproduciendo y, cua~ 

do la ganancia permanece estática, implicando a su vez 

un estático grado de explotación, la tasa relativa de 

ganancia estará virtualmente en descenso. 

Partiendo de estos supuestos podemos intentar un desarr2 

llo teórico asequible y sistemático del modo de produc-

ción del capital corno sistema que, al concentrarse en el 

APARATO ANALITICO del mismo nos llevará a la vertiente 

general del desarrollo de la Teoría Económica. 

Anterior a esta distinción del capital, traducido como -

energía estática o acumulada que a su vez se desgasta de 

manera imperceptible y energía dinámica representada por 

la fuerza de trabajo presente, todo integrado en una uni 

dad económica de carácter productivo, se creía que todos 

los fenómenos de la naturaleza -incluida la sociedad- P2 

dían explicarse por medio de la mecánica. En Economía se 

aceptaba la presencia del excedente en la industria y en 

Física se habían admitido como relativos los movimientos 

rectilíneos uniformes, aceptándose -sin distinción- una 

validez igual para cualquier ·cuerpo, cualquier capital 

-el comercial, el agrícola y el industrial-. Las diferen 

cias y luchas entre empresarios y trabajadores así como 

los movimientos de lo~ cuerpos, se veían como un simple -
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movimiento de unos hacia otros, en sentido rectilineo 

y uniforme. 

En 1a büsqueda física de un cuerpo est~tico, se encon-

tr6 el ~ter. En Economia se buscó el statu guo a tra

v§s de la oferta y la demanda. 

Michelson y Marx cuestionan los dos plantees. El prim~ 

ro demuestra que tampoco por medio de las 1eyes ópticas 

se deja de manifestar un movimiento en forma absoluta. 

Marx, a trav~s del estudio de las relaciones sociales de 

producción cuestiona el status del sistema capitalista, 

extrapolando la socialización que él mismo genera a trav~s 

del proceso industrial en la transformación del sistema 

en sus estructuras b~sicas. Los dos, en estos casos, -

abren el camino al pensamiento relativista. 

Esta alternativa la explico "sin querer", aportando re

glas universales de pensamiento. Tanto Michelson, como 

Marx, como los economistas clásicos dejaron de percibir 

que el hecho de sm:ra.r velocidades así como TODO EL PRINCI 

PIO DE ADICION es inexacto. No se pueden sumar simple-

mente dos velocidades de cuerpos diferentes, cuando para 
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cada uno de ellos RIGEN DISTINTAS MEDIDAS DE TIEMPO Y 

ESPACIO, porque tiempo y espacio y, consecuentemente, 

velocidad, son relativos. Si ellos hubiesen vivido en 

ast~ ~peca, cbvia~ente huDiesen analizado con mucha ma-

yor claridad a sus antecesores. Pero no fue as!, esa 

tarea nos toca realizarla a nosotros concluyendo que el 

error de cálculo, a la luz del tiempo en estos momentos, 

torn§ndose totalmente diferente el resultado, precisame_!! 

te porque tiempo y espacio son relativos entre sí, con 

respecto al pasado y totalmente diferentes. As!, la ley 

de la oferta y la demanda; la Divisi6n del Trabajo 

en T~cnico y Manual; la capacidad de los Estados Socia

les para usurpar el poder; etc., son fen6menos y leyes 

relativos en su válidez. Para ser empresario es común 

que na se necesite tener físicamente dinero; continua-

mente se presentan casos de gentes que con trabajo y eneE 

g!a acumulada que las desahogan como ideas, es suficiente ju2 

tificaciónpara que el Banco les proporcione la liquidez ne 

cesaría para emprender un proyecto. 

Asi, Michelson y Marx y los clásicos aportan verdades ªE 
solutas si las entendemos e11 SU espacio y SU tiempo. La 

lucha es por conocerlos a fondo y no desdeñarlos, desde

ñando nuestra realidad. 

El error de observación de los científicos desde Marx a 

la f P.cha, ha consistido fundamentalmente que como obser

vadores han aplicado las medidas y espacios de SU tiempo 
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al observador -en este caso K.M.- del otro "cuerpo", 

que no sólo es diferente sino que está ubicado en otro 

espacio y tiempo. 

EMPLEO Y SALARIOS 

A partir de estos conceptos nos remitimos sistemáticameg 

te a las formas de comprensión de la teoría económica: -

la que surge de la crítica a la clásica; esta misma y la 

moderna, estudiando la estructura económica en función -

-y esto es muy importante- de nuestra realidad o, mejor 

dicho, todo aquello que nos sea útil para comprenderla. 

Lo que la corriente de interpretaci6n moderna, encabezada 

por Keynes como respuesta teórica del sistema a la crisis 

del 29, plantea como deficiencia de la demanda efectiva -

del empleo, para nosotros es simplemente el desempleo que 

en a.-nbos plantees coincide en que la reserva de mano de -

obra disponible es cada vez mayor en relación al nrtmero 

de empleos ofrecidos por la estructura del mismo sistema, 

esto particularmente en nuestra formación que es, en sí, 

un esquema reproducido del desarrollo a ultranza represeE 

tado por USA. 

La diferencia fundamental de las conclusiones del ¿porqué? 

se presenta el desempleo, no radica solamente en la dife

rencia de "terreno", sino en el. momento en que se plantean. 
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Estudiar la problemática en la etapa inicial de expan

si6n del MPC, sobre todo a partir de los 30's nos permi 

te el .fen6meno en que el sistema va absorbiendo al art~ 

sano y campesino destruyendo irremediablemente la pequ~ 

ña propiedad individual en forma ya sea de trabajo o de 

tierra. De ah! que podemos extrapolar la situación plaE 

teando que el cambio de estructuras a formas superiores 

de organización vendría de los países desarrollados, de 

los precursores del MPC. La Historia, por un "rato", ap~ 

rentemente no le concedió la raz6n a la corriente marxi~ 

ta, pues Inglaterra fué el primer país que solidificó el 

desarrollo social de las fuerzas productivas pero no el 

que políticamente habrá de encabezar este desarrollo como 

banderá. Ese paso se di6 en los países atrasados y se -

inició en 1917 en la URSS. 

Keynes se enfrenta a otra problemática. Se convierte de~ 

pués de la Primera Guerra Mundial en el mejor corrector 

del sistema. Sus análisis rompen con muchos de los plan

teamientos clásicos que veían un "futuro tranquilo y eteE 

no" para el sistema. Se enfrenta a este "dentro de él" 

y reconoce fallas, las marca y propone soluciones dentro 

del mismo. Parte de esas fallas estaban analizadas por 

as! decirlo, "desde afuera" por Marx pero existían y, de 

otra manera, más complejas y evolucionadas. existen. De 

ah! su unión y de ah! también sus diferencias. Estos as

pectos, unidos y diferenciados, aplicados desde nuestro 
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campo, el alimentario, a nuestra realidad, se van convi~ 

tiendo en aspectos clasificadores de nuestro papel. 

con la entrada en escena de Keynes en el trabajo, ha~e 

presencia a partir de ahora la problemática de un APARA

TO SOCIAL DE VITAL IMPORTANCIA EN LA ACTUAL ETAPA y desde 

mediados del Siglo XIX en M§xico: EL ESTADO. A su vez, 

irrumpe el trabajo (excelente) de René Villarreal "La 

Contrarrevolución Monetarista'¡ que analiza la teoria ne2 

clásica y neokeynesiana haciéndola incidir en el momento 

actual en México como campo gravitatorio en medio del c~ 

po f!sico universal. 

Asi, R.V. en la inroducci6n a su libro, plantea: 

"Keynes apuntó que los dos grandes problemas del C!! 

pitalismo de libre mercado son el desempleo y la -

concentraci6n el ingreso. Su política económica fue 

revolucionaria en tanto que planteó que estos probl~ 

mas no se resuelven con simples ajustes de mercado, 

sino que requieren la participaci6n deliberada del 

Estado en la economía, lo que trajo en consecuencia 

del Estado administrador de la demanda (para proc~ 

rar el pleno empleo) y el Estado benefactor (para 

redistribuir el ingreso" (Ob.Cit. p. 14). 
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II. 7. MATE!-lA'rICA DIVISION DEL 'l'RAtiAJO 

La masa total de energía producida en base a la divi-

si6n del trabajo deno~inada ganancias o beneficio que 

ei siste~~ genera, se convierte en tasa o parte propoE_ 

cional de ganancias a la conpetencia, tambi~n en base 

a la división, que en ~l se presenta. 

Por ello, cuando todo el ahorro proviene de la ganan-

·cia, los gastos de los trabajadores en la compra de oeE 

canc!as financian, en los rnis~os, el importe de los sa

larios¡ es un caso típico de transferencia de valor y 

energía de unos a otros. De esto, profundizando el aná 

l.isis, se desprende que los beneficios netos en cual-

quier periodo son iguales a la inversi6n total (neta), 

m:is el consumo que procede de las utilidaóes. La rela

ci6n entre esta inversi6n y el valor del capital devie

ne en la tasa general de acuoulaci6n que el MPC genera 

para poder reproducirse a si mismo. 

Aqu! debemos hacer notar que en base a datos estadísti-

cos, en las economías con menor índice de desarrollo el 

nonto de los salarios es nenor al de las economías des~ 

rrolladas. Sin embargo, las diferencias que se dan en

tre desarrollos se~ejantes implican la introducción de 

una variable difícil~ente vislurnbrable para el economi~ 

ta del siglo pasado: el poder de negociaci6n de la 14~$a 

trabajadora es de mucho raayor determinaci6n que la pro-
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porci6n entre el capital y la mano de obra. o sea, -

el car.po de fuerza gravitacional es relativa~ente mayor 

a la fuerza estructural en s!. Al no ser uniforme o -

constante el potencial -y aqu! radica la conplejidad 

y el peligro de !a división r!gida de la sociedad-, -

cualquier diferencia de potencial -VOLTA'\JE- provocará 

el paso de corriente -shock social- en contradicci6n 

con la hipótesis de una sit~aci6n estática. 

Estas concepciones newtonianas o mecánicas son el gran 
\ 

freno del desarrollo mental del honbre en todo sentido. 

Por ser inherentes a la inercia, además son muy anti--

güas, anteri.ores a Newton, desde la época de Galileo. 

Al der.¡ostrarse que la corriente eléctrica puede descoE 

poner sustancias qi¡!micas en disoluci6n, se llegaba al 

descubrimiento de que una fuerza pueGe transformarse en 

otra -en este caso la eléctrica en quimica-, lo que no 

cabe en el esqucr.:a de Newton. 

De el.lo desprendo, que tanto l!'ls !·latel:'.áticas, o la Bco-

nom!a, o la F!sica son favorables o desfavorables a - -

y/o campo de fuerza o corriente social, según nos ubi-

quel"!'.OS, dentro o fuera de ellos, conscientes de que no 

. poderr.os recnocer el estaC:o de reposo o r..ov irden to, ni 

obligar a los que se hallan er. los dem~s "cuerpos" a 
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que recnonozcan su estado de •reposo" o "n:ovimiento" 

como v~lido igual para ellos. Esto físicamente lo -

demostró Binstein y es a partir de este PRINCIPIO que 

analiza las situaciones. 

As! alguna vez he escuchado en la ~scuela de Econo~ía, 

discusiones "serias" acerca de la supuesta posición p~ 

l!tica reaccionaria que ocupan las Matemáticas. 

Este planteo recoge una actitud ideológica reacciona

ria vestida de ropaje radical, pués su ootor básico es 

el de evitar pensar diciendo que as! se piensa rr.ás. No 

es otra cosa que la victimizaci6n personificada de la 

aceptación "crítica" de la división del trabajo en la 

infantería intelectual dividida. 

Sin eobargo, las matemáticas jugaron el papel de prowo

tores de la divisi6n del trabajo en la época del impe-

rio griego. Tarabién la !.:cono;:!Ía al no estar "presente". 

La ciencia en general pues era exclusiva propiedad de -

los sabio3. Y estos vivían del trabajo de los esclavos. 

Platón y Euclides, con sus Zlenentos de Geo~etr!a, tra 

tanda de demostrar que la geor::etría, cor.10 est:-i..:.ctura C:e 

pensamiento deductiva, no tiene r.,§s finalidad .::;:ie la ge~ 

netria oisma, haciendo a un lado el intercar..bio ~aterial 

del ho;:;Dre con la naturaleza, co~o si fuese una mercan-
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c!a que s61o posee un val.or. As!, junto con Arquíme

des, Erat6stenes.- Apolonio y Haron, CU}'ª concepción -

matemática estaba totalr::ente desligada del. raundo, se 

construyó una 16gica-t~cnica que s6l.o ha servido a f ! 

nes improductivos, entre otros, los eilitares. Sin -

etl'.bargo, la aplicación y uso de las ~'la temáticas, co1:;0 

la Ingeniería, la Física. ia Econom~a, etc., son de 

uno u otro carácter en 1a actualieae dependiendo de 

quien las utilice y para q~e, avanzanco cada d!a más 

en firme, la tendencia que en este trabajo se plantea 

de profundizar cient!fica>::ente en algGn aspecto, sin 

dejar de observar y coraprender los de~s. Este es un 

planteo anticipado de la evolución ~acia el dibujaI:lie~ 

to de la divisí6n del trabajo, con concepciones inte

grales y nultidisciplinarias del Sistena, partiendo de 

puntos concretos como son los alimentos y buscando el 

desarrollo tecnológico integrado. 

II. 8. CAMPOS DE FUERZA GAAVITA~!UDS 

Zl rr.odo de Producción Capitalista, al generar una rcp

tura total con la concepci6n de la o~ganizaci6n social 

hasta el siglo XIX conocica; trae ceo consecuencia un 

avance en tiempo y espacio ja~ás imaginado por el ser 

hur.iano. La especializaci6n y divisi6r. tajante de las 
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funciones del hombre en el proceso de trabajo aparej6 

en su contraparte el agrupamiento masivo del hombre -

en dicho proceso; la concepci6n amplia del mundo y no 

parcializada gracias al desarrollo técnico que s6lo se 

pod!a dar en esas condiciones. 

A este agrupamiento masivo K.M. lo identifica correc

tamente co~.o socializaci6n de la fuerza productiva, -

identificando un nuevo campo de fuerza -el trabajador 

especializado que produce en f unci6n de que lo hagan 

los demás- dentro de otro campo de fuerza glcbalizador: 

la industria. 

El estudio de este crack en la visi6n del mundo, K.M. 

lo critica en su análisis. sin embargo, en la medida 

que para lograrlo visualiza que podrá pasar luego, se 

ubica sin querer, y sin menospreciarlo, en el terreno 

similar, en el mecánico que considera dos tiempos corno 

iguales, sin tener presente pu~s además, no era su fu~ 

ci6n ni estaba al alcance de sus posibilidades, que -

estos son iguales cuando a su vez en el transcurso de 

esos tiempos se realizan dos fen6menos tambi~n igua-

les. 

As!, si Inglaterra era la sociedad capitalista r.~s avan 

zada, la que irrumpía como venguardia en la creaci6n 

del M.P.C., sería por consecuencia sociAlizadora la -

1 
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que más posibilidades tendría de ser precisamente so-

cialista. Esta parte del mtltodo se '-"..lcl•.r;;; esquema, -

sin tener presente el otro lado de la moneda; que el -

análisis de Ingl.aterra como "gas ideal" o "terreno f€iE 

til" de análisis será siempre valioso, pues sienta las 

bases de estudio y m€itodo en la ciencia Econ6mica. 

En 1917, se ro~pe con ese primer aspecto y un pa!s atr~ 

sado, Rusia, cuestiona al capitalismo sin haber llegado 

plenamente a ~l. El avance ideol6gico y político hasta 

los 50 's, y por lo tanto econ6mico se torna impresionan

te. Logra, dentrc del campo de fuerza dominante, el meE 

cado mundial controlado por las "potencias" colocarse -

en un segundo, o tercer lugar •.• pero como eso: Potencia. 

En sus logros, jutno con los otros ca~pos que gravitaron 

con la URSS-Checoeslovaquia, Polonia, Rumania, Alemania 

Oriental, etc.r estuvieron precisamente sus deficiencias 

y ést~s en base a los objetivos críticos inicialmente -

trazados. 

Se llega por la vía de la deterIBinaci6n de la simultane~ 

dad en una superficie (mercado mundial), a coincidir a 

distrancia con lo que se negaba. 

La simultaneidad en Física de dos sucesos " .•. s6lo es fá 

cil de deterninar cuando, comparados por el tiempo de su 
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duraci6n, se ~ealizan a corta distanci~, de nanera que 

podamos observarlos a ambos a la vez._ ... (J. Lehn:an, 

Ob.Cit.). 

Esto no fué posibl.e verlo en la enorme "superficie" -

que representaba el ~ercado mundial. El que exista e~ 

te con el argucento del misr:io K.M. representa la "pelea" 

en el terreno del I•'iPC y, la distancia paréi. los sovi6ti

cos, americanos y nosotros MisQos, era tan grande que -

sólo con el paso del tienpo se pudo ver que aquél carr.po 

de fuerza era nuevo, pero en el nisrr.o terreno. 

Keynes que plante6 la intervenci6n ncesaria del Estado, 

y Reagan que plantea la libre cor::petencia y el control 

de sus colonias se quedaron cortos: La Unión Soviética 

logr6 el control total, econówico, político e ideol6gi

co de sus fuerzas gravitatorias -Polonia, Checoeslov~ 

quia, etc.- y la concentraci6n total del grupo en el -

poder al interior del aparato de Estado. 

Sin e~hargo, el naciniento de este campo de fuerza cue~ 

tion6 la realidad; y ello históricamente es extraordina 

rio. 

Ante esta situaci6n aún insuficientemente clara, recu-

rro a la Física que nos dice que por una parte la def i-
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nici6n de simuitaneidad y con ello la del tiempo, sólo 

es posible cuando ya se conoce la velocidad y el modo 

de propagarse un rayo de luz. 

Este rayo de luz, físicamente fu~ difícil identificarlo. 

socialmente lo es m~s aunque, si la diferencia histórica 

entre uno y otro fuere de, por ejemplo 50 6 10 af.os, es 

comparativamente a la "luz del tiempo", nada. Lo único 

doloroso para nosotros es que podr!a representar, desde 

una posición egoct?ntrica, el tiempo f!sico de üui:·aci6n 

de nuestras vidas. 



" ••. el hambre se ha mostrado como una 

de las fuerzas pol!ticas ~s peligr~ 

sas. Fué el ~anbre la que precipit6 

la Revolución Francesa de 1789. El 

movimiento revolucionario de los 

"años del hambre", oc11rrido hacia 1840, 

tuvo la misma causa pr6xi=.a. En In

glaterra, la r.1uchedurnbre cartista gr_! 

taba "pan o sangre". • •• Aunque tar

d!araente, por fin en la actualidad se 

empieza a reconocer el hecho de que el 

hall'.bre es el mal rn~s terrible que pa

decen los pobres ..• ". 

III. HERRAMIENTAS DE ANALISIS 

III.l. Energ!a concentrada 

(Josué de castro, Ge:opol1tica del 
halrbre). 

Considerando corno "terrr.6rnetro" de la estructura econ6mica la 

capacidad que el sistema adquiere para prooorcionar empleo o 

absorber energ!a, teoría conocida como de la DEl·:ANDA EFECTI-

VA, vemos que la econom!a moderna aporta bases para el estu-

dio de la ley que impulsa y desarrolla al MPC y que deja ex-

pl!cita pero no suficientemente desarrollada. Si tornamos en 

cuenta esto en el terreno académico, podremos conjugar com--

plementos de "ambas partes" posiciones desde las cuales se 

enfoc6 a la Economía, en lugar de seguir el I:'.étodo "tradi--

' cional": ATACAR EN BASE AL MUTO DESCONOCHUE~TO. Pienso 
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que Niehls Bohr nos da una muestra de qué criterio seguir 

al decirnos: 

"UNA VERDAD SUPERFICIAL ES UN ENUNCIADO CUYO 

ENUNCIADO OPUESTO ES FALSO: UNA VERDAD ES UN 

ENUNCIADO CUYO ENUNCIADO OPUESTO ES TA!-~IEN 

UNA VERDAD PROFUNDA". 

Trateoos ahora de exponer una secuencia,. periodización, -

del. desarrollo del MPC basándonos en el. ca;>itulo X del. To-

mo III de El Capital y XXXVIII y XXXIX as! como del XLV pág. 

712, del mismo volumen. Nos interesa esto ya que lo que -

buscamos en la ciencia, en la vida en general., no es si=--

plemente la descripci6n de los f en6rr.enos sino la produce--

ci6n de fen6menos nuevos que constantemente nos proporcio-

nan mayor visibilidad: 

" ••. (sabemos) que los intercarr.bios de energía se pr~ 

ducen por unidades, desde que se conoce el valor de 

esta unidad, nos encontrarnos frente a otras perspec

tivas de racionalidad. De este modo el fracaso de -

las instituciones continuistas no es, ni ~ucho raenos, 

un fracaso de racionalismo. Este fraca~o ha colocado 

al.a racionalizaci6n en una nueva vía ..•. ª 

Se buscaba adquirir una idea del valor, el cual se manifiesta 

mlaproducci6n de ~ercancías logrando llegar a valores de -

unidad encontrando "otra perspectiva de racionalidad", ye!I_ 

do por el siguiente camino: 
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El producto neto de las industrias se divide en dos 

partes: 

a) capital variable (v) 

El capital variable (v) + pago por salarios. 

Ganancia o plusvali:a (p)= Ganancia neta, inter6s y renta. 

o sea, el sobrante o exceso del producto después de pagar 

los salarios. 

La diferencia entre el producto bruto y el producto neto 

es el capital constante (C), que está conpuesta par la -

maquinaria y equipo y la materia prima. Se considera con~ 

tante, como antes se mencionó, porque no agrega m~s valor 

que el propio desgaste, siendo el valor nueva o agregado 

aportado por el capital variable o fuerza de trabajo. 

El producto total para cada periodo (generalmente se con 

sidera un año), estará entonces representado por C+v+p. -

Estas cantidades nos dan unidades en valor de tiernpo/tra-

bajo socialmente necesario. 

Con estos elementos, asociamos tres relaciones: 

a) p/v---grado de explotación 

b) C/v--composici6n orgánica del capital 
c) p/C+v= tipo de ganancia. 

El grado de explotación p/v, es la relación entre la plu~ 

val~a {ganancia neta, interés y renta) y los salarios, e 

indica la parte del trabajo en la praducci6n total (neta}. 
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Por ejenplo: Si p/v es igual a 3/2 y la jornada de traba-

jo es de 10 horas, tendremos que un trabajador labora 4 h2 

ras para si mismo y 6 para el propietario de la empresa. 

esta bdsqueda, siguiendo la ley universal del desarrollo desigual 

'{ combinado se presentaba ya de forma gJ.obal en los diferentes --

"puntos" de la ciencia. Bachelard nos sigue ayudando a demostrar 

aste fen6meno al hablar de la física pero extrapolándonos a la --

=iencia en general; 

" ••• el racionalisr..o clásico como la economía clásica de 

principios de Siglo XIX de Smith y Ricardo, al desarro

llarse en instituciones estrictanente geo~étricas, sólo 

podía alcanzar la realidad a través del carácter espa-

cial. Podía expresarse en la idealizaci6n del espacio 

(del siste.tia social triunfante). Las relaciones de ra

cionalis~o y del idealismo podían continuar siendo es

trechas (p. ejemplo en Filosofía Hegel, en Economía Ri 

cardo; en Física, Newton; etc.). El racionalismo de la 

energía abandona cualquier posibilidad de interpretación 

idealista ••• El destino del racionalismo de la energía 

es muy distinto si lo consideramos por el enorir.e éxito 

obtenido por el cnergetismo cuántico, por el cnergetismo 

discontinuo. Este racionalismo posee ya un objete real, 

informa el carácter realista'superior. La energía (en 

el caso de la econonia, la energía en forma de fuerza de 

trabajo), dec!an ya a fines del Siqlo XIX, es la nropia 

realidad ••. Sin eL..bargo, el energetis~o del Siglo XX -

tiene un alcance muy distinto (como sucede con, por -

ejemplo Keyncs, que traduce y estudia el movimiento di~ 

continuo de la Econonia, por lo tanto, no idealiza sino 

lucha partiendo de la crisis; co~o sucede con la corrieE 
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te moderna de econor.ristas mexicanos, a mi gusto encab~ 

.zados por Rolando Cordera, que plantea los períodos de 

desarrollo de nuestra economía, etc.). No es una sim

ple descripción de fen6menos~ sino t:;\mbién el porqué'~.·. 
Precisamente, esta ciencia del porqué? reclama una con 

versi6n de los intereses, una adhesi6n a nuevos tipos 

de explicaci6n, sustituyendo precisamente las pruebas 

racionales por las evidencias sensibles". (Bachelard 

Ob.Cit. Activité. Cap. v. p. 139. Subrayado y parén

tesis son m!os). 

Con este planteamiento podemos ejercitar cálculos reales en base 

al estudio que hagamos de la proyección de una empresa, o como -

consecuencia del conocimiento de alguna establecida. Adoptando 

un lenguaje propio podernos ver que la plusvalía es una forma --

contradictoria de manifestaci6n energética, ya que representa por 

un lado la medida del desperdicio de la misma y por el otro, el 

cálculo de concentraci6n del desperdicio de Energía que por su -

misma ambivalencia, se convierte en el arte-motor del propio si~ 

teraa. 

La energía concentrada es el capital constante, o sea la maquina-

ria, edificios, materia prima, etc. y la energía en movimiento, -

reproductora de sí misma y productora del excedente,es el capital 

variable o fuerza de trabajo. 

Bertalanffy nos dice al respecto que " ••• la econo~!a te6rica es -

un sistema altamente adelantado que suministra complicados mode--

los para los procesos en cuesti6n ••• SI SE CONSIGUE INSERTAR LOS 
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PARAfiETROS NECESARIOS, LA EXPLICACION "ZN PRINCIPIO" EN TERMI-

NOS DE TEORIA DE LOS SITENAS PASA A SER tn:A '.i:'EORIA ANALOGA. EN 

ESTRUCTURA A LAS DE LA FISICA ••• " (Ob.Ci.t. p. 36). 

Einstein remarcó el método que pretendemos desarrollar al calcu-

lar la enorme fuente de energía concentrada en cada cuerpo. 

"Se ha llegado a la convicción de que lo que el ob

servador de un sist~ de cuerpos designa cor.io i:iasa 

inerte (los trabajadores o bien la maquinaria); el 

observador de otro sistema de cuerpos lo desigua 

como energía .•• " (Lehman. Ob.Cit. p. 61). 

Cuando el primero habla de increnentos de masa el segundo se re--

fiere a la energía y viceversa. 

Al final podemos concluir generalizando, que la mas~ de un cuerpo 

es en realidad un ctL~ulo de energía concentrada. 

Luego, al mismo tiempo, buscamos juntarlas con el estudio concre-

to: el maíz, el pl6tano, el aguacate, sus procesos econ6nicos y -

técnicos; su realidad. 'l'odo este intento es rr.ec~nico de por sí, 

pero por ahí estarenos empezando. No pode~os negar a Newton, o a 

~Iarx, o a Einstein antes de llegar a ellos. 

i:;:n este avance de concepción, profunciiz=.os con li~li tac iones que 

ya, por lo oenos,suponemos que existen. 

~l estudiar sustancias-merc:~ncías en general pues, cacinamos de-
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pendiendo de una ciencia de principios, doctrinas y normas en -

las que lo desconocido, por ahora, deja un vacío tan grande que 

sabemos que nuestros conocimientos están prefigurados de antem~ 

no. Sin embargo, no podemos correr antes de eopezar ~ caminar. 

La Teoría del Valor/trabajo está determinada, corno la de la iner 

cia de Newton e inclusive la de la relatividad de Einstein, por 

estas premisas. Por ello, es básico estudiarlas, pero no pensa~ 

do en que son la verdad universal o, por el contrario, brinc5ndo 

las sin conocerlas. 

cuando en el 1abo:ratorioJen la formación técnico-acad6rnica/nuestro 

objeto de estudio son substancias, en el aspecto socio-acad~mico 

se empareja ei proceso, querámoslo o no, con el estudio, a veces 

disfrazado, de substancias-mercancía. Lo importante/sin embargo, 

es estar cons~ientes de que estos marcos de referencia están ar

bitraria e inconscientemente separados, cuando no deber de estaE 

lo. En el proceso de ·avance intentamos
1

como es el caso de esta 

etapa de desarrollo académico, ir paso a paso, por lo que inicia

mos la lucha contra lo establecido. Esta se representa porque -

intuyendo que se debe de continuar con el proceso de aprendizaje 

socioeconómico en el área técnica, nos oponemos a que este est~ 

desligado entre sí y descuidado con lo que nos interesa conocer 

a fondo: la problemática tecnológica ali~entaria. 

Sabiendo esto, comenzaremos el proceso de crítica para ligar uni 

dades d~ conocimiento que no tienen que ver la una con la otra. 
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Tal es el caso de la Antropologia con Economia General, por eje~ 

plo 

" ••• la noción de energia constituye el lazo de uni6n 

más fructifero entre la cosa y el raovimiento; a tra

v~s de la energia se mide la eficacia de una cosa en 

movimiento; gracias a este internediario poder.:-.os ver 

como un raovimiento se convierte er.. cosa •.• " (Bache

lard. Ob.Cit. p.· 74). 

Cita: Aqui, dejo apuntada una problemática que 
engloba a los subsecuentes planteamientos. 

III.2. MOVIMIENTO-EN:C:RGIA-HERCANCIA 

Asi, el desarrollo de la Teoria del valor/trabajo está fundamenta 

da tle la siguiente manera: 

"El capital se está acuraulando, por lo tanto, el nuevo 

modo de producci6n, el HPC, va desvaneciendo la econo 

mía artesano/campesina anterior a la par ~ue la t~cni 

ca se va desarrollando geom~tricamente. Se va, en co~ 

secuencia, entrando en pleno desarrollo de la ley de 

crecimiento exponencial del ~odo de producción que i~ 

nova y transforma". O sea que si se p~esentan las 

llamadas leyes isor::orfas del creciniento en muy diveE 

sos procesos, no es esto más significativo que el he-

cho de que la aritr:iética eler::cntal sea aplicable .a to 

dos los objetos contables, que 2 y 2 sean 4, sin impo_;: 

tar que se trate de nanzanas, átor~os y galaxias. . • la 

ciencia clásica era de lo ~ás apropiado para fen6me-
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nos que pueden descomponerse en cadenas causales aisla

das o que son consecuencia estadistica de un número in

finito de procesos aleatorios .•• \Van surgiendo) los pr~ 

blemas circunscritos por nociones corno los de la totali

dad, organizaci6n y de~ás, que requieren de nuevos modos 

de pensamiento ••• n (Bertalanffy. Ob.Cit. p. 35}. 

Los salarios reales permanecen constantes, más o menos en 

general, al nivel de la etapa anterior (el MPF}. 

La ganancia total. resulta de 1a diferencia en ascenso -

entre 1a producci6n total y los salarios reales totales. 

Se diferencia por ranas de actividad la cornposici6n erg~ 

nica del capital, ya que la necesidad tecnol6gica es va

riable segiin el tipo de empresa de que se trate. 

El tipo de ganancia tien( 1e, proporcionalmente, a unifOE 

marse, puesto que el capital disponible tiende a irse ha 

cia las actividades más lucrativas y abandonan las de 

rendil:üento menor al promedio. 

Las diferencias por auge de desarrollo y falta de "con-

tacto inicial n (competencia} que se dan en el tipo de -

ganancia de ciertas industrias se considera que son deb! 

das a la demanda concreta, denanda que se ve determina

da por la distribuci6n de los ingresos entre trabajado-

res y propietarios. Sin embargo. tienden a igualarse por 
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dos razones: la primera, por el aumento relativo de c~ 

pital y, por lo tanto, de la prodncci6n o bien; la segu~ 

da, por la introducci6n de tecnología que disminuye los 

oostos de producci6n. Estas diferencias se van termi-

nando de presentar al "enfrentarse" en el mercado los -

productos, que logran igualar los precios, y, por ültimo: 

Debido a todo esto, la ganancia por unidad de capital -

tiende a ser semejante, no siendo igual el capital por -

hombre empleado por lo que, el grado de explotaci6n (ga

nancia por hombre) es distinto en las diferentes indus-

trias. Tiende a ser mayor que el promedio cuando el capi 

tal por hombre está por encima. De aquí, como anotaci6n, 

podemos "agarrar el hilito" que nos conduce al desarro

llo de la teoría de la concentraci6n del capital; el mon2 

polio. 

Con estas variables, extraemos las siguientes conclusiones: 

En el }!PC, los precios relativos están regidos por la de

manda y por los costos, en tanto que los costos a su vez 

sufren la influencia de la,técnica y del suministro de los 

factores naturales de producción y la demanda es influida 

por la distribución de los ingresos. 

En este planteamiento se subyace una conexión posterior -

con la teoría clásica, al mismo tiempo que existe una di

vergencia ya que KM plantea que no existe una tendencia hª 
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cia un equilibrio a largo plazo ya que el promedio de -

tipo de ganancia no es un tipo de equilibrio o un precio 

de oferta de capital es, simplemente, un promedio de pa~ 

ticipaci6n en la ganancia total que el MPC en un momento 

dado ha tenido éxito en producir. 

Joan Robinson nos aclara: 

"Lo que resulta importante de todo esto es (decir) que el --

poseer capital no es actividad productiva. Los economistas 

acad~icos al considerar el capital como productivo, insinu~ 

ban la sugerencia de que los capitalistas merecen el respeto 

de la sociedad y están plenamente justificados en obtener ig 

gresos por su propiedad. En el pasado era en cierto modo pla~ 

sible que se aceptara este· punto de vista al considerar la -

propiedad y la empresa como una misma cosa. Pero este método 

de producir confusi6n en el tema ya no es efectivo. Actual-

mente el divorcio entre la propiedad y la empresa es cada vez 

más completo y por tanto "naufraga asf la última ilusi6n del 

sistema capitalista consistente en hacer creer que el capital 

es el fruto del ¡Jropio trabajo y del propio ahorro". (J. Robi!! 

son. Ob.Cit. p. 39). 

"El empresario t!pico ya no es el hombre de negocios incansa-

ble y atrevido de Marshall, o el taimado y rapaz agiotista de 

Marx sino una masa de accionistas inertes, que no se distin-

guen de los rentistas, que emplean gerentes a sueldo para di-

rigir sus emprezas. Es máz convincente decir que el capital y 
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' la aplicaci6n de la ciencia a la industria son inmensamente 

productivos y que las instituciones de propiedad privada, -

que llegan a formar monopolio, son perjudiciales precisame.!! 

te porque nos impiden tener suficiente capital y la clase 

de capital que necesitamos". (Ob.Cit. p. 40) 

Por ello, se tenía pleno conocimiento de la importancia de la su-

gesti6n", mostrándonos como aún un f61lllllla algebraica "no deja de 

tener implicaciones políticas:"' K.M. insiste en que el grado de -

explotaci6n debe escribirse así: 

p/v, y no p/p+v. 

Las dos f6rmulas expresan precisamente la misma situaci6n, pero -

implican dos diferentes puntos de vista del proceso capitalista. 

La relaci6n p/v expresa el "hecho real", de la "consiguiente eli-

minaci6n del obrero del producto" de su trabajo, en tanto que la 

relaci6n p/p+v presenta "la falsa apariencia de un régimen de aso 

ciaci6n en que obrero y capitalista se reparten el producto en -

proporci6n a :Los diversos factores que intervienen en su creaci6n". 

He puesto este significativo ejem~lo con el fin de dilucidar los 

dos principales puntos de vista con respecto a la teoría del va-

lor trabajo. Es, por tanto, importante académicaraente y para los 

objetivos te6ricos del curso asimilarlo por medio de la ref lexi6n, 

pensando que en Física el caso de la reflexi6n luminosa, tan cla-

raen el aspecto macrosc6pico, se torna borrosa cuando pretendemos 

estudiar la "reflexi6n" de una radiaci6n sobre un corpúsculo. 
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III.3. BUSCANDO LA CONSERVACION DE LA FUERZA 

En esta parte, pretendo con el título adentrarme en la Teoría de 

la Ocupación a Largo Plazo. Esta teoría no es otra cosa que la 

globalizaci6n del concepto de la Distribución del Ingreso. Antes 

de ello, profundizaremos en el contexto. 

Entre mediados y finales del Siglo pasado, dentro de una rr1isma 

realidad pero por caminos distintos, Marx y Faraday elaboraron 

sus trabajos científicos. 

El primero planteaba, como ya hemos visto, que del grado de cohe 

si6n en el campo de fuerza del trabajador manu l dependería su 

propio avance. Y así fué; lograr que la jornada de trabajo du

rara 8 horas/día no fué, por ejemplo, obra de la casualidad. Fa 

raday, como expresión exacta de la ley de la conservación de la 

fuerza en la física, plantea que esta dependerá de la naturaleza 

de las fuerzas de campo. 

Para los dos, fuerza es cualquier cosa del movimiento -el desa

rrollo de las fuerzas productivas se realaciona con las relacio

nes sociales de producción, lo que se convierte en cualquier cosa 

indeterminada del movimiento- y que las fuerzas estan localiza

das -tal es el caso de la burguesía y el proletariado-, también 

ambos plantean que cuanto más rápido se mueve un cuerpo 
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"más capacidad tiene que modificar el movimiento de 

otro con el que choca". 

De la teo~ía de Faraday se deduce que "el cuerpo -el propietario

debe ejercer una mayor fuerza sobre el cuerpo que choca -el tra 

bajador- y que esa mayor fuerza debe estar físicamente contenida 

-a través de la maquinaria- en el cuerpo -el trabajador- que se 

mueve rápidamente". (Paréntesis míos). 

"La ambigüedad de la idea de Farady reside en que no da ninguna 

ley que describa c6mo las fuerzas que constituyen un cuerpo actdan 

sobre las fuerzas que forman otro cuerpo con el que se entra en -

con":acto". 

En parte esta ambigüedad de carácter mecanicista se presenta en -

Marx, pues en su estudio también nos queda la duda de cual es el 

momento en que se presenta el choque entre el desarrollo de las 

fuerzas productivas con las relaciones sociales de producción. 

Sin embargo se acerca a Einstein al analizar a la fuerza de tra

bajo como energía y estudiar, dentro de la constante en tiempo 

de trabajo, p. ej., la jornada de B horas, el incremento de la 

productividad" ... Einstein considera que la masa de un cuerpo a~ 

:nenta con la velocidad y la energía ... " (Berkson W •. Las Teorías 

je los Campos de Fuerza. Desde Faraday hasta Einstein. Ed. A.U. 

Págs. 152-156). 

Jbicando las aportaciones de Faraday a la teoría de campos, B~r~ 

son nos dice: 
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"Como resultado de sus investigaciones, Michael Farady contribu

yó a nuestro conocimiento del mundo con aportaciones de la misma 

importancia que las que hicieron los más aventajados científicos 

del pasado, corno Galileo y Newton. Su figura era casi la de un 

h~roe y su plena dedicaci6n al estudio en busca de la verdad es 

aan ejemplo para todos los pensadores. Sus muchos descubrimie~ 

tos merecieron la admiraci6n de sus r.oetáneos, quienes, sin ernba!: 

go, no se percataron plenamente del impacto e importancia de su 

teoría de campos y demás hallazgos. En realidad hubo solamente 

un hombre, James Clerk Maxwell, que supiera apreciar plenarnP.nte la 

importancia y las posibilidades de las ideas de Faraday. Lo que 

Maxwell se encontr6 delante fu~ una serie de hallazgos experimen

tales y unas cuantas ideas (en estado embrionario, pero fascinag 

tes) sobre una teoría general del electro-magnetismo y del mundo". 

(Ibid, 156) 

Si en·lugar de Farady, ponemos el nombre de Marx; Galileo y Newton 

los cambiamos por Smith y Ricardo y a Maxwell por Lenin y a la te~ 

ría del electromagnetismo y la visi6n del mundo por una concep- -

ci6n que identifica a la Energía en el trabajo como una mercancía 

específica, no habr~a porque' quitarle ni agregarle ni un punto ni 

una coma al citar la labor en el terreno de la Economía de Carlos 

Marx. 

Ambos, Faraday y Marx, descubren la interacci6n entre la luz y el 

magnetismo; el trabajo intelectual y el manual en relación con la 

luz polarizada; el desarrollo del modo de producción capitalista 
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con la aplicación de la idea de la velocidad finita -los lími 

tes del sistema- de propagación de las perturbaciones del ca~ 

po, o sea, las crisis cíclicas y periódicas inherentes al sist~ 

ma. Son reflejo, uno del otro, de la etapa de desarrollo del 

modo de producción capitalista (M.P.C.) que revolucionaba la co~ 

cepci6n científica general en el Siglo XIX. 

Enmarcados en descubrir métodos nuevos, buscando prever sus 

consecuencias, en medio de la vorágine industrializadora que 

transformaba y trastocaba todo; las costumbres; ideas, aplicaci~ 

nes de la ci.encia; etc., como experimentadores,s6lo pudieron t~ 

ner contacto directo con la porción de naturaleza que investig~ 

ban. Tal fué el caso en K.M. de Ingla~erra y Alemania, cuando

mucho Europa. Estas precauciones fueron indispensables y,al mi~ 

mo tiempo, inevitables, pues garantizaban el aisla.~iento experi

mental y en esa garantía estaban/precisamente,a la luz de la hi~ 

toria actual sus limitaciones. 

Estas limitaciones, hasta la fecha, han fomentado en cierto sen

tido el desarrollo de la ciencia, que se ha desarrol}ado en pun

tos concéntricos de esta manera. Debido a este ai$lamiento -por 

ejemplo el estudio del gérmen de trigo en el laboratorio- un f~ 

nómeno sólo puede someterse a investigaci6n si está separado del 

contexto en el que ocurre, cayendo en el círculo vicioso de METQ 

DO, heredado y reproducido día a día, en el que la ciencia modeE 

na difícilmente pretende ayudar a la sociedad en sus relaciones 

con la naturaleza. Se reproduce, aislándonos en las ciudades, en 
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los laboratorios, la división. Y no sólo se reproduce sino que 

se profundiza, 2+2=4 sin especificar 2 que+ 2 que =4 que ... El 

trigo se deshumaniza, se le exrae de su lugar y se "estudia" ... 

No importan las condiciones de producr::i.6n "reales" -(créditos; 

beneficios; etc.)- y vemos s6lo las "aparen+:es" (clima, región, 

temporada, etc.). Asi de hecho, se estudia la naturaleza sola-

mente desde el punto de vista del "negocio", obteniendo result!! 

dos que devienen en ªcampos gravitatorios" para aplicarlos tecng 

lógicamente a las "fuerzas de atracción", que en nuestro caso no 

han sido otras que la gran empresa "alimentaria". Así,el modelo 

de las "plantas piloto" se aumenta en escala y mágicamente tene-

mas una gran industria; produciendo objetos "fríos" (gansitos; 

bebidas alcoh6licas; marinelas; bombonetes; papas fritas; choco 

milks, etc. etc.) en forma de mercancías que en la medida que i.!} 

crementan su beneficio-utilidad, decrementan el empleo y la nu-

trición brilla por su ausencia. En el avance de las ciencias --

exactas, estas se convierten en conocimientos mercantiles -en 

forma de mercancía- cada día más distorsionadores de la reali-

dad, por esa divisi6n existente entre la ciencia misma. La limi 

taci6n de los científicos del Siglo XIX se ha convertido en una 

posición política en el XX. 

Esta realidad tan patente para nosotros, es la que predomina en 
1 

los llamaos países avanzados al iniciarse el presente Siglo. La 

caracterizaci6n de las sustancias elementales se desdobló, insti 

tuyéndose un sistema electr6nico en el seno de la Química a tra-

vés de Mendeleev. Los conceptos de materia acogen nuevos tipos 
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de explicación alimentándose la ciencia de conceptos autónomos. 

As! surge la mecánica cuántica con el Principio de exclusión de 

Pauli. 

Este principio excluyente como forma de pensamiento se refleja 

en la Teoría Económica, con las aportaciones de la escuela Key

nesiana, que la analizar la realidad de campos autónomos -pa! 

ses avanzados en su grado de industrialización; paises atrasados 

en el mismo sentido; relacionados y retroalimentados- se enfren 

tan en contrasentidos del desarrollo y por ende entran en el ci 

clo periódico de las crisis. Es la etapa en que se inicia el 

planteo de exclusión del Estado, jugando el papel totalizador de 

materia y energía, aparejándose en ese campo con el desarrollo -

físico en que buscan,•dentro del desarrollo inmerso y no despre

ciable de la ciencia, encontrar otro tipo de explicación sin aban 

donar los círculos concéntricos especializados y específicos. El 

éter como elemento invisible en Fisica - (Maxwell, Hertz, Lorentz) 

corresponde el papel de la ideología y el desarrollo d8 la sicolo 

gia en teoría económica con el proceso de crecimiento de los ap~ 

ratos, tanto en una corno en otra en que, en la formación social se 

identifican corno aparatos Ideológ~cos, Políticos y Económicos. 

El hilo conductor desde la Economía Política clásica de Ricardo a 

Srnith hasta Keynes, pretende "brincar" a Marx sin lograrlo y no 

sólo esto, coincidiendo en muchos puntos con sus descubrimientos, 

únicamente inaugura una nueva mecánica que maximiza y profundiza 

el papel del aparato del Estado que reproduce relaciones ideo16gi-
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cas a través de diversos aparatos que cohesionan al M.P.C. Así, 

se va descubriendo que tanto lds ondas hertzianrt~ corno la ideo

logía han existido siempre, lo que sucedía es que no lo sabíamos. 

Esta "nueva mecánica" de la escuela keynesiana se mueve "físicamen 

te" entre Lorentz y Einstein. "La teoría de Lorentz implicaba el 

rechazo de las dos concepciones del rn•1ndo (la clásica y la marxi_§ 

ta), a la vez que incorporaba los aspectos anti-newtonianos de am 

bas", así se ubica Keynes en la Economía Política. 

El éxito de la teoría de Lorentz así como el de la de Keynes "pr2 

vocó una crisis en la mecánica newtoniana" ... "La crisis, que s~ 

lo pudo resolverse abandonando dicha mecánica, tiene dos vertie!! 

tes". 

La primera es que al plantear el papel del Estado ya como un "éter 

mecánico subordinado a las leyes de Newton" o sea, que puede in

cidir en la regulaci6n mec~nica del mercado ubicándose "etéreame!! 

te" por encima de las clases sociales, incluyendo en la concep-

ción del mercado la de la fuerza de trabajo (euergía de produc

ción) denominada por Keynes "Teoría de la ocupación a largo pl~ 

zo", construye los principios dela distribución dela "ganancia" o 

ingreso. Uno y otro incorporan así desde el mismo terreno los -

conceptos de velocidades finitas, conservando el sistema que en -

Lorentz eran las partículas eléctricas. Inauguran de esa manera 

nuevas inquietudes que desembocan en Einstein o en la Revolución 

de octubre; en la teoría monetarista y la neokeynes.iar~ así como en 
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la revisionista o maximizadora del aparato absoluto de Estado. -

Van, en sus diferencias:coincidiendo y separándose. En esa eta-· 

pa nos encontramos. PoL ello nuestro pa!s que ~~ ha desarrolla-

do, no puede resolver el problema alimentario. A este "hueco" 

nos enfrentamos en la estructura de nuestro país. Ese es el re

to y no podemos pretender que sea fácil y c6modo llenarlo. 

Teniendo nuestra mente despierta, debemos conjugar lo relativo -

con lo mecánico, todo ello con lo nuevo y as!, con ensayo y error 

tener un parámetro: la verdad estará en funci6n del incremento 

nutricional general del país. He ahí la gran ventaja tangible de 

n~e::;tro quehacer científico. 

Habiendo ubicado de manera general el contexto de Keynes, la te~ 

ría de la ocupaci6n a largo plazo como concepto finito es la bG~ 

queda de reparto justo en lo desigual, al interior del M.P.C., de 

la ganancia o ingreso global diferenciado de la sociedad. 

Esta variable, constante su presencia en el modo de producción c~ 

pitalist'7 se vuelve independiente, sin control, cuando se va "más 

allá del largo plazo". Keynes y su escuela parten de supuestos 

ideales, por ejemplo la plena ocupaci6n sabiendo que es ut6pica, 

aceptando sin querer el planteamiento de K.M. de la fuerza late~ 

te o "ejército industrial de reserva", buscando así controlar el 

desempleo sin que éste se vuelva peligroso a través de las accio

nes concretas del Estado. Estas pueden consistir en que en épocas 
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de poca captación de energía por parte de la Industria, el Est~ 

do incrementa el gasto mediante empleo masivo en construcción de 

cam.i.nos; obras suntuarias; crecimiento del aparato burocrático, 

etc. Esta fué la respucs.ta, a "gros so modo" del Estado mexicano 

a la crisis de finales de los sesentas a tZ'avés, fundamentalmente, 

del sexenio echeverrista. 

La actual etapa limita el planteamiento por una sencilla razón:· 

No puede efectuarse por el nivel de endeudamiento del país ese 

gasto, de esa manera. Así, se atacan las posiciones monetaris-

tas que fomentan el crecimiento con inflación, se buscan caminos 

nuevos y comienza la posibilidad, en la cri5is, de los planteos 

que como técnicos podamos efectuar. 

La Teoría Económica no ha podido dar la respuesta. Más bien ha 

ido detrás de los acontecimientos. La tecnología también, pues 

en sus innovaciones está el trasfondo del desempleo y control -

externo de las sociedades semejantes a la nuestra. Y es que s~ 

paradas no lo van a lograr y juntas, desde la misma posición, 

tampoco. Marx vislumbró las soluciones más allá del sistema. Key 

nes las encontr6 a corto plazo. Salvo el reconocimiento general 

de que la explotación aumenta en la medida en que se incrementa 

la productividad del trabajo, también es cierto que se reconoce 

que al interior del sistema no hay ley que gobierne sus movimien-

tos. 

" ... el comportamiento de un gas es el resultado de los movi 

mientas desorganizados,e imposibles de seguir aisladamente, 

de innumerables moléculas; en conjunto, lo rigen las leyes 
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de la termodinámica. La teoría de la complejidad no org~ 

nizada se arraiga a fin de cuentas en las leyes del azar 

y la probabilidad y en la segunda ley de la termodinámica. 

En contraste, hoy el problema fundamental es el de la co~ 

plejidad organizada. Conceptos como los de organizaci6n, 

totalidad, directividad, telelología y diferenciaci6n ... " 

(Ibid. Bertalanffy, Ob. Cit. p. 34). Son el reto para el 

hombre de ciencia actual. "La teoría general de los sis-

temas es capaz en principio de dar definiciones exac~.as de 

semejantes conceptos y, en casos apropiados, de someterlos 

a análisis cuantitativo". 

De aquí la incertidumbre heredada cuando vernos a lo lejos, ya que 

lo tangible ahora es que el porcentaje o tasa de ganancia en el 

capital es sencillamente el promedio del total de ganancias que 

el sistema es capaz de producir, pero que no es uniforme, se da 

por períodos, cíclicamente como plantea Cordera. Así, la escala 

de salarios es m6vil, dependiendo de las variaciones que las di-

ferencias de calses determina, yendo desde el límite inferior de 

subconsumo al límite supierior que aún no ha sido determinado. S~ 

bernos qué tiene el que casi no tiene nada_, pero no sabemos cuanto 

tiene el que tiene todo. De aquí que la economía esté, hasta --

hoy, relativamente detenida en determinar el grado de explotaci6n, 

determinado por la diferencia entre el salario real y la produc-

ci6n total. Pero hasta ahí. El reto está en resolver esta cue~ 

ti6n. Por ello, por lo pronto mientras no incidamos organizada

mente en el Desarrollo Económico del país, el nuevo estudio de -

saber cuanto tiene en tecnología, por ejemplo la Nestl~, debe de 

ser secundario. Lo que realmente nos preocupa para convertirse 
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en nuestro principal campo de trabajo es.que sabemos que el que 

no tiene, tiene hambre. El MPC -como ya hemos vi~to en clase-

se desarrolla en la lucha contra esta tendencia, a la cual nos 

• enfrentamos en su cl~rnax posteriormente a la crisis de 1929-1933. 

De ahí surgió la dinámica impuesta por Keynes que rompe con el -

"idilio del desarrollo estable" del sistema que se enfrenta, co-

mo Marx dej6 planteado, con sus propias contradicciones. Es, por 

asi decirlo, la "tendencia a la pérdida de energía" que posterio_;: 

mente a la crisis, con otras alternativas logra reactivar sin r~ 

solver sus "dolencias". 

Al percatarse de la tendencia, la economía clásica plantea que en 

un estado dado de crecimiento, la producción por hombre disminuye 

en proporción al capital utilizado por hombre. Conforme aumenta 

el capital, un volumen dado mayor será utilizado como no produc-

tivo gracias a la tecnología implantada provocando que la utili-

dad marginal del capital el aumento de la producción debido a una 

unidad de aumento del volumen de capital, tiende a disminuir en -

la medida que el capital crece con relaci6n al trabajo empleado. 

El pudo demostrar esta tendencia abandonando la posici6n de que -

los salarios reales tienden a ser constantes. Aunque parezca co~ 

tradictorio, en la medida en que el empleo decae, el salario real 

(del trabajador no desplazado por la tecnología) tiende a crecer. 

La tecnología no necesariamente incrementa el capital/hombre em--

pleado, pues puede provocar reducci6n del costo de capital por uni 
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dad de producto tanto como el costo de trabajo, pues se puede me

jorar 1a eficacia del trabajo en la producción de maquinaria como 

en el destinado a hacerlas funcionar. 

Se deduce, por lo tanto, que la complejidad de la movilidad de -

la composición orgánica del capital estaba mas allá de la visib! 

lidad que la historia le permitía tener A los economistas del Si~ 

lo XIX y muchos del XX, así corno a los tecn6cratas que en su in

capacidad de moverse de terreno y juntarse científicamente está -

su quehacer científico sin espirítu de ruptura, sin avance. Sin 

embargo, se sentaron las bases de análisis para las etapas de auge 

y crisis inicial del MPC que les tocó vivir y por lo tanto, deja

ron abiertos los caminos para su ulterior desarrollo y actual in

vestigaci6n. 

III.4. EFECTIVA DEMANDA 

Ei1~c;tein rompe con la concepción newtoniana peroJ en cierto sentido 

relativo, se mantiene dentro de ella. Así sucede con K.M. y Key

nes, que intentando romper con Marx enfrenta la crisis general de 

los paises desarrollados, primera significativa del MPC, de 1929 

.,..1933_ 

Tales fenómenos de crisis, fueron provocados básicamente por "la 

fuerza de atracciónn de los grandes monopolios que, en el conte~ 

to marxista del desarrollo de las fuerzas productivas se enfren-· 

tan en la lucha por el mercado y "chocan" en esos años, por prim~ 

ra vez de manera tangible. Estos fen6rnenos son "el resultado -
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• 

de la influencia del campo gravitatorio" de la tierra -en fí 

sica-, del centro de gravitación monopólico en Economía. 

"¿Qué se entiende por campo gravitatorio?" ... "La tierra, (c~ 

molos monopolios que imponen el terreno en el me.ccado mundial), 

como la masa de cualquier cuerpo, crea en torno suyo una zona -

por dentro de cuyos límites gravitan fuerzas que designamos con 

el nombre de fuerzas de atracción. Los objetos que se encuen-

tran dentro de esa zona son atraídos por el cuerpo. Ahí, todos 

los objetos, independientemente de su masa, caen en el vacío con 

la misma velocidad ..• " (Lehman, Ibid; pág. 73). 

Cuando la valencia química se explica con organizaciones electr§ 

nicas, se asemeja a pensar que lo::; aparatos del sistema son tal 

cual estáticamente, que así son los sistemas siempre. Ante esa 

situación, la ausencia de práctica del punto de partida aparece 

como una concepción básica, que comprueba pero no explica. Se e~ 

plican los fenómenos a partir de razonamientos y no de hechos. 

La evolución de la Ciencia, la Química incluída "no complica los 

símbolos por capricho, sino que sabe que debe hacerlos más adecu~ 

dos a una ciencia que se complica al progresar, y que en ese pro

greso se logra obtener la visión de conjunto que cuesta, es dolo

rosa, pero que llega a adquirir la sencillez deseada. 

Falta mucho por desarrollar en el campo de la teoría de la demanda 

efectiva, pero existen los elenentos que la desarrollaron. Se pr2 



135. 

cedi6 a dividir el total de la producci6n en dos grupos: I, in

dustria productora de medios de producci6n y II industria produ~ 

tora de bienes de consumo, lográndose distinguir los aspectos me 

cánicos básicos de la producci6n industrial. 

En esa época, el desarrollo científico giraba en torno a la con

cepción del campo como una substancia física, como algo dotado de 

propiedades perfectamente e5pecificables que se conservaban a tr~ 

v~s de cambios continuos en el espacio y el tiempo. Esta filOSQ 

fía se refleja desde Descartes hasta Lorentz; en Economía Marx 

amenaza que los espacios y tiempos del MPC tienen sus límites y 

que serán rebasados, negando así a Hegel y Ricardo, logrando con 

ell~ especificar las propiedades del sistema, analizándolo como 

algo tangible (con propiedades físicas concretas) y criticando 

los espacios y ti~~~os del mismo. 

Einstein, posiblemente al igual que K.M., rechaza la idea de la -

sustancialidad del campo siguiendo el principio de relatividad qüe 

en Economía se instaura gracias al análisis de la mercancía din~ 

ro que relativiza el valor de uso y el valor de cambio de todas -

las demás mercancías, incluyendo la mano de obra. Así, ambos t=a 

taran de construir una nueva teoría de campos, que constituye La 

construcción de una nueva mecánica y de un nuevo tipo de campo. 

El intento de los dos por construir una nueva imágen del mundo E~ 

gue vigente hasta nuestros días. 

Einstein retoma en cierto sentido a Descartes como Marx a Ricar~~ 

y a Hegel. Aqu~l habla de la materia en ot~o sentido, como sus-
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tancia con propiedades geométricas y K.M. habla del excedente -

del trabajo y su apropiaci6n en base a la distinción entre tra

b~ jo en general y socialmente necesario. 

El problema común a los dos era que la teoria no coincidia en -

general con los resultados experimentales. y las contradiccio

nes no parecían ser resueltas con ligeras modificaciones de la 

teoria. 

Se buscaban soluciones a la problemática cientifica; en Fisic~ -

al problema de las leyes electromagéticas correctas por las que 

se rigen los cuerpos en movimiento; en Economia la búsqueda de -

mecanismos que permitiesen que el trabajador tuviese acceso al 

control de los medios de producci6n y del proceso productivo en 

general. Se unian buscando la solución al problema de los cuer

pos en movimiento, tratando de encontrar principios inmutables. 

De esta manera, podemos continuar con K.M. introduciendo a Keynes, 

que retoma postulados generales para aplicarlos a la práctica co 

rr~ctiva del sistema, encontrando la soluci6n de coyuntura en el 

seno mismo del M.P.C., al interior del funcionamiento del aparato 

de Estado. 

Suponiendo que la inversión neta sea= O, el total de producci6n 

del grupo I será, en consecuencia, invertido en la reposición de 

capital y, el producto del grupo II será igual a los salarios más 

el ingreso del capitalista. De esta manera el producto neto del 
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grupo I será equivalente con la reposición del grupo II. Con es 

to se resuelve la contradicción que se distinguía al unir el gr~ 

po II en funci6n del I pues el total de los gastos debe de ser 

al total de los ingresos, no siendo as! en un caso indiv~dual -

pues en determinada industria los ingresos pueden exceder a los 

pagos por la depreciaci6n del capital. De esta manera se logra 

demostrar cómo los pagos que representan la depreciaci6n en el 

grupo II aparecen como ingresos en el grupo r. De aguí deviene 

el problema de la dependencia tecnol6gica. La demanda efectiva 

se mantendrá en la medida en que el grupo I no frene su desarro

llo, logrando así impulsar al II y no viceversa. 

Est~ problema fu~ motivo de estudio profundo para Keynes, ya que 

tuvo que romper con la ley de Say que plantea que la oferta crea 

su propia demanda (posición idílica), de modo que "un aumento 

en la producción siempre genera un aumento suficiente del gasto 

paza sacar del mercado toda la mercancía producida". Esta ley 

es reformulada por Marshall, anteriormente a Keynes,diciendo que 

"todo el ingreso de un hombre se gasta en la compra de servicios 

y mercancías ... " 

Encontrándose la teoría clásica bajo un relativo estancamiento, 

yendo por diferentes caminos,Keynes logra "juntarse a Marx" al -

concluir que las variaciones en la inversi6n son la llave del c_i 

clo econ6mico, resultando que la crisis aparente del dinero s6!o 

es reflejo de las anomalías del proceso productivo. 
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Aquí cabe hacernos una pregunta,motivo de análisis para nosotros. 

En la medida en que los precios de los alimentos se han incre.~en 

tado, debemos suponer que existen fallas en la estructura ~~o--

ductiva de los mismos, enfrpnt-.ándonos a una grave crisis alimen-

taria producto de la cual y para intentar resolverla, surgi6 la 

especialidad que estudiamos: Ingeniería en Alimentos. Por ello 

r~sulta importante tratar de, en la práctica, vislumbrar nuevas 

soluciones al interior de la problemática a la cual ya nos estamos 

enfrentando. 

En primer lugar estamos situados en el grupo I (producción de 

medios de producci6n, o sea, generaci6n de medios de producci6n 

que sastisfagan la necesidad estructural del aparato alimentario) 

pero NO EXISTE materialmente, tenemos que CREAP.LO. En segundo l~ 

gar, nuestro campo de acción, hasta ahora, se limita al existente, 

el grupo II, en donde se producen artículos de consumo "disfraza 

dos" de alimentos pero que, puede ser un refresco, unas "papas frJ: 

tas", etc. De esta manera, el papel objetivo, independientemente 

de las decisiones individuales o aisladas, del Ingeniero en Alime~ 

tos, será el de coadyuvar a transformar la estructura productiva -

del campo en sí y del campo para sí. (Como éste es uno de los o~ 

jetivos, posiblemente el principal de este trabajo, lo dejo marca 

do para que se piense en él). Esta realidad objetiva no es otra 

cosa más que el ritmo que la misma realidad DE~.ANDA, hacia la 

cual nosotros representamos la OFERTA (soluciones, alternativas, 

energía de trabajo) a nuestro medio, a nuestro país. 

' 1 
1 
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CONCLUSION 

" .•. los procesos de purificación sólo pueden desarrollarse por 

la utilizaci6n de todo un conjunto de reactivos cuya pureza ha 

recibido una especie de garantía social ••• • 

" .•• estos instrumentos de purificaci6n que son los reactivos, s~ 

ponen una verdadera aportaci6n social ..• " 

" •.• El químico aislado no puede tener la pretensi6~ de sustituiE 

los (reactivos) por sus instrumentos personales, un conjunto de 

reactivos reunidos personalmente ... " 

" .•. reclama un trabajo en cadena, purificaciones en cadena ..• " -

(Bachelard. !bid. 118-120) • 

La capacitaci6n como reactivo social de la problemática alimeE 

taria es en consecuencia básica, partiendo además desde el inte-

rior de nuestro campo científico que nos ubique dentro de la práE 

tica en la estructura global de la sociedad. 

III.5. LA ENERGIA ES LA BASE DE TODO; NO P.AY NADA DETRAS DE 

LA ENERGIA. 

"En otro tiempo se decía: la materia tiene energía: se atrí 

buía energía a la materia como se engancha un caballo a un 

carro. Al hacer esto se limitaba, con una rápida dial~ctica 

la noci6n de materia a su carácter de materia inerte, de ma

teria interna. Indudablemente se estaba en lo cierto al -

elegir esta limitaci6n, al imponer esta dialéctica en cier

tos sectores de la organizac.i6n científica, en un racionali~ 

mo regional corno la mecánica racional para la cual es indl-
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ferente saber si el m6vil del movimiento es de acero, pie

dra o cobre. Pero este materialismo exteriorista, este m~ 

terialismo de la materia reducida a su inercia, de la mat~ 

ria que se toma como desprovista de energia interna ya no 

bas::ta cuando se aborda la ciencia química contemporánea, -

cuando se quiere conocer, no s6lo los fen6menos químicos, 

dinámica que al aportar la verdadera explicaci6n de la fe

nomenología materialista, abre el camino para nuevas reali 

zaciones". (Bachelard. Ibid. Pág. 123). 

Hasta antes de Galileo, la inercia se consideraba como el estado p~ 

ro en reposo. Al igual que hasta Adam Srnith la ganancia era algo 

estático, que se daba de por sí y nada más. Con ambos se inician 

los procesos de conocimiento de la dinámina, tanto social corno fí 

sica. De ahí se desprenderian los inicios de formaci6n de lo que 

hoy conocemos como teorías clásicas. La intenci6n de este capít~ 

loes, entre otras, hacer referencia constante a que el nacimiento 

de la ciencia moderna está intrínsecamente relacionado con el na-

cimiento del M.P.C. 

No es fácil, a pesar de la informaci6n que tenemos a la rnano,abri( 

mos camino dentro de dicha inforrnaci6n para encontrar que el mo

vimiento de inercia proviene de la estructura del movimiento con 

tenido en el análisis frío, objetivo, del intercambio de mercan-

días. Este movimiento de inercia,en fisica,tiene la misma reali 

dad en el tiempo y el espacio que tienen los movimientos de mer

cancías en el mercado. Estos movimientos son generados por el ºB 
jetivo de obtener ganancia. Sin ella,se estancan, pero no quedan 
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en la inercia sino que aesaparecen. Y esta inercia en el mere~ 

do, impulsada por la ganancia, abarca la circulaci6n de dinero 

y capital en el MPC. 

La estructura del dinero y el capital es com0 la ciencia en Físi 

ca, no presenta ninguna huella de cualidades perceptibles, siendo 

un movimiento lineal abstracto, a través de espacios y tiempos -

abstractos, vacíos, que solamente son identificables a través de 

la cuantificación numérica. Por ello, con Galileo, surgen las 

ciencias exactas: por ello
1

tarnbién Galileo;es producto de una nue 

va sociedad que tenía que crear modelos matemáticos para re.;tlid~ 

des intangibles. Cuando la sociedad entra en la fase en la que 

los productores directos no poseen sus propios medios de produc-

ci6n, estos medios se encuentran, en su forma material y humana_, 

en el mercado. 

Asi,lu producci6n se vuelve también intercambio y el intercambio, 

producci6n. 
r 

Se desarrollan formas intangibles de autoregulación 

de un nuevo modo de organización social. El capital se convierte 

en un poder social, confundido corno mercancía en forma de dinero 

que esconde sus relaciones de producción; se hace cargo de la prQ 

ducci6n al rebasar al productor directo en la posibilidad hist6-

rica de que se haga cargo del control econ6mico y tecnol6gico del 

desarrolio social. 

A través del dinero se identifica el trabajo con el valor, enrnar-

cando los procesos de manera automática, socializando en cierto 

sentido a la mente dentro de los fen6menos en que se desarrolla, 
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pues el funcionamiento del sistema que genera ganancias depende 

de la inversi6n de los capitales que en él se realicen. En es

tas concepciones subyacen las confusiones sociales de materia y 

energía. El dinero, en forma de materia, refleja y contient ene~ 

gía de trabajo social que se reproduce traduciéndose en ganancia, 

concebida ésta como energía agregada, tomada del conjunto, a una 

mercancía en particular. 

A estas alturas podemos ya discernir las diferencias entre las -

corrientes principales de la ciencia econ6mica, que giran en po

cas palabras, alrededor de la concepcí6n de la ganancia. Parti

mos de una distinción: considerando lo necesario en ei proceso 

de producción (depreciación y salarios) y lo innecesario (reE. 

ta, interés beneficio) observando a los primeros como parte L~

prescindible de los costos de producci6n y a los segundos como 

subdivisiones de la plusvalía. Esta subdivisión proveniente de 

un análisis crítico del sistema que elabor6 economía clásica, -

justificando bajo un aspecto moral -no objetivo- la existencia 

del interés y la renta, confundiendo los ingresos provenientes 

del trabajo con los ingresos gue proceden de la propiedad, viendo 

a los dos como materia; confundiendo a ésta con la energía. Es

ta situación es clara cuando la economía clásica aborda el pro

blema de la renta de la tierra. Por un lado se considera a ésta 

como "don gratuito de la naturaleza" y, por el otro, se plantea 

que el interés y la ganancia que genera la tierra son el prec~o 

necesario de 1.:1 oferta de capital agrupando los conceptos sal<::-
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ria, interés y beneficio como "la rernuneraci6n a los esfuerzos 

y sacrificios humanos". 

Esta simple noci6n del precio de oferta del capital lleva a los 

economistas clásicos a desarrollar, en muchos casos, métodos 

artificiales -no por_ello,no correctamente elaborados; pero ar

tificiales- de análisis. Suponen que las condiciones ya están 

dadas, sin explicar de dónde provienen, tales como .la demanda -

el conocimiento técnico de los medios de producci6n, concibiendo 

el volumen de capital como coincidente con estas condiciones "ya 

dadas"estableciendo, quién sabe cómo, el equilibrio entre volliínen 

y condiciones de desarrollo del capital. Esta grave brecha en la 

economía cleisica ha permitido el desarrollo de oportunismos "cieg 

t~ficos", que rnalabareando con datos y gráficas, con títulos es

pectaculares, denuncias "increíbles' , etc. presenLan a la opini6n 

pública/no conocedora del trasfondo real de la estructura en que 

se halla_, argumentos "irrefutables" de comprobaci6n de 

fenómenos que, muchas veces, ni la superficie tocan. 

Con esto, lo gue se ha logrado es que, además, la eco~omía cl~si

ca_, en muchos casos_, sea regida por 'principios de sustituci6n mecá

nica, no tomando en cuenta que un conocimiento técnico dado sola

mente puede ser resultado de una posible combinaci6n de trabajo y 

capital en el Sistema. Así, un aumento del capital -por lo t-aE_ 

to1 incremento de la producci6n- con relación a los otros facto

res/conduce.a la larga, a un descenso de la productividad margi~al 
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-exceso de oferta que acarrea traslado del capital a otras área~ 

o bien, alto costo de inversión que va convirtiendo en no renta

ble al capital- pues el volumen de capitaL existente está dete_;: 

minado por la cantidad de trabajo empleado. En la economía clá

sica, la ocupación plena del trabajo disponible se logra en est.!! 

do de equilibrio, cualquiera que sea el voluinen de capital (de 

ah! el crecimiento anárquico o deforme que en numerosas ocasio

nes presenta el MPC) • 

La realidad del sistema es que en momentos dados, existen posi

ciones de equilibrio que forman parte de la tendencia del siste

ma, pero estas posiciones se desplazan más rápidamente de lo que 

el sistema puede moverse hacia otra nueva posición de equilibrio. 

Esto es debido a que el sistema es inconmesurablemente más diná

mico, -contra lo que muchos creen o que bien no ülcanzan a perc_! 

bir como parte estática del sistema, ellos mismos- de ahí las 

crisis, soluciones aparentes, retrasos en la teoría económica, d~ 

bido a que las situaciones nuevas se presentan "al minuto". "La 

incertidumbre permanece viva y el costo de correr riesgos, entre 

en el precio de oferta de equilibrio del capital". 

A nadie que le preguntemos qué esperaría de una sociedad en donde -

todos est~n ocupados, responderá diciendo que no está de a·cuerdo. 

Sin embargo el problema que inmediatamente nace es ¿pero cómo?. -

Este problema es el del m~todo. La Teoría General de la Ocupa-

ción es una meta práctica que el hombre pretende alcanzar. 
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Habiendo sido cuestionado el MPC
1 

en teoría, por Marx y en. la prá,E 

tica por Lenin¡ aunándose la primera gran crisis del 1929-33, 

un economista, J.M. Keynes analiza el desempleo, el gasto, lag~ 

nancia, etc. y propone acciones del sistema. que permitan su pro

pia retroalimentación al interior de la Teor!a General de la Oc~ 

pación, el Inter~s y el Dinero. Esta teoría llevará implícita 

la problemática que el Estado debe de jugar en favor del desarr~ 

llo del sistema. Para poder desarrollar esta teoría, Keynes co

mienza con la teoría del plazo corto en materia de ocupación. De 

aquí que su concepción se limite desde el inicio al momento en -

que vive: el de crisis imprevista del sistema. 

Impregnado por la capacidad de desarrollo del sistema, demostra

da en sólo unos cuantos años, sensibiliza su misma capacidad de 

adaptación y reacomodo. Partiendo de principios termodinámicos 

y relativistas, comprende que estos se pueden utilizar ~ favor o 

en contra del mismo y se lanza a defenderlo y proponerle salidas 

que lo consoliden. 

La tennodinámica, como principio general venía contenida en un -

teorema que plantea que las leyes de la naturaleza son tales que 

es imposible construir un "móvil perpetuo". ' Por otro lado, el 

pensamiento de los físicos inundaba al mundo planteando que el -

"tiempo depende del movimiento del cuerpo en relación con el cual 

es medido, por lo tanto, en campos gravitatorios distintos,la -

:narcha de los relojes es.diferente ••. " 
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Así, Keynes inaugura campos gravitatorios alrededor de un cuer-

po que puede h~cer ca..~biar los tie._~pos d~l sistema~ el Estado.-

Este ya debe, si la sociedad quiere superar la crisis, ver la 

guerra como complemento de dcstrucci6n de mano de obra sobrante; 

reactivación de la producci6n por la vía del fomento productivo 

de armas; d gasto improductivo regularlo; emplear mano de obra 

sobrante en obras de gasto suntuario; etc. Por ello a su teoría 

de la Ocupaci6n le agrega el titulo de: el Interés y el Dinero. 

Considerando a la sociedad como un átomo, se anima a incentivar 

el concepto de que el núcleo es el Estado, y en él se debe de en 

contrar concentrada la masa del mismo. Con ello plantea la posi 

bilidad de que la energía de cohesi6n del núcleo represente una 

forma de energía verdaderamente opuesta a otras formas conocidas 

de la energía. En esta concepción radica el éxito de la teoría 

keynesina, que se oponía a la visi6n privada de los grupos indu§ 

triales que hacían énfasis en la libertad del mercado, abandona

do a sus propias fuerzas, corriente que hoy se conoce como mon~ 

taria o bien, en contra del fenómeno soviético que devino en la 

estatizaci6n absoluta de la economía. 

III.6. EN TORNO A LA TEORIA GENERAL DE LA OCUPACION 

Si bien ya hemos marcado las dificultades, adn no resueltas por -

la ciencia económica en condiciones dadas del sistema, de la te2 

ria del período largo de ocupación, no por ello debemos de res

tarle importancia a la teoría enE'l. período corto. 
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En el análisis observamos como el punto nodal de la cuesti6n se 

encuentra alrededor de la forma distributiva del ingreso, que el 

sistema aún no ha encontrüdo la forma de conjugar el aseguramie~ 

to del empleo a largo plazo y que, por lo estudiado hasta ahora, 

el único camino se encuentra por la vía de una más equitativa di~ 

tribuci6n del ingreso. Hasta aquí el planteamiento. 

•Ahora bien, pocedemos, en el plazo corto, al análisis de los -

efectos de una inequitativa distribuci6n del ingreso: 

Nos encontramos,primero,que se convierte en f~vorable al aho

rro, ya que permite concentrar grandes ingresos en un reduci

do número de personas que pueden controlar la economía, y al 

mismo tiempo pueden ser "vigiladas" (en términos fiscales: 

causantes cautivos) por el Estado, logr~ndo así que la estruc 

tura no se "dispare''. su vez,este grupo puede satisfacer -

sus demandas de bienes de consumo y reproducir el proceso ce 
acumulación de capital. De esta manera, cualquier ataque im 

portante a la desigualdad de ingreso (por ejemplo, mediante 

los mecanismos fiscales), puede convertirse en peligrosa ya 

que podría comenzar a agotar (fugas de capital, retracción en 

la inversi6n, etc.) la "fuente de acumulaci6n de capital" y, 

por lo tanto, frenar el desarrollo económico. 

Keynes aborda este problema en su "Teoría General de la Ocupa-

ci6n, el Interés y el Dinero" (p. 179-190, FCE. M~xico, 1951), 

sin mucha precisión, estabJ.~~iendo sin embargo rasgos generalez: 
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" ••• en cualquier momento la tasa de beneficio se deterrai 

na por la productividad marginal del volumen de capital er. 

existencia". 

"Al tipo de interés correspo~de ese tipo de ganancia, 

existe cierto ritmo de ahorros que la.comunidad hace volu_!! 

tariar.:iente y es ese el ritmo de am'lento del volumen de capi-

tal". 

La falta de profundidad en esta área es debida a que la econom.!a 

clásica no consideraba cor.!o importante la teoría del desempleo, 

mencionando el problema en funci6n,solamente.de la justificaci6n 

de la desigua~ distribución del ingreso. 

Si la sociedad en su conjunto pudiese elegir por una.más o ~eno7 

uniforme distribución del ingreso, con su correspondiente mayor o 

menor tasa de acumulación,ysi se inclinara por la nayor, la abst~ 

nencia recaerfa sobre aquel sector de la población que no acur.:--4-

la o acumula poco capital. Si 1 por el contrario, se fuese por e~ 

lado de una mejor distribución de la riqueza, la tasa de acun11.::2!::; 

ci6n tendería a estancarse y, por lo tanto, el desarrollo se fr~ 

nar!a. He aquí el círculo vicioso que hay ql1e ro;r.per. Si se .i.~ 

crementa la acur:mlaci6n, existe inversión y aume1~ta hasta dcte::::-:::-4, 

nado nivel la productividad por lo que, la econoMía clásica. co~-

cluye explicando, muy cómodamente por cierto, que,con la acumuL~

ci6n,el pobre se beneficia con el ahorro del rico. La salida r'é:-
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lativa a este círculo vicioso ha sido determinada por el. papel -

que juega el Estado, pues el. argumento de defensa de la distribu 

ci6n inequitativa de la riqueza se ha justificado con su inter

venci6n a ravur del ahorro corporativo que busca la cornbinaci6n 

entre una mejor distribuci6n y una mayor capacidad de ahorro. 

Keynes efectaa una serie de correcciones a la teoría económica. 

En primer lugar desafía la opini6n de que el ahorro estimula la 

formación de capital, ya que, el supuesto de que el ahorro diri

ge el ritmo de la acumulación depende deí supuesto de una ocupa-

ción plena. Sin embargo, si existe ocupaci6n plena, la inversi6n 

no puede crecer a men:)s que disminuya el consumo de mbdo que 

esto provoque liberación de mano de obru para que se puedan, nu~ 

varnente, desarrollar las industrias de inversi6n. Por lo tanto, 

toda disminuci6n de consumo debe estar aparejada1 compensatoriame~ 

te1 de inversi6n que absorba mano de obra que est~ quedando desocu 

pada. 

Pero la ocupaci6n plena es un estado ideal que no va más allá de 

la teoría en el MPC. Si la teoría no vislumbra el desempleo y 

su regulaci6n, no es una teoría qu.e corresponda al mundo er. que 

vivimos. 

Ante esto plantea -Keynes- que es el ritmo de inversiones el -

que gobierna el ahorro y no viceversa, yu que la tasa de inver-

si6n depcnde,no del volumen de ahorros que la comunidad quiere lo 
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grar " ••• sino de la opini6n que los e~presarios se formen de la 

redituabilidad del nuevo capital comparada con el tipo de inte-

r~s que tienen que pagar sobre los fondos que piden prestados. -

Cuando los empresarios deciden, sea cual fuere la raz6n, aumentar 

la tasa de inversión, la actividad alll'!lenta y consecuentemente -· 

au..~enta el ingreso. Un incremento del ingreso conduce,normalme~ 

te, a un aumento en el consumo de la comunidad, el cual es menor 

que el incremento inicial del ingreso; por consiguiente, el aho

rro crece con el ingreso .•• el mayor deseo de ahorrar se manifie~ 

ta, en primer t~rmino, en una.reducción del gasto en bienes de ~ 

consumo. Esto reduce el ingreso de modo que el au=:ento de aho--

rros no logra materializarse". De esta manera, lo que se logra 

es reducir la rentabilidad de las industrias de consumo por lo -

que, las inversionesJdisminuyen en lugar de aumentar. 

Corno primera conclusión, debemos de tener en cuenta que aunque -

el ahorro es condición necesaria para el capital, de ninguna raa

nera es suficiente. Keynes profundiz6 su estudio y la lucha que 

di6 contra la concepción de sus colegas tuvo serias consecuen- -

cías. Al desarrollar el anterior planteamiento llega a coincidir 

con !<M, variando el lenguaje, fundamentalmente por haber llegado 

"por otro lado", ya que éste analiza la reproducción del capital 

en t~rminos de equilibrio entre las industrias de bienes de con

sumo y las de bienes de capital, con lo que estableci6 bases pa

ra el desarrollo posterior de la teoría. 
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Keynes critica a los economistas ortodoxos, en función a su in 

correcto planteamiento acerca de la tasa de interés corno lo 

ejernplificarros en los siguientes párrafos. 

"No puede encontrarse una exposición ininterrur::pida sobre la 

tasa de interés en los trabajos de Marshall •.• el tlnico indi 

cio importante sobre la posición de Marxhall respecto a la -
~ 

tasa de inter~s se encuentra en sus Principles of Economics ••• ", 

en que Marshall plantea: "siendo el interés el precio pagado 

por el uso del capital en cualquier mercado, tiende a un nivel 

de equilibrio en el que la demanda global de capital en dicho 

mercado, a esa tasa de interés1 es igual al capital (stocM) to 

·:al que se proveerá a esa tasa •.. ' a lo que Keynes refuta de 

la siguiente manera: • ••• Marshall usa la palabra 'capital', 

no 'dinero' y la palabra stocK, no 'préstamos'; sin err.bargo, 

el interés es un pago por el préstarr.o de dinero, y 'demanda de 

capital' en este contexto deberfa significar 'denanda de pré~ 

tamos de dinero con el objeto de comprar una existencia de --

bienes de capital'. Pero la igualdad entre la existencia de 

los bienes -continüa Keynes- de capital que se ofrecen y el 

volumen de los que se demandan'se hará efectiva por los pre--

cios de los bienes de capital, no por la tasa de interés. Lo 

que la tasa iguala,efectivamente,es la denanda y la oferta ce 

préstamos de dinero, es decir, de deudas .•• " 

En otro punto, ~1arshall y la economfa clásica plantean: 



" ••• si consideral!'..os el r.'l\4ndo en su cor.junto, o al r.:er.os 

todo un pa!s grande, como si fuera un sólo ~ercado de ca 

pital, no podernos considerar que la oferta global d~l 

mismo se altere, r~pida~1ente y en consider<>.ble cxtensi6r:, 

por un cambio en la tasa do ir~ter€s; porql:e el fondo g~ 

ncral de capital es producto del trabajo y tle la espere:, 

y del trabajo extra •.• ", contestanto Keynes lo siguien

te: 

"La forma en que yo escribiría (Xeynes) ce nuevo la se-
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gunda mitad de esta frase sería •.• y si un aumento co~

siderable en la demanda de ca pi tal .1 en gene.ral, debido a 

una elevaci6n en la curva de la eficiencia carginal del 

capital, no está contrarrestado por un alzu er. la tasa -

de interés, el trabajo extra y el mayor nivel de ir.grc-

sos, que seg't4irán como resultado del aureento de la produ~ 

ci6n de cienes de capital, conducir§ a t.:..~a ~ayer espera 

extra, que en térr.inos Donetarios será exactah.ente igual 

al valor del aur'1ento corriente de bienes·de capital y -

bastará, por tanto, precisa8ente para satisfacerla" (J. 

u • .Keynes. '.i'eor!a General. •. pág. 167-1€<;). 

As! Keynes al perfeccionar y desarrollar la teor!a del interés y 

relacionar a éste con la inversi6n Ueíga a la conclusi6n de que 

el mecanisrao regulador del eraplco está en f\4nci6n de, precisa.me_!! 

te, la inversi6n y que ésta se desactivará en la medida en ~e -
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el interés sea alto •.• "si vamos a lograr la ocupación plena, -

esta laguna debe llenarse mediante la inversión". 

Llegarnos así, a observar que la teoría hasta ese momento preten

día resolver dos incógnitas con una sola ecuación, ofreciendo -

Keynes la ecuación faltante/demostrando cómo el tipo de interés 

depende de la oferta y demanda de dinero. 

Keynes y Marx llegan a estar de acuerdo en la medida en que pla_!! 

tean que cuando aumenta la cantidad de dinero en circulación la 

acu.-nulación o atesoramiento disminuye, ya que la diferencia en-

tre la cantidad de dinero en circulación y la cantidad de existe_!! 

cia es absorbida por los "atesoramientos". KM sostiene que la ca_!! 

tidad de dinero en circulación está deter!".linada por su demanda, o 

sea, volumen de negocios, estado de la actividad económica y ni

vel de precios. 

Según Keynes, y de acuerdo con ~l, la tasa de interés tiende a de

caer cuando la actividad es baja reduci§ndose la de::?anda de dine

ro en circulación y el incP.ntivo a ahorrar, vigorizándose el es-

tímulo a invertir cuando la desocupaci6n crece. Este punto des-

afortunadamente ha sido olvidado por la economía cl~sica al no 

prestar inter€s a ia relación que existe entre el interés a largo 

plazo y su influencia en los movimientos del empleo. :C:l hecho es 

que aunque l.a teoría del interés varfe, la influencia en la inve_E 

sión se refleja,funda~entalmente,en el área de la construcci6n y 
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de los servicios públicos que increrr.cnta-cl eopleo, pero sienpre 

de oanera temporal. Para que se refleje en el Srea productiva 

la inversi6n, la perspectiva de beneficios debe de ser sensibl~ 

mente superior a la tasa de inter~s, debiendo por lo tanto el c~ 

pital ser lo suficientc~entc escaso para obtener la ganancia n~ 

cesaria, y cuanto :r::ayor sea el tipo de interés más escaso será -

el capital, retardando la acumulaclúu y, por lo tanto, reducie~ 

do el volumen del capital en el largo plazo. De aqu! surge el -

papel que ejercen las autoridades -el Estado-alque Keynes pres

ta poca importancia, al igual que J?I, pues desde Inglaterra, en 

los dos casos, la experiencia concreta demostraba que ~stas, las 

autoridades inglo3as, eran alta.~ente capaces con poco esfuerzo, 

para lograr regular la tasa de interés. Sin embargo, el caso de 

Inglaterra como ya he mencionado, es un caso t!pico de correcto 

o "ideal" funcionru:iiento del Sistema. La situaci6n de nuestros 

países y, por lo tar.to, del papel que juega el Estado~es IT-ás corn 

pleja y de otro tipo. 

Para finalizar esta parte, analicen:os lo que Joan Robinson nos -

plantea: 

"Keynes justifica la idea de Narx acerca de que el conflic

to cr~nico entre 1a capacidad productiva y el poder de con

su~o, es la causa fundamental de las crisis. La ~ala distr! 

buci6n del ingreso restringe el consix.o, aumentando el rit

mo necesario de las inversiones para obtener la prosperidad/ 

al mis~o tieropo que estrecha el campo de las inversiones r~ 

~uneradoreas al restringir la demanda de los bienes de con-
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slll:lo que el capital puede producir. Los descubrimientos -

geográficos y las inversiones técnicas abren campos alter-

nadas para la inversi6n, a la vez que las guerras que se -

presentan de vez en cuando absorben enormes cantidades de 

capital. Lo que es más, la supervivencia del sisterna·capi 

talista es clara muestra del hecho de que puede haber lar-

gos períodos de acurnulaci6n rápida. Pero su recurrencia -

es, en el mejor de los casos, incierta y cuando el incenti 

vo para invertir decae1 la contradicci6n subyacente entre -

la capacidad de producción y la de consumo se pone de rnani 

fiesta en forma de despilfarro y miseria, lo cual se hace 

más y más intolerable al tiempo que las causas se r.acen --

más evidentes. La teoría Keynesiana ofrece un fuerte res-

pal.do a 1a afirnaci6n raan:ista de que "el verdadero límite 

de la producción capitalista es el mismo capital". (J. Robin 

son. Ob.Cit. pág. 94-95). 

III.7. LA COMPETENCIA IMPERFECTA 

"El Universo se limita a sí mismo por ~edio de sus pro

pias curvaturas. Nosotros, qce habitamos una "curvatE 

ra" determinada del mismo, no podernos, desde luego, r~ 

presentarnos tal estructura. S6lo podemos formarnos, 

en cierto m::xio, una idea aproximada de ella, por analo

gía .•. " (Lebuan, Ob,Cit. pág. 87) 

Las correcciones a la teoría clásica u ortodoxa fueron, como hemos 
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visto, consecuencia de la experiencia de las condiciones de ~c

presi6n que se dió en el período cor..prendido entre l<:is dos gue-

rras, generándose asf la teorla keynesiana de la ocupación. 

Es.a partir de esta etapa,que se generaliza el concepto de ~l de 

buscar la periodizaci6n del siste~a con el fin de poder distin-

guir sus diversas etapas de desarrollo y, por lo tanto, las ten

dencias y características especificas de caria una de ellas. Sin 

embar'}o, hasta esa época e:dstia confusión entre la tendencia de 

la ley decreciente de la tasa de ganancia con los períodos hist6 

ricos. Keynes logra esclarecer el panora~a. 

Corrigiendo este aspecto deberereos distinguir, en principio, dos 

grandes "cortes" t:.ist6ricos básicos: el prireero se da con la r~ 

voluci6n industrial a principios del siglo pasado en que el HPC 

se desarrolla al ªinterior" de sus propias econol:'.ías y, el segu_!! 

do, la etapa de expansionismo a partir de finales del siglo ~~X 

en donde se presenta como principal característica, ~-ª interna

cionalización del capital. 

Al analizar la CO?!PE'.P:=!NCIA HIPERFEC'l'l\, situtíndonos a su ve<:: en -

la etapa actual, al interior del segundo "corte", debererr:os pres 

tar suna importancia al aspecto de l¡;¡ exportaci6n de capital, la 

cual SIBr·!PRJ.:; est~ r.:otivadn por la búsqueda de una tasa ne.yor de 

beneficio. Para q~e la c~portaci6n de capital se presente es -

nec:esario que la conccnt.raci6n de éste provoque la separflci6n de 
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la funci6n de empresario de la de capitalista. Antes de la apa

rici6n de los monopolios_, el capital no podia emigrar sin que el 

r.iismo capitalista emigrara, E-'Uef' en la empresa clásica del pri

mer período estas funciones se confunden. 

El resultado de la emigraci6n internacional del capital monopoli~ 

ta provoca, en la medida en que está motivada por una rentabili

dad creciente, un intercambio desigµal. Para que este fen6meno -

se produzca, se cuenta con tres determinantes básicas: 

a) Beneficio o ganancia por unidad de producci6n. 

b) Beneficio o ganancia por unidad de capital. 

c) Capital invertido por unidad de producci6n; 

los cuales están interrelacionados de manera que el análisis mee! 

nico de la economía clásica anterior a Keynes se vuelve complejo 

y relativo. 

suponemos que el capital siempre se utiliza, con variantes, a t~ 

da su capacidad -como ya hemos visto- lo que nos permite desen

redar un poco la problemática. Sin embargo, el fen6meno que ana-

liz6 era relativamente sencillo ;y no pudo ver con claridad la 

exportaci6n de capital que.en su época.no se presentaba de esta -

manera. Lo que le toc6 analizar fue la penctraci6n colonial ya 

que lo que Inglaterra provoc6_ fue la colonizaci6n de los empres~ 

rios "clásicos", por así llamarlos, hacia Norteam~rica, :nás que 

la exportaci6n de capital, característica de la etapa actual. Así, 
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nos concentramos sobre la parte que corresponde al trabajo en -

la producci6n, parte que ~stá en funci6n de la fuerza de contra 

taci6n que tenga el cnpleado. Para ello, de~uestra que el desa 

rrollo de la fuerza sindical ha crecido lo suficiente corc:o para 

inpedir que au~ente el grado de explotaci6n paralelamente al cr~ 

cimiento en la productividad del trabajo, lo que a su vez, ha g~ 

nerado la necesidad de la introducci6n de la variable tecncl6gi

ca. La teoria acadé~ica sugiere, a su vez, que el crecimiento de 

la estructura nor.op6lica ha sido relativanente neutralizado por 

la reducci6n relativa de los precios de las naterias prinas. Am 

bas explicaciones son correctas deja11do apuntado, pens'1ndo er: am 

bas, el camino para poder llegar :nás a; fondo. 

El periodo de exportaci6n de capitales se da cuando la clase tra 

bajadora en los paises de vanguardia del UPC ya poseen una gran 

fuerza de negociaci6n, no siendo la misr:ra situaci6n en los pai-

ses de capitalismo tardío, presentándose la coyuntura aunada a la 

crisis estructural de los años 30 que s6lo se pudo superar cciC.bi 

nando las dos siguientes variables: La exportaci6n se da !~e-

damental~ente hacia los paises exportadores de ~atcrias pri~~s que 

si bien ya se encuentran en el interior del ~PC, este no se ~re-

senta suficientemente desarrolladc. encontrándose más d:!dicado a la. pr9_ 

ducción de bienes de consu~o que a la de bienes de producci6s, 

acaparada por los paises avanzados que les per:ni te, 9::·eci

samente por ello, ejercer el control del desarrollo de los p~ises 

en vias de lograrlo. De esta manera la ley del desarrollo d~sí--
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gual y combinado se.va profundizando en sus dos aspectos, haci~n 

dose más "presente" a través del intercambio desigt:al que logra 

elevar la tasa de ganacia cedia del capital (de los pa1ses dPl 

centro fundarr.~ntalmente) logrando as! superar la crisis. 

Es 1si como en los paises receptores de capital {penetrados por 

~l) se va desarrollando.a partir de esta etapa, el proceso de iE_ 

dustrializaci6n en función de la sustituci6n de importaciones. -

Caso t!pico de este fenó~eno es el de nuestro pa:ís. 

En los pa:íses exportadores comienza a surgir m1 fen6r.;cno nuevo -

que regulariza el comportareiento del capital: la intervención 

masiva del Estado. 

Esta intervención, basada en el esp1ritu que implanta Keynes de-

mecanismos de autorregulaci5n del sisterr4, se va desarrollando y 

adecuando. 

Con todo el acervo de la corriente liberal que impulsa la consol! 

daci6n de M~xico como Nación, desde la €poca juarista hasta los 

d~as de hoy, en que el país ocupa un lugar estrat~gico crucial en 

~ sistema monetario mundial, con 'un desarrollo relativo conside

rable, dentro de la l:ínea trazada conjugada con la posici6n intcE 

na y externa del país, se ha replanteado la posición del Estado -

.Mexicano de la siguiente manera: 

"Lo que en realidad se necesita no es un Estado más grande 

sino un nuevo Estado cada vez r.::is "socializado", represen-
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tativo de los intereses de la ruayor!a y no un si~ple pro

ductor de burocracias autoritarias que solo velan por los 

intereses de las oligarqu!as o feudos econ6mico-financie 

ros ••• " 

" ••• es necesaria la instru.~entaci6n de políticas deliber~ 

das que definan y den coherencia a la participación del E~ 

tado en sus diferentes facetas; como planificador (a tr~ 

vé~ de planes globales, sectoriales, etc.); co~o empresa-

ria (a través de e~presas pGblicas>, como inversionista-

(a través de la inversión pública), coreo regulador (a tr~ 

vés de regulación de precios, monopolios, inversi6n extran 

jera, etc.), co~o benefactor (a través de la distribución 

del ingreso, seguro social, educación, bienes básicos, 

etc.), cor..o proDotor (a través de políticas de foraento i~ 

dustrial, coz::.ercial, etc.) y como banquero (a trav6s de 

una política ~onetaria de regulaci6n y financiera de fornen 

to) ••. " (René Villarreal. Ob.Cit. p<!ig. 17 y 21). 

Es. en funci6n de este planteamiento aue co~o particioantes de la 

rcou1aci6n del mercado, de luchadores en contra de la competencia 

imperfecta, podeI:".os ir ubicando el quehacer de la tecnología en -

la etapa actual de crisis del siste~a, en particular en tl~xico en 

el seno de la problerr.ática aliwentaria, coreprcndiendo el papel del 

Estado en el conjunto, utilizando los.mecanismos inherentes a 61 

co~o parte principal de los instrumentos prácticos de acci6n. En 
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el quehacer de la PRACTICA ECONOMICA, el técnico debe de manejar 

desde su "trinchera", la cuesti6n del Estado y el contexto exter 

no del país. 

Es en la etapa de endeudamiento creciente, parte de cuya deuda -

se canaliz6 como presupuesto académico para mitigar la explosi6n 

dernogr~fica estudiantil y la necesidad objetiva de la estructura 

de núcleos de profesionales, cuando se expande la UNAM. Esto su 

cede en 1976, al mismo tiempo que México suscribe un Convenio de 

Facilidad Ampliada con el F.M.I. (Fondo Monetario Internacional) 

que estaría vigente entre los años de 1977 y 1979. 

" ••• empleando al petr6leo y al endeudamiento externo cooo 

intrumento de financiamiento, pudo lograr durante cuatro 

años un crecimiento sostenido del producto superior al -

ocho por ciento y del enpleo al cuatro por ciento• ••• Ello 

tuvo efectosl:ienéficos sobre el nivel de enpleo, pero tam

bién conllev6 los costos de la inflaci6n y la excesiva d~ 

pendencia en los ingresos petroleros .•• " (R. 'liillarrea1. Oh. 

Cit. pág. 389-390). 

As!, el modo de financiamiento gener6 el modo de creci.I:liento. "La 

raz6n que explica la continuidad y permanencia del déficit en la 

balanza de cuenta corriente, radica en el IIodelo de Industriali

zaci6n que México adoptó para promover su crecirniento económico: 

el modelo de industrializaci6n v!a sustituci6n de importaciones •.• " 

(R.V. Ob.Cit. 399). 

. .-
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Las etapas de sustitución de importaciones se marcan en dos: -

a) 1939-1958 en que se comienzan a substituir únicamente bienes 

de consumo y b} 1959-1970, en que se inicia el proceso de susti 

tuci6n de bienes intermedios y de capital (componentes indus

triales y algo de maquinaria o medioa de producci6n) . 

Al finalizar los 70's, una economía de competencia sumamente de.§_ 

igual pero en crecimiento constante, por lo tanto deformada e im 

perfecta, no había logrado autoabastecerse en la producci6n in

terna de los llamados bienes intermedios y de capital; la absor~ 

ci6n de mano de obra fue bajando en relación al crecimiento de 

la población lo que generó que sin culminar un proceso tuviésemos 

que nregresar al anterior" de importar bienes de consumo. Se -

empezó por lo m~s significativo: los ALIMENTOS. 

" ••. el aparato industrial tenía evidentes debilidades: la escasa 

integración vertical, la falta de competitividad y el escaso avan

ce tecnol6gico ••• Esto era resultado de políticas comercial e in

dustrial inadecuadas, en el sentido de que no estaban diseñadas -

para apoyar selectiva e íntegramente la f ormaci6n de industrias -

eficientes, innovadoras e integradas ••• " (R.V. Ob.Cit. pág. 402) 

En el caso alimentario, no existían los técnicos capaces de pro

yectar la formaci6n de ese.tipo de industrias. El pais tuvo que 

invertir parte de lo que su política basada en venta de energéti 

cos le generaba, en la creación de estos técnicos. 
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1\ctualmente ya existen y se le dice "en secreto": ahora toca -

enfrentar la crisis, buscar modelos de crecimiento coherentes., 

con una agravante, guesi. no lo hacen. difícilmente ocuparán un lu-

gar adecuado de desarrollo propio en la práctica de la estruct~ 

ra económica. Incidir en la corrección de la competencia irnpeE 

fecta de la línea alimentaria, se convierte en una necesidad ºE 
jetivñ para el profesional especializado. 

III.8. SALARIOS REALES - SALARIOS NOMINALES 

~l igual que cualquier proceso tecno16gico es juzgado de acuerdo 

con su balance de energía, podemos objetivar los procesos de la 

ing~nieria social. Cuando el salario real disminuye debido a -

que cada dia tiene menos capacidad de absorción, de compra, éste 

se irá alejando del nominal. El balance se hace cada día más n~ 

gativo; ~Ja energía :.uministrada vía salario nominaJ y es cada vez 

menor su grado de transformación en energía deseada. En el balan 

ce de energía radica la existencia objetiva de cualquier proceso, 

tanto natural como social. 

El M.P.C. crea formas jamás conceb,idas de acumulación de energía 

que hasta el Siglo XVIII estaban "dispersas en la naturalezaª.

Estas fornas de energía las diferencia K.M. de manera global: tr~ 

baje asalariado y capital; poseedores y no poseedores de los me

dios de producci6n de energía; etc. y Keynes las distingue al iE 

terior de la mec~nica del sistema, llenando un hueco te6rico que 

en la práctica de la ec:onom!a se reflejaba como desorden del sis 

tema mismo. 
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Hasta que Keynes no se introdujo a diferenciar el salario, la -

corriente clásica planteaba de forma por demás snperfici<ll que 

el salario monetario determinaba el real. Asi, decían, una el~ 

vaci6n del salario nominal producto de la negociaci6n entre p~ 

trenes y empleados, implicaba una elevaci6n del salario real y, 

como consecuencia, la elevación de los salar.los reales eran la 

causa del aurnento del desempleo. 

El planteamiento iba acompañado del "hecho" (coyuntural., no o~ 

jetivo) de que por ejemplo, cuando en un s6lo país en época·q~ 

neral de equilibrio, existe una elevaci6n general de salarios rng 

netarios, afin cuando a su vez se dé un alza general de precios, 

si los precios Qe los .bienes de importaci6n quedan estáticos, se 

dará por consiguiente un alza real de los salarios en ese pa!s 

o región. 

Se sostenia,por lo tanto,, que un crecimiento en los salarios man~ .. 
tarios no tiene efectos, necesariamente, sobre el nivel. general 

de precios. 

En primer t~rinino resulta importante para el estudio del desarrg 

llo de la acumulaci6n la diferenciaci6n entre salario real y no-

minal. Esto es debido a que el incremento de la acumulaci6n se 

encuentra en funci6n, por lo menos en parte, a que el salario -

sea o no sea real. Si éste aumenta, disminuye el ritmo de acurn~ 

laci6n, beneficiándose, sin embargo, ei sistema en su conjunto -

ya que la producci6n total, bienes de consumo y de producción no 
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disminuyen pero, aqu~ se vuelve a presentar la contradicci6n, -

el sistema a su vez se estanca si el ritmo de acumulación decr~ 

ce (ver el planteo en la demanda efectiva, p.::.ra reld.cionarlo). 

De aquí surge la IMPORTANCIA DE LA VARIABLE TECNOLOGICA, y de 

ah! la importancia dei papel del Ingeniero en Alimentos. 

Simplificando el concepto; el salario nominal significa que aun

que el "precio de éste aumente" no se está incrementando realme_!! 

te la capacidad de consumo. S6lo es real el ati:!lento cuando en -

relaci6n, por ejemplo con los precios, estos no se incrementan y, 

por otro lado,, se aumenta la oferta de productos de consumo may2 

ritario. 

Evidenciando la ley de Say al plantear: "Cuando los salarios.re~ 

les aumentan, disminuye el ritmo de acumulaci6n de capital (el 

cual está gobernado por la masa de plusvalía), pero la producci6n 

total, los bienes de.consumo y de producci6n en su conjunto, no 

disminuyen. Si la t~cnica permanece inalterable, el total del -

empleo tambi~n se mantiene, aunque tenga lugar un incremento re

lativo de la mano de obra disponible. Mientras que, con las in

venciones, puede presentarse una caída gradual de la ocupación a 

medida que las viejas máquinas son reemplazadas por las nuevas, 

que requieren menos trabajo para elaborar una producci6n determi

nada" (Mencionado por J. Robinson, Ob. Cit., p. 109). El decr~ 

mento de la acumulaci6n ~ás una contracci6n del fondo del cual se 

efectCia el ahorro,, nos explica Say, tenderá a la disminuci6n de i!! 

centivos para invertir pero la inversi6n continuará en la medida 
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que la tasa de ganancia decrece, pues un capital renovado, uti

lizando una mecánica simple, que "huye" del sector industrial -

suntuario1 se estarci dirigiendo a la de bienes de consumo popular. 

¿Qué implicar!a el razonamiento? que la reducci6n de gastos -

suntuarios se compensa por el gasto del trabajador por lo que -

el alza del salario real no reducir!a la producción total, concl.!:! 

yendo que UNA ELEVACION DE SALARIOS NO SIGNIFICARIA NECESARIAME~ 

TE LA CRISIS, como plantea K.M. 

Esta realidad la estamos experimentando hoy día en el país. La· 

elevación de salarios es parte de la crisis, pero más lo es la de 

precios y las dos están en función de que la planta industrial 

de bienes de lujo se contrae, incrementa sus ganancias vía infl~ 

ción y no se presenta la mecánica de Say: que el capital que -

abandonó ese tipo de industria se traslad6 a la de consumo popu

lar. Se trasladó pero al extranjero. Ello implica contracción 

del mercado, la necesidad de ensancharlo vía desarrollo de la iE 

dustria productora de medios de producci6n y bienes de capital -

propios, con tecnología propia aplicada a este sector y a la pr~ 

ducci6n directa de productos básicos, fundamentalmente alimentos. 

Sectores de la iniciativa privada y el sector financiero del Es

tado poseen capital para lograr la inversión. No poseen la tec

nolog!a. Por ello, en el análisis del sistema y el papel del E~ 

tado que en esta etapa debe de vigilar y maximizar sus recursos, 
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se encuentra la posibilidad hist6rica para México y los cuadros 

que ha formado, con errores o sin ellos, vía indeudamiento o d~ 

pendencia, de crear nuevos modos de producci6n, financiamiento, 

distribuci6n y consumo de sus necesidades básicas en la bGsque

da de un balance de energía favorable a su poblaci6n. 

Kalecki subyace este planteamiento, en contra de lo planteado -

por K.M. en su libro "Essays ... " (p. 84) de la siguiente mane 

ra: 

"Los salarios se gastan siempre completamente pero no las 

ganancias, de modo que una transferencia de poder de com

pra de los capitalistas a los trabajadores estimula la d~ 

manda de los bienes de consumo, y tiende así a incremen-

tar el empleo .•. ". Esto en México, se logrará en funci6n 

de la reactivaci6n del papel del Estado. 



IV. CONCLUSIONES PREVIAS. 

FORMACION CIENTIFICA, TEORIA DE LOS SISTEMAS, TEORIA 
ECONOMICA Y ENTROPIA SOCIAL. 

Desde el punto de vista socioecon6mico, nos apoyamos en Berta-

lanffy (Ob.Cit. pp. 6-9) para extraer, junto a su seriedad, 

la primera conclusión entendida como Teoría de los sistemas: 

" .•• los fenómenos sociales deben ser considerados en térmi-

nos de sistemas -por difícil y hoy en día fluctuante que -

s.ea la definición de entidades socioculturales. • . La moder-

ria investigación de los sistemas puede servir de base a un 

marco m~s adecuado para hacer justicia a las complejidades 

y propiedades dinámicas del sistema sociocultural .•. la hi~ 

.toria es SOCIOLOGIA HACIENDOSE, estudiada longitudinalmen--

te ••• En OTROS TIEMPOS puede haber servido de consuelo echar 

la culpa de atrocidades y estupideces a malos reyes, pérfi-

dos dictadores, la ignorancia, la superstición, las cosas m~ 

teriales (los malos funcionarios, el "humo't'' del presiden-

te, la apatía del campesino, etc.) y cosas así •.• " 

Por ello la historia era del estilo de ºquien-hizo•qué": ":i:diog;-~ 

fica" es el término técnico. As!, la Guerra de los Treinta Años 

fue consecuencia de la superstición religiosa y de las rivalida

des de los prt'ncipes alemanes; Napoleón puso a Europa de cabeza 

en virtud de "su ambición desmedida"; la Segunda Guerra Mundial 

se debio a la "perversidad" de Hitler y a la "proclividad bélica 

de los alemanes" 1 tfc. 1 Je..• • 
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Hemor perdido este bienestar intelectual (aunque sigue habiendo 

vividores tipo "best seller" de la economía, de la política, etc.). 

En condiciones de democracia, instrucción unviersal y abundancia 

general, aquellas excusas de las atrocidades humanas fracasan mi

serablemente. Al conte~plar co~o se hace la historia conternpo-

ránea, resulta difícil adscribir su irracionalidad y bestialidad 

a individuos nada r.t.lis (a menos que les otorguemos una capacidad 

sobrehumana -o subhumana- para la maldad y la estupidez) . Más -

bien parecemos víctimas de "fuerzas históricas"; sea lo que fuere 

lo que esto quiera decir. Los acontecimientos aprecen envolver -

algo más que las decisiones y acciones individuales, y estar deteE 

minados más bien por sistemas socioculturales, trátese de prejui

cios, ideologías, grupos de presión, tendencias sociales, el cre

cimiento y la decadencia de civilizaciones y quien sabe cuanto -

más ••• "LOS SISTEMAS DESENCADENAN EL COMPORTAMIENTO EN COYUNTU

RAS CRITICAS Y, LUEGO DE HACERLO, NO PUEDEN RETORNAR A SU PAUTA 

DE ORIGEN". 

En tanto que la sociología (y presumiblemente la historia) 

trata de organizaciones informales, otro adelanto reciente 

es la teoría de las organizaciones formales, o sea de estruc 

turas escrupulosamente instituidas, tales ,como el ej~rcito, 

la burocracia, las empresas de negocios, etc. Esta teoría 

está enmarcada en una filosofía que acepta la premisa de que 

el único modo significativo de estudiar la organización es -

estudiarla como sistema, y el análisis de sistemas trata de 

la organización corno sistema de variables mutuamente depen-
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di.entes; de ah~ que la moderna teoria de la organización 

amdu.zca casi inevitablemente a un~ discusión de la teo

r:ia qenera1 de los sistemas. En palabras de alguien que 

practica la investigaci~n 0peracional: •.• se cierra el -

~cu1o y volvemos a los avances de la sociedad tecnol6-

gica contemporánea de los cuales partimos ... hacen falta 

!ilJBVAS IDEAS Y CATEGORIAS, las cuales •.• giran en torno 

a1 concepto de sistema ••• ~. 

As~. concibiendo a la CIENCIA como SISTEMA, que se consolida y -

desarro11a exponencial.mente a:l interior del desarrollo 

del SISTEMA socioecon6mico 

DDdeirno: e1 M.P.C., en medio de sus luchas, violencias, ruptu-

ra.s, crisis, avances generalizados en el seno de la Luz del De

sarro11o Desigua1 y Combinado, global a partir del Siglo XVIII 

y <mmli.presente en el XX como concepto universal, pode.mas profu~ 

cli..aar 1a visua1 de la CIENCIA en general, marcando analogías y 

el.ement:os comparativos como METODO, no como mecanismo de memo-

ri.a. Si este intento deja en el lector el simple recuerdo de -

que 1as cosas, los fen6menos están ligados y corresponden a una 

16:.Jica científica de desarrollo, logr6 su objetivo. 

lE'%! ~905 Ri.tz, como en muchos aspectos de la Economía con respecto 

a Ricardo, Keynes retom6 a principios clásicos de Economía¡ Ritz 

crí:tica e1 trabajo de Einstein utilizando la teoría corpuscular 

de 1a 1uz de Uewton, conservando el principio de la relatividad, 

1 
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pero difiriendo de Einstein en torno a la velocidad de 1a 1uz. -

Este supone constante la velocidad de la luz {cj e¡-, <;;;alquier ~ 

sistema y a éste lo define como curvo. Ritz cuestiona esto en -

función de la velocidad de la fuente transmisora de 1uz con res

pecto a ese sistema. Este contin\lo retornar y avanzar, cuestionar 

y producir de la teoría científica nos ha ido llevando a la con~ 

trucci6n de la Teoría General de los Sistemas. Cada etapa ref1~ 

ja_. inobjetablemente, el contexto histórico más que 1os deseos in

dividuales del científico. 

Citando a la maestra Robinson, recurro a un pasaje de ella apare

cido en su obra "Ensayos de Economía Poskeynesiana•: 

"Marx expresó sus ideas durante la tremenda pobreza de 1a 

dé~ada de los cuarenta, Marshall vi6 el florecimiento del 

capitalismo en la época de paz y prosperidad de 1a d~cada 

de los sesenta. Keynes tuvo que encontrar una explicación 

para la mórbida condición de "pobreza en medio de 1a abun

dancia" en el período comprendido entre las dos.guerras. -

Pero cada uno de ellos tiene importancia para otras épocas, 

porque en la medida en que cad~ teoría es válida, arroja -

luz sobre características esenciales del sistema capitali~ 

ta que siempre han estado presentes y aún tienen que con

siderarse". 

o sea, estarnos haciendo un esfuerzo notable por OBJETIVAR a 1a -

ciencia, viéndola desde el punto de vista académico, en su con--
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junto hacia la Teoría Econ6mica con el FIN DE PODER APLICAR ES

TA TEORIA A LA PRACTICA DE LA SOLUCION DEL PROBLEMA ALIMENTARIO, 

que radica en la inequitativa distribuci6n entre el campo y la 

ciudad, Sector I (no existente en el campo) con Sector II, en 

tre las diferentes capas sociales, etc., que se centra en el as 

pecto socioecon6mico ligado al tecnol6gico en nuestro país, en 

esta etapa y las que siguen y, as!, coadyuvar al desarrollo in

tegral del mismo, de nosotros como agentes transformadores que, 

con capacidad especifica en el desarrollo de la tecnología adqui 

ramos, por así decirlo, una visi6n multidisciplinaria (integral) 

del conjunto. 

Resulta obvio que, despu~s de aprehender el instrumental te6-

rico necesario,yrélacionarlo íntimamente con nuestro campo cie~ 

~!fico concreto (La Ingeniería, está aplicada al desarrollo -

tecnol6gico -pero no abstracto- de la problemática alimenta

ria) en que nos desarrollamos, adoptaremos una posición pol~ 

tica en funci6n de los intereses de cada quien, producto de -

una sociedad que está conformada por diversos sectores y gru

pos dentro de ellos, cuyos intereses o son a veces diametral

mente distintos o no coinciden en todos sus puntos. 

Veamos un ejemplo analítico " ••• el patrón oro asegura esta.b1 

lidad de cambios, siempre que las tasas de salarios moneta.=ios 

sean flexibles. Esto significa que no funcionará bien donde 

los sindicatos sean fuertes e impidan que los salarios baj~ 

cuando la conservaci6n d3 la tasa de cambio requiere que bajen. 
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Esta es una afirmaci6n puramente cient!fica, y no hay mucho 

lugar para estar en desacuerdo con ella, considerada como -

una descripci6n de la forma en que funciona el sistema. P~ 

ro para algunos lectores aparecerá como una propaganda fue~ 

te contra los sindicatos, para otros como una fuerte propa-

ganda contra el patr6n oro ••• " (J.R. Ob.Cit. pág. 335). 

~final.es del Siglo XIX, " ••• la teoría econ6nica se ha convertido 

cada vez más en un conjunto elegante de relaciones axianáticas sobre 

la asignaci6n de recursos bajo condiciones de un mercado canpetitivo. 

la precisi6n con que los supuestos son establecidos, la sutileza con 

que l.a 16gica es asi llevada a cabo y el rigor o::m que una prueba es 

f~te aducida, todo parece apoyar la pretensi6n de hacer de la -

eccnanía la Geanet.ria Euclidiana, p:Jr no decir la f!sica (clásica), -

de 1as ciencias sociales ••• " (René Villarreal, Ob.Cit. pág. 293). 

Al ~retender como meta adquirir la formación de una conciencia 

cient!fica y tecnol6gica en el Ingeniero en Alimentos que, por lo 

tanto, incidirá sobre el problema fundamental de la poblaci6n (el 

alimento) , se pretende integrar los programas de estudio y las al 

ternativas al conjunto de temas q'Je se traten a lo largo de la 

formaci6n de este profesionista. 

De esta manera, los temas tratados en el curso MEXICO Y SU DESA 

RROLLO pienso que pueden servir de pretexto globalizador para la 

estructura acad~mica de las materias de corte socioecon6mico en 

esa disciplina, as!, he planteado como temas básicos el adquirir 
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1a idea de PERIODIZACION AMPLIA DEL SISTEMA Y ~EN MEXICO; 

BASES TEORICAS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO; LA ESTRUCTURA DEL -

ALIMEN'l'O COMO SISTKMA: R.:.-r.ACION INGRESO/G~STO: PETROLEO/ALIMEN

'l'O: PAPEL DEL ESTADO (REFLEXIONES EN TORNO A LA REFORMA ATJMINI§. 

TRATIVA; REFORMA FISCAL; CAPITAL FINANCIERO; PLANES DIVERSOS (DE 

DESlL"fffiOLLO. SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO, etc.): RELACION ENTRE 

EL CAPITAL y LA TECNOLOGIA, TEMAS CIENTIFICOS DIVERSOS, y algunos 

más pero cada uno de ellos como un curse semestral ligados a eje~ 

p1os de la práctica concreta así como relacionados tern~ticamente 

con 1os curses •t~nicos• que al mismo tiempo se est~n llevando en 

e1 semestre. Todos estos cursos quedan dentro de uno completo: -

TEORIA ECONOMICA 1, 2, 3, 4, etc.; por lo tanto unidos en su con

junto y denominados precisamente: MEXICO Y SU DESARROLLO. 

con e11o, se evitará lo que actualmente sucede con la teoría eco

n6mica que: • ••• se ha vuelto cada vez menos útil para cualquier 

persona deseosa de entender los fen6menos del mundo real, tales 

como el creci.mi.ento econ6mico, 1as fluctuaciones cíclicas, la in

f1aci6n, la pobreza, el desempleo, el subdesarrollo y hasta el -

éxito empresarial. Los funcionarios pfiblicos, los hombres de n~ 

9ocios privados, los estudiantes, y los ciudadanos comunes; to-

dos estos personajes encuentran la teoría econ6mica divorciada -

de la realidad que necesitan comprender ••• n (René Villarreal. Ob. 

Cit. p. 293-294) -

Se busca conf1uir en la<Jrar un texto gu1:a para alumnos y maestros, 
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para la gente interesada en el tema, para los especia1istas, ~ 

etc.; como respaldo. teórico y alternativa práctica a1 probleaa 

central: LA SOLUCION del problema a la autosuficiencia al:inen

taria en nuestro pais. La meta es ambiciosa, pero el problema 

era iniciar y ya lo hicimos. 

La tarea es evidentemente larga, pero la lucha contra el reloj 

nos provoca a incrementar la intensidad (productividad) del tra 

bajo. Estamos ciertos, que al igual que lo han hecho al.1llil!llll!l.os de 

la materia en la UNAM, muchos otros amigos colaborarán a l.ograr 

prontos resultados. Debemos cor:i:egir la falla de la TeorS:..'1 E'"'a~ 

mica: ir atrás y no adelante de los acontecimientos de l.a pro-

blemática social. 

LA FORMACION DE UNA CONCIENCIA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, de.be d~ 

jar de ser, como en el caso de la Teoría Económica, unimero tesa 

árido y elitista de discusión. 

La disyuntiva y el desaf{5 que se plantea a la sociedad con~ 

rá11ea tienen una dimensi6n verdaderamente colosal. pero hacia -

d6nde se dirige la humanidad aún no está claro. En prilmer lugar, 

porque las opciones politicas, que son las únicas capaces de pr~ 

mover los virajes necesarios para garantizar al hombre bienestar, 

libertad y toda la felicidad y verdad que pueda sentir y abrazar. 

aún se debaten en las tinieblas de sistemas y doctrinas aferra-

das, como dice Daniel Bell, a "intereses particul.ares incapaces 

de promover el bien común" hacia el cual apunta la rQCiomtl.i..d.ad 
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de nuestra revo1uci6n científica. 

El trabajo más simple es el de divulgar los descubrimientos cien 

tíficos y adelantos t~cnol6gicos, pero ya no con un enfoque de 

dar a conocer esporádica!r'ente a la opinión pública en genera-1. 

una curiosidad o sensación científica, sino de acuerdo con un -

plan sistemático de difusi6n sobre todo de innovaciones tecnol6-

gicas viables a audiencias especificas en los medios adecuados, 

en forma adecuada y con el contenido (idioma) adecuado. Pienso, 

por ejemplo, en la divulgaci6n de tecnologías apropiadas a la p~ 

blaci6n rural, donde el deseado efecto depende particularmente 

de la se1ecci6n del medio más idóneo y del 1€xico adaptado_ al -

nivel social y cultural de los grupos a los cuales se dirigen -

los mensajes. 

¿C6mo conciliar la prog~esiva destrucción del dinero debida a 

1a inflación con la ley del valor-trabajo? 

¿Qué relaci6n tienen las superganancias de las grandes empr~ 

sas transnacionales del alimento con la mecánica del valor 

agregado en la producción de alimentos? 

¿Cuál~s son los resultados en la estructura econ6mica de una 

tecnología desligada totalmente de la problemática nacional? 

¿Por qu~ el modo de producción tecnol6gico se vuelve inverso-n~ 

gativo- al profundizar la discusión entre el trabajo intele2 

tual y el manual? 
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¿Que relación existe entre el balance de enerq!:a de p§rd_1 

das y ganancias del capital y el balance de materia y ene_;: 

gía entre el hombre y la naturaleza? 

Poder discernir el grado de entropía del sistema, enmarcado en -

preguntas como las formuladas, se convierte en objetivo de análi-

sis planteado de la siguiente manera: 

"Mientras la política económica aplicada por el goberno -fe 

deral en los últimos nueve meses, aqrav6 el desempleo,, se

miparaliz6 la inversión privada, elev6 los precios de todos 

los productos de consumo básico y deterioró casi vertical.

mente el salario real de los trabajadores, el Fondo Moneta

rio Internacional llevó a M~ico al rango de pa.5'.s ejemplar 

por la firmeza en su programa de ajuste ••• • 

3 de octubre de 1983, pág. 6). 

La segunda ley de la termodinámica establece la existencia de una 

propiedad común a los cambios de estado de los procesos, conocida 

con el nombre de ENTROPIA, que en t€rminos de la estructura soci~ 

-económica la debernos aplicar hacia la desaparici6n de 1as .diÍe

rencias de "temperatura" en la distribución de los medios de pr_2 

ducci6n y los productos alimenticios. Esta entropía o diÍeren

cias de temperatura se incrementa con los cambios de estado irr~ 

versibles (presencia actual de las transnacionales, alcoboli.smO, 

deformación del consumo, etc.) y permanece contante en J.os rever

sibles (la producción de tecnología que se adapte al benefici.o 
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social más que a la ganancia, por la ganancia misma). El decre 

mento de la entropía social, no afecta la constante energética 

pero sí a la capacidad del desarrollo de ésta por la vía del tra 

bajo. 

El crecimiento de la entropía,por ende, genera un desorden de -

nuevo tipo que tiende a llegar a un nuevo equilibrio. La proba

bilidad de un nuevo desarrollo alimentario, de nuevo tipo, se ig 

crementa en proporciones logarítmicas en función de la adopción 

de un método correcto de acción, sin perder de vista que a par-

tir de niveles termodinámicos, su crecimiento ni es absoluto ní 

se presenta espontáneamente, CC!llO lo demuestra la tercera ley de 

la termodinámica que juega el papel de relativizadora del conceE 

to. 
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l. DF.:SARROLLO AUT0~0!-:0 EN BASE A QUE NO TO!:>A VAlUAULE ES UNA~/ 
FUNCION DIRECTA DE 'l'ODAS LA5 DEUAS VARL'l..!;:LES 

1.1. Introducción 

Historia y situaci6n de la teoría general de los sistenas 

La Noci6n de SISTE?lA es tan vieja corro la filosofía europea. 

Naci6 cuando los prir.:eros griegos aprer.dicro~ a considerar o en-

centrar, en el mundo ~'.l.l?IRICO, un orden o cosoos inteligible y 

por ende controlable por el pensa.-tlento y la acción racional. 

La frase de Arist6teles "EL ~000 ES l-lAS QUL: LA SU~!A DE SUS PA.'R. 

TES" es, corno definici6n del problema básico óe los sistemas, -

aG.n válida. 

t·16todo 

Se dej6 postergado el planteamiento aristot~lico, desarrollándo 

se la ciencia en funci6n de la fragl!lentaci6r.. de "todo probleZ!<i 

en tantos ele~entos simples y separados coi::o sea posible (Gali 

leo), resolviendo~ reduciendo los fenó~enos complejos a partes 

y procesos elementales, lo cual daba excelentes resultados cuan-

do los hechos se observaban a la luz de las opacas variables, pe 

ro quedaron por resolverse problci::as de muchas variables. 

Se propusieron dos aspectos =.ctodol6gicos: 

a) Ll~ CO!IP.ARl\CION cm• MAQUit;As HECHAS ?OR EL HO!l5RE 

b) CONCEPCION DEL ORCEK CONO PRODUCTO DEI.· A3lu~. 

'!:._/ Las fid.as bibliogr!ficas de este capitulo est.an c:-..'"tra!das del libro- ".J.ü: 
D:tNCIAS en la 'J.l;!or.!a General de los Sist..er.as. L.Von Bertalanff·y; Ross; 
As~ '.' otns. .ü:bto.cial Alianza uni.versiaad, 2a. :sa. 1981, .ll~dris, 
~sr-31~-
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De ahí surge la idea darwiniana de la selección natural. 

Fundamentos de la teoría general de los sistemas 

El planteamiento aristotélico se fué revitalizando, al irse des 

plazando la concepción mecanicista y casual del mundo: 

"Las propiedades y naturaleza de los procesos en los nive

les superiores no son explicables por lri. suma de las propi~ 

dades y naturaleza de los procesos de sus componentes, si 

estos se toman aisladamente. Ahora bien, los niveles sup~ 

rieres son deducibles a partir de sus componentes, si cono 

cernos el conjunto de estos y de las relaciones que los li

gan". (p. 33). Por lo tanto "la comprensión de un todo ºE. 

ganizado exige el conocimiento, tanto de sus partes, como 

de las relaciones existentes entre ellas". 

"La teoría de los sistemas abiertos se relaciona de ml'.ilt.!_ 

ples maneras con la cinética química y sus aspectos biol~ 

gicos, te6ricos y tecnológicos, así como con la terr.1odin.2, 

mica de los procesos irreversibles, y ofrece explicacio

nes de muchos problemas especiales de la bioquímica, fi

siolog!a general, y otras áreas relacionadas con ellas -

(que) •.• se fundirán para formar un campo teórico integr~ 

do, bajo la guía del concepto de sistema abierto ••. "(p.35), 
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El. todo no es la suma simple de sus partes 

(Hacia 1a Aplicaci6n Sistemática de la Teor!a General de 
Sistemas en Ml:'.Sxico} -

?..;:: :idea de Sistema es,en s!,la idea de conjunto. Cuando el hom 

bre se hace consciente de que es interdependiente comienza a de 

sarro11ar 1a noci6n de Sisteoa, puesto que él como parte de la 

natura1eza al ser el t'inico ser viviente que piensa racionalrner.-

te, se aisla de ella y se da cuenta que se enfrenta a ella -des 

C1lbxe e1 fue9o, la rueda, la agricultura observará el universo 

y pz::oduce el concepto tiempo- desarrollando a partir de su pr2 

pia experiencia, de una manera emptrica, un orden globalizado 

de1 universo, por lo tanto, controlable por el pensaniento. De 

4lht. que, Cl!ando se desarrolla como organizaci6n social el Sist~ 

ma en los hombres, ya de una canera acabado, con formas jur!di-

cas, ideol&jicas y políticas, basado en la clara división del 

trabajo (manual e intelectual) se halla en un nivel de desa-

x:xo1J.o que,en espacio y tiempo1 ubicareos en el Imperio Griego. 

De aht que el planteamiento de Arist6teles de que "EL TODO ES 

~ QUE LA SUMA DE SUS PARTES" como definici6n b~sica de SIS-

TEMA, es universal. Co:no ejemplo in:r:iediato tenernos que "en la 

quti;úca nos encontramos con que el cálculo del porcentaje de -

las composiciones constituía el m~todo ~.ás indicado para impc-

dír que se descubriera-como, en efecto, lo irnpidi6 durante lar 

qo tiempo- la proporci6n constante de las relaciones y la pr2 

(Hopp. ~l Desarrollo de la Química en los 

tieigros Modernos. Sección primera. Munich 1871). 
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Aristóteles nos previno contrü el mecanicismo cucho antes de -

que este envolviese el pcnsarr.iento del Siglo x::::x. El horr.bre, 

i;a.sta la era de la revoluci6n industrial dej6 postergado el 

planteamiento aristotélico, desarrollándose la ciencia en fun

ción de la fragrnentaci6n de "todo problena en tantos ele!'.'.entos 

sir;iples y separados cono sea posible" (Galileo) , resolviéndose 

y reduciendo los fen6menos conplejos a partes y procesos elerne~ 

tales, generando los grandes éY.itos, frag~entarios pero desco

llantes, de ~a especialización que no es otra cosa que la defen 

sa a cltranza de la éiivisi6n del trabajo, i:::uchas veces "difumi

nada", "opacada" o "disiir:ulada" en la medida en que la civiliz~ 

ci6~ se iba desarrollando, sobre estas bases, que propugnan por 

el avance di vid ido -Paises del '!ercer ~lundo- desarrol laJor; ig 

gcnieros conocedores de todo lo que no sea la sociedad; ~ujeres 

-hombres; niños-adultos; duef.os-trabajadores; r;iaestros-alumnos; 

l:L:'ie:ces-agren:iados; y asi suces ivar.iente-. 

El plantear.liento Aristotélico se rebelaba cont:::a la· cxplicaci6n 

casual (de casualidad o carente de explicación) del nundo, ár-

gumentando que: 

"Las propiedades y naturaleza de los procesos en los nive 

les superiores no son cxplicobles por l~ su~a de las pr~ 

piedades y naturaleza de los procesos de sus corapoccntes, 

si éstos se torr.ar. aisl~da~entc. Ahora bien, los niveles 

i:;uperiorcs son deducibles c.. partir de sus cor,~poncntes, -
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si conocemos el conjunto de estos y de las relaciones gue 

los ligan ••• " 

Por lo tanto, "L~. COMt>R~r.JSION DE UN TQDO ORGANIZADO EXIGE EL 

CONOCIMIENTO, TANTO DE SUS PARTES, COMO DE LAS RELACIONES EX!~ 

TENTES ENTRE ELLAS". Este principio arist6telico es totalmen

te v~lido a la fecha y servirá COI:lO base de estudio del Sub-Sis 

terna alimentario, el que de una manera constante apliquemos. 

1.2. Sistemas y sus Medidas de Información 

Hasta la época de la Segunda Guerra !!undial, la ciencia se con 

formaba por "trozos" aislados. 

plo) se seccionaba en órganos, 

"un organis~o vivo (por ejerr.-

éstos se estudiaban como cole~ 

cienes de células, y cada célula se exa¡:¡inaba como una colec-

ci6n de moléculas". 

Hac!a 1930, Fisher " ••• obligado (profesionalmente) a trabajar 

en abonos para la agriculturñ, se viÓ forzado a insistir en g~e, 

primero, el método de estudiar todas las variables, una por ~na, 

agotar!a muchas vidas, y segundo, que el método de examinar :.as 

partes individualmente era, fundamentalmente,incapaz de propor

cionar inforr::aci6n sobre las interacciones é!e las 'l:ariables" -

(p. 296). Se estaba basando "no en los resultados del cai::~c e?! 

perirnental, sino en averiguar, antes de empezar un experi~en~o, 

qué podría proporcionar información sobre que ... (insistiend~} 

en que una serie de terrenos fertilizados con abonos nitrogena-
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dos, juntocon una serie de terrenos fertilizados con fosfatos, 

no podrían proporcionar informaci6n si se abonaran con las dos 

a la vez'. He aquí la importancia del método. En México, en -

cuesti6n de política agraria y agrícola, financiera, industrial, 

etc.: ¿cuántas veces no hemos duplicado esfuerzos al incidir, al 

mismo tiempo, en un "campo" utilizando dos o más vías, que, a su 

vez estaban -o estin- fragmentadas. Es definitivo que no s6lo 

tenemos recursos naturales. Nuestro principal recurso -atacan 

do las posiciones de "clase" o fragmentadas- es el recurso hu

mano. Si este es abundante, junto con el otro -el natural- en, 

por ejemplo, el campo, la conclusi6n inicial e inobjetable pri

mera radica en que la principal falla ha sido el método en la -

solución al desarrollo del campo. 

l. 3. La Informa_ci6n. 

La inforraaci6n. Parece que el nivel y la cantidad de información 

que contengan los nuevos aparatos (nuevos mecanismos y relacio-

nes) resultan la clave para arrancar correctamente. La base teórica 

de este planteamiento se halla en la teoría de la comunicación -

considerando que una "máquina", como modelo de cualquier tipo de 

organización dinámica, funciona a base de pasos cortos y discre

tos. Cuando las variables son discretas, la comunicación se vuel

ve conceptualmente muy sencilla, pues solo se necesita contar con 
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una rama de la combinatoria. De esto podemos deducir que debe 

mos iniciar la creaci6n del aparato haciendo incidir todas sus 

fuerzas en un solo punto, con el fin de poder probarlo a toda su 

capacidad y fortalecerlo. 

Este aparato contiene sus variables (X1, x2 , ••• Xn) cuya entr_9 

pía en cada caso es H(X1), la que se puede medir, directamente, 

en cada una, de manera autónoma o sea, sin referirse a las demás. 

Pongamos un ejemplo: Si atac;:nnos la variable alimentos en una 

x1 problemática, todo el conocimiento contable, fiscal, financie 

ro, técnico, administrativo, etc., incidirá en él. Conociendo · 

as1 el comportamiento del conjunto del todo como si fuese un Re~ 

tor (una fuerza que incide en un punto) se puede calcular ·en -

ese caso la entropía HCX2 x2 , ••• Xn) logrando que la transmi-

si6n total de las variables se defina por: 

Xm)= (X¡)+ ••• +H(Xm)-H(X¡ ••• Xm)• 

Sin embargo, el punto de equilibrio no esta1:~, a partir de este 

m~todo en el. otro extremo mecánico: no hay duda de que entre -

un sistema sin interacci6n entre sus partes (fragmentado) y uno 

que sí la tenga (totalizado), es obvio que buscaremos al segun

do. La moderaci6n surge a la vista; los nt:imeros y resultados 9i 

gantescos, inconroensurablemente superiores en un sistema con in

formaci6n e interacci6n entre.las partes~son aplastantés. SL> 

embargo, debemos tener muy presente que "aunque esta situaci6n 

es obviamente central en cualquier teoría de sistemas, y debier~ 

mos saber toao lo posible sobre ella, es rara en nuestros sis~e-
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mas terrestres. Una célula en la retina es activada por alguna 

de sus membranas pero no de inmediato por todas las otras c~lu

las de la retina. En una sociedad, no todo el mundo se comunica 

o se ve directamente afectado por todos los demás. En u.na ref_i 

ner!a de petr6leo no toda variable es una función directa de tQ 

das las demás variabies. La teor!a de los sistemas,habiéndose 

apartado, con éxito, del intento "clásico" y extremo de tratar 

el todo como constituÍdo de partes aisladas, no puede irse al 

otro extremo en que las interacciones son totales; sin exceder 

el limite cuantitativo. ~El futuro de la teor!a de sistemas, por 

tanto, parece descansar en el estudio de sistemas que estan sufi

cientemente relacionados con sistemas reales aunque, en ningun 

modo, totalmente relacionados". Pp. 103). 

Al estar suficientemente relacionados estarnos, a su vez, ímpli-

cando que la comunicación requerida en el seno del sistema no se 

verá directamente incrementada por el simple hecho mecánico de i_!! 

crementar el ntimero de partes. Podemos llegar as! al caso de que/ 

mayor n1lmero de partes, componentes, individuos, requieran menor 

cantidad de información. 

Simbolizando nuestra activida¿ podremos ejemplificar: supongamos 

que cada variable del sistema representa 2 unidades (individuos). 

Si son 8 unidades tendremos que: 

bl..es que pueden adquirir indistintamente los valores A, B, e y D. 

Corno es obvio, de ninguna manera pueden tomar el mismo valor dos 

variables cualquiera: 



H{X1)= 2 unidades. 

H(X1, X2, X3, X4)= LOG2 24; entonces, la transmisi6n 

total sería (T): 
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Cuando se for,man pares, las combinaciones pueden ser de este 

tipo: 

(a,a,b) 

(a,a,c} 

(a,b,a) 

(a,c,a) 

(b,b,a) 

(b,b,c) 

(b,a,b) 

(b,c,b} 

{c.c,a) 

(c,c,b) 

(c ,a,c) 

(c,b,c) 

Siendo 12 las combinaciones, de dos en dos, teniendo en cuenta 

a 2 de los 4 pares de unidades (X1, X2>· 

Buscando la identidad, que es 12, se puede llevar a cabo la coo_E 

dinaci6n: 

En donde x1 ; X2 escoge y determina su propio valor para que, fi

na1mente x4 conociendo los otros tres valores (X1 x2 y x 3 ¡ deteE 

mine el suyo propio; lográndose que la identidad (12) opere, lo 

cual es lo que nos interesa: 

x1 y x2 ajustan su valor ignorando a x 3 y x4 , independiente y s_! 

multáneamente hacen lo mismo desconociendo a x1 y X2-

. 
x 3 y X4 escogen b y e valores por lo que X1 y x 2 utilizan el si-
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guiente canal: 

d l o 

Valor de X2 
d o 1 

a d 

Valor de x. 

En donde se requiere de una unidad (1 par) por encuentro. 

Los valores de x1 y x2 en este canal vienen obligatoriamente de 

un conjunto distinto utilizado en T(X3:X4). 

Así Xl y Xz estan codificados y relacionados en algtín o algunos 

conjuntos arbitrarios, por ejemplo (p,q,r,s) que se transforma

ran en a.b.c.d. utilizando X1 y x 2 el siguiente canal: 

s 1 1 1 o 

r 1 1 o 1 

q 1 o 1 1 

Valor de x 2 p o 1 1 1 

p q r s 

Valor de x. 

1.4. Conclusi6n 

La partic~paci6n que se realiza permite lograr plena comunica-

ci6n, dejando abierta una alternativa a alguna actividad que se 

esté desarrollando en otro "tiempo" (lugar). Los dos canales 

actúan independientemente para poder llegar a la coordinaci6n eEi 
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cazmente. Si tratamos de hacer funcionar a todos los canales al 

.mi.smo tiempo {interno) se tendrán actividades en común, lo cual 

provoca duplicidad de esfuerzos que no es otra cosa mas que f al

ta de coordinación. 

Debemos pues, profundizar el simbolismo entre todos, para que así 

podamos tener claridad del método. 

Ahora nos encontramos con un teorema, El de CONANT que dice: 

•:r.a capacidad de cualquier aparato o sistema como regulador 

no puede sobrepasar su capacidad como transmisor de inf or-

Lo que se busca demostrar que la relaci6n: 

[Regu1aci.6n/Transmisi6n] 

.lEs ñmf!amental.- Resul.ta en otro lenguaje lo mismo que 

[Cent....--aliz.aciónfDescentralización] 

l~ni6n/Dispersi6nl 

[Centralismo/Democracia], etc. 

'El tipo de apara-to gue aebemos de formar, debe de tener como fun--

,c:i'6n,.. la :de poner diseñar las demandas de su actividad: "ser un 

;buen diseñador implica (.englobar} una correspondencia entre el 

=:njunto rle sistemas que se le piden y el conjunto de dibujos ~-.:E 

~liza--. recibe demandas y emite dibujos. Su conjunto de ::;e::s_::: 

jjes env:iados es el conjunto de demandas que se le pueden !;:-:::-c::es.:.;;: 

naJl.mente) hacer- Su conjunto de mensajes recibidos es el cc;.:~::~c 

de -circuitos que pueden aparecer en su plantilla. En es~<' ,,::-,::-?.:-.~-
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so de traducción podernos identificar, conce~tual.rnente por 1o me

nos, todos los rasgos usuales de la transmisión: entropía, rui

do, equívocos, método de corregir errores, etc. • •• puede muy 

bien no disponerse de valores numéricos para las probabil.idades, 

pero de nuevo,aqui, la capacidad m!nima de seguridad no!> a.t:roja -

una luz interesante .•. " (Ibid. pp. 108-109). 

" •.• Cuando un diseñador intenta concebir (o sea, dar una forma 

particular a la función F) un sistema en el que todas las partes 

interaccionan completamente, puede ignorar a menudo la compleji

dad de los (resultados, productos.elaborados, etc.): es la co~ 

plejidad de los (medios de producción, de las herramientas y su 

uso) del sistem~ la que hay que (tener en cuenta)" 

-110). 

(Ibid. 109 

Debemos,pue~ tener en cuenta que corno sistematizadores nos vamos 

a enfrentar a sistemas verdaderamente complejos y sumamente des

vieuladores, ya que esa es la realidad dominante de nuestra estru~ 

tura, pudiendo recibir información que pueda estar mucho más allá 

de cualquier cosa físicamente realizable. En estos momentos, 

nuestro conocimiento es terriblemente insuficiente. Es, en la dé 

cada presente, que podremos,por la práctica, enriquecer la teo-

ría general de los sitemas, desarrollada en un tipo de estructura 

socio-económica tan fragrnentada,que es dependiente, subordinada a 

otras pero que, a la vez, tiene ya serios rasgos de desarrollo en 

su totalidad. He aquí el reto a la realidad. 



192. 

1.5. Ejercicios 

Funciones repetidas. Se puede forzar a unas variable~nominal

mente distintas,a que se vuelvan iguales. Por lo tanto, busqu~ 

mos simplificar las siguientes expresiones entrÓpicas: 

(a) H (A,A,B, ••. ) 

(b) Ha (A) , 

(c) Ha (A,B, •.• ) 

(d) T (A:A) 

(e) T (A: A: B: ••• ) 

(f) T (A,B: A,C) 

(g) Ta (A:B) 

(h) Ta (A: B: C: ••• ) 

( i} Q (A: A: B) 

(j) ºª (A: B: C: ••• ) 

Si un conjunto A de variables es tal que no se puede aumentar el 

tamaño de ningún subconjunto, más allá de las variables,, sin incluir 

por lo menos una variable que sea completamente independiente de -

las obras en el subconjunto, entonces todas las interacciones Q 

entre +l o más variables tienen que ser nulas. Demostrar este s~ 

puesto y dar un contra ejemplo. 

Seis miembros del "Club" se proponen señalar instrucciones seer~ 

tas en clave a los miembros "socios" en el trabajo, teniendo cada 

miembro dos cartas, una blanca (B) y una negra. (N), y mostrando, en 

diferentes momentos, una de las cinco señales en clave: 

NBN BNN BNB NBB BNB 

BNB BNN NBN BBN BNB 
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¿Cuál es la capacidad mínima de seguridad entre los rnieñtbros? 



II. EL CARACTER GENERAL DE LA TEORIA Y LOS MODELOS, VISTA 
DESDE LA PROBLEMATICA AGRARIA 

'"P:rogu~ en la Teoría General de los Sistemas" 

INS'1RIMEN'lUS DEL PENSAMilllID: El car.'.5.cter general de la teoría y los 

JIDdelos (c.f. cap. I. Deutsch: Los Nervios del Gobierno) • 

II.1. Sistemas abiertos 

Estamos pensando en la creación de aparatos como bloques de pen-

samiento que resultan comparables con la teoría económica, la ev2 

1uci6n o genetica en biología que serán el punto de muchas etapas 

y e1 producto de muchas mentes. Es, pues, la incidencia en las t~ 

reas de reorganización y reinterpretación del pensamiento político 

que genere 1a construcción de una teoría de la política m5s cspec± 

fi.ca y amplia. (p. 29). 

Estamos considerando que dichos aparatos partan de la idea de con

siderar 1a función de gobernar como una función no de poder sino 

de conducción, tratando de marcar las consecuencias para el análi

sis de las :iiistituciones gubernamentales, su comportamiento y pen-

samiento, marcando a su vez rumbos de investigación empírica que -

resal.ten situaciones que en otros tiempos no se les dio la importa~ 

cia adecuada, .despertando el inter~s por la genesis (origen) de los 

fracasos en la •inteligencia política•. No necesitamos profundi-

zar mucho si, por ejemplo, enfocamos las baterías hacia la reforma 

agraria. Partiendo del hecho simplista de que sería extraordina-

río que esta reforma estudiese consolidada, que la producción -la 

t~ica- equi.librio social en el campo fuese incuestionable comenz.2 
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mas a eliminar la posibilidad de "aceptarla o negarla" mecanj, 

camente. 

viendo al campo como una parte importante de nuestro cuerpo (y 

este como sistema) tenemos presente qu~, independientemente de 

los est.1'.mulos "extremos" esa parte del cuerpo es básicamente 

activa. Esta función se aplica básicamente a la funci6n del si~ 

tema nervioso y del comportamiento en cualquier cuerpo vivo y, 

por lo tanto, dinámico. " .•. la a~tividad int~cna, antes que la 

reacci6n a estímulos es fundamental.,. ·esto puede mostrarse con -

respecto tanto a la evoluci6n en los animales ( .•• } como al des~ 

rrollo ••• ) 11
• 

Así, al "regresar" a la problemática agraria, empíricamente d~ 

ducimos que el comportamiento del sisteoa hacia esta parte del 

cuerpo hasido totalmente al reves, se ha pretendido hacer reac

cionar al cuerpo partiendo de estimules y no de su propia diná

mica interna. "El reflejo en sentido clásico deja de ser la uni: 

dad básica de la conducta: se trata de un mecanismo regulador, 

superpuesto a actividades primitivas, automáticas" y esto es vá

lido, para la comprensi6n tanto del funcionamiento del cuerpo CQ 

mo de la estructura socioecon6mico. Empíricamente deducimos pues, 

que el método aplicado a la reforma agraria ha sido incorrecto y 

que, por ende, el "cuerpo atln no puede estar sano" al no habe;; 

sido aplicado "La Medicina Adecuada". Aquí dejamos abierta la 

problemática que alimentaremos en el transcurso del estudio. 
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II.2. Basqueda de modelos 

Es, emp!ricamente inobjetable, que la desigual distribuci6n del 

ingreso es el reflejo de problemáticas concretas que debemos de 

resolver. El conocimiento, por otro lado, depende de la estru2 

tura ffsica-externa, que sufre pocos cambios; internos, que su

fre muchos cambios en la adaptaci6n e informaci6n acumulada que 

se transforma y desarrolla de la interacción desigual de los dos 

primeros- en donde partimos que el conocimiento es producto, en 

general, de la comparaci6n y estudio de la desigual distribuei6n. 

La Ley universal del desarrollo-desigual-combinado hace su apa

rici6n. 

"Desigualdad, estructura y distribuci6n son propiedades ffsicas 

fundamentales de la materia, de la energfa, de cualquier proceso, 

es decir, de todo lo que se encuentra en el universo que conoce

mos, e incluso en cualquier universo que lleguemos a imaginar. En 

verdad, esa desigualdad es la condici6n f!sica de todo conocimie~ 

to, de toda observación y de toda representación mediante sfmbo

los, de toda imaginación y de toda cornprensi6n ••• este argumento 

no es completamente circular; si acaso absolutamente trivial, 

pues indica que todo lo que lleguemos a experimentar es observar 

(en verdad, todo lo que llegue a interactivar con cualquier ele

mento en el universo conocido) , debe poseer en s! mismo algunas 

discontinuidades relativas, y por ello alguna estructuran. (Deui 

sch. p. 52). 
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As!, la estructura del sector agropecuario desigual en ~! mis

ma y con respecto a l todo ha dependido por muchos años de la 

inversi6n del sector pi:íblico. Sin tener en cuentra su "diná

mica interna propia" esta, la inversi6:t como "agente externo" 

se mantuvo "prácticamente estancada ( •.. ) hasta 1971, año en 

que se inicia un fuerte aumento hasta 1977, con excepci6n del 

periodo depresivo 1975-1976". (Libro B, Cap. IV, terna 3, pág. 

99). 

En el desarrollo desigual y combinado de la estructura desde -

1940, el mayor caudal de fondos se destino al fomento industrial. 

"La Agricultura, qua desde 1930 había recibido bastante apoyo fue 

abandonada y la inversi6n ptlblica federal disrninuy6 en forma so~ 

tenida en ese sector hasta 1971 ... " (!bid. p. 99) •.. que había 

crecido del 9.7% del total en 1930, al 18.9% en 1946 se redujo a 

8.6 en 1965, un nivel inferior al de 1930". (Ibid. p. 99). 

"Las consecuencias no se hicieron esperar, bajaron las tasas de -

crecimiento de la producci6n agrícola tanto para el consumo inte.=: 

no como para la exportaci6n, con todos sus efectos sobre el bie~ 

estar de la poblaci6n, el mercado interno y en general el desarr~ 

llo econ6mico". (Ibld. p. 99). 

"Debido a lo anterior, las ganancias de la productividad del seE 

tor agropecuario fueron disminuyendo hasta convertirse en negati 

vas en el periodo 1950-1967". (Ibid. p. 100). 

Todo esto, en funci6n de una visi6n general del sistema -y no de 
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explicaciones "apasionadas" de carácter subjetivo- genero 

que sin "darnos cuenta" provocaramas·, al debilitar al sector 

agropecuario, que este pase a formar el alimentador del desarr~ 

lle basado en su propio debilitamiento: 

"El sector agropecuario, el más pobre de los tres, registra una 

cifra negativa que representa una p~rdida de la productividad -

de 9.1% contra las ganancias de 20.8 y 36.4% en las manufacturas 

y el comercio, respectivamente, en el período de 1950 a 1967". -

(Ibid. p. 100). 

Estos datos preliminares no son otra cosa que operaciones físi~

cas reiterables, palpables, son y deben de ir sirviendo de base 

para tener o desarrollar mediante análisis, operaciones, experi

mentos_, nuevas alternat vas a la problemática que el mismo desa

rrollo desigual de la estructura ha creado. Nos estamos aproxi

mando as~ a la etapa de reexaminar conceptos, métodos e intere

ses para lograr nuevas estrategias basadas en la informaci6n del 

desarrollo. Para comprender y describir en todos sus detalles -

el proceso político en el país, en el campo en concreto, podría 

llevar una vida entera. De ahí que sólo podamos avanzar y evol~ 

cionar rápidamente en bloque. Al avnazar no individualmente ni 

sectorialmente (solo especialistas de una materia) disponemos 

automáticamente de herramientas intelectuales más ndmerosas y de 

mayor profundidas que las de las generaciones pasadas. Esto nos 

permite escoger y utilizar con mayor amplitud y seguridad mode

los determinado~, ctir:rgirlos o crearlos segtln se necesire. 
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Los factores que condicionan el esquema están en función de 

1) "El futuro previsible de la sociedad internacional; 2) El 

desarollo económico y social alcanzado por M~xico: 3) Las pos~ 

bilidades de desarrollo que sus recursos le ofrecen a la socie-

dad mexicana en los próximos años". (L.C., Cap. I, pág. 15). 

Estarnos pues, ante estos factores que condicionan nuestra pers

pectiva; la externa, la interna y las alternativas en el proceso 

de conocimiento que siempre implica omitir y seleccionar. Esta 

omisión y selecci6n necesariamente comienza subjetivamente f~ 

mo individuo o grupo) y se realiza, en función de lograr la =~ 

ta planteada. En téminos amplios es de coadyuvar al desarrolLo 

general del pa!s. Estrictamente enfocados al sector productivo 

de alimentos, a la pequeña y mediana empresa, fundamentalmente, 

constituyéndose en nuestro objeto principal de trabajo, sin desh~ 

char de principio a ningan otro sector o actividad pues parti..."I.Os 

del hecho de que todos están, en la dinámica del desarrollo de

sigual ligados en forma combinada. 

Nos hallamos no s6lo ante una problemática mecánica elemental ~ 

(por muy compleja que pueda aparecer) de mercado, sino, de rec:L 

ganización y replanteamiento de los procesos de condición (corn_.!2 

nicaci6n) y de trabajo en la estructura productiva de la socia-

dad, buscando alcanzar metas que implique nuevos equilibrios ta2 

to en las relaciones de producci6n como métodos de análisis efi

caces de previsión de las situaciones internacionales (externas}'~ 
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El conocimiento de las causas de la crisis, etapa actual del -

crecimiento, nos permitirán explotar correctamente. 

En algunos periodos de la producción agropecuaria la autosufi

ciencia de alimentos solo fue relativa " ••. la exportaci6n de -

granos y otros productos del campo, más que ser reflejo de una 

situación de abundancia en la sociedad. era resultado de la iE 

capacidad de un alto porcentaje de 1a población para satisfa-

cer sus necesidades mínimas. Las prioridades que se establecie 

ron en materia de utilización de recursos públicos y períodicos, 

su concentración en ciertas zonas del país (principalmente en 

los distritos de riego), el desproporcionado apoyo que reci.bi6 

la agricultura privada en detrimento de la ejidal y comunal y, 

en general, el proceso de acumulación dependiente y subordinado 

de la Economía Mexicana, favorecieron la producción de bienes -

destinados a la exportación y al consumo de los grupos sociales 

de altos ingresos, al tiempo que la mayoría de la población su-

fría de deficiencias nutricionales notables". (pág. 23). 

Vemos, en profundidad que "la baja constante del salario re,"'-l 

de la clase trabajadora, la inflaci6n generalizada en los pr,':-

cios de los productos industriales y agrícolas y el crecimie.:::ito 

demográfico explosivo, ... exigen un aumento muy fuerte en L~ -

producción de alimentos, sobre todo de consumo popular •.. la teE 

dencia al fortalecimiento de la agricultura comercial de con~iE 

ma al analizar el comportamiento de 1a industria alimentaria- En 

efecto, el grupo qne transforma los cereales creci6 a una ta,:·3 -
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de 5.2% de 1964 a 1970, mientras que el que elabora productos -

proteínicos y otros derivados alimenticios (las empresas de co~ 

servas, sobre todo, en las que hay amplia participación de capi

tal extranjero} crecieron en 7.5 y 5.9%, respectivamente. En 

cambio en el periodo 1970-1976, el primer grupo creci6 s6lo 1.6% 

anual y los otros dos, 4.2 y 4.9% respectivamente. En otras pa

labras el incremento de la elaboraci6n de cereales fue inferior 

a la mitad del aumento demográfico". (Libro B. pág. 105). 

Debernos pues partir de que la necesidad gráfica minima que busc~ 

mos alcanzar para satisfacer necesidades elementales se traduce 

en "poder eliminar el actual deficit de alimentos, (que) requ~ 

riría aumentar su disponibilidad a 44.1%, 58.7 y 82.5 millones 

de toneladas para 1982, 1990 y 2000, respectivamente. Para que 

este aumento repercutiera en una mejoría de las condiciones ali 

mentarías de los grupos de más bajos ingresos, se necesitaría, 

adem6s, "diseñar una política de mecanismos específicos para 

que el 11.7% de las disponibilidades en los afios 1982, 1990 y 

2000 se distribuyan directamente a la poblaci6n de bajos recur

sos, es decir familiar que en general reciben menos de los dos 

salarios mínimos y, especialmente, a las que reciban hasta un 

salario mínimo, que son a las que corresponde un poco más del 

90% del déficit en la disponibilidad de alimentos". (Libro C. 

pág. 25). 

Con estas previsiones numéricas y combinando las variables poli 
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ticas que pueden acarrear (intranquilidad ügraria) si no en--

conrarnos la forma correcta de alcanzarlas, podremos preveer se

rios enfrentamientos de carácter social, de aqui al año 2000 si 

se llegan a juntar otras variables como huelgas industriales, -

disminuci6n grave de la exportaci6n e incremcnLo :mstancial de 

las importaciones lo cual no es remoto que suceda siguiendo la 

"gráfica actual". 

Estos fenómenos de tensi6n social que pueden llegar a integrar

se en un momento dado, se encuentran desligados actualmente pero 

ya ejercen una presi6n intensa, aún "no visible" lo suficien

temente clara. 

"Si en cien paises, por ejemplo, actuaran tres procesos genera

dores de tensión mutuamente independientes -tales como rebelig 

ncs agrarias, intranquilidad industrial y conflicto militar ex

terior-, y si cada uno de dichos procesos tendiera a agudizarse 

o a alcanzar un punto culminante aproximadamente una vez cada 

diez años, entonces seria probable que coincidieran esos tres 

puntos culminantes, y "el efecto de esa" hiciera vacilar, o in

cluso provocara la caida del gobierno de por lo menos uno de esos 

paises, en los próximos diez años". (Dentoch, pág. 39). 

Independientemente del criterio econ6mico que se adopte (produ_s 

to por nombre ocupado, capital por hombre ocupado, salario por -

tipo de actividad, relaciones laborales por rama, o sector, etc.) 

la realidad del desarrollo en M~xico es de una profunda desigual-
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dad por sectores y al interior de cada uno de ellos, cuya ten

dencia es, hasta el momento, crecer desordenadamente. Esta si 

tuaci6n es la que ha creado profunda inquietud social y a la -

fecha. 

" .•• Junto a predios agrícolas modernos que utilizan sofistica-

dos procesos productivos coexisten numerosas parcelas erosiona

das, diminutas y carentes de recursos ... junto a fábricas modeE 

nas que incorporarn la más reciente tecnología proliferan nume

rosos talleres artesanales y pequeñas industrias •.• (por lo que} 

el desarrollo de las actividades productivas en el país se ha -

dado de tal forma que, más que tratarse de simples desigualdades 

de ~rado, constituyen situaciones heterogeneas de tipo estruct~ 

ral que se reproducen en el tiempo y tienden a afianzarse en el 

espacio. El desarrollo de la Economía se presenta así no solo -

desigual, sino también combinado". (Libro c. pág. 38). 

¿De qué disponemos? de un desarrollo amplio pero peligrosamente 

diferenciado. Podemos decir que hemos alcanzado altos niveles -

de desarrollo a cambio de que las "puntas de éste esten agarra

das por-alfileres". Nuestra Econdmía creció de manera uniforme 

por varias décadas con un reparto altamente inequitativo de la -

riqueza, está analizada por personas, sectores, regiones o acti

vidades. El ingreso real creció a costa de acrecentarse la fal

ta mínima de servicios y, no tan s6lo de alimentación. La comp~ 

sici6n elevada de capital creci6 aparejando crecimiento de des~ 

pleo y subocupaci6n. El peso específico de la Economía recaé en 
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una industria altamente desarrollada con características de suE 

ordinación a los f en6menos externos por su carácter transnacio

nal que, produce fundamentalm~nte bienes de consumo por medio -

de la sustitución de importaciones. 

Estas son las caracteristicas básicas que nuestro desarrollo di~ 

pone pero, a su ve, tenemos una serie de herramientas del desa

rrollo -como una industria básica (petrlleo, electricidad, ac~ 

ro, fertilizantes, etc.): tierras susceptibles de convertirse en 

altamente productivas en la medida en que la estructura de pro

ducci6n se transforme; amplios litorales totalmente vírgenes a -

todo lo que debemos agregar el poseer un alto grado de desarrollo 

financiero, que permite vislumbrar una serie de alternativas com

plejas y, a su vez, una amplia gama de recursos para poder variar 

rumbos de manera din~ca. 
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2. 3. V&'10S AL ESQUEMA. (EJERCICIOS) 

CONSIDERAMOS QUE, COMO ES EL CASO DE NUESTRO PAIS, LAS UER~ 

CIAS SE VElmEN BAJO CONDICIONES DE CO~PE"l'ENCIA. 

POR OTRO LADO, ''EL EXCEDENTE POR UNIDAD DE PRODUCTO ES EL MAR 

GEN BRUTO SOBRE LAS VENTAS" • 

"EN VEZ DE UN i1ECANISMO QUE ASEGURE LAS TRANSICIO?IBS SUAVES 1 EL 

SISTEMA CONTIENE MECANISMOS QUE EXGERAN CA:JA CA.'!BIO. ESTA INES 

TABILIDAD INHERENTE AL SISTEMA PUEDE PRODUCIR PERTURBACIOUES -

PROPii'.S, AUN SI NO ESTA OCURRIENDO UN CA."IDIO A LARGO PLAZ01 • DE 

W\HERl\ QUE AUN CUANDO TODAS LAS CONDICIONES ::>E UNA EPOCA DE ORO 

ESTEN PRESENTES, LA Are.1QNIA SE VE ESPROPIADA POR L.l\.S CON'l'INUAS 

FLUCTUACIONES DE CICLO ECONOMICO" (LIBRO A. PAG. 120). 

VAHOS :f>OES A CONSTRUIR LA GRAFICA QUE VIENE EN EL (LIBRO A. PAG. 58) 

TOME!-iOS LA OCUPACION SOBRE EL EJE DE LAS X Y EL DINERO POR S~ 

EN l::':L EJE DE LAS Y. HAGlu"iOS OC LA OCUPACION El~ EL SECTOR DE 

HERCANCIAS Y QUE CI SEA LA OCUPACION EN EL SECTOR DE LA lliVER 

SION 'OW' (SOBRE EL EJE DE LAS Y) ES EL SALARIO ~ONETA!'JO POR 

HOMBRE Y POR SEMANA DE TRABAJO. TRACEr.iOS UNA PERPENDICULAR EL 

EJE DE LAS Y EN 'W' (LA LINEA DE SALARIOS) PARA CORTAR LA PE.R-

PEHDICULÁR EN CW. OI ó CW. OC + CW. CI. TRl~fil'40S UNA HIPERBOLE 

RECTAiH~ULAR cmt ASINTOTA EN EL EJE DE LAS y y LA LINEA DE SALA

R'.i:üS, SUBTENDIENDO UNA AREA IGUAL A CW PRODUCIDA EH i. E?:ITO'd -

CES Wi ES EL EXCEDENTE POa HO:.iBRE &.'\iPLEADO EN EL SECTOR DE ~-
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CAi~CIAS, QUE PUI:DE SER ABONADO AL GASTO DE LOS SALARIOS GANADOS 

EN EL SECTOR DE INVERSION. AHORA AGREGUEMOS OTRA CURVA ARRIBA 

DE LA ULTIMA, TAL QUE EN CADA PUN'l'O EL AREA DEL RECTANGULO HECHO 

POR SU DISTANCIA \"E~'I'TCN, POR ENCH-1-1\ DE L..l\ ULTI!>Ll\ CURVA Y EN 

DISTA.t..~CIA LATER'\L DEL E.JE DE LAS Y, SEA IGUAL AL GASTO SEM.Ai'1AL 

DE LOS RENTISTAS. DEJEMOS QUE ESTA CURVA CORTE A CH PRODUCI

DA EN P. ENTONCES ip ES LA CONTRIBUCION AL EXCEDENTE POR Hm1-

BRE Eifi'LEADO EN EL SECTOR MERCANCIA QUE PUEDE SER ABoti.ADO A LOS 

GASTOS DE LOS RENTISTAS. Cp ES EL VALOR DE LAS VENTAS DEL PRO

DUCTO HEDIO DE L.1\ SEMANA o;;: UH HOMBRE El1PLEADO E:~ EL SECTOR DE 

i\IERCANCIAS Y Wp ES EL MARGEN BRUTO SOBRE ESl'-. CA?JTii)AD DE PROvUC"-

TO. PUESTO QUE EL PRODUCTO FISICO ESTA DADO POR LAS co~mICIO-

NES '.rECNICAS, ESTO DETERMINA EL NIVEL DE PRECIOS uE VENT.l\ DE LAS 

MERCANCIAS CUAi.-lDO SE VENDE LA PRODUCCION. 

SUPONEHOS QUE: 

ip= CONTRIBUCION AL EXCEDENTE POR SECTOR (AGR.~RIO, INDUSTRIAL, 

COMERCIAL). 

ipA= CONTRIBUCION AL EXCEDENTE DEL SECTOR AG:RTCOLA O AGRARIO. 

ipI= CONTRIBUCION AL EXCEDENTE DEL SECTOR AGRICOLA O INUUSTRIAL 

CpT= VALOR DEL PNB DEL PRODUCTO POR AROS (DECADAS) PROMEDIO POR 

SECTOR PRODUCTOR DE ~1ERCANCIAS. 
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l. SE PIDE: DETER!UNA.'l'l SACANDO CONCLUSIONES EXPLICADAS, LA 

GRAFICA DEL PNB UTILIZANDO LOS DATOS DE LOS LIBROS A, BYC 

Y EL METOOO DE PREVISION DE LOS LIBROS D Y E. 

FOR.'füLA: 

P= UTILIDAD TOTALES PO~ PERIODO 

I= VALOR DE LA INVERSION POR PERIODO - r.ASTO PUBLICO 

D= PROPORCION DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR SECTORES 

(PNB POR SECTOR) 

S= PROPORCIQN DE INGRESOS AHORRADOS 

LUEGO I= (1-d+sd) P. 

P = I ~~_;;;;l~~~ 

(1-d) + sd 

Pl->.RA RESOLVER (1) TO'.'lAR EN CUE~~TJ\., Y POR ORDEN LAS SIGUIEN

TES ALTER..~ATIVAS; ADECUANDOLA A LO QUE SE PIDE; 

(LIBRO A, PAG. 19--92). 

"PARA ILUSTRAR, COMPLETEMOS EL ULTI~10 DIAGRAMA AGREGANDO 

DOS CURVAS DE COSTO, UNA QUE RE¿RESENTE LA PARTICIPACION SE 

MANAL EN F.L CARGO DE AMORTIZACIOH QUE LAS IMP::lESAS PIENSAN 

QUE ES ADECUADO CONCEDER SOBRE LA PLA."lTA, Y LA OTRA, LA PA?.

TICIPACION SEMANAL DE LAS CANTTé>ADES QUE SE ESTAN DISTRIBU

Ymmo A LOS RENTISTAS -CADA ~;A PP.O'tEDIADA EN LA DISTANCIA 

OC (QUE REPRESENTA LA OCUPACIQ1-;) EN LA ~HSMA i?ORMA QUE EL 

GASTO DE LOS RENTISTAS Y LA NO:lIN-1\ DE SALARIOS DE LA INVER-

SION. H.?\.GM!OS QUE LA PARTE SUPERIOR DE A.MBAS CURVAS DEL COS-

TO I:·1AGIHARIO, CORTE A CW PRODGCIDZ\ D; T. E~TONCES CT ES 
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EL COSTO TOTAL POR NOMBRE E!•IPLEADO, DESDE EL PUl-<TO DE 

VISTA DE LAS El1PRESAS QUE VENDEN MERCANCIAS. SI T QUE-

DA POR ENCI?".J'. DE P NO LOGRl\N RECUPERAR LO QUE CONSI-

DERAN UNA TASA ADECUADA DE AMORTIZACION Y (T0:·1ADAS EN SU 

CONJUNTO) ESTAN PERDIENDO CAPITAL FINA:'1CIERO. 

2. VIENDO a, !? • ej. CONASUPO COMO ~ONOPOLIO DE ESTADO QUE, 

POR ELLO, LOGRA ESTABLECER PRECIOS DE GARANTIA (FIJOS) 

VAMOS A DEMOSTRAR COMO CON ESTE MECANISMO ES !~POSIBLE VE!'! 

DER UN PRODUCTO A SU CAPACIDAD PLEUA (LIBRO A, PAG. 107·· 

108). 

"ESTO PUEDE VERSE FACIL.'1ENTE EH EL DIAGRAMA DEL PERIODO 

CORTO. INTRODUZCA..l\iOS UNA LINEA DE PRECIOS ARRIBA DE Cp. 

EL PUNTO DONDE CORTA A LA CURVA p, INDICA LA CANTIDAD DE 

OCUPACION EN EL SECTOR DE MERCANCIAS QUE SERA COMPATIBLE 

CON ESE NIVEL DE PRECIOS". 

3. QUE PARA CUANDO LAS EMPRESAS ADOPTAN LA MISMA ACTITUD EN 

EL MERCADO. UTILIZAR EL DIAGRAMA DEL LIBRO A PAG. 109, 

DEl10STRANDO LOS RESULTADOS GRAFICA Y EXPLICITAl'lENTE. 

4. EN LA GRAFICA 1 APLICAR EL CONCEPTO: 

a) EBULLICION / ESTANCAMIENTO 

ALTERANDO LAS VARIABLES TANTO COMO SEA NECESARIO PARA DE

!-10STf<ARLO. 



3. EL ESTADO 

-3.l. ENFOQUES Y METAS DE LA TEORIA DE LOS SISTEMAS 

NOS ENCONTRAMOS, DE MANERA OBLIGADA AUN "SIN DARNOS CUENTA", 

EN EL INTERIOR DE UNA TENDENCIA DEL PENSAMIENTO, MODER..~O. AL

ilERT EINSTE~. NO SIN RAZON PLANTEO QUE "LO MAS mcm1PRENSIBLE 

ACERCA DEL MUNDO ES QUE SEA COMPRENSIBLE". 

PARTIENDO DE INDICADORES Y CO!iPRENDIENDO QUE ES SOLO A PARTIR 

DE LA PRESENTE ETAPA HISTORICA QUE PODEMOS GLOBALIZAR LOS FENO-

MEl~OS, YA QUE ESTA EN TERHINOS CRONOLOGICOS, ES LA ;-1AS CORTA 

DE LA HISTORIA. SOLO LLEVAMOS ESCASOS CIEN ~os DE LA ETAPA MQ 

DERNA Y AñI FüES:SMOS ESTRICTOS, HABLARIAMOS SOLA.'1EN?E DEL DEVE

NIR DEL S!GL.O XX HACIA EL XXI. LA EVOLUCION PUES ES EN PROFUN

DIDAD Y RAPIDEZ. POR ELLO, NO ES DE EXTRA..qARSE QUE EN UN SINNg 

MERO DE CASOS SE ACABA DE DESCUBRIR O DETERMINAR ALGO CUANDO YA 

ESTE DESCUBRilUENTO O DETEID1INACION COL-!IENZAN A SER ANTICUADOS. 

TAL ES EL CASO HASTA LA FECHA, PODEMOS LLAMAR PA~ETICO DE LA 

TEORIA ECON0!1ICA QUE NO liA LOGRADO ADELAHTARSE A LOS ACONTECIMIE~ 

TOS, YENDO INEVITABLEMENTE ATRAS DE ELLOS DEBIDO, PRECISAMENTE, A 

LA AUSENCIA DE ENFOQUE Y METAS PLASMADAS EN LA TEORIA GENERAL DE 

LOS SISTE;1AS. 

3. 2. COl·lERCIO EXTERIOR 

VEAl10S UN CASO. ABORDANDO LA CUESTION DEL COiiERCIO EXTERIOR Y 

VIEHDOLA COMO LA SUMA DE commICACIO:JES y TRANSACCIONES INTE:.:tlll\S 
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Y EXTERNAS DE UN 'PAIS, PODE.MOS MEDIR EL GRADO DE "AUTO PREO

CUPACION O AUTOCLAUSURA" DEL SISTE!IA EN FUNCION DEL ANALISIS 

DE SUS CAMBIOS EN EL TIE~PO O RESPECTO DE OTRAS VARIABLES PER

TINENTES. 

PA..~ ELLO, VA.~OS A RELACIONAR LA SUMA DE ESTAS TRANSACCIONES 

CON EL TAl-1AflO DE LA POBLACION, EN LA HEDIDA EN QUE ESTA CRECE 

LA TENDENCIA A INCREMENTAR SU ACTIVIDAD CON EL F.XTERIOR DECRE

~1ENTA, YENDOSE A LA AUTOCLAUSURI\. A MEDii)A QUE AUMENTA EL TAMAflO 

DEL !-1ISMO. ESTA TENDENCIA EN EL PAPEL DE LA TEO~IA ECONOMICA 

SE PRESENTA DEBIDO A QUE, POR FACILIDAD O COMODID:\u, EN CIERTAS 

ETAPAS DEL DESARROLLO ECONOMICO EN ASCENSO, EN LA HEDIDA EN QUE 

LA POBLACION CRECE EL MERCADO INTERNO SE ENSANCHA, RESTANDO EN 

CONSECUENCIA, iliPORTANCIA INMEDIATA A LA REPRODUCCION AMPLIA 

DEL CAPITAL VIA TRANSACCION O TEMA. SIN EMBARGO, EL FENOMENO 

INVERSO SE PRESENTA, PUES LA PRESENCIA DE LA LEY DE LA TASA 

DECRECIENTE DE LA GANANCIA PERSISTE. CON EL INCRE~·1ENTO DE LA 

POBLACION QUE VA HAS ALLA QUE EL DEL DESARROLLO OCUPACIONAL, EL 

MERCADO INTERNO COMIENZA A CONTRAERSE PAOLATINA!1ENTE SURGIENDO 

ASI, LA NECESIDAD DE LA TRANSACCION EXTERNA PARA PODER MANTENER 

EL EQUILIBRIO DEL SISTE~1A, EL ~UAL, ESTA BASADO EN EL INCREMEN

TO DE LA UTILIDAD 

3 3. PARTICIPACION ESTATAL 

OTRO FENOUENO DIGNO DE TOMARSE EN CUENTA RADICA EN LA INTI!1A RE

LACION DE Cfil:CrUENTO DE LA PARTICIPACION ESTATAL EN FUNCION DEL 

INCREMENTO DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO. ASI, LA PROPORCION DE 

PARTICIPACION DEL ESTADO TIENDE A Aú'":·IB:~TAR CON EL INGRESO ".?ER CAPI 
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TA y A DIS~1INUIR CUANDO ESTI: co~·u: Pl:LIGRO DE DESCEHDER. 

EU LA DECADA DE LOS 70 t s y !1AS Ei'I LA SEGUNDA MITAD ESTA ;u::cA

NICA NO HA OPEfü'.DO DEBIDO A QUE SE REUi.HO A Ll\ LIA'\lADA ECONOMIA 

FRICCTON. SE !·ffi.NTUVO EL CRECIMIENTO DEL INGRESO PER CAPITA, EN 

CONSECUENCIA EL PNB, EH A LAS EXPECTATIVAS DE COLNENIO EXTER

HO BASADO PRINCIPALMENTE EN LOS EHERGETICOS Y, EN SEGUWDO LUGAR, 

A ALGUNOS PRODUCTOS "GANCHO" (PLATA, AZUCAR, CAFE, ETC.) CARE

CIENDO EL ESTADO AL TO~IAR DECISIONES DE ENDEUDNUEi~TO CON PAGO 

A FUTUROS MECANISMOS DE PREVISION REAL A LOS CUALES RECURRIR. 

DE LA FALTA DE ESTOS MECANISMOS REALES DE PREVISION, CAMINANDO 

CON EL METO::>O DE L.'\ TEORIA GENERAL DE LOS SISTE;"!AS Y ANALIZAN:i:>O 

A FOi'IDO LOS "NERVIOS DEL SISTEMA ti -o SEA, LOS CANALES DE conu

NICACION Y DISTINCION DEL !-IIS!.\0- VIENDOLO MORFOLOGICA:·!ENTE CO

MO CA.'il'OS QUE EN LA HISTORIA DEL DESARROLLO DE SU TEORIA "DE -

MUESTRA QUE LA BUSQUEDA DE UNA VERDADERA IMAGEN DEL MUNDO NO HA 

SIDO UN DETALLE CASUAL A LO LARGO DEL DESARROLLO DE LA CIENCIA, 

SINO UN RASGO CENTRAL DE SUS AVANCES MAS IMPORTANTES" (BERKS

SON; p. 13); SURGE ASI, UNO DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL 

NACDlIENTO DE ENTROPIA COMO APARATO DE PREVISION CIENTIFICA 

-REQUIRIENDOSE DATOS DE COMUi:UCACION Y CONTROL QUE POSEEN VELO

CIDAD- ER...~OR PROBABLE EN CO!.füNICACION-, DE LAS DECISIONES PO

LITICAS, QUE BASADAS EN LA APLICACION GENERAL DE L..~S IDEAS DE 

COI-lUUICACION Y CONTROL, ESTAN CIBERNETICAMENTE PLANTEADAS. 
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J.4. MODOS DE PREIJICCION 

EN LA ur:DIDA Ei-l' QUE TODOS FOR'.-1.~"'lOS PARTE DEL SISTEMA HU!-LZ\NO DE 

COMPORTAMIENTO EN GENERAL Y DE HULTIPLES SUBSISTEM ... 1\S EN DIVER

SAS INSTANCIAS Y REALIDADES, EN TIEMPOS HISTORICOS DETERMI~ADOS, 

NUESTRO .l\CERVO TECNICO Y CULTURAL EN LA ETAPA ACTUAL COMIENZA 

A SER DECISIVO EN LA CR~CI0N DE NUEVOS HORIZONTES. DE I:L:-O 

LA CIENCIA COMIENZA A DAR PRUEBAS PALPl\BLES. CIE:JTO::l DE PREGUN-

TAS QUE NOS HACE1'10S HOY, DE PL.l\NTEAl!IEN'l'OS QUE FORMULAMOS p_;;CE 

APENAS DIEZ AA os NO ES QUE LOS DESHEClll\SEMOS, NI s IQUIER...:; I:-Ll\GI

NABA.'1.1.0S QUE PUDIERAN EXISTIR Y MENOS CRE..l\RSE CONCIENTEMEm:E. SI 

BIEN LOS TIEMPOS RELATIVOS PROVOCAN QUE "TODO SE TOME SU TIEM -

PO" LO QUE ES INCUESTION.Z\BLE YA ES QUE ESTOS TIE~1POS RELATIVOS 

A VECES HUY LARGOS CADA DIA SON :tAS, RELATIVA!-lENTE, CORTOS. 

AL ROMPER CON LA MECAlHCA CONCEPCION DEL MUNDO HEMOS ROTO, SI 

GUIENDO EL HILO DEL TEMA, CON LA MECANICA DE QUE EN LA ME:::l!DA 

QUE LA PRODUCCION CRECE AVANZAMOS HACIA EL MERCADO EXTERNO Y 

POR OTRO LADO, EN LA MEDIDA El! QUE LA ECONOMIA. SE CO!-!PLIC..; EL 

ESTADO INTERVIENE. ESTO, ES RE!..ATIVAMENTE CIERTO PERO YA ALl\ Pi!:! 

CI-iA, POR EJEMPJ,O HACEMOS ACERCA!>!IENTOS DE PREDICCION QUE L..L.. MIS

MA OPINION PUBLICA SIN GRANDES ACERVOS CIENTIFICOS, FORHUI...r:.. 

SON MUESTRAS DE QUE VAMOS EN CA."'1.INO A VELOCIDADES DIVERS.i!-.S A 

DARNOS CUENTA DE QUE AL FORMAR PARTE DEL SISTE-1A HUMANO Y DE 

SUS DIVERSOS SISTEl•1AS EN DONDE INTERACTUAMOS, SOMOS EN SI s PAR-

'fE INDISPENSABLE DE LA CIENCIA. VA:·10S EN RESUMEN HACIBNDO 
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CONCIENCIA DE NUESTRA REALIDAD. 

DI.;BIDO A ELLO, E~ BASE POR EJE'.fi>LO AL co:-1FORTAHIENTO DEL SUB-

SISTE!-iA POLITICO Etl NUESTRO PAIS, AL ¡.;or·tE~iTO l'.CTUAI., A LOS NI-

VALES DE COMUNICACION ( INFORMACION ) Y DISTINCION DEL MISMO 

PODAl•lOS EMPIRICAMENTE PREDECIR FOR~S DE co:,IPOR'!'MUENTO ;)EL MIS-

MC'. DE ESTA MANERA, "SABEMOS" QUE EL ULT!HO AflO DE CADA PERIO 

DO POLITICO ES DE MENOR ACTIVIDAD QUE DEL SEGUNDO AL QUINTO. 

EN EL ENDEUDA:UENTO EXTERNO DEBERA LIMITA.Q,.SE PERO QUE LA CRISIS 

ACTUAL PODRA SUPERARSE PORQUE SI BIEN NO SE PREDIJO .LA CAIDA 

DEL PRECIO DEL PETROLEO Y ALGUlU\S Ml~TERIAS PR!i-1AS, PREDECIMOS • 
CON CERTEZA QUE HABRA RECUPERACION. QUE SI BIEN EL ESTADO DIS-

ML'-'UIRA EL GASTO PUBLICO CREARA HECANIS!iOS DE HAYOR ORDEN -SO -

CIO-ECONO!HCO p. EJEHP.: QUIEN GAS':L'E HAS EN LUZ ELECTRICA, 

FUERA DE LAS HORAS NORMALES DE USO PAGA...~'\ MAS: QUE LOS CENTROS 

DE VICIO SE CONTROLARAN PARA QUE OPEREU A DETERHINADAS HORAS, 

ETC.), PREDICCIONES, QUE SIN •usAR MUCHO LA CABEZA", SON VALI-

DAS PUES ES CLARO QUE SE NECESITA INCRE!:-IBNTAR LA PRODUCTIVIDAD 

Y DISMINUIR EL DISPENDIO, PA."l'.L~ SALIR DE !J.. CRISIS. 

VAMOS ASI ENCONTRANDO POR UN LADO Y CUES~IONANDO, POR EL OTRG, 

NUESTROS PROPIOS VALORES ENCO!iTRANDO EL CA!-UNO A QUE RESULTJl.DOS 

DESEA.i.'105. PREVIENDO A SU VEZ LA INCERTIDU!-1BRE, PE~SJ1~10S EN QUE 

SECTOR PREFERH10S CORRER RIESGOS. 

REVISANDO LA HISTORIA DE NUESZRO SIGLO, CON RELATIVA FACILIDAD 

PODEHOS VE::l QUE DESDE QUE LAS ARMAS NUCLEARES SE CREARON LA SU-
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PERVIVENCIA DE LOS DIVINOS SUBSISTE!·1AS SOCIALES DEPENDE DE ELLOS 

MISMOS. DENTRO DE SUS PROPIAS ESFERAS LAS CUESTIONES GIRAN EN 

TORNO A CUAL SERA LA TOLERANCIA DEL SISTE.''A FRENTE A SUS PROPIAS 

CONTRADICCIONES Y 11.!-!BIGUE!Jll.DES QU!: SURGEN YK ~T\ Tn 
&V-.i."\. .UV 

TAl~TO, CUAL SERA L.ll. CAPACIDAD, SIN QUE SE ESFUERCEN LA I9ENTIDAD 

Y CONTINUIDAD PROPIAS, PAR~ SU PROPIO DESARROLLO Y AUTOT:L~NSFOR-

1·!ACION. 

TODO ESTO QUE I!1PLICA LA PROFUNDI3ACIOU DEL METODO EMPIRICO~ IL~CE 

QUE QUERA:10S AVERIGUAR SI UN SIST~1A POLITICO Y, SOBRE TO:>O EL 

NUESTRO, POSEE YA ESA CAPACIDAD O PODAMOS HACER QUE LA AD+:iUIERA, 

LO CUAL SE CONVIERTE EN LA LABOR CIEHTIFICA PRINCIPAL HOTOR DE 

NUESTRO DESARROLLO, PUES ES, EL F0!1ENTAR O CREAR, UNA uECISION 

DE EXIS7ENCIA. 

3. 5. DE LA CREACION DE CO!~CEPCIONES INFINITAS 

CONVENCIDOS DE QUE LOS CONCEPTOS AQUI VERTIDOS NO ESTAN AJrSIA-

DOS, NI SON AJENOS A NUESTRA "IDIOSINCRASIA", SINO QUE CO:RRES-

PONDEN A LA REALI:JAD DEL PENSAMIENTO MODERNO, ESTAMOS ABIE::R'I'AMEH-

TE DECIDIDOS, NO IHPORTANDO DECISio:ms INDIVIDUALES DE 1:.fE;r.iJOS PRE

CIO O ABULIA -ESTAS SE TIENEN QUE PRESI:NTAR PARA CORROECRAR 

CIEl1TIFICfü1ENTE LO CORRECTO 0E 'Lo PLANTEADO- O, coao socr-LDAD 

y NO coao INDIVIDUOS AISLADOS, APLICAR LA CIENCIA o SEA,. A HA-

CER DE LA '.i'EORIA GE~,H:RAL DE LOS SISTLr-1.'\S, CIENCIA APLICAD6. EN 

SI YA SE APLICA, POR E!.LO, EN 11EXICO Ltl. OP.INION DESORDENA;:.;!, ACER 

CA DE LOS FENO:-lEHOS DEL HOMBRE DE LZ\ CALLE, DE LOS ME9IOS 1JE CO-
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MUNICACION, DE LOS EMPRESARIOS, DE LOS POLITICOS, DE LO~ TEC

NICOS AL ORDENARSE CON VISION DE CONJU.~TO, POH CAMPOS, EN SUS 

DIVERSAS INTERRELACIONES (COMUNICACION) SOLAMENTE ESTAREl10S 

APLICANDO CIENTIFICA.'1ENTE LO QUE VIVIMOS PARA PODER ADQUIRIR 

INSTRUMENTOS PRACTICOS DE ACCION Y PREDICCION DE Y EN, LOS FE

NOI-1ENOS SOCIALES. 

" ••• EN LA CONDUCTA HUM.Ai"IA ES IMPOSIBLE PRESCINDIR DE LA PERSE

CUCION DE HETAS Y DE LA INTENCIONALIDAD, AUNQUE SE Ai)OPTE UNA 

POSICION ESTRICTAMENTE CONDUCTISTA. AHORA BIEN, CONCEPTOS CO

MO LOS DE ORGANIZACION, DIRECTIVIDAD, TELEOLOGIA, ETC., SENCI

LLfu.'1ENTE NO TIENEN CABIDA EN EL SISTE!1.A CLASICO DE LA CIENCIA. 

DE HECHO, EN LA VISION DEL !1UNDO LLN!ADA MEC.fu~ICISTA, BASADA 

EN LA FISICA CLASICA, ERAN TENIDOS POR ILUSORIOS O METAFISICOS. 

PARA EL BIOLOGO, P. EJ., ESTO SIGNIFICA QUE PRECISAMENTE LOS 

PROBLEUAS ESPECIFICOS DE LA NATURALEZA VIVIENTE PARECIAN CAER 

MAS ALLA DEL ALCANCE LEGITIUO DE LA CIENCIA ••• YA EL PROBLEMA DE 

LOS TRES CUERPOS EN MECANICA ES INSOLUBLE EH PRINCIPIO Y SOLO 

PUEDE SER ABORDADO MEDIANTE APROXIMACIONES ••• " (OB.CIT. E. PAG. 

95-96) • 

ES LA I1.IS!1A CIENCIA LA QUE NOS PIDE, Y EXIGE' "A GRITOS", NUE

VOS MODELOS DE CONCEPTOS. ELLA, EL HOMBRE, HA CREADO INSTRU

HENTOS SOBRESALIENTEMENTE AVANZADOS, P. EJ., INGENIERIA DE SI~ 

TE!1AS QUE PLANEA Y AVALUA ORDENl\DA (CIENTIFICN1ENTE) LA RELACION 

HOi1BRE MAQUINA; INVESTIGACION iJE OPERACIONES QUE ES EL CONTROL 

ORDEUADO (CIEi~TIFICA) DE SISTE!-lAS QUE E:~ISTEN DE CAPITAL HUMAirn 
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Y CAPITAL TECNICO (!1AQUINARIA:.>, !IERRAUIENTAS, ETC) ; INGENIERIA 

h"lJMA!IA QUE ES EL MODELO DE FUNCIONAlU~TO DE LOS APAR.:"'\TOS QUE 

POSEE EL liO~li.IRE, SUS INTERRELACIONES, ::::Te. , SIEN:>O LA ADAPTACION 

ORDENADA (CIENTIFICA) DE SISTEMAS, Y ESPECIAL.'1ENTE MAQUINAS, CON 

OBJETO DE OBTENER ¡.fAXIMA EFICIENCIA CON !.tINIMO DE COSTO EN DINE

RO (GASTOS, INGRESOS), ETC., Y MUCHAS MAS QUE UTILIZAN INDISTIN

TAMENTE CIBEMETRIA, TEORIA DE LA INFOR.il.\CION, PROGRAMACION LINEAL, 

TEORIA DE LO~ JUEGO!?. CAPACIDADES, LIMITACIONES FISIOLOGICAS Y VA

RIABILIDAD DEL SER Hm1ANO, ETC. Y NOS RECLAl1A. LA CIENCIA O SEA, 

UOSOTROS MISMOS 1 USEMOS TODO ESTO Y CREE;,"!OS (DE CREAR) NUEVOS, 

IUFINITOS CONCEPTOS PUES YA ESTAMOS MADUROS PARA LOGRARLO. 

ESTOS CONCEPTOS YA NO PUEDEN SER UNILATERALES: PENSAR C0!-10 EN 

LOS 50 6 60's QUE LOS ABOGADOS SON LOS "BUENOS", QUE LOS DOC

TORES TIENEN UNA CARRERA EJE!-1PLAR, QUE LOS INGENIEROS SON SUPE

RIORES En DEi10STRAR IGNORANCIA "CP..ATA". NINGUN CIENTIFICO ABO

GADO, DOCTOR, INGENIERO O ESPECIALISTA PUEDE PRESC:rNDIR DEL OTRO. 

un DOCTOR ~rnCESITA DEL INGENIERO COMO CLIENTE y C01·10 CONSTRUCTOR, 

DEL ABOGADO PARA PRESENTAR SU DECLARACION DE INGRESOS, DEL ECO

NOMISTA PARA UBICARSE EU EL ~1ERCADO, ::>EL PSICOLOGO PARA ENTENDER 

A SI MISMO, ETC. O SEA, . O CREAMOS 1\P.l\.RATOS INTERDISCIPLINARIOS 

O LA SOCIEDAD SE FRENA, PUES SER.l\. INCAPAZ DE ENTENDER LOS FENO

MENOS SEMEJANTES EN DIVERSOS CAl1POS Y, POR LO TANTO, DE UNA FOR

MA GLOBAL DESARROLLARSE. POR ELLO LOS S INT0~1AS SON GENERALES. 

SE HABLA DE SISTEHAS INTEGRAL DE RECAUDACION ( QUE AT:ECTE A LAS 

DIVERSAS ESFERAS DE LA ACTIVIDAD ECON0~1ICA DE !-ll\.NERA PROPORCIONALi. 
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DE UNA CONCEPCION GLOBAL DEL DESARROLLO A TRAVES DE UN PLAN; 

DE L.?\. PSICOLOGIA (GESTALT) CO~\O CONCEPCION UNITÁRIA DE LOS FE

NOtlENOS SIQUICOS; DE UN PLAN Bl1.SICO DE PRODUCCJON DE ALI}1ENTOS; 

DE UNA POLITICA COM.UN IHTERNACIONAL DE PnECIOS DE ENERGETICOS. 

!.ULES DE EJEMPLOS TENEHOS QUI:: TRABAJAR SOBRE ELLOS CON ESTA COiil

CEPCION. 

POR TODO ELLO HOS ENCONTRA!10S ANTE DECISIONI:S ~E EXISTENCIA. EL 

CAMINO ES ARDUO PUESTO QUE HAY QUE ELEGIR Y OPTAR POR UNA DE L.?\.S 

DOS ALTERNATIVAS: EL CAMINO ABIERTO O EL CERRADO. 

EN EL CM.UNO ABIERTO LA PREOCUPACION CE"tlTRAL ES CREAR PARA CUAL

QUIER GRUPO o SISTE~1A FINITO (CON LI!UTES}, c~nnios INFINITOS. 

O SEA, EN TEIUUNOS "MUNDANOS", NO POD~'l.OS YA SUBSITIR "NOSOTROS 

PREPARANDO A NUESTROS HIJOS PARA EL FUTURO CON UNA INCERTIDU~BRE 

Dl:: "QUE SE PREPARAN", PORQUE QUIEN SABE QUE VA A PASAR". 

NOS TOCA, POR EL CONTRARIO, ABRIR CAMINOS IHFINITOS QUE ASEGU

REl< EL PASO CADA DIA MEJOR DEL HO~iBRE POR LA VIDA MANTENIENDO 

LA COMUNICACION EN AMBIENTES PO'rENCIALI1EHTE INAGOTABLES, BASA-

DOS EN LA INTERDISCIPLINARIEDAD, FO!.\ENTANDO CONSCIF.!'J';:'EHENTE L.'\ 

ESPERANZA DE UN HAYOR GRADO DE SISTEMAS Y UNIFICA"NDO LOS DIVER-

SOS SISTill·lAS QUE EN EL SE DAN ZOOLOGICOS, FISIOLOGICOS, ECO-

NOMICOS, SOCIALES, POLITICOS, BIOQUIMICOS. ETC. ENCONTRANDO Y 

OFRl:CIENDO ENUNCIADOS COMUNES A LAS REGULARIDADES QUE SE HAN 

ENCONTRADO. ESTE ~1ETODO QUE ES CONSCIENTEHENTE EMPIRICO -QUE 

REVISA EXPERIENCIAS EN FUNCION DE LA REALIDAD- NOS LLEVA A LA 
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SEGUNDA ETAPA, QUE VII:NE iJEL OTRO LADO O PUNTA, PUES DESPUES 

DE ESTUDIAR UN SISTEMA EN P~..RTICULAR Y LUEGO OTRO, Y OTRO, (LA 

· SUHA HECANICA DE SISTEMAS QUE LA VIDA NOS Ir-iPEDIRIA, MONOLOGIC!!_ 

M.CNTE, A UN PROFUNDO CONOCHHENTO DE TODOS ELLOS), CAMBIANOO DE 

EXTRENO, CONSIDERAMOS EL CONJUNTO DE TODOS LOS SISTfilU\S CONCEBI

BLES REDUCIENDO EL CONJUNTO A DIMENSIONES RAZONABLES Y UNICAS. 

DE ESTA MANERA UN ESPECIALISTA (P. EJ. UN CONTADOR, UN INGENIE

RO EN ALIMENTOS) PUEDE CONOCER SIN HABER "ESTUDIADO" LOS MECA

NISMOS DE LA FISICA, LA BIOLOGIA, LA ECONottIA O LA POLITICA. 

E:N LA PRIMERA FASE E.1'1PIRICA-INTEUSIVA (EN ELLA NOS ENCONTRAMOS 

EN LA CREACION DE APARATOS Ii-ITERDISCIPLINARIOS) SE MANTIENE CER

CA UE LA REALIDAD Y ES FACIL DE ILUSTRAR HEDIANTE EJEMPLOS TO

l-!ANDO DE LA REALIDAD AL AZAR. OBVIA'·IENTE ESTE METODO A LOS "l·lE

::ANICOS" LES DESAGRADA. EN ECONOUIA, P. EJ. , A LOS QUE tW-lEJAN 

(UTILIZAN) LA "REALIDAD" UEDIANTE CIFRAS (QUE MAf:lOSAHENTE LAS 

IN'.i.'ERPRETAN DE ANTEMANO ELLOS MISMOS) ESTO ES UN SACRILEGIO QUE 

~ANCE DE "ELEGANCIA ~!ATEMATICA Y VIGOR DEDUCTIVO", PARECIENDO 

Il-<GENUO Y NO SISTEMATICO. POR ELLO ES DIFICIL DE ESTABLECER, 

DE LOGRAR LA CREENCIA EN EL "MERCADO" DEL CONOCIMIENTO ESTABLE

CIDO. SIN EMBARGO, EN LA MISHA DINAMICA DEL !'1.ETODO AL IR ES7A

BLECIBNDO CONCEPTOS DE INSTANCIAS, TOTALiiJAD, SUMA, CENTRAL\:ZA 

::!ION, DIFERENCIACION, INTEGRACION, FINALIDAD, CRECIMIENTO EN 

8L TIEMPO, CRECIMIENTO RELATIVO, COl.1PETENCIA, ETC. EL CAMIIm SE 

VA ABREVIANDO DEFINITIVA.MENTE. 

:::UA.NDO EN LA FISICA DE LA VIDA UN APARATO, P. EJ., RADIO O TE-
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LEVISIOU, NO PUEDI: RECIBIR DESCA:lGAS DISCONTINUAR DE CORRIENTE 

ENTRE LA EMISION DE ENERGIA QUE VIENE DE LA CALLE Y EL APARATO 

COLOCAr1lOS tJ1~ TR.t\.NSFOP~~~"'OR. ESTO L.O SABE TODO EL i:lUNDO Y SABE 

QUE SI EL TRANSFOR:IADOR NO EXISTE L1\ 7V O EL HADIO SE PUEDEN -

FUNDIR PARA DEJAR DE FUNCIONAR. E, POR LO TANTO, UN APARATO 

AUTO REGULADOR EL QUE SE NECESITO PA..~ QUE EL SISTEW\ ELECTRICO 

FUNCIONE. 

ASI, AL IGUAL QUE EL TRA...~SFOR:!ADOR SURGIO cm10 NECESIDAD POSTE

RIOR AL DESAR-"lOLLO DE L.~ l:.'NERGIA ELECTRICA Y LA INNOVACIOll DE 

LA TV; EN NUESTRO EJEMPLO CASERO NOS ENCONTRA!'10S EN EL !10!1Efl."'TO 

DE GENERAR AUTENTICOS APARATOS QUE RET:":tOALiliENTAN POR EJE!IPLO, 

MEDIANTE EL AUTOCONTROL PERO LIGAR TANTO AL PRODUCTOR (CA11PO O 

INDUSTRIA, COMERCIO) CON EL ESTADO (FINANCIAMIENTO, ASESORIA, 

ADMINISTRACION DE RECURSOS, ETC. ) • ESTE ES EL CA.~INO ABIERTO. 

SHl EMBARGO, TODO RAZONAM1R1TO SERA INUTIL PARA AQUELLOS SECTO

RES QUE DELIBERADArlENTE ESCOGEN LA AUTOCL.'\USURA, QUE NO ES OTRO 

FEiWMEUO QUE EL DE LA AUTODESTRUCCION. LA VENTAJA DE PRINCIPIO 

PARA LOS QUE ELEGIMOS EL SISTEMA ABIERTO, RADICA EN QUE CON R.E

L..71.TIVA FACILIDAD SE PUEDEN HALLAR VALORES COMPATIBLES. LA COU

TRAPARTE DE ESTOS VALORES EN LA AUTOCLAUSURA TIEN::>EN A SER IN

COI~PATIBLES CON OTROS, LOGRANDO A LA LARGA, QUE SU POTENCIALI

DAD SEA BAJA, PUES PRESEl<""TAN CAHACTERISTICAS PATOLOGICAS ( EN-

FER:1AS) QUE GENERAN AMBIENTES DE DIFICIL SUPERVIv'"ENCIA DECORO-

SA, EN DONDE LOS VALORES QUE ENSALZAN LA MUERTE (PUEDE SER "rIUE!!_ 
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TE Ei• VI:>A•) SON COMPATIDLES, O IUTI:!IT&~ SERLO , CON OTROS TI-

POS DE VALORES DE ESTADOS. 

3.6. ALGO MAS QUE DESARROLLO 

LA V:i:SION DEL E0:1BI1E ESTA MARCADA PO::l PUNTOS DE REFERENCIA. E~ 

SU EVOLUCION SE l·!ARCAN RUPTURAS Y AVANCES QUE, AUNQu'E TENGA RE

LATIVOS DESC.?..!iSOS QUE PER..'lITEN LA ACU~WLAC!ON DE EXPERIE1lCIA, 

EL AVANCE TOTl'..L VA MARCANDO r:L RU'.'180 GE!mRAL DE LA HISTORIA. EL 

EQUIPO LEBERAL DE LA EPOCA DE LA REFORMA CONSOLIDO LA ESTRUCTU

RA DEL PAIS; ;:.;;. ETAPA PORFIR!STA GENERO INFRAESTRUCTURA DE DES~ 

RROL:üO A TODA COSTA¡ LAS IDL.l\.S DE FLORES :1AGON SENTARON LAS 

BASES DE LA co:<.STITUCION DE 1917¡ LAS REFOR'iAS CARDE!HSTAS SOLI-

DIFICAN EL SISTE·!!\. Y LE DAH I!;$TITUCIONALIDAD; LA TEORIA DB LA 

RELATIVIDAD FUE :·1AS QUE LA DESCRIPCION uE FENOl1ENOS FISICOS; EN 

TOD03 LOS FENOZ!E!lOS LO QUE ESTA PRESENTE AUN ES QUE ~1ARCAU CA.U

BIOS E,¡ EL M .. 1\..~CO GENERAL DE REFERENCIA, QUE SE LOGRA EN L_l\ :IBD!_ 

DA E:.'J QUB s I SO!i PRODUCTO y PROVOCAN utJA TEORIA (UN PLANTE.'· ... an:N

TO ORDE!ll\00) :"-<UE'JA. 

Et'1 C.WA CASO, SE HA TRATAvO ::>E APORTACIONES QUI: ¡;~c::lr::u;N':'AfI EL 

PODZR DE LA MENTE HU~!A~IA. ESTE AVANCE- SE PRESI:NTA EN TRES ~;rvr;-

LES: 

a) MOVIIUEHTO DE CONVENCIMIE~?O E¡1 DONDE EL EQUIPO DE MEJOR 

NIVEL IWrELECTUAL POSIBLE E.\.CE L.'\S VECES DE CO~II'UTADORl> ;...:.. 

APLICAR UNA DE?J:R:-IINADA "CL".l'A" l\ LA SOLUC IOil DI: UN PROBI.1:-
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¡!A, QUE SELI:CCIONA EL C~Ui:W O "RUTINA" HAS ADECUADO, EXTRA

YENDO INFOru-11\CION DE LOS NIVELES MAS AHPLIOS Y CALIFICADOS 

SE TENGAN A LA MANO. ES, LA APLICACION DE MODELOS TECNICOS 

Y CIEERI~ETICOS A LAS CIENCIAS SOCIALES, QUE PEffi1ITEN LA DEPU

RACION DE Mi:TODOS Y L-2\ PREPARACION DEL ''CALDO DE CULrIVO" 

PARA OTROS NIVELES. 

b) EN EL SEGUNDO NIVEL DE CONOCIMIENTO AVAUZADO, NO SE DECIDE 

L.l\ ACCION SINO QUE SE ASESORA EN QUE PROBLEM.t1TICA ES LA QUE 

VALE LA PENA RESOLVER, QUE ESTRATEGIA SEGUIR Y QUE ~TODOS 

(ANTIGUOS Y NUEVOS) HAY QUE UTILIZAR. 

EL USO DE LOS CONCEPTOS CIBERNETICOS EN LAS CIENCIAS SOCIA

LES .7i ESTE NPlER ES :-IBNOS CL:\RO PERO SE LE PUEDE PERCIBIR SI 

EXISTE SU PRESENCIA. REPLANTEA L.l\S ALTERNATIVAS HECAlHCIS-

TAS INCLUYENDO LOS CONCEPTOS DE RETROALI~1ENTACION, INSTANCIAS, 

RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE L.'\S ESTRUCTURAS, ETC. 

~) Rl\ZONA~IENTO DE PREDICCION EN QUE SE PARTE DEL SUPUESTO DE 

QUE COMO HUMAJHDAD ESTAMOS DANDO SALTOS A NUEVO ESTADIOS 

DE ORGANIZACION, S.l\BIENDO QUE NUESTRO BAGAJE CULTURAL TRA-

DICIONAL ESTA SIENDO TRANSl"O:q?'ÍADO. ES?P. SE!1TI:1 LO PODEMOS 

PERCIBIR CUANDO NOS TOCA ESCOGER ENTRE LA IRRACIOUALIT)AD, 

LA MENTE, LOS BUENOS DESEOS, EL "!1ARCP_l\R A CIEGAS' Y RESOL

VER, MAS O ME1·10S, LO COTIDIANO O ESTAR ABIERTO A APRENDEP., 

A TRABAJAR EN EQUIPO CON OTROS IN:JIVI!JUOS QUE SEPARE OTRAS 

COSAS, ES ESFORZARSE PERSONAU1ENTE PO~ ENCONTRAR RESPUEST!i.S 
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VALIDAS A PROBLEMAS UNICOS DE CAMl'.:'!'E~ ~1ULTIPLE. 

MM - ··- - O • • ¡- --- ""' ' - -! 

1 



4. LA EPISTE!!OLOGIA, VISTA A T:r>.l\VE5 DE LA TEORIA 

OE SISTE..'!AS 

4.1. ¿QUE ES RUPTURA? 

CONCEBI.:1cs LA EPISTE110LOGIA COMO UN "Cl\!1BIO DE TER!tEUO" DESDE 

DONDE OBSERVAHOS y RESOLVE:10S LOS !lIS:ms FENO'\ENOS. ESTO SIG-

iHFICl\ QUE LA C0~1!'RENSION DE LOS 'UCROP~OCESOS SOBRE LOS QUE 

SE P.UNDAJ.U::NTAN LOS !1ACRONIVELES DEBE DE SER MAS PRO~UNDA Y CUJI.-

LITATIVAMENTE MAS EFICAZ. 

PARA ELLO, HEHOS CONSTRUIDO CONCEPTOS DE !10DELOS QUE NOS LLEVl\N 

A INCURSIONAR, MULTIDISCIPLIUARIAMEMTE EN RESOLUCIONES DISTIN·· 

TAS BASADAS EN LAS EXPERIENCIAS nISPERSAS Y SIGNI~ICATIVAS DEL 

DESARROLLO DE L.'\ ESTRUCTUR.'I. SOCIO-ECONO~HCA. PAAA PODE:<l O'l.DE-

NAR y RELACION1\rt DATOS RELATIV~!ENTE nr:.l\RTICULADOS nEBE'tOS DE 

DARLE A LA !'UNCION ORGAl:IIZA'l'IV.11. CONE;:ro~u:s RECIPROCAS QUE ANTE. 

RIORHENTE NO H.l\nIA SIDO PE~CIBID.1'.S. DE ESTA '.!ANE!U\. LOGRARE~lOS 

QUE ELE!IBNTOS AISLADOS DE INFOreiACION SE ORDENEN BAJO UN 11IS!10 

CONCEPTO LOGRANDO DE HECHO, DAR UN PASO ADELANTE EN LA CONCEP

CION CLASICA DE ORGANIZACION ESTRUCTUP..,'\L. 

PARl\ T!U\NSFERIR LOS CONOCI!1IENTOS nE UN 'fEDIO CONOCIDO 1\ mm 

DESCOUOCIDO DEBEMOS DE UTILIZAR EL RECU?..50 DE LA EXPLICACIO!' E·!-

PilUCl\ QUE EN SI, POR SER EXPLICACIOH, SIN cmtPLI3. LA TAREP.. DE 

rn:rnDIATA VERI'?ICACION SI CON'!'IE!\lE CIERTAS CA!lACTERISTICAS DE 

PREDICCION. 

PO"! UL~~:~o_,_ .. ~L _ c.o~~CE:~<:> ~-P~S~E'~OLJGICO DEL ACCIONA:l EN LA B~-
. ' ; I "'-.... Í -
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TRUCTURA DEBE DE LLEr.AR HASTA EL FON90, TE!l.'lENO QUE ESTA DEFINI

DO EN L~ FilllCIOU PREDICTIVA DEL DES1\.R'l.OLLO EN DONDE SE VA MAS 

ALLA DEL REQUISITO DE VERIFICACIO:N MEDIANTE OPEP..ACIONES {DATOS) 

AL N·1PLIA.."lSE EL A,"1.BITO DE NECESI!)~_DES Y COSAS QUE SEA!'10S CAPA-

CES DE HACER JUNTO CON EL DESARROLLO DE LOS INTERESES RE.LATIVOS 

QUE PROPORCIONAN EXPERIENCIA, ?-lOS IRAN ADENT:!lANDO EN ESTA LABOR 

DE OBSERVACION·-!-1EDICION-PRED ICCION. 

ASI TENEMOS QUE: 

"TODAS LAS. LEYES DE LA Nl\TUR..l\LEZA - SON DE CARACTER EST.:aDISTICO. 

NO PREDICEN UN PORVEUIR INEXORABLE.11\'CNTE DETER.~INADO, SINO PRO

BABILIDADES QUE, DEPI:NDIENDO DE LA NATURALEZA DE LOS ACONTECI-

MIE~TOS Y DE LAS LEYES DISPONIBLES, PUEDE:! .=i.CB"lCl\n.SE A L.7\ CERTI-

DUMilRE 0 FALTA!tl.E~ MU<..:HO PAR.e, ALCANZARLA ••• ES SEGURO QUE LOS 

NEGOCIOS DEPENDEN DE LA "INICIATIVA PERSONAL". LA "DECISION" IH-

DIVIDUAL Y LA "RESPONSABILIDAD" DEL E~1PRES1\RIO: L.?\ ELECCION, POR 

PARTE DEL ADMINISTRADOR, El-ITRE EXPJ'.~JSIO~J Y NO EXPA.~SION DEL NE-

GOCIO ES "LIBRE" EN EL MISrm SffilTIDO PRECISAftENTE QUE LA ELEC

CION, POR _PARTE DE NAPOLEON, ENTRE ACEPTAR O NO LA. BATALLA DE'10S-

TRA~1\.. SIN E~1BARGO, CUANDO SE ANALIZA LA CURVA DE CRECP1IENTO 

DE COMP.l\NIAS INDUSTRIALES, SE E~CUE!lT?A QUE DESVIACIONES "ARBI·· 

TRARIAS "' VAN SEGUIDAS DE PRESTO RETORNO A L.11. CURVA NOR'!..Zl.L, COMI') 

SI ACTUARAN FUERZAS IUVISIBLES ••• EL P..ETom:o A LA PAUT.1\ PREDICHA 

POR EL CURSO ANTERIOR VISUARIA LA OPEPJ>.CI0:4 DE FUERZ.1'.S INEXORA-

P.I~ES QUE OPERA!~ E!·! EL ORGA!US!m SOCIAL' I ··········-···· --·--- ·-------
"Po?. E:<TRAPOLAO::IOH A PARTIR DE LOS CICLOS. v·iTA'i:.Bs· DB CIVILtzA,-. 

{LIBRO E. P. 113--19). 
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CION Pru::VIAS, ~ADIE HAB!UA PREDICHO LJ\ P..EVOLUCI0'.1 HlDUSTP..IAL, 

IA EXPLOSION m:nOGRZ\.FICA, EL or:scur::r::cu.cw:.•o DE L.l\ ENI::RGI.7\ A':'O

aICA, EL SURGI~IIENTO DE ~JACIO:IJES SUB::>ESA:RROLLADAS Y L.!\. EXFA~-

SION DE L.J;. CIVILI~ACIOiI OCC:TOF:nTAL POR TODO !:L GLOBO. REPUTA~ 

ESTO EL :!>RETENDIDO .'10DELO Y LEY DE L..1\ HISTORIA, ~¡o~ TAN SOLO 

A"'IRMA QUE ESE 110DELO -co:::to '!'ODOS EN LZ\ CIENCIA- REFLEJA SOLO 

ALGUNOS ASI!ECTOS O FACETAS DE LA RE~LIDAD. Nitl'.:>UN l10DI::LO SE 

HACE PELIGROSO HIENTRAS NO CAE EN LA !"AL..Z\.CIA DEL "NADA S!i.'10'°" 

QUE PERJUDICA NO SOLt°"L'lE,ITE .J\ LA HISTORIA TEOJUCA SI:-JO .!\. LOS !!O·

DI::LOS DE LA I1-1AGEN MECMHCISTA DEL mnmo, A LOS DEL PSi:COANA~LISIS 

Y A OTROS ~füCiiOS ~S ••• :• (LIBRO E. PAG. 123). 

-- .. ,:1 
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4.2. INSTRUMENTAL TEORICO 

EL nr::s.1'.~ROLLO or: LA cir:NcrA 1:A "ACO'ff'.ª.!'ADo··, PO'l ..'\SI !>I::CIRLO, 

.:U. DESA!<ROLLO ~lISMO DI: L.J\ !:ST~UCTU?J\ EN QUE SE ll'\. DESENVUELTO. 

co::¡ I::L NACI:II~;?O ::n:: I.7\ ,., ,...,.,. ........ ,.. 
_ _,, ..::JU VL~ LA PRA(;'l'ICA 

DE LA ESPECIJl.LI~ACION. LA :rncESID.l\D DEL DESA~ROLLO, LA VORZ\GI-

NE DE LOS DESCUBRI!1IE:nos 7::::CNOLOGIC':OS y LA AUDACIA E"!P:qESARii\L 

SE CONJuGABA:: El< LLEGA!'!. .'\L :::'OtlDO, ~¡o :J::L CONJU!ITO !'Ur:s ~10 HJl.Bif~ 

~lECESIDAD YA QUr: EL MERC.l\DO SE ESTABA CREi\~l'JO/DI:SARROLL1\NDO, 

DE L.ll. PROBL~1.'\.TICA CONCRETA DE CADA QUI~l QUr. LA VISIO~l DE cm1-

JUNTO SE TR.Z\.DUCE EN 'DEJAR HACER, DI:J:\~ ?ASZ\R". SE IB.l\ll !'UES, 

ACU~-!ULANDO DATOS QUE P.lPONIA.'l CO'!PLF.J.'\S I::STRUCTURAS, 7I::C;.JICAS Y 

TEORICP.S, m:::-tT.!tO DE Ct\01'. cA•1po. 

SHl E~BAR•~O, AL AVA!lZAR EH !:SA DIRECCIO:l, POCO A POCO SE FUCRO:I 

IDI:NTIFICANDO TI:CNICJ\S CO~lU:?ES E'.11 CAr!PO:: DISTI~lTOS DE Ll\ Cir.N'CL\. 

¡..¡o ERA :~AS QUE EL DESA~ROLLO DE LA cm1Tp_;orcc1m1 QUE :!i\RCJ\ L.'\ 

DESCENTllALIZ.'i.CIO~~ QUE, PARl\ PODE~ SEGUIR CU'1PLICNDO su PUNcro~i 

TIENE QUE IRSE CE:JTRALI ZAN90 '"J\RCA:lD') ;-,sr, r::.TO!': DOS POLOS, EL 

VAIVEN I:E LA CIENCIA E~ LO PARTICULAR Y Et; LO GE:lERl\L. 

LA DAN~A DE LAS •"CIFRAS ALSG?CS" SL r:r.2:A DESENC.'\DE:mno, RSE'!-

CE. LAFLACI: E:: "'lSICA, !'. P;",R':'IR nr: L.'i. ?OSTCIO:; y ·1ov1~11;::¡-~0 ne 

:.10:1E:1To. c:-1 =::cm1or1IA, A su vez, L'\ nosI'"'lON Y CL '!Cnc::-;:o orL 

NUI::VO r:: l!'RESARIO, GS'.JL'<ALIZ.~.21\ L.Z\ S I'O'l~.·v:: ro:: Stl CL r::nv;::;<S0 Y cr¡:¡ 
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RRAR DE LA FAZ DE LA TIERRA A TaIBUS, FEUDOS, ETC. 

DESDE ESTE PUNTO DE VISTA, LOS ECONO!USTJ\S EUROPEOS, 'l FUNDAMEN

TALHJ::;NTE LOS I~~GLESES Y ALE~1AtlES Ea EL DESARROLLO DEL CAMPO DE 

ESTA CIENCIA QUE NACE CON VISION TOTALIZADORA DES!:lE SUS ''GENES.,, 

A FJWOR O EN CONTRA, DETERMINAN QUE INGLATERRA O Bil':N ERA EL MO

DELO DEL SIST~m (RICARDO) o BIEN E~ EJ. MOnF.:LO EN DONDE EL SIS

TE!1A SE IBA P!l.I!-U:mo A TR.l\NSFORMAR UU\.RX). AL APARECER EN LA FI

SICA HEISENBERG PLl>..NTEANDO QUE ES UTOPICO PODER DSTERUINAR LA 

POLITICA DEL ELECTRON APARECE LA RUSIA DE PRINCIPIOS DE SIGLO 

CULSTIO~~ANDO EL MODELO Y EL CASO DE ~1EXICO EN Ll\. ACTUALIDAD OCU

PANDO UN LUGAR ESTRATEGICO CLAVE. 

SI .~os ACOSTUMBRAMOS A OBSERVAR PODEMOS IR DEDUCIENDO. RESULTA-

DO DE LA INTERECCION DE LOS PROCESOS APARENTEMENTE AISI...J\DOS QL"'B 

SON DIN~1ICOS DE POR SI, ENCONTRA!10S C0!-10 NUEVA ALTE~'lATIVA QUE 

NOS PERMITE COMPREimER ~s AFONDO LOS l"ENO!lENOS AISLADOS YA :'JE 

POR. SI PROFUNDIZADOS PERO NO EST~UCTURADOS EN UN ORDEN QUE RE

SULTA SER ""NUEVOª EN SI Y QUE, SI Bif.i~ !tESULTA A VECES "DOLORO

SO'" I:S EMOCIO:~AHTE POR LA CORRECCIOU QUE PROVOCA EN tlUEST~<O '10-

00 DE PJ:::NS1\~. SIN IR 1•1.1\.S LEJOS, PODE:-10S CITAR UN EJE•tPLO YA !·1EN

CIONADO EN CLASE CUANDO ATACA'mS EL l):C:'!'ER'!INISMO y :SL r1ETODO ldA

LITICO ·ME~!ENTE DESCRIPTIVO- DE AQUELLOS QUF. m:: u:-1 LADO u OTRO, 

ELOGIAN O DESTRUYEN EL PAPLL D~L PRESIDENTE !)E L.~ REPUBLICA AL 

Fr:~AL DE ·Los r.>o' s · ·PLA::i·r·t::i\.il;JO AifrE ·u. ,;.·~1,TA ot: c"i:E:kIÁ- oE: con- · 
CIENCIA- EL PROBLEMA co~o ~!ORAL: ES EL ~tEJOR PRESIDENTE QUE HA 

TENIDO MEXICO O ES UN ASESINO; ASI TA71BIEN CON LOPEZ PORTILLO 
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QUE FUE NEFASTO IiASTA QUr:: :U\CIONALIZO L11. Bl\!!CA CON LO QUE, 

"'1'1AGICA!11ENTE" si:; TRl\NSFOmU\ m~ INDIVIDUO QUE PASA ]\ LA HISTO-

RIA. SE AISLAN LOS pr:;;m·u::rms, NO VIEN!:>O QUE, EN EL PRI!1ER Cl'.-

so, 1968 FUE J:!L P~D1ER At10 EN QUE I'1PnqTA''ºS ALI'![;:l'l·ns -GRl\NOS-, 

QUE SE SACUDE LA ESTRUCTURA SOCIAL Y QUE ~1EXICO SE PRESEUTA AN·

TE EL MUNDO COMO PAIS C0'10 DESA'{ROLLADO CO!l CAIU\CTERISTICAS DE 

DEFICIENCIAS ESPECIFICAS DEL COSTO DE ESTE ~usrm GRADO DE DESA

RROLLO ALCANZADO. NOS ENCmlTRABAMOS ANTE UN TODO E!-1 QUE SUS PA!l

TES NECESITAB1' . .N E~CONTAAR Y BRINDAR NUEVAS ALTERNATIVAS Y QUE, 

EN T..A INERCIA DE UN DESARROLLO EST.i\B!.E DE VARIOS AflOS 'LAS RUPTU

RAS/AVANCES SE DAN A TP-1\VEZ DE DECISIONES POLITICAS PELIGROSAS 

Y DAflINAS~ DE ENFRENTAMIENTO CON UHA NUEVA REALIDAD QUE YA SE 

DABA: LA PROBLE!tATICA DEL CA'.1PO Y.11. NO ESTABA ADECUADA AL DESA·-

RROLLO INDUSTRIAL, POLITICO Y SOCil'.L DEL ·PAIS. SODREVEtlDRIA EL 

Ei:IDEUDA11IENTO/CRECIMIENTO, EL PROCESO DE AVANCE DE LOS ENERGETI

COS, I:TC., Y UN.l'.\ NACION DESPUNTANDO CON ALTOS GRADOS DE ORGANIZA

CION PERO AISLADOS Y SINT0'1..l\TICOS DEL ACELERAMH'NTO DE LA Difü\

MIZACiot~ DE L.l\ ESTRUCTURA EN SU CONJU~1TO. 

n ••• EN LAS CIENCIAS SOCIALES EL CONCEPTO DE SOCIEl)A':> 

COMO SlJMA DE INDIVIDUOS A •teDO DE ATOHOS SOCIALES -EL 

MODELO DEL H0'1BRE ECmlOMICO- FUE SUSTITUIDO POR LA m

CLINACIOl•l A CONSIDE!V\'1 LA SOCIEDAD, LA ECOI10~1IA, LA U.l\-

TRAE CO!lSIGO LOS GRANDES !'TtOBLE!!AS DE LA ECONO•ur. PLA

NEADA O LA DEIFICACIOU DE LA NACIO:< Y EL ESTADO, PERO 



229. 

TA.'1BIEN REFLEJA NUEVOS MODOS DE PENSAR" (P. 31) 

EL DESARROLLO DESIGUAL Y COMBINA::>O DEL TODO VA IMPONIELlDO SU RET

NO, PRESE!lTANDOSE EN FOR."L\S DE DESARROLLO EXPONENCIAL EN LOS DIVER 

SOS CA..'1POS ;)E LA CIENCIA. ESTE MODELO DE DESARROLLO DESIGUAL SE 

TRADUCE EN FISICA EN ISOt!ORFISMO. SI ANALIZhllOS LA REALIDl\D DES

DE LA C011PLEJIDAD DESORGANIZADA CAEMOS AUTOMATICAME:-lTE EN LAS LE-

. Y:C::S DEL AZAR Y LA PROBABILIDAD; EN TER.MINOS DE FISICA E!I LA SEGUtJ 

D.l\ LEY DE LA TEK10DINAHICA O EN PENSAR QUE SIEMPRE 2+2=~, SIN 

Qt;E IHPORTE SI SE TRATA DE LA SUMA DE CABALOS, ASTETOIDES O HE-

RRAMIENTAS. TODO EN FIN DE CUENTAS, TIENDE A DEMOSTRAR QUE LO 

QiJE SE PRETKiDE ES APLICABLE A ABSTRACCIONES O MODELOS QUE GENE:

RAN co;'1CEP70S QUE COINCiuEN PARTIENDO DZ FENOHE:ms DISTINTOS. 

AL ES'l'AR PROFUNDIZANDO EN LA ECONOMIA TEORICA REGIDA POR EL ;¡ETO

DO DE LA TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS HO SE BUSCA PREDECIR :CL 

FUTURO srno QUL; SE LOGRA CO~PRENDER l1.LJOR LA REALIDAD PARA ASI 

PODER TRAi:lSFORMARLA. PARA ELLO TIENE QUE EXISTIR UNA EXPLICACIO~..J 

Eii PRiilCIP IO QUE ES PREFERIBLE A LA AGSCNC I 1\ DE EXPLICAC ION. SI 

LOGRAMOS AGREGAR A ESTA EXPLICACION E~ PRINCIPIO LOS PARA.METROS 

iiECESARIOS ESTARErfüS CLASIFICADOS µA ESJ:'RUCTURA SOCIO-ECONO!.UCJ\. 

DE MAi1ERA ANALOGA A COMO LO HACE LA FISICA EN SU CArlPO. AS! VA

'.·10S LLEGANDO A UN CONCEPTO ANTES VAGO QUE NOS "IHVITABA" A HUIR: 

~\ ~.IENS!f1.. GE:J.ERA~ .. OE, J:A. Tq";rf\LIJ;)AD. QJJE_ .MA~GA,, .PAU.TA.S COHQ LA , D:C . _, .... 

OUE EXISTE UNA TENDEi:ICil;. GENERAL HACIA LA INTEGRACION EN LOS DI

VERSOS CABPOS DE LA CIENCIA; QUE EST.l\ INTEGRACIOH GIRA EN TORNO AL 

::>ESARROLLO DE LA TEORIA GE:lERAL DI: LOS s IS':'i'.:~tn.~ QUE ESTA TEORIA ?E!mITE 
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LLEGAR A PUNTO EXACTOS EN LOS CA:1POS DE L._n.s CIENCIAS SOCIALES: 

TODO LO CUAL CONDUCE A UNA IN'!'EG11ACION EN LA ENSE"IANZA/l\PRENDI-

Z.l\.JE DE LA CIENCIA. 

LA CONCEPCION DE DESARROLLO ESTABILIZADOR QUE PREDmuno Etl NUES -

TRO PAIS DE LOS 40 's l\ LOS 6Q' s ES CARACTE~ISTICA DE LA CON -

CEPCION DE SISTEMA CERRADO, CotlSIDERAN'JOSE AL Pl\IS C0'10 AJENO 

AL l1EDIO CIRCUNDAUTE AUNQUE INFLUENCIADO PO'R r:L, INCLUSIVE PRO-

PICIAi~D0 ESTA INFLUENCIA Y, POR OTRO LADO, ''ETERNA'iENTB' I::STABLE 

O SEA, SIN DINAMIS~.1Q: 

"LA FISICA ORDINARIA SOLO SE OCUPA DE SISTEl\fAS CERRADOS, DE SIS

TEMAS QUE SE CONSIDERAN AISLADOS DEL !1EDIO CIRCUNDANTE. ASI, LA 

FISICOQUIMICA NOS HABLA DE LAS REACCIONES, DE SUS VELOCIDADES, Y 

DE LOS EQUILIBRIOS QUIMICOS QUE ACAB1' .. U POR ESTABLECERSE EN UN RE-

CIPIENTE CERRADO DONDE SE MEZCLAN CIERTO NU?.tEJW !JE SUBSTANCIAS 

REACCIONANTES. LA TEID10DINA'HC .. l\ DECLAnA EXPRESA.Jl.fENTE QUE SUS LE-

YES SOLO SE APLICAN A SISTEMAS CE.!m.ADOS. EN PARTICULAR, EL SE-

GUNDO PRINCIPIO AFIRMA QUE, EN UN SISTEM.a. CERRADO, CIERTA !!AGNI-

TUD, LA ENTROPIA, DEBE A~NTAR HASTA EL •f_l\.:~UMO Y EL PROCESO ACA-

BARA POR DETERSE EN UI-1 ESTADO DE EQUILIBRIO (NOTA AL PODE.R EJE-

CUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL) ••• ", ESTA FUE, ENTRE OTRAS, LA 

CONCEPCION QUE ACARREO EN LA CIENCIA DE LA SOCIEDAD? LAS DECISCIO-
• • ., 1 • , , • ~ ' T • • • • • • ~ •; 

.NES·POLIT!Cl\S·Dz··:i:soa,· R'EFLEJADAS I~1PERIOSAMENTE EN LO ECONO~UCO, 
.. •.':. •'. 

AL NO QUEDAR OTRO CA'1INO QUE LA IMPORTANCION DE GRANOS Y EL INICIO 

DE LA SUBORDINACION ALIUENTARIA. SIN E'1BARGO, LA REALID.1\D ERA QUE 

ESTABA LA ES'!:'RUCTURA DAN90 EL "BRINCO" AL CRECIMIE~TO CON CRIS:CS 
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·-DEUDA EXTERNA EN CRECIMIEN'!'O !!'lr'RESCXNOIBLE *(SI NO SE DESA-

RROLLl\. ESTA LA DEPENDENC!A "EST.n.BLE" HUBIESE SIDO INEVITABLE), 

INFLACION, I!!PORTACION DE ALIHENTOS, DE TECNOLOOIA, EXPLOSION 

DEUOGRAFICA, DESE.111PLEO, UTILIDADES EXTRAORDINARIAS, POLITIZA

~IOU, ETC.- VARIABLES QUE PERMITEN LA ALTERNATIVA DE DESARRO-

LLAR UN TIPO ABIERTO DE SISTEMA QUE YA EN ESA ETAPA, FINES DE 

LOS 60's SE ENCONTRABA CERRA90. 

n ••• UN SIST~·1A CERRADO TIENDE AL ESTADO DE DISTRIBU-

CION MAS PROBABLE. SIN E.MBARGO, LA DISTRIBUCION ?'!AS 

PROBABLE DE UNJ\ MEZCLA -DIC'..A!'10S- DE CUENTAS DE VIDRIO 

ROJAS Y AZULES, O DE MOLECULAS DOTADAS DE VELOCIDADES 

DIFERENTES, ES UN ESTADO DE COMPLETO DESOJIDEN; TODF..S 

LAS CUENTAS ROJAS Pon UN LADO y TODAS LAS AZULES POR 

EL OTRO, o BIEN, EH UN ESPACIO CERRADO, TO!:>AS LAS no-

LECULAS VELOCES -O SEA DE ALTA TE~PERATUP.A- A LA DE-

RECHA Y TODAS LAS LENTAS -9E BAJA •rEMPERATURA- A LA 

IZQUIERDA, SON ESTADOS DE COSAS ALTAME(1TE IMPROBABLES. 

O SEA QUE LA TENDENCIA HACIA LA !1AXH1A ENTROPIA O LA 

DISTRIBUCION MAS PROBABLE ES I.A TENDENCIA AL "11\XI'-10 DE-

SORDEN". 

Y 1 EN' ESTA SITUACIOH, EL PAIS ALCANZA UN NIVEL, E~:1. ES~ :r;POCA, · · · 
........ ·. 

DE PELIGROSO NIVEL ENTROPICQ .11.,L· POLARIZÁRS~ LAS TENDENCIAS '.MO-
#·· • •• ' .. 

. · '· LlfoÚLARES" DE LA SOCIEDAD, CONCLUYr:NDO QUE: 

.••• EN LOS SISTEMAS ABIERTOS ( ••. } PUEOE ALCANZAR EL 
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UIS:-10 ESTADO FINAL PARTIENDO DE DIFERENTES COUDICIONES INIC!l>.-

LES Y POR DIFERENTES CAMINOS" (P. 39-40) 

4. 3. BUSCA:mo ALTERNATIV.:\S 

HE AQUI LA ALTERNATIVA DENTRO DE !JN SISTE)1A ABIERTO. EN LA rn::-

DIDA E:i QUI: PODArlOS SER CAPACES DE CREJl.R OTRAS CONDICIONES -O-

TROS APA..'q.l\TOS ,CON Hi\XIHO DESORDEN QUE I:·1PLIQUE EL FUNCION~UE:<-

TO AL . t:-:HSONO" DE LAS ACTIVIDA;)ES POLITICAS, IDEOLOGICAS Y ECQ. 

HOMICAS SIN SEPAR.l\.RLAS, HACIE~DO concIENCIA DE LA RACION!\LiuAD 

DE LO IRRACIONAL- PODREMOS VARIAR EL RUMBO, LOGRAR EL EQUILI-

BRIO ?.;;..:n'IENDO DI: LAS CONDICIONES INICIALES, EN FUNCION DE LO-

GRAR LA EQUIFINALID.?i.D CARACTE~ISTICA DEL SISTE!"1A ABIERTO Qt.TE 

VIENE A SER LA UNIOrl DE OBJETIVOS I:H LA ESTRUCTURA SOCIOEco::o-

MIC1'.. PODE:-10S ASI AU!~ENTAR LA ENTROPIA PARA ALCAN:Z.l.\R F0~1.21,S Y 

CONTE:uoos SUPERIORES DE OP.GANIZACION SIN QUE EL SISTE.'U\ E'E '.;)E~ 

TRUYA, ES, EN LENGUAJE SENCILLO, C..ZU.IBIAR LOS LADRILLOS DE Lt:GA'q 

Y NO !'.iCE~DIAR LA CASA. EN UN SISTL'·1A CER'qADQ, ANTE CN PROC.::SO 

IRREVE~SI!3LE, LA ENTROPIA SE C0:-0\/IERTE EN NEGATIVA PROVOC!U>iD<'.:' EL 

PELIGRO DE QUE SE DESTRUYA. 

E,JEl1PLOS: VEAc!OS L:'\ S!TUACION DE SISTEMA CERRADO QUE EN L?. "'"<O-

DUCCIO:.; DE ALHIE:~TOS SE PRESENTA co·m DOMINANTE, ~lO POR EL ;,-k:'../JR 

AGRI:G.l\.DO DI:SDE EL Pu:co DE VISTA ECOnOHICO, sn;o C0'10 FENOME:iilD 

SOC'.::AL Y POLITICO QUE D1PLICA LA ~IISE:"!IA, REFLEJO E~1 EL C~tPC 

:1txrcAho: 
. :- ~ ··' .. 
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'·U:: ~~~.JE 
DIRIT:'l'O STI-l r 

~OOL .,, EFECTOR 1 RI:SPUI:'.STA (-) 

l 
~[_INANC ~~~O - r--'(""D:;;EB;;::;r¡;;:r"-.)~~~--··~? 

t------~~i!!!~ICRCIA:<i'E,L:IC. -
"------' 1 

RETROl\LIItfülTACIO!·l DIRECTJI.- (l\JE:m) 

RECEPTOR ESTIIIDID 

PRO!JUCTOR 

~-------·~------~ 

AL SER TAU SIMPLE Y CEqRADO, TECNICAUENTE EL SISTEMA.ESTA CA

REUTE !)E UN RECEPTOR QUE AUTORREGULE Y GARANTICE L1\ ESTABILI-

ZACION O LA DIRECCION DE LA ACCION. EN LA AUSENCIA DE UN CE!l 

TRO -ELECTROMOTOR, MUSCULO, SOLENOIDE, TERMOSTATO, ETC.·- O 

SEA, UN DISPOSITIVO DE RETROALir1ENTACION. EN TAN SENCILLO EL 

MECANISMO QUE PODEMOS EJfü~PLIFICARLO CON LA SIGUIENTE CIT1\: 

"SI QUEREMOS ALCANZA~ UN LAPI~, SE ENVIA AL SISTfü·tA 

NERVIOSO CENTRl\L UN INF'OR."'IB ACERCA DE L.l\. J)ISTANCIA QUE 

NOS PIDIO LLEGAR AL LA!'IZ EN EL PRIHER INTENTO; ESTA 

HITORMACION ES RETROALP1ENTADA AL SISTIDt.l\. UERVIOS CEN-

TRAL PARA QUE EL liOVIMIEUTO SEA CONTROLADO Hl\STA QUE 

LOGRE LA META" { P. 44 ) 

DE TAL MANERA QUE EL PLANTEAMIENTO :&N LA ACTUAL ETAPA DEBE DE 

QUEDAR ESQUEMATICAMENTE PLANTEADO DE LA SIGUIP.NTE ~IANERA: 

. ''· 



DONDE; 
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ESTIMULO = PRODUCCION~ RESPUESTA = RECUPERACION DE LA 

IHVERSIO!! Y/O ~EALIZACIO:! ~C LA HF.RCANCI.l\.; APA~TO DE 

CONTROL = COORDIN~~J;>EL ESTP.füLO CON LA RESPUESTA, 

EL ESTADO. 

COMO MOTIVO DE RI:FLEXION, PRO;"UNDIZAR EL ESQUE'lA Y GENERALIZA~LO 

AL SISTE'·iA ALIMENTICIO (PRODUCCION DE BIENES DE CAPITAL, PRODUC-

CIO!l AG3ICOLO, TRANSFOR''ACION DE PRODUCTOS EN Ll\ INDUSTRIA Y DI§. 

TRIBUCION/COMERCIALIZACION) , TCl!IENDO PRESENTE LA SIGUIEH'I'E CITA: 

..... _ •; 

º'LA IMPORTANTE LEY DEL OLIGOPOLIO AFIR'1A QUE SI HAY 

ORGANIZACION EN cm1PETENCIA (PRODUCTORES/C0~1ERC IANTES; 

FINANCIEROS/PRODUCTORES; ETC) LA INESTABILIDAD DE SUS 

RELACIONES, Y CON ELLO EL PELIGRO DE FRICCION Y CONFLIC

TOS, AU~tENTA AL DISMINUIR EL Nm!ERO DE DICHAS ORGANIZA

CIONES. MIENTRAS SEA...'< RELl\TIV~IENTE PEQUEf..1AS Y NUMERO-

SOS, SALEN ADELANTE UN.?\. ESPECIE DE COEXISTENCIA (AQUI 

ES DONDE LA CIENCIA NOS LLA?lA A CREA.~ TECNOLOGIA PEQUE~A 

Y NUMEROSA, NO COF!l'ETITIVA CON LA TECNOLOGIA CLASICA, 

CUYO PESO ESPECIFICO RADICA EN LA CAUTIDAD/CALIDAD DE 

PROBLEMAS CONCRETOS RESUEJ..TOS A TRAVES DE APARATOS RE

TROALIMENTl'.DORES, LOS CUALES DEBEMOS CREAR SITUANDONOS 

EN ELLOS), PE!'{O SI QUEDA UNAS CUANTAS, O UN PAR, COHO 

PASA CON LOS COLOSALES BLOQUI::S POLITICOS DE HOY LOS C'JN 

·PL!C·TCS 

TUA DESTTlUCCIO~. ES FACIL ~.fULTIPLICl\R EL NU'1E~O DE TA-
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LCS TEORE!17\S Ge!<ER.'l.LES. Eii:Z> PUI:!::>EN m:::Sl\RROLLARSr: 

2".P..~Z'~TICl\!·fCN'l'E, LO CUAL YA HA SIDO m::cHo E'.-1 ALGUNOS 

ASPECTOS" (P. 48 ) 

TODO LO QUE SE HA PLANEADO AQUI, :tECAE EN LAS I'-1PLICACIONES GE

NERALES DE LA TEORIA INTER!HSCIPLI!?l'--.'UJ1, QUE NOS CONDUCE AL CO

NOCitUENTO DE LAS LEYES DE LA SOCIBDAD HUMMJA, A UNA TEC:·JOLOGIA 

SOCIAL QUE ESTA SALIENDO DEL EHBRIOU. AL DISPONER DE LA CIEN-

CIA DE LA SOCIE!)AD HU::111..NA CON SU CO~RES!'ONDENCIA TECNOLOGICA, 

¡:>oo.::i~riOSESCAPAR DEL DESORDEN ANARQUICO y LA DESTRUCCI'ON -VIO

LENCIA POR TODAS PARTES- CARACTERISTICA DE LA ETAPA ACTUAL. 

"ES UN HECHO EMPIRICO QUJ::: LOS LOGROS CIENTIFICOS SE 

DEDICAl-1 TArlTO O !-iAS AL USO DESTRUCTIVO QUE AL CONST!lU~ 

TIVO. LAS CIENCIAS DEL CO!-IPORTA:UENTO Y LA SOCIEDAD 

HUilANAS NO SOH EXCEPCimms. DE HECHO .1\CASO EL ~Z\XI'!O 

PELIGRO DE LOS SISTE!lAS DEL TOT.11.LITARIS~O .MODERNO RE

SIDA EN QUE ESTEN TAñl ALARP1ANTEHENTE 1\L COP.RIENTE NO 

SOLO E..~ TECNOLOGIA FISICA Y BIOLOGICA, SINO EN LA PSI-

COLOGICA TAMBIEN. LOS ~lETODOS OC SUGESTION DE ~1ASAS r 

DE LIJ\ERACION DE INSTnlTOS DE LA BESTIA HU!'IANA, DE 

CONDICimlNUENTO Y CONTROL DEL PLi"1SAf1IENTO, ESTAN ALE?~

TADOS AL MAXI:-10; ES, NI !V\S NI ''ENOS, POR SER TAN ATRO~ 

MEUTE CIENTIFICO POR LO QUE E!. T~_TALIT,A.Rl;S~!O !10DE!UIO ~ 

CE QUE EL ABSOLUTIS~-10 DE OTROS TIEMPOS !>AREZCA COSA DE 

AFICIONA!>OS O FICCION CO~PA~TIVAMENTE INOFENSIVA. 
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EL CONTROL CIENTIFICO DE L.'\ SüC'!E:Jll.'1 :m LLEVA A UTO-

.ó'\POYANDONOS Etl r.o EXPUESTO, DEBEMOS ~ECl\!'ACITAR y VER QUE NU-

BS'l'RO PINCIPIO UNIFICADOR ESTA EN F~CION DEL DESARROLLO ORG~ 

•HZATIVO A TODOS NIVELES. AL ASPIRAR AL PODER INDIVIDUAL, A 

I...,'\ VENGANZl\, AL ENRIQUECHIIE:'JTO A TODA COSTA, AL SOBORNO, NO 

ESTAMOS MAS QUE REFLEJ.l\i.~DO POSICIONES MECANICISTAS, E~ DONDE 

L..~ PARTICULA ES EL FIN A TODA COSTA, LO CUAL CON~UCE A GLORI?I

CAR LA CATASTROFE POR '1EDIO DE LA TECHOLOGIA FISICA INHERENTE A 

NUESTRO TIEMPO, CONCLUYEUDO ESTA CON EL SIGUIENTE HENSAJE: 

"UNA DE LAS CRITICAS A LA EDUCACION GENERAL SE BASA EN 

EL HECHO DE QUE FACILMENTE DEr;ENERA HACIA LA ~lER.?\ f'RE

SENTACION DE INFOR1·1ACION 'l'0~11\D!l. DE TANTOS CAMPOS ::>r: Itl · 

DAGACION co~o ALCANCE A SER REPASADOS EN UN SE'lES'í'RE o 

Afl'O ••• QUIEN OYESE A ESTUDI!\NTES ADELANTADOS CHARLANDO, 

NO DEJARIA DE ESCUCHAR A ALGUNOS :>ICIENDO QUE LOS PRO· 

FESORES NOS HAN ATIBORR~DO, PERO ¿QUE QUIERE DECIR TO

DO ESTO? M.l\S IZ-1PORTANTE ES L.!l. BUSQUEDA DE CONCEPTOS B!!. 

SICOS Y PRI~JCIPIOS SUBYACENTES QUE SI:AN VALIDOS EN TO

DA LA EX:TENSION DEL CONOCHIIENTO {POR LO QUE) LAS r.xI. 

GE~CIAS I:DUCATIVAS DE ADI!':S":'~AR GENER.2\LIST.'\S CIE~!TIFI-

COS ( cor10 SE PRETE~lDE E~l NUEST~O Cj\SO ) Y DE EXPONER 

PRINCIPIOS BASICOS INTEnDISCIPLI~-J;'R_I<?S SON P!ú:icISJ\!·1ENTE 
.. 

LAS QUI: LA TBO~I~ GENE?.AL DE LOS SIS~E"!AS ASPIRA A SA-

. TISFAéER" (P. 50/51} 



5. CA.~IPO Y VI SION C IENTIFICA DE Ll\ ~El\LID.11.!:J 

5. l FUNCIONES Y OBJETIVOS 

Fu·1cIONES DE ~!AYOR rwORTANCIA: 

1) INVESTIGAR L..l\S DIVERSAS FOR:tAS DE CO!lCEPTOS, LEYES Y '!ODE

LOS EN VARIOS C.Z\JIPOS DE Ll\ CIENCLI\ QUE Sr: ANALIZJ\IU\N E:: FU:-l 

CIO}l DI::L DESARROLLO DE CONJUNTO DE LA EST!{UCTURli. Eco:1o:lICA' 

PROMOVIEclDO TR.l\NS"'J::RENC !AS OTILES DE mi Cl\."!PO l\ OTRO. 

2) FAVORECER EL DESARROLLO DE 7!0DELOS TEORICOS ADECU'\DOS Etl l\-

QUELL'JS LUGARES E?l DONDE "EXISTAN HUECOS' DE DESARROLLO, 

DEFICIENCIAS O DEFOR'1ACIO:-;Es ::>EL !1IS~l0. 

3) COADYUVAR .; REDUCIR E~I LO POSIP.LE L-1\ 'JUPLICIDAD DEL ESrUEP. · 

ZO TEORICO EN mlO SOLO O DIFE"lENTES CA.'.1!'0S DE INVESTIG,\CIO:·T. 

4) P!W'.10VER LA UNIDAD DE LA CI!:NCI.Z\ 'lEJORAtmo LA COc!Ui-JICACIO~: 

ENTRE LCS ESPECIALISTAS. 

LOS OBJETIVOS S"S !'LAIITEAN E:l BASE 11 LA '!'J::O'<Ii\ GE".'JERJl.L DE LOS 

SISTEtlAS DE n;,:;ER!\ DELIBE:>.ADl\:•r::.;TE i\!·'.PL!OS' co¡; I:L r r:: f)í: ·::)0L 

SE EJERZA Ll'. DE'-'.OC?.;'\CIA A:!PLI!'. DG TODAS Li\S I:lQlTICTUDES CIEc:TI

FICAS QUS COL?,BO?.A:: .l\L PE~::'ECC IO:F.:nE:;To ::i;: L"-, J:STRt:CTL':<l. soc I •" 

ECOt~o:uc,\. s r:: :::·rnARGO' SO'.\OS c0:~sc1c:;c;·Es a:: '}UE LOS D IVE:?.SOS 

SIS'I'i::-L\S SOCIO-r:co::o·ncos QUE A LO LJ\il.GO ?ICL p:·:oc;:so 1;rs·¡·o;;; :cr.i 

DE Li\ llU'.•li\llI::>7\Q SE E.".); DESil.'<ROLLi'\DO, i:L EJF'."'.C IC IO DC'IOC::tl.".' IC':1 ::.:; 

HA l'ü'JÚJO ·r:~-:'rt:':bi:?s::;· EN su:: DIVCP.S1\S r;,::¡:;::' sr:-: ']Ur: C!J'.10 CQ:¡-. 
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TRl\PARTE EXISTAN APAR.~TOS CENTRALIZADORES, SOLID~!ENTE CONSTI

TUIDOS. 

AHORA BICN, COMO REGLA GCNERAL, CUALQUIE!l ALTERNATIVA QUE A 

TRAVES DEL APARATO RBTROALPIBNTADOR SE P~RSENTE, DEBEMOS l\PLI

Ct'-"?LO, CONTENIDO, PO~ UN LADO Y VASTA APLI~ACIOH P<;H EL OTR~. 

r:s A PARTIR DE UN SISTF.MA GENERAL C0:-10 rmor:LO ABST!V\CTO DE m~ 

SLSTE.'11\ QUE YA EXISTE, FISICA O CONCEPTUAL."1ÉNTC, QUI: PARTIREHOS 

POR LO QUI: SUS :RASGOS F.SE~~CIALES SE NOTARAN r.U TODO EL PROCESO 

og LA APLICACION DE LA TEORIA. 

" ••• EL INNOFOR!US~m ENTRE CIRCUITOS HECANICOS Y ELECTRICOS LLE

VA A UNA TEORIA DE SISTE!tAS GENERALIZADOS, QUE SE PUEDE APLICA~ 

TMIBIEN A CIRCUITOS TECNICOS Y ACUSTICOS. SE CO~tBINAN CIERTOS 

ASPECTOS DE LA TEORIA DEL LENGUAJE Y DE LA TEORIA DE LAS 11AQUI

NAS PARA PRODUCIR UNA TEORIA QUE PEn!UTA CONSIDERAR ALGUNOS TE

HAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL LENGUAJE O DE LA MAQUINA"(P.241)) • 

.. ,. :.· .~· . ' ....... ·.· 
' !•' 

'"'-'•• ... ; . .. ~ . ·~· . . : . 
, .. · .. · .. 
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?IUiJCIPIO: LA TEORIA GENERJl.L DE LOS SISTE!1AS 

MUCI!CS ASPI::CTOS GENE'1AL_ES, CORRESPON!JENCIA E ISO"mR

FISMOS COMUNES A LOS *SISTEMA* ••. EN VERDAD, TALES 

PARl\LELIS'.105 E lSOMORFIS'10S APARECEN ( A VECES SOR-

P.RENDENTEMENTE) EN *SISTE:'-!AS* QUE POR LO DErt:"\S 

SON C0:·1PLE7A!'1ENTE DISTINTOS. LA TEO!U.ll, GE!füP..J\L DE LOS 

SISTEl·!AS CONSISTE, PUES, E~l EL ESTUDIO CIENTIFICO m:: 

LOS *TODOS* Y ~O'l'ALIDADES* QUE, NO !-IUCHO TIEr1PO A-

T?.AS, SE CONSIDE~BAN UOCIONES '1ET.1'.!"ISICAS QUE T~.SCE~ 

. DIAU LAS FRONTERAS DE L.7\ CIINCIA :· ( P. 39 ) 

"~ •• LA NATURALEZA INTER!JISCIPLINARIA DE LOS CO!TCEP-

TOS, NOÓELOS y p:qINCIP!OS CCRRESPONDIEilTES A r,os *SI~ 

TEMAS* COUSTITUYE U!J POSIBLE ACERCANIENTO HACIA r..r~ tm_! 

FICACION DE LA Cif.NCIA ••. •· (P. 39 ) 

" ••• UN SifTE'-IA ES ml ~OOELO DE tiATUMLI:ZA GENERAL, 

ESTO ES, mtA REPRESENTACION CO~ICEPTUAL DE CIEnTOS 

CARACTERES !1AS BIEN UNIVERSALES DE ENTIDADES OBSE~-

VADAS. EL USO ')E MODELOS Y CONSTRUCCIONES REI'RESE11-

TATIV.l\S CONSTITUYE EL '1ETODO G!:'rnRAL DE L..'\ CIENCIA 

••• r..sr C0'-10 OE LA Sl'mLACl()N 1\N!\L~ICZ\ '\E':HANTE co:r

PUTADORZ\S. LA T:>l.""EflENC Il\ RES!"E:CTO A J.Jl.S 'HSCIPLI:-IAS 

t:::OL•VEHCIO!lALES NO ES csr::lCii\L, SI~O ~ESIDL"' ·ns BH:~r 

.!::N E:I, !1Rl\DO !)E r,¡:¡;ERALil)TI.') ( 0 2\BS'.i'RACClONl: L08 

. -SI$'r!1'1AS,... m::: R!':.'?!'E:U::N ;< ·ci\~.F.c?E~IST!cÁs' ~!UY GENE~-

LES CO'-'PAP.Til)J\j) 1">0"1 GR.l\NDES co:·i.JIJ~ITOS DE CNTES QUC 
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CONVE:-lcimlAL~1EiJTE SE r.:CLUIAN EN !>ISCIPLIW\S DIS-

TDITJ\S.' {P. 40) 

"UN SISTE-:-iA !?UEDE DEPI!iIRSE C0'.10 mi' CONJUllTO DE E:LE-

~!ENTOS R::LACIONADOS ~i':'P.E SI Y CON EL :-IEDIO A.."IBIE!oTE. 

ESTO ES SUSCEPTIBLE DE VA~IAS EXPRESIONES !-!ATE!t.l\TIC.l\.S. 

;• ( P. 41) 

S. 2. '.!'EORIA DINAMICJ\ DE LOS SISTE'!AS 

DESCRIPCION INTERNA 

"LA TEORIA DINAMICA DE SISTE'1AS SE OCUPA DE LA VARIACION DE LOS 

SISTEMAS EN EL TIEHPO. DOS SON LOS :tr:TODOS PRI!lCIPALES DE DESCRIE 

CION: I:•TERN'O Y EXTERNO. LA DESCRIPCION INTE'..U!A O LA TEORTh 

''CL..l\SICA ~ DE SISTEMAS ••• DEFINE UN SIST~l.l\ 1-!EDIA!ri'E UN CONJUNTO DE 

N NEDIDAS, LLAMADAS VARIABLES DE ESTADO. ANJl.LI'i'ICAUENTE, SU t,;;..-

RIACIO:l EH EL TIE:1PO SI: EXPRESA TIPI~1ENTE POR U:l CONJU!lTO ')~ 

N ECUACIO:JES DIFERENCL"\LES SI!!ULT.l\!Il:AS '.>E PRIMI:R ORDE~I: 

ESTAS SE LL.~!AN ECUACIO~JES '.:>INA'IICAS O ECUl1CIONES DE MOVI!IIENTt;). 

11 
( !'. 41 ) 

"UN.Z\ NOCION CENTRAL DE L.~ TEORIA DINA "!ICA ES LA DE ESTABILIDAD, 

ESTO ES, Lr'\ RESPUESTA DEL SISTE~lZ\. A Ufü\. PERTURBACIO'.L EL cmr

CEPTO i::>E ESTABILIDAD NAl'.:E __ E~. L.A. ,,p:cA~ICA (UN cur:R?o' :ü.GIDO 'i:s-.... 
TA EN EQUILIE!UO l:STABLE SI VUELVE A St: POSICION ORIGil~AL DES-
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PUES DE UN DESPLAZAlUENTO SUFICIENTBMEHTI.: PZ..:QUE~O: UN MOVIMIEN-

TO DE SECE ESTABLE CUANDO ES INSESIABLE A PEQUE1ilAS PERTURBACIO-

NESO, Y SE GENERALIZA A LOS "MOVIMIENTOS" DE LAS VARIABLES DE 

ESTADO DE UN SISTE.'1A" P.42 ). 

DESCRIPCION EXTERNA. 

LA NOCION INTERNA NOS PROPORCIONA EN TI:.RMINOS DE SISTEW~ SOCIAL, 

LA IDEA QUE LA ESTABILIDAD, P. EJ. , DE PRECIOS, i-lOS MANTENDRA EN 

EL EQUILIBRIO. ESTA ESTABILIDAD ESTA A SU VEZ DETERMINADA POR LA 

ESTABILIDAD DE SALARIOS Y EL INCREMENTO DE EFICIENCIA QUE SE TRA

DUCE EN MAYOR PRODUCTIVIDAD-GANANCIA. 

EN LA DESCRIPCION EXTERNA "EL SISTEMA SE CONSIDERA umi. *CAJA NE-

GRA*; SUS RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE Y OTROS SISTEMAS SE 

REPRESENTAN GRAFICAMZNTE EN DIAGRAMAS DE BLOQUE Y FLUJO. LA DES

CRIPCION DEL SISTEMA SE DA EN TERMINOS DE IMPUT Y OUTPUS ••• CONSI§. 

TE BN GENERAL EN FUNCIONES DE TRANSFERENCIA QUE RELACIONAN A 

LOS IMPUTS Y OUTPUTS. POR LO COMUN, ESTAS FUNCIONES SE SUPONEN 

LINEALES Y SE REPRESENTAN POR UN CONJUNTO DISCRETO DE VALORES ••. 

ESTE ES EL LENGUAJE DE LA TECNOLOGIA DE CONTROL: LA DESCRIPCION 

EXTERNA (VISION DE CONJUNTO) SE DA, CARACTERISTICAMENTE, EN TER

MINO$ DE COI1UNICACIO!l (INTERCAMBIO DE ItlFORMACION DENTRO DEL SIS

TEMA, Y ENTRE ESTE Y EL MEDIO A..."SBIENTE) Y DEL COl'iTROL DE LA AC.Tr;~ 
-·¡'; .... ..... •' . ' 1 • . 

VIDAD DEL SIST.J::MA CON. RESPECTÓ AL MEDIO AMBIENTE (RETROALIMENTA-.... , .. •' 

CIO.N) ••• " 
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"LAS DESCRIPCIONES INTERNAS Y EXTER.."IAS COINCIDEN EN C'iRAN MEDIDA 

CON AQUELL.l\S QUE SE LLEVA~l l'. CABO ;.JEDIANTE FU!~CIONES CONTINUAS 

o DISCRETAS. sm1 DOS -LENGUil.JI:S- ADAPTADOS A sus FINES !IBSPEC-

TIVOS. fil.lPI:rUCM1E~!TE,· HAY UN CONTRASTE EV"IDE!JTE ENTRE IAS RE-

GULACIONES DEBIDAS AL JUEGO LIBRE DE L.1\S FUERZAS (LIB~E tU:RCl\DO) 

EN EL INTERIOR DE UN SISTEI·IA DWNUCO, Y AQUELLAS QUE SON RESUL

TA;JO DE LIHITACIONES !!!PUESTAS POR '1ECANIS'10S ESTRUCTU!U\LES DE 

P.ETROJ'.LIMENTACION, POR EJE.'1PLO, LAS P.EGULACIONES !H~U\."UC.l\S EN 

LOS SISTE:!AS QUIMICOS, O EN LA RED DE T>;l':_l\r:CIONES DE ffi1A CELULA, 

POR mJA PAR?E, y EL co;JTROL DE ~UX."l.:'>lH"')S TALES C0:-10 UN TER'iOSTA-

TO O I:L CIRCUITO NERVIOSO H0'.1EOSTA'CICO (EL I:STADO C~to ORGANO 

RECTOR DE Ll\ ECON0"1IA) , POR LA OTRA. "'0t>Jl:AL'lEL-lTE, SI:-l E'tBl\~GO, 

LOS DOS *LENGU.'\JES* EST.l\N RELACIONADOS Y E~ ALGUNOS CASOS E~IS -

TEN PRUI:BAS DE SU TRADUCIBILIDAD .'IUTUA. POR EJT:'tPLO, UNA FUllCION 

DE IMPUT-OUTPUT PUEDE, EN CIERTAS C.l)NDICIO!lES, DESARll.OLLl\RSE co~10 

UNA ECUACION DIFERENCIAL LINEAL DE ORDEN N, Y LOS TE~UNOS DE ES

TA SO!l ASJMILABLES l\. *V!\RI.\BLES DE r:STl\DO* (FOR'1ALES. P. E.J. P:u>

CIOS DE GARANTIA): MIE:·l7P.AS SU SENTIDO "'ISI".:0 .':'ER'll\11EZCTI. I~DSPI

:'lIDO, SON !'OSI BLES TPJ\DUCCIONES FO"t!.JALES DE TJt-1 LE!~GU!'.JE J\ OT~O" 

( P. 43-44 ) 

5. 3. CONCLUS II)~. 

''LA DSSCRIPCION INTEq,:1.Z1. ES r:::SEilCIJ\L'U:::!l':'F. *ES'I'RUCTURAL* ESTO ES, 

PROCU:V. DESCRIBIR LJ\ cn:mucT.I\ DE LOS SISTC:IAS r::~~ Tr:R·tr!<OS DE IJ"\S 

·vA!úAú.r:s 'bE F.'5¿f,rio Y 'nI:: su '1frrt~1Jr:::f>F:h~r.:,.;r:1ll. · i..A · óÍ::scriI"cifü-i · ~-
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TERNA ES "FutlC!ONAL" ~ T..A co:mucTA DEL SISTEMA SE DESCRIBE EN 

TERMI:-IOS DE SU INTERACCION CON EL :tEDIO AMBIENTE" ( P. 44) 

"LOS PROBLEMAS, ANTES DE SUFRIR mm FO~MALIZACIO!~ MATEMATICA, 

DEBEN SER *VISTOS* Y Rr:CONOCIDOS DE :'iANERA INTUITIVA. SINO, EL 

FORl-IALISHO !lATE:!ATICO COP~~ EL RIESGO DE ESTROBA!'l, HAS QUE FACI-

LITAR, EXPLOAACIO!• DE PROBLE-'1AS MUY :C.1\.LES" ( P. 45 ) 

5.4. TECNOLOGIA DE SISTEMA.S 

LA TECNOLOGIA DE SISTEMAS CONSISTE EN LOS "PROBLEMAS TECNOLOGI

COS QUE SURGEN EN LA TEC:mLOGIA y SOCIEDAD r-tODERNA, CO!~ INCLUSION 

TANTO DEL HARDWARE (TECNOLOGIA DE CONTROL, AUTm-1ATIZACION, cor1Pu

TACION, ETC.) COMO DEL SOF7WARE (APLICCACION DEL CONCEPTO Y TEO

RIA DE SISTEMAS A P~OBLE}Ul.S SOCIALES, ECOLOGICAS, ECONOMICOS, Irr'C.) 

.,LA SOCIEDAD Y TECNOLOGIA !fODSfillAS SE H:"L"l EECHO TA?I COHPLEJAS QUE 

LAS RAUJ\S TECNOLOGICAS TRADICIONALES YA NO SON SUFICIENTES; URGE 

UN PLANTEA:'1IENTO DE NATURALEZA •.. INTERDISCIPLINARIA. ESTO ES VER_ 

!)JU) EN MUCHOS SEi·l':'.'IDOS ••• SISTE'tl\S or: .·mcHOS NIVELES NECESITAN ml 

CONTROL CIENTIFICO: 

LOS ECOSISTE~IAS, CUYA ALTERACION CAUSA PROBLE'tAS URGENTES, COMO 

EL DE LA COHTAMINACION; ORGANIZACim~;;;s FORMALES CQj\10 LAS BUROCP.A

CIAS, nlSTITUCIONr:S EDUCATIVAS O EJERCI_TOS; _SISTE"".1'.S SOC!OECON0'1I 

COS, CON Sl(S GAAV!:S PROBt.E•1AS DE RELl\CIONES INTEqNl\CIONALES, DE 

POLITICA 'i DE ACCIONES PREVENTIVAS. { P. 45 
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", •• :m HAY DUDA DE QUE E:<ISTEN P?.OBL.E:'l''.S '!'tPICOS DE SISTC.M .. l\S, 

ESTO ES ,PROBL.E!·lAS QUE E:·iCIE!1RAN INTERP.ELACIONES DE HU:·1EROS ELE

VADOS DE V'ARI!\iJL.ES'' ( P. 46 ) 

5.5. LA PILOSOFIA DE LOS SISTE~lAS 

" ••• HE!10S PE co:-JSIDERl\.~ ••• u\ RE01UENTACION DEL PP.tl!';A.'IIE~'TO y DE 

!A CONCEl?CIO:! nr:L !!UNDO SEGUN EL NUEVO '.'A:t.\DIG'!A CIENTrc-rco or: 

SISTEW\ (EN cm:TP.AST.E CO!I EL PAMDIG'F\ ,\:•lJ',LITICO HF.Cl\NICISTA, 

LI!U:AL-CAUSAL D~ LA CIENCIA CLASJ.CA) ••• QUE OPONE, A *LAS LEYES 

CI:E'.GAS DE LA NATIJRJ\LEZA* !)f:L CONCEPTO MECANICISTA DEL w:.r::oo, y A 

LA IDE.i\ or: QUE ESTE UN Pnocr:so co:~TADO DQJl u:~ IDIO'J'.l\ EN tm HIS

TORIA SHAI<ESPEARI:J'<?lA, un NUEVO PARADIG!IA CO~·l UNA VISIOl' ORG."'.lH

CA DEL ~1UNDO co:io UNA GAA}l ORGA.NIZAC!ON" ( p. 4 G ) 

''A LA :?OSTRE, TODOS LOS LHlITES S0N 'U\S OINA'!ICOS QUE ESPECI.!',,LBS". 

" ••• LA F!.L.0SOFL>'\ DE SISTEMAS SE OCU:>ll. DS LJ',S Rt:Ll\CIO:JI~S E3TR!: t::L 

llOMBRE y su MUNDO, o LO our: SE LLl\~IA, EN LA Jr:P-Gi\ FILOSOI"ICl,, VA

LORES. SI LA REALIDAD :ES UNA JERAR0Uil\ DE TODOS ORC:MlI Zl\DOS, Lt• 

I!1AGEN :::iEL HOMBRE SERl\ :>ISTitlT/•. DC L;. QUt: '.:'I::~'J!'H.\ ClJ u:¡ 'HJ:-JDO ::;:::; 

PARTICur..;s FISICl\S GOE::::<~JADO POR sucr:sos' J\LL:l\TO:HOS I '.)ONDí. ES':'0.S 

SEIUA"J Ut ULTD!A y t:~irc:. Vt:.RDl\D. 'V'\S BlEcl' EL ·~¡;::!)O DC LOS s:.; 

BOLOS, VALORES, t:NTIDr,p:::;s SOCIJ\Lf.S Y CULTl!~iü.ES, t:S AL~O ~lUY ru::

AL; y 3U r~:CLUSIO!I CN u:: ORDEi'! cos·uco DE JER/\R(~UlAS. CI r~r,;, Li• 

BRECHA E:-.'f?X L.'\S OOS C!JL TU ;>_'\S , .C I P,~If'T'• S v lltJ't'\tH Dl,'.F'::C, 'i'ECNOLO-

GIA E HISTC?!;(H1, CIE:·iCIAS '.V\'I'UR',r.r.s y 50C:Il\LGS, o c:.?1U)ll!SR O'!'!'J\ 

F'oR:lUL.1'..Cimr. •. " <P. 49 ¡ 

·-----
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"LA TEORIA DE SIS':!'E!iAS ES ••• UN '!ODELO DE CIERTOS ASPECTOS GE-

NERALES DE Ll\ REALIDAD. PERO TAMBIEN ES UNA MANERA DE VER LAS 

COSAS QUE HABIAN PASADO DESAPERCIBIDAS O SE HABIAN SOSL.~YADO, Y 

EN ESTE SENTIDO, ES UNA ~1AXI'lA METODOLOGICA. Y COMO TODA TEORIA 

CI~lTIFICA DE G?AU ABARCADURA, ESTA RI:LACIOW\DA SON, E INTENTA 

DA!l UNA RESPUESTA, A PROBLE:'IAS PERENNES DE FILOSOFIA'' ( P. 50) 

.... . .~ . ·' - . ~ . . ... , :. . :,\,•' ,1 ,_,.' ....... •'· .. _ ... , 
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IV.3. 

IV.4. 

IV.5. 

IV.7. 

IV.8. 

IV.9. 

r.1.10. 

IV PARTE 

ANEXO: TEMAS ACADEHICOS SIGNIFICATIVOS 

CRITICA AL PROGRlu'.lA DE ECONOMIA GENERAL DE LA 

CARRERA DE INGENIERIA DE ALIMENTOS (1977) 

PROPUESTA DE PROGR.n~L~ DE ECONOMIA GENERAL (1977) 

CUESTIONARIO PARA EXAMEN DE ECONOMIA GENERAL 

ESQUE~.A DIDACTICO DE ECONOMIA GENERAL 

PROGRAMA DE ANALISIS ECONOMICO 

EXAf>'EN DE TEORIA Y POLITICA DEL COMERCIO INTEB 

NACIONAL 

PROGRAMA INICIAL DE DESARROLLO REGIONAL 

MEXICO Y SU DESARROLLO. CUESTIONARIOS, BIBLIOGRA 

FIA Y METODOLOGIA 

PROYECTO DE ESTRUCTURACION INICIAL ENTRE LAS 

MATERIAS SOCIOECONOMICAS 

ESTRUCTURACION DE LAS l-1ATERIAS SOCIOECONO.HICAS 

DE LA CARRER.~ DE INGENIERO EN ALIMENTOS , UNAM

FES, CUAUTITLA.~ CON LAS MATERIAS TECNICAS. 

- BOSQUEJO - Ptmros DE REFZR:el:CIA INICIALES. 



[V .1. CRITICA AL PROGRA."IA DE ECONOMIA GI::UERAL DE Ll\ CARREP.A 

DE ALD1ENTOS 

POR LA IMPORTANCIA QUE YA sr: co:1IENZA A RECONOCER DE QUE LOS 

ESTUDIANTES OBTENGAN A TRAVES DE LA CARRERA UNA CONCEPCION 

CIENTIFICA QUE SI BIEN TEHDRA SU ASPI:CTO PARTICULAR, COMO ES 

EL CASO QUE !~OS OCUPA EN LA TECNOLOSIA m: ALll'·IEN'l:'OS, DEBERAN DE 

CONOCER TAl-IBIEN A FONDO EL PROCESO DE PRODUCCION, DISTRIBUCION, 

CAMBIO Y CONSUMO DE LOS HISMOS, CON EL OBJETIVO '1E QUE S'J MIS-

MO CONOCIMIENTO PROFESIONAL LOS SITum: DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE 

L.l\ SOCIEDAD, SITUANDOSE ELLOS MISMOS. 

PARA ELLO CONSIDERO QUE EL ESPIRITO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO 

SIENDO CORRI:CTO NO A.UN SISTE~tAIZADO E IN'SUFICIENTE~1ENTE 

REL1\CIONADO CON SU CAMPO DE TRABAJO. POR LO TA!lTO PROPONGO 

QUE EN LA MATERIA DE ECONOMIA GENERAL I SE PARTA DE LAS LEYES 

FUNDA"1ENTALES DE LA ECONOMIA, YA CITADAS ARRIBA QUE SERAU LA 

PRODUCCION, DISTRIBUCION, CAMBIO Y CONSUMO DE LOS ALI:1ENTOS EN 

PARTICULAR EN MEXICO. EN ESTE TEHA LO QUE SE BU~CARA ES QUE 

SE PERDA LA IDEA PARCIAL DE LA CIENCIA PARA VER!:J\ co·-10 UN TODO 

CON ASPECTOS PARTICULARES. 

DESPUES DEBEREMOS DE PROSEGUIR ANALIZANDO Ll\ TEO!UA DEL VALO?. 

Y A.PARTIR DE AQUI VER SUS DI~ERENTES CONCEPCIONES PARA QUE EL 

ALUMNO PUED!-\ TENER UNA CONCl::PCION CI;:;NTIFICA y TAMDIEN CONOZCA 

LOS ARGUMENTOS CLASICOS QUI:: LE PROP03CIONAN TECNICAS J\PLICABLE.S 
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LISIS CRITICO DE LA TEO!UA CLASICA Y CO!,!STRUYENDO UN A:~ALISIS 

CIEUTIFICO QUE EL :usrm DEBE DE IR CREANDO. 

EL SIGUIE:UTE TE!1A SEP.A ANALIZAR EL PROCESO DE TRABAJO T.!\NTO EN 

LA INDUSTRIA ALI?fEtlTARIA cm10 En EL CAJIPO, DIFERENCIADO REGIO

NES, PRODUCTOS Y TIPOS DE AL1!1EUTOS QUE NOS DAR.ZUl UNl\ ACCION SO

Cl~.L MAS CLARA fü\.BLANDO EL MIS~10 LENGUAJE QUE EL QUE SE HABLA EN 

LAS DEBAS ~1ATERIAS. EJE~1PLOS PODIN10S PONER '1UCJIOS PERO PODRI1\

~10S CON UNO EJE.'1PLIFTCAR Y ESTE ES I:L Cl\SO DEL PROCESO DE I"RODUC

CION DE LA LECHE TANTO EH LA INDUST~IA COMO EN EL CNIPO, SU DIS -

TRIBUCION Y SU CONSUMO LO CUl\L NOS LLEVARl\ A CONCLUIR EL PORQUE. 

EN ~lEXICO SE CONSUME TAN POCA CANTIDAD DE LECHE DEBIDO A Ll1. CON

CENTR.."\CION DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION. 

DE ESTA MANERA PODREMOS IR VIEN!JO CUAL ES EL PROCESO DE CONCEN'i'RA

CION DE CAPITALES EN UEXICO Y C0?-10 SE DA DENTTIO DE UHA TENDENCIA 

GENERAL DE MONOPOLIZACION LO CUAL EXPLICARA CUAL ES EL PAPEL DE 

LA TECNOLOGIA, LA DEPENDENCIA CON EL EXTERIOR; EL·.PAPEL DEL ESTA

DO MEXICANO, ETC. 

QUISIERA RECALCAR QUE ESTANDO DE ACUERDO CON EL OBJETIVO DEL PRO

GRAMA YA ESTABLECIDO, LOS ALill·INOS DEBEN DE I~ ADQUI~IENDO LOS co~ 

CEPTOS CLASICOS DE MERCADO, INGRESO IlACIONAL~ PRODUCTO INTERNO Y 

NACIOHAL BRUTO; INTERVENCION DEL ES'!'A!')O EN LA ECONOMIA, ETC. EH 

LO QUE NO ESTOY DE ACUERDO ES QUE EL P~Or.RA.~tA ACTUAL TODO ESTO SE 

v¡;: OE U~A .:MANERA FRAGMEllTARIA SIE~_PO i'tl .pRO)?OSri:::i::oN CONCRETA EN 

QUE SE V"f:;A A LA ECONOMIA EN TER'UNOS GENERALES PERO E!i CADA '.i'E'1A 
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HACIENDO ENFASIS CLARO Y CON REFERENCIA A LOS ALI!rnNTOS DESDE 

SUS DOS CONCEPCIONES QUE SON, E~1 ULTIMA INSTANCIA, COMPL&'1ENTA

RIA Y UNA PRODUCTO DE LA O'rRA. 

PA~l\ FINALIZAR DEBEMOS DE PROPONER PROGRA"1AS QUE EN EL' CASO DE 

L.AS MATERIAS SOCIOECONO~UCAS MAS QUE PRE'rENDER QUE LOS ALUMNOS 

"SEPAN MUCHO" TE!<G.1\N AL FINALIZAR EL CUP.SO LOS CONCEPTOS MINI·

MOS QUE HAGA DE ELLOS GENTES CON DESEOS DE INVESTIGAR CADA VEZ 

MAS LO QUE LOS RODEA Y SOBRE TODO VEAU CLARO QUE LA CIENCIA NO 

SE DIVIDE EN DOS: "SOCIOECONOMICA" O "EXPERD\ENTAL"; SINO QUE 

LA CIENCIA ES Ul'iA QOE TIENE LEYES GEHERALES Y QUE LA ECONOMIA, 

MATEMATICAS, FISICA, ETC., SON ASPECTOS PARTICULARES DE UN TODO • 

. ~. - ... ,,.'. '• ,. 
• • 1 ··~. • • '•' • 

• ... <~ • !" • • • 
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IV. 2 - PROGR.Z\MA !JE Eco:10: IIA GENERJl.L 

Tm1A I: 

NATURALEZA Y QB.TETO DE LA CIENCIA ECONO!HCA. 

SUS RALACIONES ESPECIFICAS CON LAS CI:CHCIAS TI::CNICAS. 

LA INGENIERIA EN!1ARCAl)A EN L.'\ ESTRUCTUP..A SOCI0l:CON0'1ICA. 

TEHA II: EL IIBRC...21.DO 

DEFINICION DE LJ\ MERCANCIA. 

VALOR DE USO Y VALOS DE C~YJ\IO. 

MEDIDA Y FORHAS DEL VALOR. 

LOS PRECIOS: VAl,Q~ Y P~ECIO DE PRODUC~ION. 

TENDENCIA A LA IGUP..LACION DE LAS TASAS DE GANAHCIA. 

PRECIO DE MARCADO Y PRECIO DE PRODHCCION. 

LEYES DE LA OFER'.rA Y LA DEM..'l.NDA. 

TR"l:A III: FUERZA DE TP.ABAJO 

EL VALOR DE CAMBIO DE LA FUERZA DE TRABAJO COMO UNA riERCA..'iCIA 
QUE TIENE OFERTA Y 9E'1ANDA. 

LA RELACION ENTRE LA ENRGIA Y LA FUERZA DE TRABAJO EN BL CON
CEPTO VALOR AGREGADO. 

LA DETERMINACION DEL SALARIO O COMO VALOR A!'AREl~Tr: DE LA FUER
ZA DE TRABAJO. 

EL SALARIO Y LA CREACION DE PLU5'.7ALIA. 

EL REPARTO Y DISTRIBUCION DE LA PLUSVALIA. 

TE;¡IA: IV: LA TENDENCIA A LA ACUI1ULACION 

ORIGENES Y CAUSAS J>~ LOS i40NO!?OLI-VS". 
.... • 

LOS HONOPOLIOS FRENTE AL'J~~s;~~ROLT.0 DE LAS FUERZAS PaODUCT:tvAS. 
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EL INGRESO NACIONAL Y SU DISTRIBUCION POR SECTORES SOCIALES. 

EL CONCEPTO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONO!·l!CO Y SUS LI
MITACIONES HISTORICO-SOCIALES. 

rEMA V: LOS MONOPOLIOS DE ESTADO 

LOS MONOPOLIOS DE ESTADO Y LA IEY DE LA TENDENCIA DECRECIEN
TE DE LA TASA DE GANANCIA. 

MI:DIDAS POLITICAS EN LA ECONOMIA ANTE LAS CRISIS CICLICAS. 

a) FORTALECIMIENTO DEL C.Z\.PITALISNO MONOPOLISTA DE ESTADO. 

b) INFLACION. 

e) EL CASO DE MEXICO EN L..~S DECADAS DE LOS 70's. 

rEMA VI: CRISIS DE SISTEMA l!ONETARIO INTERNACIONAL 

RALACION DEPENDENCIA-DENOMINACION 

LOS ORGANISMOS FINAHCIEROS INTERNACIONALES. CASO ESPECIFICO: 
FMI Y SU POLITICA HACIA LOS PAISES DEBILMENTE DESARROLLADOS. 

RELACION ENTRE EL FMI Y EL BANCO DE MEXICO, S.H. Y C.P. Y 
NAFINSA. 

EL DESEMPLEO Y LOS PLA..~TEM1IENTOS POLITICOS PARA COMBATIRLO: 

a) TRABAJO PRODUCTIVO Y TRABAJO INPRODUCTIVO. 

b) LA INTERVENCION DEL ESTADO. 

e) ENDEUDAMIENTO CRECIENTE. 

d) COMRCIO EXTERIOR (INTERN.l\CIONAL DESIGUAL) . 

e) TRANSFORMADO POLITICO E IDEOLOGICO DE LA DEVALUACION. 

f) POLITICA FISCAL-MONOPOLIOS DE ESTADO. 

~·. ' ' .. ·. ·.·. '•', .. 



iv.3. CUEST.IONARIO P.AM EL EXAMEN DE ECONOMIA GENERAL I 

CARRERA DE D1GENJ:Em:A EN ALJ:J.'..ENTOS 

252. 

rr ACERCA D.u. vl\LOR (C'~..P.I'fULO :r '.{ I.I) 

si pensamos con un nétodo correcto, nos damos cuenta que cual-
c;uier unidad¡ cua1quier cosa o cualquier concepto tiene dos aspeE_ 
tos. Asf en isates:láticas teneeos I y -l: pues todo nt:il:lero t:l<'lne -
su .l'l~pectQ :pos.iti";'ü y su fté9ativo. El. val.or tambi~n corr.o t:nidad 
tielle dos aspectos: el de uso y el de ca!.!!:bio. 

Pero lo abstracto debemos de ligarlo a lo concreto, y este a su -
vez: a 1o abstracto. As! podemos definir el valoi:- en general para 
inaediatamente particulazizar. DefinireI:10s el Valor (de uso y de 
cambio}, y luego hablaremos por ejemplo de:l. valor del trabajo. De· 
aquj'. podemos ir generando una. teor!a que es producto de nuestra -
propia experienc.ia, de nuestra propia práctica. Iremos haciendo, 
PBODUCIENDO ciencia y esta tendr~ un val.vr producto del trabajo·~··
(propio y coleetivo al mismo tiE>.mpo). 

Si esto lo tenesaos claro, nos podremos preguntar: 

1- ¿Que importancia puede tener conocer las leyes del valor para 
nosotros? 

2- ¿De que nos sirve ser conscientes de que existe valor de uso y 
va1or de cambio? 

3- ¿Tiene algtin valor de cambio lo que hacemos en el laboratorio -
de ciencia básica? 

4. ¿porque le llamamos ciencia básica y que valor de uso tiene 
para nosotros estas experiencias (estas practicas)? 

S. ¿Que diferencia hay entre nuestro trabajo en el laboratorio y 
nuestro trabajo en clase? 

6. ¿Oue es m4s importante, dominante, sin que desprecier.os el -
otros aspecto: 

El valor de uso o el va1or de cambio ¿porqu~? 
La pr4ctica o la teor!a ¿porqué? 
El trabajo abstracto o el concreto ¿por~é? 
Poner dos eje¡:¡plos en cada explicaci6n; uno de la ex~eriencia 
que hayamos obtenido en la carrera; el otro de la experiencia 
adquirida en la vida. 

7. ¿Hay en nuestro laboratorio trabajo "nuestro"? y trabajo vivoz. 
Especificar cua1 y compararlo con la indt::stria. 



s. ¿Es correcto decir qt:.e algo constante es aJ~u qu~ constante
mente transnite? Relacionarlo con el concepto de Capita 1 y 
cor. el de Valor - trabajo. 

9. ¿Los instrumentos de trabaje del laboratorio son Capital? 
¿porqué si o porqué no?. 

10. En e1 laboratorio hay trabajo invertido cuando nosotrcs no 
estamos en él, pues ah! está el edificio, las estufaz, tube 
r!as, etc. ¿Tani.bién existe ft:.erza de trat.-ajo :i.nvertiC::;;;, -
aunque no la Vémos? ¿En el nuevo restaurante que se est~ ha 
cienco en la escuela, cual es el trabajo y cual es la fuer-
za de trabajo?, 

11. ¿Que relación tiene la fórmula E = M c2 con el concepto de -
que la fuerza de trabajo es una mercancía que no se ve, pero 
que existe; que es utilizada (o sea tiene valor de uso y de 

'cambio) y que es la anica mercanc!a que puede agregar valor 
a las otras? · 

12. ¿Quién posee esta mercancía, quien la utiliza y quien la co~ 
pra ! ¿ c6zno? 

13. ¿Podríamos medir el val0r do una mercanc!a que no existe como 
m~teria? Pensando en el terreno de la f!sic~, ¿c6mo medimos 
una fuerza de trabajo? Hacer la comparación entre una y otra. 

14. ¿Porqu~ C+V+PL = Valor de Cambio? 
¿Porqu~ e + V = costo de producción? 
Resolver V + PL = X 

15. ¿Estaremos todos capacitados para desarrollar de una manera 
combinada y organizada trabajo simple y trabajo complejo? 
¿porqué si o porqué no?. 

16. ¿El contestar estas preguntas no esta costandc trabajo, ¿de 
que tipo? y al hacerlo estamos produciendo ¿que tipo de pro
ducci6n? 

17. ¿Cuando los productos se intercambianr son mercancías sim:;;1es 
o dependerá de que lo dominante sea el tipo de valor: de u:.so 
o de cainbio? poner ejemplos. 

lS. Comparar los t~rminos f!sicos de absoluto y relativo; con 2os 
gases ideales l' los reales y con el concepto de valor rela':::.;i
vo y equivalente general; con moneda y mercancía corno fo:rr.as 
de \•alor. 

l~. Dietinquiendc. los. t:!<:in~ptoa··ae torma y contenido; que sen C?.2 
p1a;l~ntarios pero distintos, expliccr porque el precio es el 
contenido del valor. 

20. El precio éie una mercanc!a es determinado por l.a ccrr.anda qi_;.·~ 
tiene no i;:;p:::>rt.ando l.a cantidad de trabajo invertida en f;' 
~po~~u~ rt 0 ¡~rqu~ no? 
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21. Para producir una mercanc!a, unos conocimientos, un desa
rrollo X necesitamos una determinada cantidad de trabaje 
socialmente necesario. ¿c6mo ooderecs n1ed1r esta cantidad 
de trabajo?. • 

22. Cuando nos referimos a la expresi6n monetaria del va1or de 
una rnercanc!a ¿a que nos estamos refiriendo? Es la dnica 
medida del valor o simplemente la expresi6n es de forma y 
no de contenido ¿porqué? 

23. La composici6n orgánica de una compuest0 define sus carac
terísticas. ¿Sucede algo pa~ecido con el capital? 

24. Cuando se anticipa dinero para comprar la fuerza de trabajo 
(o energ!a creadora de valor) se está dando un fen6raeno el~ 
ve ¿Cuál es y porqué se dá? 

25. Si afirmamos que la tasa de ganancia es idéntica a la pl.us
val!a ¿estamos en lo correcto? Poner un ejemplo inventado 
(supuesto) sin que sea el mismo del libro, en donde PL = 4.8. 

v 
26. Porque si hay mayor inversi6n en maquinaria lo que representa 

un menor porcentaje de ganancias, cada d!a la industria cuen
ta con mayor técnica instrumentos de trabajo más complejos. -
Explicar el papel que juega la competencia. 

27. ¿De que manera se evita la movilidad del capital :l:' se logra la 
concentraci6n y centralizaci6n del mismo?. 

28. Si un sistema X tiende a perder su dinámica 
¿podemos decir que avanza o que tiende a desaparecer? poner un 
ejemplo t~cnico y otro social. 

29. ¿Porque existe identidad (unidad 'l' lucha de contrarios) entre el 
capital adelantado y el capital consumido en una empresa?. 

30. ¿De que manera se puede ir logrando el precio ~e ~ercado se -
igual.e al precio de prc-ducci6n? Platicar les ejemplos que t~ 
nemas con: el cambio de presentación de los cigarros flalboro 
(cajetilla blanda y cajetilla eura de "lujo"); el refresco "fa,!! 
ta" que es de la coca cola; las "mejores" técnicas al. Vol.kswa
gen; etc. 

Jl. ¿Que papel juega 1a tecnología en la creaci6n de obst~culos a 
la movilidad del capital? 

32. Porque Volkswagen, Pord, etc., han.podidc.,:ü:imentar mucho les 
precios.ele las mercaneias; 'que ah! se producen? 

33. ¿Que es la diferencia entre D l' D? ¿Es igual a la tasa ae e;~ 
nancias? 

34. ¿Que diferencia fundar..enta existe ei:tre el feudalismo '.'i' el CQ. 
piti:tlisiro? 
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35. La plusvalía tiene su doble aspecto tamvi~n: el absoluto y 
el relativo. En qué se diferenc!an estos dos aspectos fund~ 
mentalmente? 

36. ¿Porqué el interes es una parte de la plusvalia? 

CAPITULO III Y APUKTES: 

ACERCA DE LA TENDENCIA GENERAL AL CAPITALISMO l-!ONOPOLIGTA DE 
ESTADO DEPENDIENTE 

37. ¿De que manera los dueños de los medios de producci6n recono 
cen -(sin decirlo) que la economía se les "va de las nianos" 

38. ¿De que manera la competencia monopolista frena el desarro
llo de las fuerzas productivas y que hace el Estado para co~ 
trolar esta situaci6n? 

39. ¿Porqu~ y cuando los monopolistas aceJ.eran el desarrol1o d.e 
las fuerzas productivqs? Relacionar esta pregunta con la a~ 
terior a traves de_una grafica. 

40. ¿Qu~ prefiere eJ. dueño de los medios de producci6n para poder 
absorber a su competidor: reducir los precios o acudir a la 
propaganda ¿porqué? 

41. ¿Que contradicci6n e.~iste entre craci6n y realiz&ci6n del va
lor? ¿c6mo se puede intentar resolverla. 

42. ¿Podrá el Estado interviniendo en la economía, evitar o supe
rar la contradicci6n entre el desarrollo de las fuerzas produc 
tivas y las relaciones sociales de prcducci6n?. Explicarlo -
con palabras propias. 

43. ¿Porqué los límites del modo de producci6n capitalista son equ.!, 
valentes a los límites de la Acumulaci6r. de Capital? 

44. Resolver las siguientes f6rmulas: 

45. Acumulaci6n de capital = X + Mercado 

46. ¿Porqu~ se dice 1o siguiente: ªsi el Estado invierte y el E~ 
tado gasta es porque en ello mantiene el nivel de las ventas 
y, en primertsimo lugar, el de la tasa de ganancia, en parti
cular la de los monopolios? 

4 7. ¿Es correcto decir lo siquientfi!? "El.. producto ~mcia! br-..itc· · 
.e:;¡. ~1, \~alor ~gre-;;adc ¡:-vr· el t:rabajo de toda la sociedad? 
¿porqu@? 

P S B "" (C + V + P ) 
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48. ¿Porqué y como las empresas del Estado recurren al subsi
dio y al crédito? 

49. En el aspecto de la deuda pabl~ca ¿Que es lo dominante, el 
endeudamiento o el préstamo forzoso? ¿porqué? 

SO. Porque y para que las tasas netas de interés que se están 
pagando en México para retener el dinero son 4, 5 y en oca
ciones, más de 6 puntos por encima de lo que se paga en los 
mercados europeos, americanos o japoneses. 

51. Hacer un di~grama de flujo, especificando los aparatos, meca 
nisrnos, y relaciones de la dependencia / imperialismo utili"::' 
zando los aparatos econ6micos que existen tanto en los pai
ses debilmente desarrollados como en los desarrollados. 

52. ¿Porqué se dice que el exceso de demanda es la contraparte de 
la deficiencia de la oferta? 

53. La prensa del día domingo 28 de agosto de 1977, dice "se in
vertirán 22 mil millones de pesos provenientes de cr~ditos ex 
tranjeros. La banca oficial y privada nacional otorgaron un
credito puente de 600 millones de pesos para la iniciaci6n 
de las obras, gue estarán a cargo de expertos nexicanos de la 
firma Ingenieros Civiles Asociados (!CA) Las obras gene-
rarán empleo a 20 mil personas. 

Analizar, comentar, explicar y sacar conclusiones de esta no
ticia. 

''J. 

_J 



IV.4. ESQUEMA DIDACTICO DE ECONOMIA GENERAL 

ECONOMIA POLITICA 

I. (VALOR) TEORIA 

TEORIA ECONOMICA 

PRACTICA (VALOR) 

TEORIA Y PRACTICA 

DEL VALOR 

a) Relaci6n Mercado 

Mercanc!a 

b) Valor de USO/CAMBIO 

e) 

el) Trabajo invertido 

c2) Precio de Producci6n 

Teor!a de la Oferta y la Demanda 

y Formas del Valor 

Precios 

Costos de Producci6n 

257. 

-Mercado 
-Monopolio 

Precio y Producto en Competencia Perfecta 

II. VALOR AGREGADO 

- INDUSTRIA 

- CAMPO 

- Trabajo Socialmente 
necesario 

P.I.B. 

Sector Primario 

Sector Secundario 

P.N.B. 



Ley de la Tendencia General decreciente 
de la tasa de ganancia 

- El papel del Trabajo Improductivo 

PLUSVALIA 

- Relativa 

- Absoluta 

- Fuerza de Trabajo 

La Tendencia a la Acumulación 

- Modalidades del nacimiento y 
desarrollo de los monopolios 

- La Tendencia a la acumulación 
a través del desarrollo del 
capitalismo monopolista de 
Estado 

DESEMPLEO 

- Causas, formas y consecuencias 
del desempleo 

- Ejército Industrial de R~serva 

- Papel del desarrolio tecnológico 

-constantes 
Industrias de Costos -Crecientes 

-Decrecientes 

UTILIDAD 
Teor!a de la Utilidad 

Total y Marginal 

Maximizaci6n de los factores 

258. 

Efecto de sustituci6n - efecto inqreso 

Maximizaci6n de qanancias 

Fijación de Precio (Competencia Perfecta) 

Maximizaci6n de ganancias y combinación 
de factores con costo m!nimo 

Precio y Competencia bajo monopolio "puro" 
(Idea, Precio y CoQpetencia Monopolista y 
Oligopolio - Real) 

EMPLEO 

curva de la oferta y factores y costo margi 
nal de los factores -

Precio y empleo de varios factores variables 

'curva de la Oferta, demanda de la mano de 
obra y su relación con la concentración de 
\.:dpit.-:-.l 

La tasa marginal de sustitución t~cnica. 



SOBREPRODUCCION 

- Teor!a de 1as Crisis 

- Choque entre el derecho Je las 
F.Prod./Rel. Soc. de Prod. 

- Limitación de la capacidad del 
consu_rno de las mayor1as 

- Anarqu1a de la Producción 

259. 

EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ 

Análisis de equilibrio parcial y general 

Medida de las elasticidades: 

de la demanda respecto al precio 

- arco-puntual 

puntual - gasto total 

ingreso de la d~manda 

cruzada de demanda 

precio de la oferta 

1 
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PAPEL DEL: ESTADO 

Desarrollo del MPC Monopolista en: La demanda de un articulo en el mercado 

Capitalismo Monopolista 

Capitalismo Monopolista de Edo. 

(El papel de las empresas del 
Edo. en el desarrollo del •.• ) 

en: La oferta de un productor Gnico del articule 

en: La ofe.rta de un articulo en el mercado 

Inflación permanente Política de Precios y Monetaria de Rentabilidad 

Crisis del Sistema Monetario creciente. 

rOLITICA INTERNACIONAL 

Ley del Des. Desigual y Combinado Ayuda a los paises "débilmente" desarrollados: 

Imperialismo/Dependencfa ALALC, FMI, BIRF, MERCOMUN 

El papel del Estado Capitalista en Relación entre paises desarrollados 

el desarrollo/penetración de los Relación con paises subdesarrollados 

monopolios extranjeros en los paises 

dependientes. 

Bibliografia Mínima: 

Bibliografia General: 
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IV. 5. PROGP.M-:..; DE A!;ALISIS ECONOHICO 

C.".?..?.ERA DE I?JGEl:IERO E~1 ALil'.ENTOS 

OB.JET:IVOS: 

Que el alumno relacione el desarrollo dnico de la 
ciencia en sus asDectos patticulares v sus correla 
ciones pa~a consoÍidar los conocir.iientos que adquI 
ri6 en los cursos de Econom!a General v Recursos v 
Necesidades de 1-:~xico y, a su vez, cst6 ?reparado
para los cursos de Teorta del Desarrollo I y II. 

Vera en profundizaci6n el as~ecto ~articular de la 
estructura econ6::nica, la Hercanc!a, aplicttncolo a 
conoc.imientos t~cnicos y sectoriales del desarrollo 
de la ciencia :.• ee la realidac mexicana. 

TID-'.AS: 

1. 

2. 

Introducci6n al An~lisis de la Y.ercancia. 
La Ley del Vale~ 
Bibliogrc:if!a: f:iala:::a './'Valiere: La Le::i• del Valor, C~?· I 

!:ditor;ial ERA 
TieI!l~o: 2 ho=as. 

Consolidaci6n y Desarrollo de la Industria en el Siglo XIX. 
Aportaciones t~cnicas y cient.1ficas en todos los ca.~?os de 
la ciencia. 
Bibliograf.ta: 

Prir.le:ra Parte: 

J.D. Bernal, Ciencia e Industria en el Sicr1o 
XIX, Ed. Hart!nez Roca , s .A. , "!-!uevo Curso" 

Cap. I al VI. (Introducci6n, Calor y Energ.1a, 
:'exr.:e:Jtos y Hicrobios, la era del. acero; li.¡z 
y fue~za eléctrica, cor.clusior.cs) ?~g. 2i a 
126. 

Segunda Parte: Karl i:arx. El Capital. El s:>roceso de produc
cidn del Capital. Tomo I/Vol. t, ca~!tulo I. 
La i!ercanc.1a, Ed. Siglo XY.I., p. 4 3. 

. .... _Tiempo.:._ .. ,.. 6 horas. 

3. Or!genes del Ca?ita1ísmo. La acurnulaci~n orig:ína:da' cel. c<t-···· 
pi tal.. 

Bibliogra.f.ta: 

'I'ier;,::;n: 

K •. Mar:c El Caoital. Tomo I, Cap. 2-4, -::- .c. E. 
Pilar Jim~nez y Juan Vilar {Apuntes de ~cor!~ 
de1 Desarrollo I). 
2 horas. 
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4. Análisis de tre~ problemas básicos de la Ciencia Econ6mica 
~ara el conoci~iento ce 1a realidad ~exica~a igual. 

A). Ley c!cl. desarrollo desiqual. y combinado 
Etapa del NPC en su fase su¿erior 
Relaci6n: Doninio / Dc~er.dencia. 

a) J) La Pol!tica Al:L~entaria co~o instrumento.de 
desarrollo subordinado. 
Revista: Comercio Exterior. Año 1977. nes 
de abril. Páq. 399. Editorial 

Tienpo: 2 horas. 

a) 2) La Industria Farm~c15utica en ?~lS::dco. Análisis 
de un sector desarrollado importante de la In
tlus tria en r::~xico, como ;?:-oductor de un tipo 
espec!f ico de m.arcanc:!:a en una econon!a subor
dina.ce:. en c!esarro::!.lo. .i\-::ilic:ici6n de la Le\• G<:! 
neral decreciente de la tasa de ganancia. -

~iblio':f.rafiu: :.;n:.cíu Campos, !~auricio De. r..a Imlustrié:. 
farmac~utica en rn~xico. Revista de Co
~crcio EY.tGrior. 1977, ~eptieobre, ~~g. 
SSB. 
2 horas. 

a) 3) Formas concretas en crue se orcsenta la interven 
ci6n extranjera. El.Papel. del Fr.II en Aml!rica -
Latina. 

Bibliografía: Serrnno Cnlvc, 
ciones C.-sl. F!:I 
ta de Comercio 

Tiempo: 
pe!g. 20~. 
2 horas. 

Pablo: Algunas Interven
cn ~.J:l.á~ica Latina. Revis 
E.':tario:=. I:'ebrero de 1977. 

B). Análisis de la realldad en el rnecío rural. 

b l} La situaci6n del ca.'t:po en m~xico. Efectos de 
los ?rogrc...~as oficiales y el desarrollo de la 
iniciativa de l.os carJ::>asino:; en, lns tom~:; de --

.. , . de~isi6n~ · · · · · ' · · · 
Bib.liografíu.: Szekely s. , :Sst'.eban Mi9'ucl: La organ,! 

zaci6n colectiva para la producción rural. La 
uccic5n p:cor:!otora oficial y las rcucciones e in!_ 
ci3.tivas de los camoasi~tos. P.evista de Comer
cio Exterior. Dicia.....,;;,re do 1977. Pág. 1471. 

Tien~o: 2 hora~. 
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b 2) Innovaci6n tccnol6gica en el medio rural a ~=!-
vez de la educaci6n no formal. _ 
Bibligraf!a: Viclle, Jean Pierre: · Eciucac!.·~::. r.o 
formal, capacitaci6n para el trabajo e'- i~::r:a-
ci6n tecnol6gica en el medio rural. Rev~s~a Co 
mercio E..~terior. Dicier..hre de 1977, ?~~- ::2:-

Tiem?o: 2 horas. 

=> Acerca de la :::elaci6~ ent:::e la tecnolog!a con el f en6i:::.e.co i::i 
flaci6n/rece~i6n. -
Bibliogra~ta: Armenta de la Peña, Ro~r!go. Infiaci6n; ~e

cesi6n. un ensa~10 conceptual de interpreta
ci6n sobre los efectos del crucbio tecnol6gico. 
Revista Comercio E~terior, jur.io de 1977, p~g. 
707. 

Tlempo: 2 horas. 

Total de tiempo: 18 horas 

.JUAN HIGEL VILAR LLOREN$ 
Téc. :~cadé!:d.co 'C 1 de t. e. 
ENEP-C-UNAH 

. ······ ., . . .. ~ . . .. . . . . ''· 
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EXAMEN DE ANALISIS ECONO~UCO 

lí de Junio de 1978 

Preguntas 

1) Explicar detalladatnente en que consisten las tendencias prin-

ciplaes y complementarias de la relación: ciencia e industria, 

entre el Siglo XIX. 

2) ¿Cu~l es el motor o fuerza impulsora de la producción en la 

revolución industrial? 

3i ¿Qué efectos produjo en el desarrollo industrial la ingenie

ría pesada y por qué proporcionó una situación de ventaja a · 

los primeros países que la utilizaron industrialmente? 

4) Explicar detalladamente por qué en el Siglo XIX en todas las 

ramas de la ciencia se busca medir la energía. 

5) Explique la unidad de las ciencias físicas, biol6gicas y so-

ciales. 

6) Conclusiones: 

Nota: A partir de las conclusiones extraídas de las respuestas 

del alumno_generamos un nuevo cuestionario que servirá para con

solidar el tema y comenzar a sentar las bases de análisis de los 

pr6ximos. 

Avance del curso: LLevamos 10 qoras dadas .con a.vanee· de 'lbs· trés'· 
.: .. . ... 

primeros ternas. 

Se va a entrar ya a análisis concretos de la realidad mexicana, 

viendo diferentes aspectos e iniciándose con el Tema 4: "La Po-
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litica Alimentaria como instrumento de Desarrollo Subordinado" 

en base al articulo editorial de la Revista "Comercio Exterior" 

del mes de ~bril de 

En los siguientes temas se complementará el curso con conf eren 

cias presentadas por algunos de los autores que se estudien. 
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En una de las respuestas se afirma lo siguiente: 

1) "La energía no se crea ni se destruye, solamente se transfo.r 

ma. Asimismo, los modos de producción fueron transformándo

se a lo largo del desarrollo hist6rico". 

De aqu! se deduce que los modos de pr6ducci6n sen diferentes 

manifestaciones de la energía que se transforma, a lo cual el 

hombre colabora de una manera significativa. 

Suponiendo que la transformación de la energí~ expresada bajo 

diversos modos de producci6n que por sus características más 

o menos semejantes en espacio y tiempo se presenta por: a) 

La capacidad que el hombre adquiera para dominar en la natu

raleza y b) la capacidad para organizarse mejor, de tal mane

ra que pueda con esto avanzar en lo primero: 

Demostrarlo utilizando conceptos y ecuaciones tales como: tran§ 

ferencia de masa, de calor, de energía; Entropia; Punto de fE 

si6n y Punto de ebullición; Integral y Diferencial; etc., apli 

cándalos y relacionándolos a los conceptos de: Auge y Crisis 

de la sociedad; Desarrollo desigual y combinado, por etapas de 

la sociedad; Desempleo y pleno empleo; composición orgánica de 

la sociedad; estructura; evoluci6n de la sociedad; etc. 

2) Sería correcto afirmar que la expansi6n del mercado equivale a 

la concentraci6n y centralizaci6n de la energía humana? Por 

que? .. ,, .. 
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3) "El valor de una mercancía es el valor de cualquier otra, co

mo el tiempo de trabajo necesario para la producción de la -

una es al tiempo de trabajo necesario para la producción de 

la otra". 

Traducirlo pensando en dos alimentos, relacionándolos el uno 

con el otro con precios reales actuales y, enseguida, tradu

cir el ejemplo a fórmulas matemáticas. 

4) ¿Si la medida del valor de una mercancía se mantuviese cons

tante, e2 tiempo de trabajo invertido para su producci6n va

riaría? 

5) Resulta correcto decir que "en su producci6n, el hombre s6lo 

puede proceder como la naturaleza misma, (o sea), cambiando, 

simpleménte, la forma de los materiales?" 

~· .. · .. 

Demostrar lo que se afirme 

Relacionarlo con la pregunta 1 

,:.••I• ,.•.\'' 

. ' ...... 
' .. · 

·.··· .· 
.. • ;. 



IV.6. EXAMEN DE TEORIA Y POLITICA DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Preguntas 

268. 

1. ¿La flotación de la moneda a partir de septiembre de 1976, -

puede perjud~car a la exportaci6n de los productos mexicanos, 

o la puede beneficiar. En qué manera afectará a la produc

ción. Explicar causas y fijarse principalmente en plata, p~ 

tr61eo, capita1es, textiles con referencia a "Ricardo" y E. 

U.A.1 

Respuesta 

l. Considerando, que la flotación es .. dejar que una nueva-

paridad o tipo de cambio de la moneda de un país en relaci6n 

al dolar y demás divisas, se fije de acuerdo a la ley de la 

oferta y la demanda•: que la finalidad del cambio de paridad 

es • ••• disminuir el desequilibrio de la balanza comercial y 

de pagos, es decir, promover las exportaciones y desalentar 

1as importaciones"; que los precios de nuestras (¡!) mercan-

etas habían dejado de ser competitivos en el mercado interna-

cional, dado que su alza interna era mucho mayor que la de -

los países con 1os que se efectua la mayor parte del comercio, 

y; que e1 abaratamiento de nuestras (¡!} mercancías y, por -

ende, la recuperacíon de su poder competitivo estaba en la -

desvalorización de la moneda mexicana frente a las extranje-

ras. H~o"S ·ae cOnCll..i'l.r que l'éi flotáci6~ d·~l peso; ~ ·par.:ti.r 

de septiembre de 1976, vino a promover la exportación y a de§ 

'3lentar las i1~port:aciones, lo que traducido al marco é'.e 1-a 
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pregunta es que la flotaci6n beneficia las exportaciones. 

Pregunta 

2. ¿Cuando el peso val!a 12.50 en comparaci6n con el d6lar po-

d!an las exportaciones de mercancías y servicios financiar 

las importaciones requeridas para el desarrollo de México? 

Respuesta 

2. La insuficiencia de la producci6n de insumos y maquinaria que 

nos (¡!) ha llevado a depender del exterior en este aspecto; 

la pol!tica de sustituci6n de importaciones enfocada en aqu~ 

llas de manufactura ligera perocon necesidades crecientes de 

materia prima y maquinaria del exterior; la dependencia de -

las importaciones de medios de producci6n y tecnologT.a: asr 

corno el alza de precios internos que resto poder competitivo 

a nuestras mercancías en el mercado extranjero; son las cau-

sas, entre otras, que han generado un déficit en la balanza 

comercial que a su vez es un indicador inequivoco del relat_! 

vo retraso de las exportaciones en comparaci6n con el fuerte 

crecimiento que han tenido las importaciones. 

Por lo tanto las exportaciones de mercacías y servicios (cu~ 

do el d6lar valía $12.50 M.N.) no podían financiar las impo.!: 

"taciones requeridas para el desarrollo de México. 

Es necesario completar el cuestionami~nto d~ si podr.tin.ha~er-· 
' ... ' \ ' .-; . ·.: .· •. . . 

lo con la flotaci6n del pero; o definitivamente, como parte -

del sistema capitalista, sornes un país que ha de seguir juga~ 

do el rol de subordinado y explotado en aras del desarrollo -
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del país hegemonilo, EUA. 

Pregunta 

3. ¿Las medidas de flotaci6n del peso afectará a la determinante 

en Gltima instancia en nuestro país en términos externos e in 

ternos? 

Respuesta 

3. La flotaci6n del peso tiene, definitivamente, repercusiones 

en el nivel de exportaciones ya que la desvalorizaci6n de la 

moneda conlleva un mayor poder competitivo de nuestras (¡!) 

mercancías en el comercio internacional; asimismo, dich~ fl2· 

taci6n implicará cambios internos en la producci6n -acrecent~ 

miento de la monopoli~ación estatal- ante la eliminación de 

la pequeña y medina empresa debido a la ap¿rente reactivación 

de la producción. Por lo anterior podemos concluir que la -

flotación del peso si afecta a la determinante en última in~ 

tancia en el exterior e interior. 

Remítase para mayores datos, buscando eliminar repeticiones 

engorrosas, a las preguntas l y 2. 

Pregunta 

4. Poner dos ejemplos en base a la teoría de Ricardo de la Ley de 

Costos Comparativos del como el imperialismo se reproduce de 

una manera cada vez más ampliada implicando la demostración, la 

fundación de transnacion.,¡i es toma.~do 'en .. cué'rita . los" "sigufamtes- ·'. 

factores: 

Salida de divisas: por pago de deuda externa, por utilidades, 

por p3.~Antf~S y dc-:ne>strarlo por pasos pero no mecánicamente sin'"J 
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comentando cada uno de estos pasos partiendo de que antes del 

intercai1i.bio y en su primera fase el pa!s menos desarrollado -

goza óe un margen mayor de ganancias que el pa!s industriali-

zado. 

Respuesta 

4. La reproducción cada vez más ampliada del imperialismo pode

mos verla a través de la teor!a de Ricardo de la Ley de los -

Gastos Comparativos. 

~ntes de la Especialización Después de la Especialización 

País 

Méx. 

E.U.A. 

Total 

Petróleo t1áq. Totales País Máq. 

ªºº 
800 

1 500 

1000 

500 

1500 

l 800 

1 200 

3 000 

Hé:c. 

E.U.A. 1.000 

Total 1.000 

Petróleo Totales Hrs.-Trab. 

l 600 

1 600 

l 600 

l. 000 

2 600 

200 

200 

400 

~) En la primera etapa antes ce la especialización en México como 

en E.U. se daba una alta inversi6n de horas de trabajo, tanto 

en producir petróleo como caquinaria. 

o) En la fase de especialización de los paises, en base a la te2 

ria de Ricardo, se canaliza la producción hacia una sola rama, 

donde se requiere menor inversi~n de horas de trabajo, se pro-

duce la especialización. 

:) Esta especialización permite que las horas de trabajo para la 

producción en México-E.U.A. se reduzcan de 3,000 a 2,600 horas 

de trabajo, cuyo repa~to 'a~bÍ:era ser" Úe 200 par~ ·H.é..~i..J.:O ·y 200 

para E.U., reparto que depende de las condiciones de intercam-

bio de cada país. Vemos pues, como es en esta fase de especi~ 

lizaci6n cuando E.U. invierte en Méxi.co, '1Ue consiste en expo_;: 
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tar su maquinaria y tomando como importación el petróleo pr~ 

ducido en México, como materia prima a bajo precio de esa fo_E 

ma extrae las 200 horas trabajo de ahorro de México en forma 

de ganancias, es partir de esta especialización y reparto -

donde se puede observar como el capital norteamericano tien~ 

a la reproducción ampliada. 

Pregunta 

5. BACARDI Y CIA, S.A., hasta el 3er. trimestre del año 74 sufrió 

una pérdida de 5,426,000.00 (dólares) con ventas totales de -

301,583,000.00 (dólares) mientras que el año de 75 gano 

37,499,000.00 (dólares) con ventas de 484,915,000.00 (d6la

res). 

a) A partir de ésto, razonar que tipo o nacionalidad es el ca

pital de BACARDI mexicano. 

b) Que paso en el 3er. trimestre del 79 como para que las pé.E 

didas de BACARDI se convirtieran en ganancias. 

e) Sacar conclusiones. 

Respuesta 

5. a) Partiendo de la devaluaci6n del d6lar que se dá en el 3er. 

trimestre del 74 y considerndo su repercusi6n en la situa

ci6n financiera de las empresas que se manjejan con ese ti 

po de moneda dado el origen o nacionalidad de su capital, 

cionalidad estadounidense. 
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b) Lo que paso en el 3er. trimestre que la devaluaci6n del -

d6lar que implic6 un abaratamiento de las mercancías tor

nando su precio más competitivo en el exterior. 

cj Las devaluaciones se han venido constituyendo en paliativos 

del sistema capitalista que buRca acrecentrar su tasa de -

ganancia como único móvil o incentivo para que continuen 

las inversiones: y es que su gran escollo sigue siendo la 

tasa decreciente de ganancias. 

Pregunta 

6. Comercio exterior en 1975 en millones de dólares: 

Exportaci6n 2,909.00 

Importaci6n 

Deuda P!!b.Eh.t&na Dic. 74: 

6,681.00 

9,719.00 

a) Calcular los efectos del porcentaje en el alza del costo de 

la vida como para que la deuda pública disminuya en 15%. 

• ··~·. • ' • • •¡_ • 

• t\' ~. -

..J 
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b) Tomar las cifras corno globales (1,2) ~acando la exportaci6n 

del petr6leo de México y las importací6n de maquinaría en 

EUA en términos de horas-trabajo y comentar las consecuencias, 

aplicar la ley de los costos comparativos de Ricardo, presen-

tando el cuadro como viene en la página B de los apuntes. 

Respuesta 
V G' G' L 

b) K J p v+p ep/ak K v+g 

Petróleo 2909 500 500 1000 8% 232.70 732.70 

México Mag. 6581 1000 1000 2000 526.50 1526.50 

Total 9490 1500 1500 3000 759.20 2259.20 

Petróleo 2909 1500 1500 3000 10.5~ 305.45 1805.45 

E.U.A. Mag. 6581 500 500 1000 691.00 1191.00 

Total 9490 2000 2000 4000 996.45 2996.45 

NOTA: 
a) Abstracción del capital constante 

b) Plusvalía del 100\ 

Pr.egunta 

7. ¿Qué condiciones se tendrán que presentar en nuestro país para 

que se diera una situaci6n de pleno empleo y a la vez ejercer el 

papel de imperialista, si encontramos que en la realidad hay un 

caso de éste mencionarlo? 

Respuesta 

7. Considerando a México como un pa!s subdesarrollado dentro del 

marco general del imperialismo cuya producci6n está orientada 

no .h~cia. las necesidad<:,>s de ccn~u.-::b l>'ii'io. haci.a. las' necesía~'aes 

de producci6n del capital, el capitalismo debe producir con el 

fin de consumir, es cierto, pero para producir necesita ver -
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Keynes sostenía que el empleo de un capitalismo desarrollado 

est~ determinado no por los arreglos salariales entre trabaja

dores, sino por la demanda efectiva existente que depende de 

la propiedad al consumo y la tasa de expansión del capital lo 

cual requería de toda una política monetaria y de una interveE 

ción gubernamental. 

Lo cierto es que el objetivo del capitalista y del sistema es 

extraer más .. plusvalía, aumentando la productividad del proce

so, por medio de maquinarias importadas, y en una proporción 

muy pequeña la ocupaci6n de mano de obra. 

En la medida en que es mucha la demanda de trabajo, permite al 

cap:i.talista reducir los salarios y aumentar el ejército indus

trial de reserva, todo esto nos permite visualizar, corno Méxi

co va formando parte de los países debendientes tiene mucha rn~ 

no de obra sin ocupar y las decisiones definitivas en la pro

ducción son destinadas por un pequeño ndmero de privilegiados 

~ue no buscan satisfacer necesidades sociales, sino acrecentar 

sus beneficios particulares. 

Solo la transformación nos daría lps condiciones de pleno empleo, 

la transformaci6n de la economía de mercado a un economía plane~ 

da. 

L.;t ~i:l;erE;lnc.ia. §!ntre la.s. economías ant:eriores, · rc::;ide' en que· 

nientras en la economía de mercado, las decisiones econ6micas -

finales y reales son tomadas por agentes econ6micos individua--
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les en función de los intereses particulares, en la economía 

planeada, se da una planeaci6n colectiva, por medio de la cual 

los trabajadores determinan, de manera coordinada teniendo en 

cuenta las leyes econ6micas objetivas, así como las propieda

des del desarrollo social, los fines para asegurar el dominio 

de la producción y el consumo, dicha planeación es posible só

lo cuando los principales medios de producción y de intercam-

estan en poder de la sociedad y no solo de particulares. 

' . 

Universidad Autónoma de Coahuila 

1976. 
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IV. 7. PROGRAMA INICIAL DE DESARROLLO REGIONAL 

9bietivos: Objetivos sectorialP.s y lineamientos respectivos. 

a) Buscar las fallas en la organizaci6n productiva que 

Métod:>: 

a) 

han provocado la crisis en el ciclo econ6mico de los 

alimentos básicos para la poblaci6n, con el fin de 

orientar la tendencia que se deberá de ejecutar en 

la práctica para poder avanzar hacia la autosuf icie~ 

cia de alimentos básicos en el país a corto y media 

no plazo de una manera definitiva. 

Debemos de definir: 

Causas: r. Panorama General de la evoluci6n de la 

crisis de 1940 a la fecha. 

II. Repercusiones en México en el mismo pe

r~odo -causas de auge de la producci6n 

y exportaci6n de alimentos. 

III. Fallas en la organizaci6n de la produc

ci6n que provocan el cambio negativo de 

de la tendencia. 

IV. Estructura de la producci6n en un proce

so subordinado de industrializaci6n. 

v. Disponibilidad de alimentos en el peri~ 

do 40-60 y los cambios posteriores. 

VI. ¿Qué entendemos por autosuficiencia ali

mentaria, por zona, regi6n y naci6n? 

VII. ¿Qué alternativas concretas deben de pr~ 
_ ... __ .. ----- ------ .,, - - _...., ___ .. __ .... _,_ ·- .. _._ .... ,;- ··--
::;eil~dL::St: tJd.r:a .Ld ::;u.i.uc..:.i.un ue.1. pruoi.ez:nc:t.: 



IV. 8. !-1EXICO Y SU DES1\RROLLO. 

CARRERA DE INGE¡HERO EN 1\LitiENTOS. 

CUESTIONARIOS. 

2 ,'P.. 

REPASO Y CONSOLIDACIO~ DE LOS CONCEPTOS BASICOS E INTEN-

'l'O DE PROCUCCION DE NUI:VOS COHOCI'lIENTOS DE '.JE.SARROLLO EN :OASE A 

LA cm~CEPCION DE LA TEORIA GENERAL DE SISTE."1AS. 

PRIMERA PARTE. 

ACERCA DBL HODt:LO DE DESAR"Q.OLLO NACIONALIS'.l:'A Y NEOLIBERAL. 

NACIONALISTA " ••• SOS?IENE LA TESIS DEL COUTINUO PROGRESO 

DE LA DEMOCRACIA, DE LA LIBER.l\CION Y LEGALIZACION CRECIENTES DE 

LAS IiiSTITUCIONES Y COSTUMBRES QUE IIARJ.\N ntPOSIBLE EL RETORNO A 

CIERTAS PRACTICAS ••• " 

(REFERENCIA A LA REVERSIBILID~ O IRREVERSIBILIDAD DE LOS 

PROCESOS.). 

~tEOLIBERAL: " ••• SUBRAYA CON FUERZA EL IMPORTANTE PAPEloQ!JS, 

E~i I-IATERIA DE POLI'í'ICA HODE&~A, ESTA LLAMADO A DESEMPEflAR EL ARTE 

DE LA PALABRA. INDICA cono SE DEBE DISEt:lA-q LA FISONOMIA -LA IMAGEN, 

DIRIA!-105 NOSOTROS- DEL (EMPRESA~IO, DIRIG~TE, POLITICO, ETC.) 

INSISTIR EN LA IMPENETRABILIDAD DE SUS DESIGNIOS, EN SU PODER DE 

SIMULACION, EN EL :1ISTERIO DI: SU VERDADERO PENSA:UE~-lTO. DE ESTE 

MODO, LA VERSATILIDAD DEL JEFE, AL AHPARO DE SU MUTISMO, PARESE 

PROFUNDIDAD, Y SU OI'ORTUNIS!-10 ENIGMATICO SABIDURIA; SE OLVIDAN LOS 

-~.~DI~~s '~su~~ADO~ DE su -iccr'oNAR POR M.Ei:úo uE' PALABP~".S •POMPOSAS, . i 
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PUES SE TERMINA POR NO DISTINGUIR UNA COSA DE OTRA ••• º 

SE PLANTEA LO SIGUIENTE: 

a) " •.• UNO DE LOS PILARES DE (ALGUNO DE LS DOS f>LAN-

TEAMIENTOS) ES, ENTONCES, LA SUBINFORMACION QUE POR UN RETORNO 

DEL EFECTO SOBRE LA CAUSA, CUANTO MAYOR ES, MENOS LA PERCIBEN LOS 

CIUDADANOS •.• " 

b) "EL PROBLEMA PROPUESTO CONSISTE E;N SABE COMO PUEDE 

INJERTARSE UN PODER AUTORITARIO EN UNA SOCIEDAD ACOSTUMBRADA DE 

LARGA DATA A LAS INSTITUCIONES LIBERALES ..• " 

SE PREGUNTA SI TENEMOS DOS CITAS QUE SIRVEN DE EJEMPLO 

AL MODELO. POR OTRO LADO TENEMOS DOS PLANTEAMIENTOSY, UNO DE 

ELLOS NO SABEMOS A QUE MODELO PERTENECE. CONTESTAR ES~O DEMOS 

TRANDOLO CLARAMENTE CON EL RESPALDO DEL LIBRO (CORDERA Y TELLO). 

UTILIZAR 5 CITAS DE ESTE LIBRO POR LO MENOS, LAS CUALES NO PODRAN 

SER LAS MISMAS PARA DOS ALUMNOS O MAS. DE PRESENTARSE ESTE FENO

MENO SE ANULARAN LAS RESPUESTAS. 

NOTA: "SE TRATA DE OPCIONES DENTRO DE UN-SISTEMA DADO 

Y NO DE ALTERNATIVAS A TAL SISTEMA" (LIBRO C PAG. 10). 

"EN 1968 SE INICIA EN MEXICO UN INTENSO Y CONFLICTIVO 

PERIODO DE CAMBIOS QUE DOCE AflOS DESPUES NO PUEDEN DE NINGUN MODO 

DARSE POR CONCLUIDO. SIN DUDA, EL SUCESO MAS ESPECTACULAR DE ES

TE TIEMPO HA SIDO LA PROFUNDA CRISIS ECONOMICA QUE ENFRENTO EL P~ 

._,.. rs· A 0

PARTÍ.R D
0

E 1914 "t Qur; ·DESEMBOCO EN ·EL F.STANCAMIENTO DE .. LA.A,C-:-

TIVIDAD ECONOMICA, LA INFLACION Y LA DEVALUACION MONETARIA QUE TU 

1 
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VIERON LUGAR SINCRONIZADAiviENTE ENTRE 1975 Y 1977 ••• EL ºEXAMEN 

DE LA REALIDAD PRESENTE .•• NO PUEDE TENER O'rIW UARCO QUE EL DEL 

CAMBIO, EL CONFLICTO Y LA CRISIS ..• " (LIBRO C. PAG. 9 

ESTAS CITAS PODRAi• SER UTILIZADAS POR EL ALUMNO EN LA 

CONTESTACION A ESTA PARTE. 

LA DEMOCRACIA NO CONSISTE SOLAMENTE EN QUE HAYA A-

POYO POPULAR---SINO EN QUE HAYA REGLAS DEL JUEGO QUE CODIFIQUEN 

EL DERECHO ABSOLUTO DEL HOMBRE A GOBERNARSE A SI 'HISMO •.• " 

- NOTA: "LA "CIENCIA DE LOS SIST&'1AS" ••. SE ESTA VOLVIE!:!_ 

DO RAPIDAMENTE PARTE DE LOS PLANES DE ESTUDIO UNIVERSITARIO BSTA-

BLECIDOS. SE TRATA, MAS QUE NADA, DE UNA INNOVACION EN WGENIERIA 

El~ EL SEHTIDO AMPLIO DEL VOCABLO, REQUERIDA POR LA COMPLEJIDA DE 

LOS SISTEMAS EN LA TECNOLOGIA HODERNA .•. INELUDIBLES EN LAS COMPLE-

JAS ESTRUCTURAS TECNOLOGICAS Y SOCIALES DEL MUNDO MODERNO ••• " 

(LIBRO E. PAG. VIII) 

METODO DE TRABAJO. PARA PODER IR PENETRANDO EN EL TEMA 

RESULTA, EN ESTA ETAPA IMPRESCINDIBLE LEER EL CAPITULO V (EL OR

GANISMO CONSIDERADO COMO SISTEMA FISICO) (l?AG.124-143 Y EL VI DEL 

LIBRO E.) IR SUBRAYANDO AQUELLAS PARTES QUE TENGA..~ QUE VER CON LA 

CITA, CON LA NOTA Y CON LA PRIMERA PREGUNTA GLOBAL {YA FOR.~ULADA 

COMO RESPUES'rA POR EL ALUMNO l1IS:10}. TRANSCRIBIENDO LO SUBRAYADO 
• .. • • ··~ • ¡ .... 

···.'. ,._ 
AL PAPEL EN QUE SE ESTA ELABORANDO ESTA RESPUESTA. 
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MODELO MATEMATICO: EXISTEN DOS FORMULAS PARA EL MO-

DELO EN SUS DOS ASPECTOS: NEOLIBERAL Y NACIONALISTA. 

a) 

b) 

I11PORTACIONES. 

PRODUCCION (EN INCREMENTO UNIFORHE O CONSTAN

TE), QUE IMPLICA CA~·!CIOS EN LA ENERGIA \!1ANO DE OBRA QUE SE CON 

VIERTE DE RURAL EN INDUS?RIAL, POR EJEMPLO): l!EDIOS '.'1ASIVOS DE 

CONUNICACIOH (CONCEPTO FISICO DE DIFUSION) , ROCES EHTRE GRUPOS 

SOCIALES (CONCEPTO FISICO DE TRAHSFEREi~CIA DE CALOS, ETC) 

POSITIVO 

PUEDE SER POSITIVO O ~EGATIVO. SI RESULTA NE 

GATIVO ES POR EXPORTACION DE ENRGIA LIBRA (FUEg 

ZA DE TRABAJO QUE EMIGRA "FUERZA DE SISTEMA, DE 

MEXICO). (LIBRO E. CAP. VI) 

PREGUNTA: DEMOSTRAR, UTILIZANDO LOS LIBROS B Y C QUE EN 

LA TEORIA .GENI:RAL DE LOS SISTEMAS ABIERTOS, ESPI:CIFICA~mo y DE:!OS

TRANDO CON FORMULAS CUAL ES O NO ABIERTO (;'L NEOLIB::-:RAL O EL NACIO 

NALISTA) Dfü10STRANDO QUE El< LOS ABIERTOS SE MANIFIESTA:·! PRINCIPIOS 

DE Ii:~TERCCION ENTRE :mL'rIPLES VARIABLES. 

"SE TRATA DE LA DESTRUCCIOLI DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y 

DE Ll\S FUERZAS COLECTIVAS, DE QUITAR PRi'\CTICA:IEllTE A (LA Ci'\M!dV\ 

DE DIPUTADOS) LA INICIATIVA CON RESPI.:CTO A LAS u;YES Y TRAHSFO?J·!}\R-
~ '" ' . 

. . í:'.:f. ACTO Lr:disÚ.TIVO EN "uu;\ HO~!OLOGACIOtl PUFIA y srnPLE, DE POLI':'!-
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ZAR EL PAPEL ECONOMICO Y FINANCIERO DEL ESTADO A TRAVES DE LAS 

GRAHDES INSTITUCIONES DE CREDITO, DE UTILIZAR LOS CONTROLES FIS-

CALES, YA NQ P~.?.A QUE REINE LA EQUIDAD 'FISCAL SINO PARA SATISFA-

CER VENGANZAS PARTIDARIAS E INTIMIDAR A LOS ADVERSARIOS .•. FABRI-

CAR DIPUTADOS INCONDICIONALES, BLOQUEAR LA I.EY FINANCIERA POR EL 

PROCEDIMIENTO DE LA DEPRESUPUESTACION •.• LA OPERACION SUPONE CON-

TAR CON EL APOYO POPULAR Y QUE EL PUEBLO •.. ESTE SUBINFOR"1ADO; QUE, 

PRIVADO DE INFOIDIACION, TENGA CADA VEZ MENOS NECESIDAD DE ELLA, A 

MEDIDA QUE LE VAYA PERDIENDO EL GUSTO ••• " 

" •.. LO QUE CARACTERIZA (AL MODELO QUE TRATAHOS DE I;:>EUTI

FICAR) ES LA COi.tr'USION Y CONCENTRACION' DE PODERES, EL TRIUNFO DE 

LA ARBITRARIEDAD SOBRE EL RESPETO ALAS INSTITUCIONES, SEA CUAL 

FUERE LA MAGNITUD DE TAL USURPACION ••. " 

"LAS TECNICAS DE LA COi~FISCACION DEL PODER EN LAS rmDER-

NAS SOCIEDADES INDUSTRIALES DE TRADICION LIBERAL, DONDE EL ESPI

RITO CRITICO ES POR LO DEMAS UNA TRADICION QUE HAY QUE RESPETAR •.• 

NO PUEDEN AJUSTARSE AL MODELO RUSO O LIBIO. MAS AUN, LA CONFIS-

CACION DEL PODER, CUANDO SE REALIZA EN TIEMPOS DE PAZ Y PROSPERI-

DAD, NO PUEDE AS~1EJARSE NI POR SU INTENSIDAD NO POR SU ESTILO, A 

UHA DICTADURA, Ií!STAURADA A CONTINUACION DE UNA GUERRA CIVIL, EN 

UN PAIS ECONOMIC.~1ENTE ATRASADO Y SIN TRADICIONES DE LIBERTAD •.• 

ES P~OPIO DEL CESARISMO APOYARSE JUSTAHENTE EN LA VOLUNTAD DE A-

QUELLOS A QUIENES ANIQUILA POLITICAMENTE" 
.. ·. > .. . 

PREGUNTA. IDENTIFICAR DE QUE ASPECTOS DEL MODELO SE TRA-
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TA Y DEMOSTRAR LA RESPUESTA MEDIANTE E~'"PLICACION ESCRITA CON A-

POYO DE CITAS DEL LIBRO C ASI C0'.·10 DEMOSTRAR LO PLANTEADO POR ME-

DIO DE UU MODELO MATEMATICO. 

ELEMENTOS PARA CONSTRUIR UN CRITERIO SISTE.'"1ATICO: EXPLI-

CAR, CITANDO EL LIBRO A OBLIGATORIN-IBNTE Y EL D Y E ALTERNATIVA-

MENTE, PARA COMPROBAR Y CONFIRMAR LO QUE SE EXPLIC.!\ -O SEA LA CON-

TESTACION DEL ALUMNO-, MEDIANTE LAS SIGUII:NTES CITAS QUE HACEN ME!! 

CION A LOS ASPECTOS DEL MODELO: NEOLIBERAL O NACIONALISTA O AMBOS: 

"TODOS LOS HOMBRES ASPIRAN AL DOMINIO Y NINGUNO REUUNCIA-

RIA A. LA OPRESION SI PUDIERA EJERCERLA. TODO O CASI TODOS ESTAN 

DISPUESTOS A SACRIFICAR LOS DERECHOS DE LOS DEHAS POR SUS IHTERE-

SES" 

¿CUANDO EXISTE DERECHO y CUANDO NO? ••• TOMEMOS un ESTA-

DO: LA ~LA ORGANIZACION DE SUS PODERES PUBLICOS, LA TURBULENCIA 

DE LA DEMOCRACIA, LA IMPORTANCIA DE LAS LEYES cmITRA LOS FACCIO

SOS, EL DESORDEN QUE RINA POR DOQUIER, LO LLEVA.~ AL DESASTRE. DE 

LAS FI.LAS DE LA ARISTOCRACIA O DEL SEiW DEL PUEBI..O SURGE U;J H0!-1-

BRE AUDAZ QUE DESTRUYE LOS PODERE& CO:lSTITUIDOS, REFOR.:•1A LAS LEYJ::S, 

MODIFICA LAS INSTITUCIONES Y PROPORC:::ONA AL PAIS VEINTE AÑOS DE 

PAZ. TENIA DERECHO A HACER LO QUE HIZO ? 

¿PODRIAN SER ZAPATA, JUAREZ, MADERO O CA..i:tDENAS? ¿PORQUE? 
.......... f,·: ....... · 

"NO SON LOS IJO'.·IBRES SINO LAS I?JS'i:'ITUCim:~s (EL ADECUA-
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DO O NO FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS Y SUS MECANISMOS Y RELA.-

CIONES ENTRE SI) !AS QUE l'.SEGURA!i EL REINO DE :t.A LIBERTAD Y LAS 

BUENAS COSTill1BRES EN LOS ESTADOS. TODO BIEN DEPENDE DE LA PER

FECCION O I~1.PERFECCION DE LAS INS'l'l'.i"OCIONES, PERO TAMBIEN DE ELLAS 

DEPENDERA NECES.2\.RIA."'1.l'rnTE TODO EL HAL QUE SUFR!.E:PAH LOS HOMBRES 

COMO RESULTADO DE SU CONVIVENCIA SOCIAL" (DE SU FUNCIONAlUE!1TO 

EN LOS APARATOS POLITICOS, ECONOMICOS E IDEOLOGICOS). 

PREGUNTA GLOBAL: EN BASE A LO PLANTEADO E!.J ESTA PARTE 

Y CON EL CRITERIO ADQUIRIDO EN LAS ANTERIORES, ¿QUE CLASE DE FUN

CIONES FISICOQUIMICAS SE DESARROLLAN EN LOS SIGUIENTES APARATOS 

SOCIALES y cmm SE REFLl:JA EN CADA UNO DE ELLOS LA PRIMERA, SEGlJ!'! 

DA Y TERCERA LEY DE LA TER.~ODINAMICA?. 

EN LOS APARATOS: 

-LEGISLATIVOS. 

-EJECUTIVOS 

-JUDICIALES. 

Y, ¿QUE SUCEDERIA SI LOS TRES APARATOS, O DOS DE ELLOS 

FUNCIONASEN' cmm SI FUESE UNO? DEHOSTRARLO BAJO LOS ESQUmIAS NEO

LIBERAL y UACIOUALISTA cm; ESQUEMA GRAFICO. 

CONTINUAR LA RESPUESTA, TOMANDO EN CUENTA AHORA LO SI-

GUIE!lTE: 

ºPARA EXPLICAR" !:OS ENLl\CES ·om:;i:rcos ·s.i;· PdÉSDE 'suPONER 

QUE LA FUERZA REPULSIVA SE COUVERTE E!1 ATRACTIVA SEGUN NOS VA:!.OS 

ACERCANDO, DE FOR"IA QUE DOS (FOm1AS ::>E CONCEBIR EL DESARROLLO • 

. . ' ~ ' .... _. 
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"DOS ATOHOS PUNTUALES") SE PUEDEN UNIR EN UH. ENLACE QUIMICO TRAS. 

SUPERAR LA REPULSION INICIAL .•. LA MEZCLA DE FUERZAS ATRACTIVAS Y 

REPULSIVAS PRETENDE EXPLICAR LA INTERACCION ENTRE CUERPO DIFEREN

TES Y TAMBIEN LA ESTABILIDAD DE CADA CUERPO .•. " 

A LAS RESPUESTAS QUE SE FORMULEN, DEBER.1\N DE INCLUIR EN 

SU PLANTEAMIENTO LAS TEORIAS DE LA LUZ (ALIMENTOS) Y ELECTRICIDAD 

(PETROLEO) CON EL FIN DE CONSTRUIR UN MODELO PROPIO DE DESARROLLO, 

O IDENTIFICARSE CONSCIENTEMENTE CON ALGUNO DI: LOS PLANTEADOS. SEA 

CUAL FUERE EL CRITERIO, LO QUE SE PERSIGUE ES QUE ESTE PROFUNDA -

MENTE ARGUMENTADO, ASIMILANDO Y RAZONADO. 

TRABAJAR (FICHAR Y TRASLADAR LO FICHADO, T0~1ANDO EN CUE!:! 

TA EL PROCESO DE CONOCIMIENTO DESARROLLADO HASTA ESTE PUNTO DEL 

CURSO, EL EPILOGO DEL LIBRO D PAG. 313-323). 

TRABAJAR, DE IGUAL :'1ANERA QUE EL ANTERIOR, EL CAPITULO 

8-LIBRO D (LAS i•1ATEMATICAS Y LA TEORIA DE SI8TEXAS) UTILIZANDO 

LOS CONCEPTOS QUE YA SE HAN MANEJADO JUNTO CON LOS DE TRANSITIVI

DAD' CONEXION DE CONJUNTOS, co;JTINUIDAD y PERSPE.::·~·IVAS' RESOLVIE~ 

DO (CON APLICAC ION AL PROBLEMA DE ,NUESTRO )!O DELO) LOS PROBLE:4AS: 

ú.l; 8.12; 8.15. YA RESUELTOS APLICARLOS Y TR.lillUCIRLOS, LEGANDO

LOS Y ESTRUCTURANDOLOS AL PLANTEAMIENTO GENERAL. 

SEGUNDA PARTE 
··. '•· 

ACLARAcioN: RESULTA cAsI rnP'osra.t.É I>onÉR.· oii.R: ··co-NTés;:.:_:;;.:cru:~ 

A ESTA PARTE SI NO sr.: HAN CONTESTADO TODOS LOS DE:-ms CUESTimlARIOS 
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Y, EN ESPECIAL, LA PARTE PRIMERA DE ESTE. 

~A~TORES EXOGENOS 

"LA FUERZA EXTERNA, A !.YEDIDA QUE PASA EL TIEMPO (CADA 

SEGUNDO), AnADE AL CUERPO Ul~ AmiENTO DE VELOCIDAD, DE MODO QUE 

OBTENEi10S UN HOVI!.UENTO DE VELOCIDAD Cl'.DJ\ V:i::Z !1AS ACELI:RADO" 

- PREGUNTA ¿SE PODRIA REPRESEifl'AR LA VELOCIDAD DEL SIS-

TEMA A TRAVES DEL GRADO DE INFLACION? ¿PORQUE SI O 

PORQUE NO? 

¿SE PODRA PRESENTAR EN LOS SISTE..'\fAS SOCIALES FORMAS DE 

APARATOS QUE GENERANDO CADA VEZ MAYOR ENERGIA, LA MISMO TIEMPO 

GEilEREN i•tAYOR PERDIDA DE ELLA? CITAR UN EJEMPLO Y JUSTIFICALO. 

A NAXIMO NIVEL DE ACilliULACION, LOGICAMENTE CORRESPONDE 

UN ~1AXL.'-10 DE NIVEL DE EMPLEO. 

¿CORRESPONDE LA LOGICA A LA REALIQAD. PORQUE SI O 

PORQUE NO? 

DEMOSTRARLO A TRAVES DE LA FISICA. 

¿PORQUE SE DETIENE EN EL SECTOR ALIMENTARIO (AGRICOLA-

INDUSTRIAL) EL PROCESO DE PLENO EMPLIO?. DEMOSTRARLO 

FISICAMENTE. 

TODO CUERPO CONTIENE UN "ALGO" QUE REGULA LA RELACION 

ENTRE LA FUERZA INFLUYENTE y LA ACELERACION QUE.ESTA p~qvocA. 
. .· :. .. ~ - -- . - -- ~ -... 

ESE "ALGO" ES EL CONJUNTO DE LA MATERil\ CONTENIDA EN EL CUERPO ..• 
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CUANTO MAS GRANDE ES ••• MAS FUERZA SE REQUIERE PARA PROVOCAR UNA 

ACELERACION DETERMINADA" • 

¿QUE ES EL "ALGO": EL ESTADO A LO MASA DE LA POBLACION 

ECONOMICi'u"IENTE ACTIVA? ¿PORQUE?. DErtOSTRARLO CON AYUDA DE ES::: 

QUEMAS O GRAFICAS. 

X MERCANCIA CONTIENE TRABAJO INVERTIDO. SI~I EMBARGO, 

ILZ\STA QUE NO DISTINGUIO ENTRE TRABAJO Y FUERZA DE TRABAJO NO SE 

PUDO COMPRENDER COMPLETAMENTE r:L ~HSMO PROCESO DE PRODUCCION O 

l'RABAJO. 

¿PORQUE EN FISICA PASO LO MIS!10 CUANDO SOLO SE CONTABA 

'.:ON EL CONOCIMIEiiTO DE LAS TRES LEYES DE NEWTON? RELACIONAR LA 

RESPUESTJl •• 

OBSERVANDO LOS !10DELOS DE DESARROLLO DEL SISTEHA: NEO

LIBERAL O NACIONALISTA ( I Y II ) RESOLVER EL PROBLfil-1A 7. 1 DE LA 

PAG. 285 DEL LIBRO D, UTILIZMmo LA FIGURA 7 .15 CON DATOS DEL LI

BRO B Y SUPUESTOS DEL LIBRO A. 

HACER LO !'1ISMO co:..¡ EL PROBLEHA 7. 2 DEL LIBRO ::>. 

ESTUDIANDO EL PROBLEM 7.3 DEL LIBRO D; CON LA SECUEN

CIA DE DmL'\NDA DE l-IERCADO Y DE OFERTA ( ILPES, GUIA PARA LA PRE-

5,~NTAC IO!~ .DE PJ3~'fEET.~S, P¡\o;;. }.~l_-182i ;. cm; D .• ~TOS CONCRE~OS.. DE; LA 

INDUSTRIA (LIBRO B), DARLE AL PROBLEMA mlA SOLUCI0~'1 ;·li·.TE;.li\TICA, 

EXPLICADA PASO A PASO. 
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UTILIZANDO LOS EJEMPLOS YA DESARROLLADOS, RESOLVER LOS 

PROBLE-IAS: ( a ) 7 • 6 Y ( b ) 7 • 7 • 

DEMOSTRAR LA PERIODIZ1\CION DEL SISTE~1A EN DASE AL EJER-

CICIO 7.11 DEL LIBRO D PAG. 287. 

IR A LA PAG. 194 DEL LIBRO D Y, UTILIZANDO EL ESQUEMA 

QUE AHI APARECE DESARROLLAR CON: 

a) RETROALIMENTACION POSITIVA PAAA EL MODELO NACIONA-
LISTA. 

b) RETROALIHEN'rACION NEGATIVA PARA EL MODELO NEOLIBERAL. 

e) EXPLICAR EN TERMINO$ DE I:UGENIERIA SOCIAL QUE QUIERE 
DECIR: 

CONTROL LOCAL ~~mIBOSTATICO; EFECTORES; RECEPTORES; PROCESOS CON-

TRALADOS; CONTROL DE ADAPTACION; ETC. 

d) UBICAR, COMO APARATO AUTONOMO GENERADOR DE TECNOLOGIA 

AL FORaADO POR "INGENIEROS EN ALL'iENTOS". 

UTILIZ&~DO DEL LIBRO A LOS CONCEPTOS COHPETENCIA Y COO-

PERACION, CRECIMIENTO ,RECURSOS ESCASOS, MONOPOLIO 

(EXCLUSION COHPETITIVA), DIVISION DEL TRABAJO Y COOPERACION (ES

PECIALIZACION), COMPETEt~CIA SIMPLE, OPTIMIZACION; DETER!UNAR: 

a) TRES MODELOS CARACTERISTICOS DE CRECIMIENTO ECONOMI
CO. 

b) OPTI?UZACION DURA."ITE EL FUNCIONA.."IIENTO A TRAVES DEL 
CONTROL DE RETROALI:iENTAC¡o¡;¡ EN UNO DE ESOS TRES MO
DELOS. 

BIBLIOGRJ\FIA: LIBRO A, L. D. PAG. 164-197 
LIBRO B, (DATOS) 
LIBRO C, {?lARCO ~I: RBFEREllCIA) . 
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TERCERA PARTE 

BASES: EFECTUAR TODAS LAS RESPUESTAS, CONSIDERANDO C0-
~10 SISTEMA 

aj PRODUCCION M..~!7.-TORTILLA. 

b) PRODUCCION DE ALIMENTOS INFANTILES. 

~UNTAS 

1) PARA EL CASO DE LA PRODUCCION DE MAIZ, DESARROLLAR 

CON DATOS REALES LA FIGURA 5 DE LA PAG. 42-43 DEL LIBRO A, SACAN

DO CONCLUSIONES REALES DE LA i1ISMA, PARA EL CASO DE MEXICO. 

2) EN LA PAG. 45 DEL MIS~10 LIBRO A DICE " ••• NO ES 

ABSOLUTAMENTE CLARO co~o DEBEN DECIDIR LAS AUTORIDADES. UNA PRO-

DUCCION TOTAL ( DE MAIZ) MAS ALTA SIGNIFICA OCUPACION HAS ALTA Y 

MENOS MISERIA ••• PERO TAMBIEN SIGNIFICA UN ~RODUCTO 

iiAS BAJO ••• MIENTRAS MAS RAPIDA ES LA TASA DE !-1.l.JORA EN UN CASO SE-

MEJANTE, MAYOR ES LA MISERIA EL FUTURO INMEDIATO ••• " 

UTILIZAR LA FIGURA 6 BUSCANDO EN SU DESARROLLO EXPLICAR 

EL CASO EJEMPLO QUE "TRADUCIDO" A MEXICO NOS DE "LUZ" ACERCA DEL 

SISTEMA MAIZ. 

3) ¿QUE RELACION EXISTE ENTRE LAS FLUCTUACIONES DEL IN

GRESO REAL (l?AG. 77 LIBRO B) POR HABITAllTE EN MEXICO DURANTE LAS , 

DEPRESIONES EN NORTEAMERICA Y EL INCREMENTO DE LA INVERSION O DE-

CREMENTO NORTEAMERICAN EN NUESTRO PAIS. DEMOSTRARLO. 

4) ¿PORQUE FUE UN MERO ESPEJISMO LA AUTOSUFICIENCIA DE 

ALIMENTOS E.-. EL PERIODO DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR DE LOS AflOS 

40-60's. 
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5) DESARROLLAR CON APOYO DEL TEXTO: "GUIA PARA LA PRE-

S~TACION DE PROYECTOS" DEL ILPES, un PLAi:I :·1IIHMO DE ACCION PARA 

RESOLVER EL PROBLEMA DE LOS SISTEMAS: 

a) MAIZ 

b) PRODUCCION DE ALIMENTOS INFANTILES. ESTA PREGUN'l'A 
SE IRA ENRIQUECIENDO 'i'O;JO EL CURSO, Pl:RO DESDE AHO
RA CON EL IHSTRUHENT.1\L TEORICO RECIBIDO, DEBE PRE -
SENTARSE COMPLETA EN SUS PARTES. 

6) ¿PORQUE SE CONSIDERA SISTEMA ABIERTO O CERRADO AL 

SISTEMA .MAIZ? 

7) PARTI:CT~DO DE DIVERSAS CONDICIONES INICIALES Y POR 

C."~u.L.~OS DISTil?TOS, P...ELACICNAR EN UNO SOLO LOS SISTEMAS: 

a) MAIZ 

b) PRODUCCION DE ALL'iENTOS INFANTILES. 

8) ¿QUE DIFERENCIA, EN TERMINOS DE INGENIERIA DE ALIMEN-

TOS EXISTE ENTRE HEDIOS DE PRODUCCION Y BIENES DE CAPITAL? 

9) PARA EL EJERCICIO l, ENRIQUECER CON DATOS EL DESARRO

LLO DEL ALUMNO VALEHZUELA OSUNA APLICAUDOLO A LOS EJERCICIOS 2 y 

3. 

CUARTA PARTE 

REPASO SOCIOECOHOMICO (LA PARTE DE i:>OS) DE r..A CARRERA DI: 

·INGElUERIA DE ALIMEN':'OS. ... ··:.,; ·.· .· ... . .. ~ -. 

BIBLIOGRAFIA: LIBROS A, B, C, y D. 
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IV.8. !1EXICO Y SU DESARROLLO 

BIBLIOGRAFIA. 

BASICA: 

1 \ .... , LOS LIMITES DEL CAPITALISMO Ell 11EXICO. ROBERTO CASTAflEDA RO-

DRIGUEZ CABO. REVISTA "CUADRNOSº POLITICOS". ED. ERA-

NO. S. !..BRIL/JUNIO 1976. MEXICO 

2) l-IAIZ: POLITICA INSTITUCIONAL Y CRISIS AGRICOLA. CARLOS !-ION-

TA~~Z-HORACIO ABURTO. CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL D~ 

SARROLLO RURAL. ED. NUEVA :IMAGEN, LA ED. MEXICO 1979. 

3) EL I:iPERIALISMO FRESA: UNA INVESTIGACIOH SOBRE LOS UECANIS-

MOS DI: LA DEPENDENCIA EN LA AGRICULTURA l1EXICANA. ER1<EST 

FEDER. ED. CA11PESINA. I.A ED. MI:XICO 19 77. 

RESUMIDA EN UN SOLO TEXTO. FUNDAMENT.Z\.L 

1) TEORIA GENERAL DE LOS SITEMAS. LUDWIG VON BERTALAHFFY 

FOUDO DE CULTURA ECONO!UCA. 2a REIHPRESION, 1980 MEX. D.F. 

2) TENDENCIA Ed LA TEORIA GBNERAL• DE LOS SISTE:·IAS. L. V. BERTAIA..~FFY. 

W. ROSS ASHBY; G.M. WEINBERG Y OTROS. SELECCION Y PROLO-

GO DE GEORGE J. KLIR. ED. ALIANZA UlUVERSIDAD. 2a. ED. 

1981 HADRID ESPA~A. 

3) PERSPECTIVAS EU LA TEORIA GE~1I:P.F-.L DI: SISTEMAS • L. V. BERTALANFFY. 

ED. ALIANZA UNIVERSIDAD. 1979. HADRID ESPA~A. 
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4) LA SOCIOLOG IA y LA T!:ORIA ?10DER:."'IA DE ros s ISTE'.'1AS. w. BUCKLEY 

AMORRORTU EDITORES. 2a. REIMPRESIO!~ I::N ESPAílOL. ARGEN·-rHiA 

5) LOS NERVIOS DEL GOBIER~m: MODELOS DE COMUNICACION Y CONTROL 

POLITICOS. KARL. H. j)EUTSCH. 2a REI!-1PRESIOH .1980. ARCiENT1NA 

6) LA CARRERA DE INGENIERIA m~ ALIME~JTOS: ASPECTOS INTERDISCIPL.!_ 

HARIOS Y SU I:1PORTJU'ICIA EN EL DESAR.:1.0LLO ECONO!.UCO DE 11EXI-

CO. IHG. JUAN MIGUET" VILAR LLORENS. SH1POSIO Ii~TERNACIONAL 

DE POLITICA CIENTIFICO TECNOLOGICA EN Ar1ERICA LATINA. NOV. 

1982. MEXICO. 

7) Iti'FLACION Y DEMOCRACIA. EL CASO DE MEXICO. D. BARKIN. G. ES-

TJ;.'VA. ED. SIGLO :<XI. 2a. ED. 1979. MEXICO D.F • 

.. ~ .. t ' • l , • 
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.METO.JOLOGIA 

'l'· ••. ,, '. 

- EN EL CURSO SE L~VAP.AN TRES TIPOS DE LECTURA: 

a) BASICA. LOS LIMITES DEL CAPITALISMO EN !'1EXICO; 

MAIZ; Y; EL Ii-!PERIALISMO FRESA. (TEXTOS 

BASICOS QUE HAY QUE ADQUIRIR PARA QUE 

SE LEA CON METODO DE LECTURA DIRIGIDA, 

CON CONTROLES DE· LECTURA) 

b) FUNDAMENTAL. SIETE TEXTOS QUE SE HA."l PLAS!-iADO EN UNO 

SOLO COMO LABOR DEL CATEDRATICO PARA LA 

e) AUXILIAR. 

PREPARACION DE UN TEXTO UNICO ADECUADO A 

LAS NECESIDADES DE LA CARRERA DE IUGENIE-

RIA El~ ALIMENTOS. (SE CONVIRTE EN FUNDA-

MENTAL SU CONOCIMIENTO Y APORTACION CRI-

TI POR PARTE DEL ALUMNO. SE ESTUDIARA 

CON EL METODO DE LECTURA DIRIGIDA CONTRO 

LES DE LECTURA) 

SERIE DE TEXTOS ESCOGIDOS ALUSIVOS A LOS 

DIFERENTES TEMAS DEL CURSO. (SE ESTUDIAi~ 

POR EQUU'OS SEMANALMENTE CON EL ~-tETODO DE 

LECTURA DIRIGIDA-CO~TROL DE LECTURA) 

- REQUISITOS GLOBALES QUE INFLUIRAH DECISIVAMfü~TE EN :::>EMOS-.. . ... : . '- ·~·. 

TRAR QUE, POR PARTI:: DEL ALIDiNO, SE LOGRO SATISFACTORÍMiÚi.:.. 

TE EL OBJETO DE CotWCil'1IE:<TO DEL CURSO QUE SE RESUME EN 

COMPRENDER COH CLARIDAD A i1EXICO Y SU DESARROLLO. 
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ASISTENCIA A CLASE { SE CONTROLARA ) 

- PRESENTACIO~ DEMOSTRATIVA ACI:!PTABLE, POR ESCRI'rO Y ORAL, 

DE LOS CONTROLES DE LECTURA BASICA, FmmAMENTAL y AUXI

LI.Aa. 

•' ,·1, . ·' 

PRESENTACION DE APUNTES DE CLASE Y RESUMENES. 

r~NTACION DE ALTERt.~ATIVAS DE DESARROLLO CONCRETAS AL 

PROCESO ECONOHICO DE MEXICO, Y RESPUESTA AL CUESTIONARIO 

FnIAL. 

.... #•: ,• .' ···.· .. 
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EXPLICAR POR LO MEi'lOS CINCO CITAS DE LA BIBLIOGRAFIA Y 

MATERIAL DE CLASE Y EJERCICIOS, LOS CONCEPTOS: 

TRADAJO Y ENERGIA- ENERGIA POTENCIAL Y CINETICA- PO-

BLACION POTENC IALI-1EHTE PRODUCT IVll>. -PCBLAC ION' ECONOIIICAMZNTE ACTI-

VA. 

LEY DE LA CONSERVACION DE LA ENERGIA PARA :·1UCHAS PAR-

TICULAS SINDICATOS-COOPEP.ATIV;1S-CAMARAS-ETC. 

CONDICIONES ELASTICAS E INELASTICAS-SISTEMAS ABIERTOS 

Y CERRADOS- PAPEL DEL ESTADO- ETC. 

PRODUCTOS DE INERCIA-!IBCANISMOS SOCIALES VICIADOS. 

TRABAJO Y ENERGIA CINETECA DE ROTACION-SUFRAGIO EFEC-

TIVQ NO REELECCION, corm PRINCIPIO FISICO-BASICO DEL FUNCIONA-

MIEtlTO DEL SISTEMA. 

COMPARACION EUTRE LAS DINA:1ICAS DE TRJ\SL.1\CION Y RATA

CI01~ EN LA ESTRUCTURA SOCIOECON0!1ICA DE MEXICO. 

NO'.i'A: UTILIZAR LOS A PUNT.CS Y TEXTOS DE FISICA I, PARA 

APLICAR LAS FORMUL.l\S, EN BASE AL CONCEPTO DE .. FI-

SICA SOCIAL". 
': ... 

1 ••• ' 
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EN UN' SISTE:·lA SOCIAL QUE SIGNIFACA EL CONCEPTO DE E~

TROPIA ABSOLUTA, REALTIVA Y EQUILIBRIO. 

EN UlJ SISTEMA SOCIAL .LA COYUN'l'URA ES LO QUE A FENOMBNOS 

DE TRANSPORTE EL MOMENTO. DEMOSTRARLO. 

¿QUB RAMA DE LA FISICOQUIMICA Y QUE LEY O LEYES ESTA?-105 

APLICAlfüO E:-1 ECONOHIA AL EXPRESAR LO SIGUIETE? : 

a) nLA IMPOSIBILIDAD DE PREDICCION EN ECONO?-iIA SE DERI-

VA DEL HECHO DE QUE EL CO:-IBIO ECONOMICO ESTA VINCULADO AL CAMBIO 

Eil EL CONOCUHENTO, Y EL CONOCI!1IEHTO FUTURO NO PUEDE ADQUIRIRSE 

A.'lTES DE SU TIEMPO •.• ". 

b) " ••• EL PROCEDDIIENTO DE PRONOSTICAR DEBE DE BASARSE EH 

C.J~~SIDERACIONES TEO!UCAS -NO IMPORTA QUE TAN SIMPLE- Y EU OBSEg 

VACIOH:C:S fü\1PIRICAS OBTENIDAD DE ANTEMAN'O -NO IMPORTA QUE Tru'l ESCA-

SAS Y BURDAS ••• " 

e) "LA TEORIA NO PERMITE PREDECIR SUCESOS TODAVIA NO OB

SERVADOS ¿CUAL ES LA i~ATURALEZA. DE UNA PREDICCIO:J CIENTIFICA, Y 

ES LO MISMO QUE PODER PROFETIZAR EL CURSO FUTURO DE LOS SUCESOS? 

EL PUNTO CRITICO QUE HAY QUE NOTAR ACERCA DE UNA PREDICCION CIE21-

TIFICA ES QUE SE TRATA DE UNA DECLARACION co:mrcro~AL DE LA F0?~1J"\: 

SI SE HACE ESTO E~TONCES RESULTARA TAL Y TAL. SI SE ~ESCLA HID?.0-

G~lO y OXIGENO BAJO CONDICIO~ms ESPECIFICAS, ENTONCES EL RESUL':".?.-

DO SERA AGUA. SI EL GOBIERNO TIENE UN GRAN DEPICIT PRESUPUCSTAI.., 

.E;:.noNCES AUMENT~~ EL v.o~.UM.l;:N DEI;..· .EMPLEO" - EXPLIC;.;R.. y DE:1cis-TR>.?... 
·'·' .. •.· 



297. 

BUSCAR UN LIBRO (CUALQUIERA) ~E LUIS PAZOS Y RALACIONAR 

CON CITAS CONCRETAS A EL, LO SIGUIEUTE: 

a) "LOS SABIOS ECO:lmUSTAS, NO LOGRANDO OBTENER UNA EX-

PLICACIOi'l DE LA INFLi"'\CION, SUHHHSTRAi.'< CIFRAS, LO QUE PER.:UTE A 

CUALQUIER PERIODISTA, COMENTARISTA, HOl-tBRE POLITICO, HIHISTRO, 

ETC., EXPLICAR DOCTAMENTE QUE "LA IHFLACION" ES CO~:SECUENCIA DE 

LOS SALARIOS". 

b) "COMO SE EXPLICA EL MENTEtU:-!IF.N'I'O (O AL AU:·1ENTO) DE LA 

POBREZA EN illlA ECONO.MIA QUE PRODUCE CADA VEZ rms • •• PORQUE SE I:-1-

PONEN A CIERTOS TRABl\JADORES RIT!-105 Y CONDICIONES DE TR.'\BAJO ~IUY 

DURAS, MIE~"iTRAS QUE OTROS ESTAN DESOCUPAl>OS. 

e) (PENSANDO TE'n!ODINAIUCA)!LNTE LEER LO SIGUIENTE) : "ES 

POSIBLE CONCEBIR ••• SITUACIOUES EN OUE SE OBSERVA UN ALZA B~USCA 

o co:lTINUA DE PRECIOS SIN QUE AU:1r:?lTE LA CAHTIDAD :>E ornERO Ea 

CIRCULACIOi~ Y CON UN GAGTO GUBERNN-tE:.JTAL EN DESCENSO. DEL il!S.:10 

:.moo, HAY CASOS DE RAPIDO AUMEllTO DE Gi"\STO PUBLICO, CON FHIAélCIA-

MIEi;:To DEFICITARIO, SIN QUE SE ALTERE LA ESTABILIDAD DD LOS PRE-

CIOS". 

d) "EL ALZA GENr:RALIZADA DE LOS PRECIOS Y LOS FENO:tJ:NOS 

QüE Iu"'\ ACm!PAi.<::lAN ESTA"! DETE~UNADOS, SOBRE TODO, POR UHA LOGIC.Z. 

POLITICA (FISICOQUIMICA SOCIAL), E)i LA QüE EL ESTADO DI::SE~1pr;:;;.. 

U~:¡ P.l\PEL CRUCIAL" 

e) "EL MODO DE PRODUCCION ~m ES LA RDALID,;D MIS:1A; EL ~!O-

DO DI:: PRODUCCION ES UNA HERRA'1IEi~TA TEO~ICA, ES DECIR, u;i ELE>!L:<-

tb 'bE LA CLAVE --· - ----"'---···-·--- --------- -·-··--·-~ ... ...:.-- ··- - .:.- ---·-·..:.. --LJ!:i L~l,.;TUt<J\ uu~ t".C:.fü'l.l.".LºL LU:''!l"'.K.Li'.J.J.t..K I .t\i'1HJ-1l./J.t\l1. i.....M. 

CIEDAD ••• ". 
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f) "LA PROFUNDA I~EQUIDAD SOCIAL GUl\RDA UNA ESTRECHA 

CORRESPONDENCIA CON EL DESARROLLO DESIGUAL DE L.?\S OIS'!'I~JTAS AC-

TIVIDADES ECONO?-HC.l\S - SEA CUAL SI::A LA PERSPECTIVA O LOS CRITE-

RIOS QUE SE ADOPTEN (V. GR., PRODUCTO POR EL HOMBRE OCUPADO, C~ 

PITAL POR H0:-1BRE OCUPADO, SALARIO POR TIPO DE ACTIVIDAD, REI.ACIQ. 

~ES LABORALES POR RA.."-!A O SECTOR, ETC.), LAS DIFERE!JCIAS QUE SE 

APRECIAi.'1 I::NTRE LOS DIFERENTES SECTORES QUE CONFOR:•iAN EL ESQUE}1A 

PRODUCTIVO NACIOi-lAL SON ENOR.:1ES E INCLUSO PA.~ECEN H.r'\.BER CRECIDO 

CO:l EL TIE!•IPO. - • " (LIBRO C- PAG. 31 ) . 

g) "DE ESTA MANERA, EL DESARROLLO DE LAS AC'i'IVIl)ADES PRQ. 

DUCTIVAS E1~ EL PAIS SE HA DADO DE TAL FORl·lA QUE, ~1AS QUE TRATARSE 

DE SI!1PLES DESIGUALDADES DE GRADO, CONSTITUYEN SITUACio:ms HETERQ. 

GENEAS .;)E TIPO ESTRUCTURAL QUE SE REPRODUCEN EN EL TIE!tPO Y TIEN-

DEN A AFIAJ."lZARSE EN EL ESPACIO. EL DESAR.~OLLO DE L.l\ ECOHOMIA SE 

PRESENTA ASI, NO SOLO DESIGUAL SINO T~IBIEN COMINADO ••• " (IDID, 

PAG. 32). 

ELIGIENDO UN ARGUI1E4~TO DEL AUTOR (LUIS PAZOS) QUE SUENE 

COiNINCENTE, DESTRUIRLO TERO~ICAHENTE Ei'l BASE A LAS CITAS ARRIBA 

ELABORADAS y EL l-1ATI;RIAL re:oarco QUE SE I:LA ADQUIRI:JO EN CL..l\SE. 

SEMESTRE 3 

LEY DE VISCOSIDAD DE ~Jr:WTON, co¡;¡cEPCIO~ CLASICA DE FORK"""-

CIO!'l SOCIAL. 

..~.: 

UESARROLLO ESTABILIZADOR, LEY DE CONSERVACION DE UOMENTU:!·!í. 
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LEY DE FOURIER, TRANSFERENCIA DE CALOR, DE DESARROLLO DE

SIGUAL y cor1BINAUO DE LA ESTRUCRUA ECONOMICA. 

ESPECIFICAR EN TE~1INOS DE DESA:iROLLO ECONOMICO LA DERIVA

CIO~-l DE LA ECUACION DE CONTii.füIDAD. 

EQUIPARAR EL DESEMPLIO CON LOS FUIDOS INC011PRENSIBLES. 

EQUIPARAR LA CONDUCCION DE CALOR, FUENTE DE CALOR INTER

CON LA AUTOSUFICIENCIA ALINENTARIA, PLENO IMPLEO. 

LEY DE LA TENDENCIA DECRECIENTE ;:>E LA GANANCIA EN QUIIUCA. 

TRES EJEMPLOS DE LAS LEYES DEL DESARROLLO. 

LEY DE LAS GANA:~CIAS EN DISMINUCION EN LA TEC:WLOGIA 

QUIMICA; SUPONIENDO QUE EL RITMO NECESAHIO DE DISMINUCION DE 

GANANCIA EN EL TIEMPO t, ES DE 

'i PROPORCIONAL A LA GANANCIA EN EL TIEMPO t DEL PERFECCIONAHIEH

ro, ES DECIR: 

Ei~ DONDE ES EL LIMITE DE LA GANAi•CIA CUANDO ES 

UNA CONSTANTE, ENTONCES: 

EN ( 2 ) TEi.-EMOS , CUAi..JDO t=O Y C ES UNA CONS-

rANTE :n:GATIVA SEGtJ:.1 LA LEY ( l ) . 

LA FIGURA l REPRESENTA UNA GRAFICA DEL PRECIO Y ( t } DEL 

:::ARBOHATO DE SODIO (EN CONJUNTO, PROPORCIONAL A LA GANA~ 

~IA DE LA PRODUCCiúNj, Ea DONDE =6.80 LIBRAS ES'l'ERLI:JAS, Tm•g 

LA;:>AS, =50 LIBRAS ESTERLINAS, TONSLADAS y Y=O.l~. LA co~ 
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COR!>ANCIA, SALVO PARA LOS PRECIOS DE LA SI::GUNDA GUERRA MUNDIAL. 

RESULTA NOTABLE. SE PUEDE ODTENER CURVAS SIMILARES PARA UNA DO

CE~<A DE OTROS PRODUCTOS QUUHCOS (METALES, ALIMENTOS, BIENES 

DE CAPITAL PARA L.l\. INDUSTRIA QUir1ICA, ETC.). 

LA LEY DEL DESARROLLO D:C PROCESOS CONTINUOS ESTA VINCULl\

DA CON LA LEY ( 3 ), QUE ES EL DESARnOLLO DE LOS PROCESOS DE AC~ 

LERACION SITEHATICA (C0:·10 EL CORTE DE ALTA VELOCIDAD -INGRESO POR 

BNERGETICOS ( + ) DEVALUACION - INFLACION - ENDEUDAMIENTO ( - )-; 

LA ACELI:RACION DE PULVERIZACION - INCREMENTO DEL 

DESARROLLO POR SECTORES PRODUCTORES, ZONAS Y REGIONES, ETC., LA 

FLUIDAZACION - FISCAL; PLANES DE DESA.~ROLLO, ETC- ETC.). 

REALIZAR LOS CALCULOS REALES UTILIZANDO DATOS DEL LIBRO A 

y EL LIBRO B PARA : SECTOR INDUSTRIL; AGRICOLA; corutERCIAL. 

EN BASE A TODO LO APRENDIDO HASTA AHORA, UTILIZANDO LAS 

SIGUIENTES DOS CITAS; 

a) " ••• SI, COMO USTED DICE, LA TECNICA DEPENDE EN GRAN 

MEDIDA DEL ESTADO DE LA CIENCIA, ESTA DEPENDE A SU VEZ MUCHO MAS 

DEL ESTADO Y LAS NECESIDA!)ES DE LA TECNICA. CUANDO LA SOCIEDAD 

TIENE UNA NECESIDAD TECNICA, ELLO AYUDA MAS ALA CIENCIA QUE DIEZ 

UNIVERSIDADES (NECESIDAD DE LA TECNICA D:C LA INGENIERIA EN ALI -

MENTOS). 

b) ••• "HASTA AHORA SE JACTABAN DE LO QUE LA PRODUCCION D~ 

BIA A LA CIENCIA; PERO LA CIENCIA DEBE MUCHO HAS A LA PRODUCCI0?-1 • 

.. 

FOR.."1ULAR CINCO P!:u:GU!ITAS DE EXAMEN QUE, EN FUNCION DE CO

MO ESTEH PLANTEADAS, APORTARA EL 25 % DE LA CALIFICACIO?? TORAL. 
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IV. 10. PROYECTO DE ESTRUCTURACION IrlICIAL E!JTRE LAS !1ATERIAS SOCIOCONO

MICAS. (BOSQUEJO). 

CARRERA DE INGENIERIA DE ALI:'.'-lE:<TOS. U'\AN. FES-C. 

JUAU ~HGUCL VILAR LLORENS. 

FEBRERO DE 1983. 
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IV. 10. UNA:1 - FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES {CUAUTITLAN) 

f> kIHERA PARTE 

ESTRUCTURACION INICIAL ENTRE SI, DE LAS MATERIAS SOCIOECONO!UCAS 

DE LA CARRERA DE INGENIERO EN ALilIBI~TOS, UNA..'1 - FES-e. 

SEMESTRE l (MEXICO Y SU DESARROLLO I) 

ALIMENTOS ENM.EXICO. 

EL SUB-SISTEMA ALIMENTARIO EN EL DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO 

TEORIA DE LOS SISTEMAS, DESARROLLO TEORICO Y SU APLICACION PRAC

TICA AL ESTUDIO EN GENERAL DEL SISTEMA EN MEXICO. CONCEPTOS GE

NERALES. 

SISTE!!A SOCIAL TERMODINAMICO. {AUTOLOGIA). 

ACERCA DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA. 

RELACIONES E IDENTIDADES CON LAS DEMAS CIENCIAS. {Al~OLOGIA). 

EL CICLO ECONOMICO: PRODUCCION-DISTRIBUCION-CA'\1BIO Y CONSUMO DE 

ALIHENTOS El-1 EL DESA.RROLLO EN MEXICO. 

RELACION ENTRE INVERSION, TECNOLOGIA, AUNADO EN LAS DIVERSAS ETA

PAS. 

CA11BIOS EN LAS TENDENCIAS HASTA ALCAZAR LA DISPONIBILIDAD INSUFI

CIENTE DE ALIMEN~OS BASICOS ACTUAL. 

SF.MI::STRE 2 , (UEXICO 'f SU .Q~SJ;.RROLlp. II} .. ··. '·' ...... 

BSQUEMA DE PElUODIZACION DE LOS SISTEMAS EN SENTIDO AMPLIO {CO~ 
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CEPTO DE REPARTO DEL MERCADO A PARTIR DE LA SEGUNDA GUI:RRA :1UN-

DIL. (ANTOLOGIA). 

EH SENTIDO CONCRETO -EFECTOS nE LAS REFOR..:.tAS Cl'.P..:>ENISTAS E'N EL 

1 

DESARROLLO ACTUAL EN MEXICO. {mlTOLOGIA} • 

EH Sj;UTIDO RESTRINGIDO -TENDENCIA DEL CONSU:m- PRODUCCION DE 

ALL'iEUTOS DE 1940 A LA FECHA. (ANTOLOGIA) • ! 
C:RECIMIENTO CON T CONST-1\NTE. (DESARROLLO ESTABILIZADOR) • 

COi~CEPTO DE CRISIS A TRAVES DEL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA ALUIBN-

TA.RIA. (EL Pu:.lTO DE EBULLICION SOCIAL Y LAS CRISIS). 

CAUSAS Y EFECTOS ENDOGNAS Y EXOGENAS DEL CRECIMIENTO INDUSTRIALI-

ZADOR SUBORDINADO A PARTE DE LOS 70's EN MEXICO EN FUNCION DEL 

ALIMEHTO CRECI!.UEUTO con INCRfil1ENTO DE T (IHFLACION-DEVALUACIO!~. 

SE!1ESTRE 3 (MEXICO Y SU DESARROLLO III) 

EFECTOS DEL DESARROLLO LINEAL DEL SISTEMA EN MEXICO: DESNUTRICIOU-

INSUFICIENCIA DE ALIMEHTOS-DISTRIBUCIO?l DEL INGRESO-INSUFICIENCIA 

DE E:..fi>LEO. 

PRIMERAS APROXn1ACIONES DE LAS DIVERSAS ALTE~NATIVAS DE DESARROLLO 

I~~TEGRAL Y !'1ULTIDISCIPLI!~IO I:N MEXICO • (ANTOLOGIA) • 

· SE!mS'J'RE 4 . (~1EXICO, Y S~ .0.~SAR.~OLLO IV} 

l LA TEORIA DE LCS Cl\:"1.POS DE FUERZA CO!·\O COUCEPTO DE CISNCH>. U::\S:-
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CA EN LA SOCIEDAD. (A.."ITOLOGIA}. 

l?RODUCCION DE ALIMENTOS-DESEMPLEO: RELACION GENERADORA DE CRI-

SIS: 

MAIZ Y FRESA ANALIZADOS COMO SUB-SISTEMAS ALIMENTARIOS. (DESI

GUALDADES LINEALES EN CASOS DE PROGRAMACION LINEAL}. (ANTOLOGIA). 

CORRELACION DE FUERZAS PRODUCTORAS DE ALIHENTOS EN EL CAMPO. 

FENOl·lENO DE INFLACION-DEVALUACION COMO RELACION DE FUERZAS SOCIA

LES DE CARAC~ER ENTROPICO. (ANTOLOGIA}. 

F.M.I. (DEUDA EXTERNA) - PETROLEO. (ANTOLOGIA} • 

PETROLEO-ALIMENTOS: CO!.fPLEMENTOS DEL CIRCULANTE El-l PROCESO DE 

DESGASTE. SUBOP.DINADOR DEL SISTE?•iA.. MEXICO COMO SUB-SISTEMA. 

(ANTOLOGIA). 

Sfil-IBSTRE 5 (MEXICO Y SU DESARROLLO V) 

SUB-SISTEMAS:.FINANCIERO, INVERSION, JURIDICO, COMUNICACION, 

POLITICO, EN MEXICO, EN FUNCION DE LA PROBLEMATICA ALIMENTARIA. 

TRANSFERENCIA DE ENERGIA. RELl~CION CAMPO-CIUDAD A PARTIR DE LOS 

40' s. ZONAS DE INVERSIOH (AVANZADAS) Y DE ESTRACCION DE ENERGIA 

(ATRASADAS) EN EL C.l\1·1PO. INDUSTRIALIZACION (TRANSFORHACION DE 

· ···EHERGIA: FUE.R~'.A DE TRABAJO AGRICOLA E INDUST~IAL). DETALLES DE 

PROCESO. 
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PAREDES DEL SISTEMA: MARCO JURIDICO: REFOR'1A FISCAL COMO GENE-

RADORA DE ENERGIA. (ANTOLOGIA). 

RETROALH1ENTACION DEI. SlSTT:MA: REFORMA POLITICA. (A:•lTOLOGIA). 

MOLECULL'\S COHESIONADORAS DEL SISTEMA: HECANIS:1os DZ co:mNICA-

CICN. APARATQS Y REL.Z\CIONES. INSUFICIENCIA DE APARATOS INCOHE-

RENTI!MENTE UBICADOS: EL SAM COMO EXPI:kIENCIA. (ANTOLOGIA) • 

SE:IBSTRE 6 (MEXICO Y SU DESARROLLO VI) 

CONCEPTOS CLASICOS-ACTUALES DE PLANE.~CION. 

CLASICOS-ACTUALES: CRECIMIENTO-MARGINALIDAD COMO LIMITES AL 

CRECI!UI::NTO ILiTEGRAL. 

TRANSFERENCIA DE ENERGIA A TRAVES DE LA TECNOLOGIA. (ANTOLOGIA). 

DEMOGRAFIA COMO UN PROBLEMA DE APLICACION PRACTICA DE TERMODIWA-

HICA. (ANTOLOGIA) • 

VISION :UCROSCOPICA DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA COMO CONCEPTO DIF~ 

REUCIAL-LIUEAL. 

SEMESTRC 7 (rIBXICO Y SU DESARROLLO VII) 

TECNICAS AVANZADAS DE PLANEACION A PARTIR DE LA PROBLEl!ATICA ALI-

l"-11o.1mnT r.,.,T'7\ \ 
\r14•¿ 'VJ..JVU.Lr>./ • 

..... \ 
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PAR'i'ICIPACION DIRECTA DEL PRODUCTOR EN EL PROCESO DE TECNOLOGIA. 

PART1CIPACION PRODUCTORA DEL TECNICO EN LA PRODUCCION DE TECNOLO-

GIA. 

MANEJO DE VARABLES - DESARROLLO DEL METODO fil1PIRICO DE PRODUCCION 

CIENTIFJ:CA - CONCEPCION GENERAL Y DIAGNOS'l'.lC..:U COl<CRETIZADO DEL 

SISTEUA. 

SEMESTRE 8 (MEXICO Y SU DESARROLLO VIII} 

CONCEPTO SOCIO-ECONOHICO DEL ENTROPIA COMO UN DESAFIO CIENTIFI-

CO-TECNOLOGICO AL DESARROLLO DE HEXICO. 

GRUPOS DE CARACTER ENTROPICO-TRANSFOR."1ADOR CREADOS A PARTIR DEL 

ANALISIS CONCRETO-GLOBAL DE LA RELACION ENTRE ALIMENTOS (MERCAN-

CIA}- DINERO. (ANTOLOGIA). 

RELACION: INTEGRACION-DIFERENCIACION DE LOS CO~CEPTOS DE LAS 

CIENCIAS DEL HOMBRE CON LOS SISTEHAS FISICO-QUIMICOS. (ANTOLOGIA). 

EL rro:rnRE C0!10 SUJETO EN LA HISTOR-IA DE LA CIENCIA. (ANTOLOGIA). 

SEMESTRE 9 (MEXICO Y Su DESARROLLO IX) 

PRODUCCIO~-¡ TEORICA COliO PARTE E'1DISPENSABLE ;:re CUALQUIER TIPO 
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DE TESIS QUE EL ALUMNO DESA..."qROLLC, CON UN TANTO POR CIENTO DE 

VALIDEZ E..'-1 LA ELABORACION DE LA MISMA, LA QUE NO PODRA SER MAS 

DEL 60 !l., NI MENOS DEL 25 %. 

(ELABORACION DEL co:~TEXTO SOCIAL DEL PROYECTO TECNICO DE TESIS. 

ASESORIA PER~NTE AL MISMO Y DESARROLLO DE ANTOLOGIAS EN QUE 

EL ALUMNO ES EL SUJETO CREADOR DE LA 1'\ISMAS) • 

:._..---·· ........ 

~ . .._. 

1 



v.l. 

v.2. 

V. 3. 

V.4. 

v. 5. 

V. 6. 

v. 7. 

v.s. 

V.9. 

v.10. 

V.11. 

v.12. 

V.13. 

V.14. 

v.1s .. 

V PARTE 

ALGUNOS TEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO 

ACERCA DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA ESTRUCTURA 
ECONOMICA Y SUS RELACIONES E IDENTIDADES CON LAS DE 
MAS CIENCIAS. 

EL INGENIERO DE ALIMENTOS. SU DECLAI<ACION DE PRIN
~~::9s BASICOS. PROPUESTA DE UN ANTEPROYECTO INDU.§ 
.&.nL.l"1.ll• 

APORTAR UNA IDEA QUE IMPLIQUE DESARROLLO DE LA TEC
NOLOGIA EN INGENIERIA EN ALIMENTOS Y A SU VEZ UNA AL 
TERNATIVA CONCRETA AL DESARROLLO DE MEXICO. -

LA CANALIZACION DEL EXCEDENTE ECONOMICO DE AMERICA LA 
TINA A EUROPA EN LA ETAPA DE LA ACUMULACION ORIGINA-
RIA DEL CAPITAJ,. CAUSAS Y EFECTOS. 

CAUSAS Y EFECTOS DE LA RECESION MUNDIAL DE LOS 70's 
EN MEXICO. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA ALIMENTARIO 

EVOLUCION DE LA CRISIS MUNDIAL DE ALIMENTOS. (MEXICO) 

AGRICULTURA BASICA 

MODELOS DE ORGANIZACION ECONOMICA PARA LA PRODUCCION 
AGROPECUARIA 

ASPECTOS INTERDISCIPLINARIOS Y SU IMPORTANCIA EN EL 
DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO 

LAS EMPRESAS·TRANSNACIONALES EN LA INDUSTRIA ALIMENT~ 
RIA EN MEXICO 

EL NEGOCIO DE LOS ALIMENTOS 

PLANEACION ESTRATEGICA. PLANEACION OPERATIVA EN PRO
YECTOS QUIMICOS. B. BUCAY (RESUMEN) 

TERMODINA."HCA SOCIAL (APUNTES) 

PRESEN'!'ACION DEL'TRABAJÚ AL e: ING. JOSE CABEZA. 

.:• ... ·· 
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V.1. ACERCA DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA Y 
SUS RELACIONES E IDENTIDADES CON LAS D.EMAS CIENCIAS. 

cuando a trav~s de un largo proceso sinuoso y dif!cil cornenzanos a 

recorrer el maravilloso ca.mino de la concepci6n cient!f ica del uni 

verso, lo que 11415 p~tente ~e nos presente en la conciencia es la 

utilidad, el'inmenso valer de uso que en ella existe. Este valor 

se materializa en una herramienta muy compleja que transforma las 

relaciones entre los hon:bres, de ellos con la naturaleza y, produc~o 

de esto tambi~n ayuda a transformar el pensamiento y la vida cult~ 

ral de la sociedad. 

Si revisamos cualquiera de los aspectos particulares de la ciencia, 

partimos de la r~alidad particular en que se encuentra relacion~n

dola con la realidad general y observamos su desarrollo, nos encoE 

treremos inevitablemente con una constante concepciOn cr!tica, "h2 

nesta y despiadada"que ha servido de motor de avance de la ciencia 

en general, pues ha ido pretendier.tlo descubrir las carencias de les 

nuevos aportes con el fin de enriquecerlos y transformarlos. Como 

todo trabajo cient!fico tiende a realizarse por equipos, sister:lát! 

ca y organizadamente y, por lo tanto todo grupo de trabajo se halla 

en un espacio (f!sicc) determinado y un tiempo (hist6rico) que lo 

ubica en la realidad de una determinada estructura Eocial la cual 

hasta nuestros d!as si bien ha "envuelton y dete=inado la acti.vi.-

dad científica también ha carecido de la adecuaci6n necesaria ~a=a 

permitir propi.ciar un avance cient!ficc más dinémíco. Y esto i:::a 

sucedido inclt¡ts~ve d!'?nt:r::o .~e .. :).as .ciencias sociales po!?· le qttc ~·· 

general, los agentes activaccres de la ciencia han tenido que crear 

aparatos, mecanismos ~· relaciones nuevos para as! poder dispor.er 
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de una estructura adecuada en el quehacer pr~ctico de la ciencia. 

Es por ello que es importante, es lo más importante pues se tran~ 

forr~a en una meta a alcanzar el aprovechar la oportunidad que briE 

da la ciencia para el ejercicio de la libertad. 

As!, podemos decir que la ci~n~ia econ6mi.ca estudia e~ p~rticular 

la relaci6n general. de la PRCDUCCION, en su "desarrollo interior" 

y de esta, con la DISTRIBUCION, el CAMBIO y el CONSUMO, que deter

minan su desarrollo "interneª de ~stas dltimas se encuentra, por 

lo tanto, determinado a su vez por el desarrollo de las contradic

ciones internas de la producci6n. 

Debemos de estar muy atentos a no caer en la vulgarizaci6n de la -

ciencia econ6m.ica, fenómeno ideológicamente unilateral que refleja 

la dependencia total producto de la estructura dependiente en que 

nos "seudo/desarrollarnos", para que verdaderamente cun:plamos el -

papel del cientif ico que es el de ayudar a transformar la realidad 

en todos sus aspectos y no co:ivertirnos en meres "corr.parsad" de los 

hechos y freno del avance del hombre. Veamos algunos casos: ¿Si 

no ayudamos a que la Ingenie=!a Química se desarrollo, sino ha~emos 

Ingeniería Química, o sea, no aplicamos nuestro ingenie para F"==

feccionar y desarrollar nuevos procesos que transformen la na=~ra

leza cada vez más eficazmente y nos dedicarnos a vender rnedici~as -

utilizando algunos conocimientos de algunas f6rmulas para ellc1 nos 

podremos nombrar que somos Ingenieros Qu.1:micos?. Yo digo que E~ 

perb ·ra.·· sbcieaad no va a estar' de acu~rdo. 
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Si un abogado solo defiende casos pero no ayuda a transformar las 

leyes; un arquitecto se aprende de memoria el proyecto de una casa 

"tipo'' Infonavit pero no ayuda a desarrollar y transformar la -

arquitectura; si un doctor solo receta y no ayuda a transformar y 

desarrollar la medicina; si un economista solo estudia el mercado 

y nos dice de memoria los precios que la oferta y la demanda han 

"determinado", etc., sea quien fuere ni es licenciado, ni ingenie

ro, ni abogado, ni arquitecto sino meros chambistas, técnicos sin 

gran técnica que, sin embargo "econc5micamente" puede que les "vaya 

bien"; que sean :reconocidos en sus pequeños c!rculos sociales por 

lo que no son pero que si se creen, pero NO son cient!ficos. 

Las leyes particulares de cada una de las ramas de la ciencia con.!! 

tituyen un problema que debemos de apl.icar en l.a prtictica del de

sarrollo de esa rama, sistematizar la experiencia produciendo la 

teor!a ·que corresponde a esa experiencia y volver a la práctica para 

?Oder resolver, desarrollar sucesivamente el fen6meno al cual nos 

;mfrentamos. 

:~as leyes particulares de la ciencia econ6mica constituyen un pro

~lema que debemos aplicar er. la práctica de la producción, en la 

:?ráctica de la lucha contra la natúraleza y en la forma en''que ésta 

;e desarrol1e, tanto material (los medios que se utilicen) como ºE. 

qánicamente {la forma en que el hombre se organice para llevarla a 

•:abo). 
.; ' .. ,_ 

;,as leyes particulares de la ciencia econ6mica en M~xicc constitu

:1en un problema que debemos é.e aplicar er. la práctica ce la produE 
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ci6n en P.~ico, en la práctica de la lucha contra la naturaleza 

y en la forma en que esta se ,desarrolle en México, tanto material 

(los medios que se utilizªn en México) t;:cmo cr;~ni.camente (la füE_ 

ma en que los mexicanos estan organizados para llevarla a cabo) . 

De esta manera podreil'os ir transformando nuestra coficepci6n del -

mundo no cient!fica a una cad::¡ vez mas cient!.fica, pues iremos situaE_ 

de el papel de la ciencia en general, de la ciencia econ6rnica en -

particular en su aspecto general, de la ciencia econ6mica en gene

ral en su desarrollo particular en m~xico; del desarrollo general 

de la ciencia econ6mica en el aspecto particular del lugar, zona, 

región en que estemos situados en México para as! poder produci~ c2 

nacimientos que mediante el intercambio de experiencias, discusio

nes, etc, nos permitir~n ver el desarrollo general de la economía 

mexicana en particular para adquirir de esta manera instrumentos 

científicos que l~ ciencia econ6mica nos brinda con el fin de s~r 

capaces de ayudar a su transformaci6n, todo lo cual nos situará en 

una "espiral" infinita en donde tanto produzcamos teoría producto 

del desarrollo de la ciencia económica en particular en M~xicc pr~ 

dueto de la sistematización de muchas experiencias prácticas que 

permitirán el desarrollo de la teoría de la ciencia econ6rr.ica eú 

M~xico como parte de la ciencia económica en general. 

En este estudio estamos tratando de analizar las leyes de la cien

cia econ6roica en general . 

. En este. estudio estéll(tos tratando de anali~ar la!:< le~.res de la ·-c:.e~~ 

cia econ6mica en general haciendo una referencia constante al as

pecto dominante .le la ~conorn!a, las leyes de la procucci6n ce ci~-
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nes materiales y a la produccion de alimentos también general con 

el objetivo de llegar algdn dia a ayudar a entender para poder 

transformar las leyes de la producci6n en México y la producci6n 

de alimentos en Mlfucico con el fin cientif ico de demostrar que el 

desarrollo de una ciencia en particular (qu:tmica en su especial! 

dad en Alimentos) depende del desarrollo y transformaci6n de la e_!! 

tructura econ6mica, en dltima instancia dent~o de la cual se en

cuentran los productores de la ciencia experimental haciendo énfa-

sis en nuestro pa!s pués es la realidad concreta a la que nos en

frentamos y es el problema del alimento el problema más grave de 

nuestro pais, aunque no el rtnico, el cual debemos de poner todo -

nuestro esfuerzo para ayudar a resolverlo. En ese camino iremos 

viendo de npasada" el. problema de la industrialización (econdmico/ 

técnico)¡ del desarrollo cientifico/cultural de la poblaci6n¡ etc. que 

actuarán de auxiliares en el planteamiento ce~tral del trabajo. Y 

asto se· debe a que estoy plenamente convencido de que si por un la 

~o la especializaci6n es necesaria, el ignorar todo lo demás que 

esté fuera de nuestro marco de especializaci6~ es a-científico. Tan 

to los que vemos las ciencias experimentales debemos de manejar 

=ientos instrumentos de las sociales como los que ven las ciencias 

sociales deben de manejar "culturp./t~cnica". 

:)e esta manera para cuestión de roétodo, en lugar de hablar de la 

=iencia econ6mica "a secas", hablaremos en cada caso de la ciencia 

~conomia/alinlento con el fin de que este concepto nos ayude más a 

''.j-er 
1 la' necfe!siú¿'ú.i. UE: la. :Lél~C16::',. arriba· pl~!'lt:E.ada ..... ··Hay .. que .. .1:1a,ce:;-

.:iotar qt¡e es un primer ensayo lo lcual implica, por ser primero y 

·~nsayo que est~ abierto desde ahora a un proceso de transformaci6n 

que toa~ el que lo lea debe á.:: aycdar a 11;;::·:,; ~:,, •.!- '". 

1 
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Para 1a ciencia econond:a/alimento el estudie de la producci6n de 

los alimentos es lo dominante porque la forma en. que se produzcan, 

o sea~ 1ª fo?:?!'..a en q-~~ les horribYe~ se organicen para apropiarse de 

la natura1eza y as! poder subsistir en un proceso en que la natu

raleza eit~ siendo transformada d~a a d!a apropi~r.dose de ella y 

cons"~~endc los alimentos que le permiten reproducirse, trabajar, 

etc., va a determinar la forma de la distribuci6n, el cambio y CO,!! 

sumo de los alimentos entre ellos. 

En la producci6n se crean los objetos (alimentos} correspondientes 

a las necesidades (vitales del hombre en este caso); en la distri

bución se reparten losproductos s~n 1as leyes de la sociedad que 

en particular se trata¡ el ca.<tbio es el mecanismo que permite efeE 

tuar una nueva distribución segdn se vayan presentando las necesi

dades individuales o de grupo de los hombres y en el consumo el al_! 

mento se realiza pues ahí es en donde cumple su funci6n final que 

es la de alimentar a la poblaci6n, o sea, llega a la esfera final/s~ 

cial para convertirse directamente en objeto y servidor de las ne

cesidades vitales de1 individuo. 

De aqu! podemos concluir que el estudio :r desarrollo de la proous: 

ción de los alimentos es el aspecto dominante de la contracicci6n 

que estudiamos (la relaci6n entre la prcducci6n de los bic~es ~i-

tales del hombre, el alimento, ~{ la estructura económica en la cual 

se desarrolla la producción) estanco este aspectc determinandc el 

otra., v.i t.al pero . .sP-~_1nda::t"i.o· que·· co- l·a ·· a1·:st:ribuclón; el· 'CZITTbic ::··el 

consumo: 



1\sp. Ppal.. 

Asp. IlcJi:d.Dante 

Asp. Secun:l.ario 

315. 

Sin anbaJ:9o N:S INFRENITims a un efecto: es nuy cattín que a las cienci.as de 

las relaciones scci.ales (ccm:> es la Ecoi~) se les de un tra_+=n~.,. :t.., da~ 

ra. y no de contenido qui~les de esta manera ::su CC!.rttcter cient!fiCXJ para 

:::onvertirlas en .rxeras ~cas. Las causas de este efecto se ~ ir desa-

o:ollando en el presente trabajo mencionanJo ahora la raz6n más el.ementab ?!! 

sotros mismos fcu:azros parte activa de ellas y depenierá del MmmO que l.Je.1e-

:ros para conooerl.as, c:on::icer sus leyes int:el:l'las y sus cxinexiores con las exf:eE 

:lClS (caro serla el especificar las leyes internas de la Ecx::JOan1a artiml#fndo-

Eonna en que los hclri:lres se ponen de acuerdo para gobernarse a gj'. mism::>s) si

~la al "rnaroo") ; deperoer<! repetllros del método de ~ que adcp-

·renos para que se ccrnrie.rtan en rreras t&:nicas que s6lo nos "situan" sin afee-

·::amos o las Cl.esan:ollancs cerro ciencias transfonna.rxlo asf nuestra propia cx:o

·::epci6n del II1l.lnID, estos son en res1lmen los dos arrices cami.nos que se pueden. 

:~. Y, si esta situaci6n se da caro dcmi..nante en las ciencias de las 

::elacicnes socia.les sociales tarreién se da caro mntraparte en las ciencia-= ee 

las relaciones técnicas (experimentales}., Hay quienes utilizan ciertas t6:r.:i-

•::as para rnantene= 5\.:. statu quo y quier.es pretenia'.'Os desarrol.larlz:s para as:: 
•::olaborar en la t...--ar.sfonnaci6n integral del in.:.n:!::. 

:>or todo esto, a:.a..-:Co deciiros que lo econ<'.inico es detenninante en tllt.ima i:2-

·:ari...cia lo que:, ,tjt;~t"",;.-t-i.T!OS ·es .qti~ es ~.i..t:a.ntc 8ii Si.l fil tino n:!.r..Stani.:e" G sea" 
,·.·. . . 

:~o que a veces deci=s inconcientanente pero que !::s reflejo de la :reali&.d, á,.=: 
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peu3er.1 de la posici6n eooz6n.ica. (er. la producci.6n de bienes i:Lteriales, 6e 

coro::::imientos tác::nio:>s, de teor"'....a, etc) que oc:upanos en la estn:ctura la ~ 

no. 

Si. m pl."1...s.iuc-imos Csaros pxoductiVCJS, no creamos) y nos provedirn de la F~ 

ducc:i6n, de los que p:roduoen ¡;xir lo tanto y esto se diera, supcniendo un =.so 

utfpico en la cp:an mayoda de las gentes, no podría e:Y.istir lo que en ecoro:!!a 

se Oenanina desanollo de las fuerzas pr00uctivas, la sociedad iría cada ... -ez 

m.1s pam atl:'<is y la naturaleza acabaría por daninar al harbre y no viceversa. 

Asi:, cuando en nuestros días se habla de crisis no es otra cosa m!1s que el :re-

fie.jo en la pi:oducc.i6n de su estancamiento relativo en carparaci6n al c:rec:i-

m.i.e:±o de las necesidades de la ¡:oblación; de alú que la cr-'...:::is de "sob~ 

ducci6n" m sea más que su efecto inverso, crisis porque cada d!a hay irenos c;ue pr.g 

dt!a3l y cada e.ta hay más que quieren vivir en la producci6n que afortunadam::nte 

están dentro de una ley hist6rica/cientifica y cbjetiva: nunca han podido tl 

~ ser mis ~s gzupos o el.ases social.es que E:I1 su propio crec:imier.to ~ 

dica su propia decadencia. 

Pongaxros un ejerplo: 

:ifHT1 = xº = 1 

Si. supon:eia¡ X= óesarrollo hLc:t6rico de la htm:midad, m=ge.nte que produce y 

~ que "vive" de la prc:iircci6n, veremos que después de ur..a lucha tre:e:.":lC'a 

(l.udla de clases que no coexister. hasta que se ttar.sfo:r.nian) llegan a fmmar la 

~-dad, pe.ro lo positi'\'O (+ m_ Catin6 en su prcpia transf0?.l!aci6n a lo nega<;:h'O 

(- :::.} dando c:x:r:D resultado (+) L Des~ icS ·grupos y Sé ·t.ltleii ·pero lo do-· 

ti Tente ~ el signo de la rnayo..."""!a. 

• 

1 
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Cuan:3o nos enoonttarnos en el. labo.ratorio y n::>s disponeros a PP11C'l'lCAR, nos 

encontrarros dentro de un AP".ttR.l\'IO con INSTRUMEN'roS DE PFa:iU::CICN. Si no in-

"'ertim::ls energía (trabajo) y utilizanos el. trabajo acumul.ado (el. laborato-

ria nii::rrn costó tr"...bajo r..;;oarlc•, la ~cula, la estufa, el qui.okfit, etc.} y 

lucharros por cx:ntrolar las contradicciones qu~ preten:l.eros se desarrollen (X 

sul'.:stancia contra Y substar.cia que a1 unirse/ludian entre s! y se transfa.E 

:r.a."'! C.'l. u.-;. rr..ievv p:i:ctlucto, totalmente distinto a los originales, habran:Js lo-

grado hacer funci.onar el. .apa:i:ato a través de detenn:inados mecanismos y rel.a

ci.ones, entre l'XlSOtros y contra la naturaleza que en un todo OP.G\NICO Y ES~ 

TURAOO se ARTICUIA y pell!Ú.te el. desarrollo de la PEODUCCICl-1 de rruevos elEmeQ 

tos, <XlnOCimientos, etc. Al teI:minar la prcictica y siste:ratizarl.a en la teo-

rla tendraws una visi6n clara de1 feróreno que se d.esarroll6 y el papel que 

jugam::>s en~ ••• Pero cuanto ncs cuesta enten:ler 92e nosotros rnisros, en la e2_ 

tructura de la sociedad foznanos parte activa de les aparatos (ecctmd.cos, po

líticos e ideológioos) cato pueden ser la eso.iela, la sección en la que nos e_!! 

centraros, el. sal& de clases, la di.recci6n, el laboratorio, la familia, la 

sala de conciertos, etc., .apa:i:atos fox:nados por nosotros misoos c:on meca.n.is:x:ls 

y relaciones (contradicciones) conc::cetas en los ai.ales dependerá de caro a~ 

:i;os en el.los que estos puedan ser transfotmados o conservados, que searros age.2 

tes transformado.res y consez:vaóores de x o y sib.lilci6n, etc. Catprenderlo i:::i, 
, 

plica una lucha pemanente por cairbiar, aprender, aplicar lo aprcn::lido, apren-

:ter de los errores (estudiar) , y aiú sucesivarrente. Inplica '1 su vez que en

teroerr.os entre nosotros caéia vez mejor es el objeto (el hanb:e el sujete) y la 

:avsa por la cual el hanbre (a pesar de los "- m" en las distintas etapas é.E:l 

?roceso hist6rico) .P.a av¡mzado (camina hacia la unidact 'l") y se distingue 6e 
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Estairos dardo una lucr.a especial: re1acionar nuestro conocimientc par

ticular cient!fico con el conocimiento general de la ciencia, prQ 

fundizando nuestra práctica/teor!a-conocimiento científico partic~ 

lar con la pr~ctica/teor!a genera1. Estarnos, en pocas palabras, 

buscando acabar con la divisi6n del trabajo simple para transfor

marlo en una divisi6n del trabajo complE!jo, articulado y estructu 

rado entendiendo que mientras mejor conozcamos nuestra posici6n en la 

estructura social (relaciones sociales de producci6n) , mejor y más 

avar.zarereos en el desarrollo de la ciencia nexperimental" (rela

ciones t~cnicas de producci6n); que aquellas ceterminan el desarr2 

llo de estas pero que s! solo vemos un aspecto y no nos darnos cuenta 

que forman una unidad que en su misma identidad ylucha simultánea 

avanzan, tendremos una visi6n parcial (no científica) del mundo. -

Nuevos tiempos se avecinan pues estamos dando pasos adelante. Cada 

vez mas nos dan1os cuenta de lo íntimamente relacionados que están 

los recursos naturales con la producci6n de los alimentos, las ne

cesidades de una tecnología propia con las necesidades reales ce 
los productores; el desarrollo de les alimentos con el an~lisis ec~ 

n6mico de la sociedad, etc. Vamos ha profundizar en los recursos 

naturales en función de las necesidades del pa!s. Pongamos un ej~ 

plo: 

Hablando en general podemos decir que una naci6n tiene sus puntos 

fuertes, pues de otra manera ¿habría podido existir?. Evidente

mente no. Si todo fuera d~bil i•a hubiese desaparecido. Pero a.!. 

mismo tiempo, cada nacie>n tiene sus Pll;ntos .d~biles, · si nn ·,-.¿;s · r.c

·biese habido puntos fuertes, no habr::!'.a en pocas palabras "marce ae 
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referencia" o punto de comparaci6n. Si alguien gue no sale de -

su "pequeño c!rculo" nos dijera que en México no pasa nada, s6lo 

nos estar!a ref.lejand1) su posicicSn en la pl'."oducción (negativa}, 

en la estructura económica que por tener "todo" su pensamiento r~ 

sulta unilateral y su pol!tica se reduce a un npequeño c!rculo". 

~1 estudiar cada d!a más cient!f icamente la problemática de los 

~li~entos, nos damos cuenta que dicha opini6n es tan negativa que 

niega la realidad. En nuestro pais hay hambre, desempleo, desa-

?rovechamiento de los recursos naturales, desarrollo de tecnoloq!a, 

ate, etc ••.• Pasan tantas cosas que todos los d!as la situación se 

~a transformando y cambiando. Si existen unas zonas rn~s o menos 

·lesarrolladas hay otras sumamente pobres (recursos naturales) en 

su Cesarrollo econ6mico, pol~tico, cultural (necesidades de México). 

Jebemos pues, empezar por reconocer que existen dos aspectos en 

•rooo: uno positivo y otro negativo y que debemos prepararnos l.o 

más posible porque el aspecto positivo domine sobre el negativo, 

Lo r.ual en nuestra etapa hist6rica implica un gran esfuerzo trans

:Eormador ya que atln nuestra realidad podernos deci.r que tiene muchas 

•.::osas al "rev~s o de cabeza". 

i~n la medida que nuestro razonamiento tenga coherencia tendrá con-

·:inuidad, por lo que podernos afirmar que en el futuro y SIEMPRE -

(tambi~n el concepto absoluto) tiene su sentido de ser, oe existir) 

existirán diferentes puntos de vista pero l.a situacicSn ser~ otra 

(por ello todo tabi~n es relativo}, habrá sido transformada con la_ 

a~'Uda de todos nosotros; nuestro::¡ hijos -y"<:Z~ sücesÍ:vamente; incl~ 

:;iv~ cada ·uno·d~ nosotros tencncs nuestros propios eos aspectos: e1 
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positivo (aciertos) y el negativo {errores). Aprendiendo de los 

errores podremos ir acrecentando los aciertos, en lo particular 

(individuo) y en lo general {sociedad} • Practicando 6sto contí-

nuamente y pensando (teorizando) M~xico y la Humilnidad en general 

caminará hacia adelante a un ritmo de desarrollo (integral} m~s -

acelerado, pues es el desarrollo de la ciencia (calidad) y el n~ 

mero de científicos que se desarrcllco aLticuladamente icantidad) 

el principal catalizador aunque a~n existan fuertes (-m) que se -

opongan y obstruyan el proceso. Si i11sistiésemos en que s6lo exi.::!_ 

te un aspecto, o que sólo nos interesa la Qu.fmica; o pensásemos -

desde "el otro lado" que las mat~ticas son, por ejemplo "neg~ 

tivas", estaríamos persistiendo en nuestros defectos/errores, nos 

ir!amos quedando rezagados sj,n luchar más que por nosotros m.ismos 

logrando -también hay logros en sentido inverso- que tarde o te~ 

prano perdiésemos el rumbo,el conocimiento científico que ara a día 

avanza pasando a la historia como agentes negativos de los C'ilales 

el resto de la sociedad habría, a pesar de todo, aprendido d~ nos_Q 

tros pero ••• por nuestro mal fajemplo. 

Tratando de resumir podemos ya ir sacando conclusiones: El estudio 

especifico de los conceptos cient!xicos en los cuales nos hai1emos 

"cojos" no tiene otro objetivo que el beneficio de la mayor:!!.a, 

pues en éste radica el propio. Y ésto se da en el laboratori,:::i; 

cuando damos clases buscarnos que los alumr.os sean los primerow ben,g 

ficiados; cuando estudiamos alimentos buscamos que la poblaci.~n en 

su inmensa mayor!a tambi~n salga beneficiada y en todas estas act! 

viciad.es' niv~i~s y estrU:ctÜras nuestro propio beneficio/ sa tis:.::¿'.cci6n 1 
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"ah! mismo se encuentra". En la medida en que profundizemos en 

la práctica (conocimiento directo transformador de la naturaleza) 

tendremos que profundizar en la teoría (conocit:liento siste.z::atiza-

dar de la práctica}. Si analizamos bien ésto confirmamos que el a~ 

pecto dominante de la relaci6n práctica/teoría es la práctica, pero 

que ésta sin teoría es unilateral y as! poco puede avanzar. O ¿c~ 

no podríamos transformar la naturaleza en nuestro caso, si s6lo -

fuésemos al laboratorio a aprendernos como receta de cocina el pr2_ 

ceso de transformaci6n de la leche en yogurt?. Nuestro conocimien-

to obviamente esta~!a cojo y de poco nos serviría. Esto sucede exaE 

tamente igual en las ciencias sociales. Es imposible que tengamos 

una visi6n clara del desarrollo de la industria del alimento si nu~ 

ca liemos ;:i.sitadc, por lo menos 1.1na fábrica! etc. 

·reniendo conciencia de todo esto deberemos de ir a su vez practica~ 

jo en la teor!a para desarrollarla, volviendo a la práctica y as! 

an sucesiones finitas para nosotros pero infinitas para el hombre. 

·rambién teniendo en cuenta que toda relaci6r- es una contradicci6n 

en la cual se da simultáneamente unidad y lucha de contrario, en 

::ualquier ciencia, en cualquier lugar, fenómeno, hecho, etc., pues 

3Í bien existen aspectos particulares de la ccntradicci6n e$ta es 

'JNIVERSAL, continuaremos dentro de la Econom~a con la profundización 

•ie los distintos aspectos de la contradicci6n que en ella se desa-

rrol.lan: 

o'l.). CONSUMO/PRODUCCION . ' ... ''• ' ...... 

" ••• cuando el individuo produce, desarrolla sus facultadez y 

las gasta (energía gastada y consumida e~ el trabajo}; consu 

1 

1 
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me en e1 acto productivo, de 1a misma manera que la natu

raleza procrea al consumir fuerzas vitales. De otra parte, 

el individuo consume 1os medios de producci6n que utiliza; 

éstos usan y se disuelven en parte (por ejemplo en la combu~ 

ti6n) en el seno de los elementos del universo. Del mismo 

modo las materias primar pierden su forma y su constituci6n 

naturales y son consumidas. Por tanto, en todas las fases, 

el proceso de producci6n es también un acto de consumo ••• " 

Aqu~ estamos analizando la parte inicial y final del proceso eco~ 

mido. Vemos que no podría haber consumo de algo sin que existiese 

producción de ese algo. Es la identidad de dos aspectos opuestos 

(final e inicial) de la contradicci6n. Pero también vemos que si 

no hubiese consumo, la producción tocaría a su fin; por ello nos 

resu1ta "extraño, aunque a veces no seamos totalmente concientes 

del fondo, no 1o hayamos ref1exionado suficientemente que cuando 

se habla de ªsobreproducción" y los mercados están saturados de 

mercancías pensemos o por lo menos sintamos que el término está p_! 

simamente mal empleado, que es una "tranza seudocientífica" para 

elejarnos de la realidad, e, en restlmen, una gran mentira con 'Vi-

sos de ciencia". Lo que realmente está sucediendo es que por fa-

11as en el consumo que repercute directamente en fallas y descenso 

de la producci6n creando situaciones de crisis (econ6mica); de con 

fianza (política) y de creencia (ideol6<]ica). Son defectos de la 

estructura que tiende a estancarse a perder dintimica que se refl~ 

ja en fen6menos característicos de esta tendencia general: har.l::re, 

desempleo, 'nííseria ••• agudización de las cóntiad{cciones eh'e~·-seno 

de la sociedad. Por ello, al percibir ésto criticamos el conce?tC 

1 
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(sobreproduccidn) para destruirlo construyendo uno que nos aceE_ 

que más a la realidad entrando as! en la esfera de la pr-vducción 

de nuevos elementos que nos permitan ver mas claro: La llamada 

sobreproducci6n no es otra cosa que la falta de capacidad de compra 

de la inmensa mayor!a de la poblaci6n, producto del acaparamiento 

cada d!a mayor de los medios de producci6n entre un nttmero menor 

(en términos relativos) de individuos. 

"El consumo es tambi~n producci6n en forma directa. As!, en 

la naturaleza, el consumo de los elementos y de las sustancias 

qu!micas constituye produccidn de la planta ••. Esto es vali

do para toda clase de consumo que, de una manera o de otra, -

produce el hombre: la producci6n consumidora". 

As!, el consumo da lugar a la producci6n de dos maneras: 

1) El producto no es producto hasta que comienza a ser consumido, 

utilizado. 

2) El consumo, la uti1izaci6n directa del producto por el hombre 

genera la necesidad de seguir produciendo pues losproductos ya 

producidos se están consumiendo. Este es un proceso sin fin -

en cualquier etapa de la historia de la lucha de los hombres con-

tra la naturaleza y por organizarse entre ellos • 

. Esquematizando quedar~: 

IDENTIDAD IN~EDIATA DE CONTRARIOS FORY.ANDO UNA UNIDAD: CONTRADI~ 

:ION CONSUMO/PRODUCCION: 

a)· PRODUCCION=COÑSUMO./CONSUMO=PRODUCCION 

B) PRODUCCION CONSU~llDORA/CONSUMO PRODUCTIVO. 



324. 

Son reciproca.mente ~ependientes, están unidos y luchan entre s! 

lo que provoca que se desarrollen, el aspecto dominante es la -

producci6n y el dominado el consumo pero no pueden existir el uno 

sin el otro. 

b) DISTRIBUCION Y PRODUCCION 

Sin profundizar mucho, vemos que la distribuci6n es referida a la 

forma en que se distribuyen los productos. Pero no solo es eso. 

Los medios de producción han sido antes de esto productos y luego 

se distribuyeren pero, a su vez, permitir la producción que la so 

ciedad consume directamente. En función del lugar donde se enoueg 

tren distribuidos estos medios de producci6n se irán distribuyendo 

los hombres, los cuales penetrarán en los diversos campos de la 

producci6n. Por ejemplo¡ si se va desarrollar una nueva industria 

del acero en un lugar cercano donde exista abundante materia prima 

pero que no es~ industrializado, la existencia de los medios de 

producci6n delacero creará una concentraci6n de hombres en dicho 

lugar y transformar& la actividad de la producci6n que pudo haber 

sido hasta ese memento predominantemente é".gr:l:cola en industrial. 

As!, la distribución de los productos resultará de la distribuci6n 

en el seno de la producción y determinará a su vez la estructura -

de la producción. 

Si no tomasernos en cuenta a la distribución, et consumo sería impo

sible .di: llevarse a .. cabq .y,. wr lo t01nto, la produ«;:ci<S:n. s_er_!a. como 

ya hemos visto en mero "conjunto vacio", una abstracci6n (algo 

que no eo real era si, sino realmente pensado). 
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El esquema de la relaci6n de la producci6n /distribuci6n nos queda 

de la siguiente manera: 

A) PRODUCCION B) DISTRIBUCION DE LOS INSTRUMENTOS DE PRQ 

DUCCION C) DISTRIBUCION DEL HOl·!BRE EN LAS RA1".A5 DE LA PRQ 

DUCCION y D) DISTRIBUCION DE PRODUCTOS. 

La distribuci6n se encuentra entre la producci6n y el consume, por 

ello no resulta absurdo la expresi6n em!rica que manifiesta que el 

que distribuye es intermediario. 

e) La relaci6n entre el cambio y la producci6n y el concepto de 

periodo c!clico en econom!a. 

El cambio es el punto, el lugar en donee el ciclo de la Econon!a se 

apoya para poder desarrollar su trayectoria c!clica. El movimien

to dinámico del cambio se realiza la espiral entre la producci6n y 

la distribuci6n y entre esta y el conswno. 
/'" ... :: ..;:;;:- -'I!: _ .. - - - ... - - - - - ~ - ,.._. 

~ PRODUCC~O~ """~~CAMBIO~ DISTRIBUCION ~·~~I-0-~0NS~H~) 
' ~ t ' -.... - - .......... .,,._ , - - - --'- ' ' ~ -~ ,_ --·- - -~ 

Entonces que implica el cambio: 

A) Para que exista el cambio debe existir la divisi6n de tareas, 

la divisi6n del trabajo, siendo esta de dos caracter!sticas: 

natural e hist6rica. 

b) Cuando hist6ricruner.te el cambio se presenta come cambio priv~ 

de¡_ ne;:. es o_tra cosa,ma_s que el reflejo ee l,a. prop_ie(i?Ld.,pr.iyaC._;,i .. 

(individual o de pequeño grupo o clase) que es "Producto",. va!_ 

gase la expresi6r., a su vez de la producci6n privada. 
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C) El cambio tiene grados de intensidad que, ac~ecentan su ex-

tensión y desarrollan su estructura aut6noma pero determinada, 

por el desarrollo y el tipo de organizaci6n de la producci6n. 

CONCLUSION: 

Tenemos: 

I) PRODUCCION 

~ 
DISTRIBUCION "-"' CONSUMO 

Cambio 

Categorías NO idénticas; contrarias e interrelacionadas e_!! 

tre s~ que se desarrollan en funci6n del desarrollo de la produc

~idn, y ésta a su vez en funci6n de que las otras correspondan al 

desarrollo de la producci6n. Pero como la producci6n no es algo 

abastracto sine una acci6n hecha por los hombres (productores}, -

¿pues c6mo podríamos realizar tecnología de alimentos sin combinar 

la pr4ctica del laboratorio, la teoría, con la práctica de la pro-

ducci6n, con el combate por abolir la lucha de clases?, ésta y las 

demás esferas dependerán del avance del desarrollo de las relacio

nes de los hombres, entre ellos y contra la naturaleza. Podemos d~ 

cir que el d!a en que seamos todos productores (productivos) 1as 

derr.ás esferas se desarrollarán algo as! como~la canci6n cuando una 

mujer "teje"~ Estas categorías relativamente aut6nomas deteri:nina

das por la producci6n (de bienes, de conocimiento y de formas cada 

vez más superiores de organizaci6n forman un TODO orgánicamente 

cons~t:Uido, t~n ~inv.t.sibl.e" .~011\0 presente en el desar'.!'."ollo ce-1: 

hombre. Son aspectos distintos de una miS111a contradicci6n, eL as-
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pecto particular de la contradicci6n de la ciencia econ6mica uní-

dos y que luchar (se afectan) entre s!, !ntimamente interrelaci.Q, 

nadas con su aspecto fundamental (producci6n) y sus aspectos princl 

pales (cambio, distribuci6n y consumoj. 

2) Es un proceso (compuesto de diversos sucesos y rupturas - et~ 

pas) en constante movimiento C11tA ~"" -··. .., -- -- -~g etapas l.leva a "brincos" 

hist6ricos permanentemente (dialéctivos) que comienza en la PRODUf. 

CION, lo que provoca que la FORMA de producir determine (do::tine) la 

forma de distribuir, cambiar y consumir. Por ello podremos eecir 

que los mecanismos y relaciones que se dan en el proceso de p:::odu_2 

ci6n "bañan" las demas partes de la estructura econ6mica y esta -

a su vez la social.ideo16gica, jurídica y pol!tica. La producci6n 

{en terminas mecánicos) es a la Econom!a como ésta a la sociedad. 

Son los soportes que cambian de forma en la medida en que cambien 

los contenidos culturales, cient!ficos y organizativos de la $OCi~ 

:!ad. 

-A mayor consumo; mayor PRODUCCION, a mayor propaganda (efectos 

ideol6gico~) mayor conswno; mayor producci6n. A mayor concent::a

ci6n y centralizaci6n (general) mepor ruptura y saltos a otras -

etapas hist6ricas (de la producci6n, etc.) y así en sucesione;s -

:ontinuar el desarrollo del proceso. 

-El cambio implica divisi6n del trabajo. .Mayor necesidad de cam-

~io m~s desarrollo y especializaci6n del trabajo. 

-El· cámbio privad~· .es reflejo de la producci6n privaca. Mayor =~ 

:~io privado (más capacidad de cambio privado que se da por ejemi., 
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en nuestros d!as en los grandes almacenes) reflejo de la mayor 

concentraci6n de la propiedad (p. ejem. monopolios). 

-La intensidad y desarrollo del cambio, la distribuci6n y el co~ 

sumo va acompañada del proceso similar y dominante en la produc

ción. 

Debemos ahor~ ana1izar en equipo todos estos planteamientos para 

aplicarlos a nuestro campo concreto: el desarrollo de la tecnol2 

g!a de los alimentos • 

. '·: 
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V. 2. EL INGENIEI0 DE ALIMENIDS. SU OECLl\rulCION DE PRINCIPIOS BASIOOS. 

POOPUESTA DE UN ANIEPROYECIO INDUsTRIAL. 

Con la creaci6n de una concepción integral de asesoría como una -

concepción profesional innovadora, un nt1mero considerable de cieE 

tíficos de diversas ramas y especialidades, altamente calificados 

tanto por su grado acad~mico como por su desarrollo profesional 

formados en el plano te6rico debido a la aplicaci6n concreta de 

la TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, han deciditlo, después de consider_e 

bles años de formación acad~ica crear aparatos aut6nomos RETROAL! 

ME~'TADORES de la actividad de la ciencia, funci6n que por su caráE 

ter de iniciativa propia y multidisciplinaria permite poseer aut.Q 

nom!a absoluta sobre sus métodos y decisiones,· con STAFF suficie,g 

temente amplio que como asociaci6n de profesionistas de actividad 

interrlisciplinaria, proveerán a la actividad del material humano 

especializado necesario para el eficaz logro de los objetivos que 

tanto oferentes como adquirentes del servicio pretendan alcanzar, 

dentro del marco del desarrollo económico dinámico.y global que el 

pais necesita consolidar, específicamente a partir de la presente 

coyuntura, tanto en la actividad agrícola como industrial así co

mo en los sectores público y privado. 

PROPUESTA DE ANTEPROYECTO. 

SECTOR: AGRICOLA 

ACTIV!DAD: AGROINDUSTRIAL 

(Ejemplo de propuesta} 

.:'· 

SERVICIO A EMPRESP. ESTATAL DESCENTRALIZADA 

MATBRIA PRIMA: AGUACATE Y PLATANO. 
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En el papel que desempeñamos de aparato retroalimentador aut6norno 

se basa la eficiencia de nuestro servicio, ya que la dinámina pr~ 

pia de la empresa que carece, por as! decirlo, de posibles trabas 

burocráticas que por el mismo desarrollo del aparato estatal en el 

que se presentan así como, posee el conocimiento técnico, la meto 

dología adecuada y la visi6n de conjunto que el productor, por r~ 

gla general, no posee. 

En los productos que nos preocupan, el aguacate y el plátano, se 

presentan problemáticas espec!ficas que por las causas apuntadas 

arriba no han podido ser resueltas con eficiencia. En el caso del 

aguacate se avi~ora para la próxima cosecha, en una región especf 

Íica de 1 país un fen6meno grave de "sobreproducci6n", el cual s<:> 

puede resolver rápidamente con el asesoramiento de la empresa que 

dinamice la soluci6n creando la agroindustria que, planeando la -

producción, transforme el excedente potencial y lo introduzca en 

otro "segmento" de mercado. En el caso del plátano, la proble::r~

tica de la región es que el plátano de primera calidad se vende 

bien para expurtaci6n, pero el resto que es la mayoría de la pro

ducci6n, por sus características resulta de difícil colocaci6n en 

el mercado por lo que resuJ.ta también necesario industrializarlo. 

Por lo tanto, en términos generales, al interior de la problernáti_ 

ca agroindustrial debemos ofrecer: 

ESTUDIOS REALES DE OPTIMIZACION Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS 
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ESTUDIOS DE LA AGROINDUSTRIA CON EL PROPOSITO DE RESOLVER 

LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES EN EL REQUERIMIENTO DE BIENES 

DE CAPITAL PARA SU DISENO, OPBRACION Y DESARROLLO. 

RECOMENDACIONES TECNOLOGICAS DE OPTIMIZACION DE PROCESO Y 

NUEVAS AI.TERNATIVAS EN LA PRODUCCION DE BIENES DE CAPITAL 

PRODUCIDOS POR EMPRESAS NACIONALES. 

DISE~O TECNOLOGICO ADECUADO A LAS NECESIDADES DE LA ZONA, 

REGION Y, POR LO TANTO, DEL PAIS (MERCADO ESPECIFICO) 

ASESORAMIENTO EN EL DISE90 O MONTAJE DE LA PLANTA. 

ASESORAMIENTO EN EL ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA, 

CON ALTERNATIVAS FINANCIERAS, FISCALES, ORGANIZACIONALES, 

DE MER(AD()TECNIA Y PUBLICIDAD, ETC. 

ASESORAMIENTO EN LA CONSECUCION DEL MERCADO. ESTUDIO Y RE~ 

!.IZACION DE CONTRATOS CON EL FIN DE ASEGURAR LA REALIZACÍON 

DEL PRODUCTO. 

En el caso del aguacate: 

APROVECHAMIENTO O ALTERNATIVAS DE NUEVOS PRODUCTOS CON LOS 

EXCEDENTES DEL AGUACATE. SE TIENEN DATOS VERA ~S DE QUE LA 

PRODUCCION DEL AGUACATE EXCEDERA A LOS REQUERIMIENTOS DEL 

MERCADO INTERNO EN LOS PROXIMOS CUATRO A~OS, AMEN DE QUE LA 

·EXI'ORTAC-ION, A ·LOS -ESTADOS UNIDOS OJ!:. tgORTJ?AME~];_CA. ES'r_A gR~~!. 

BIDA Y LA POLITICA DEL GOBIERNO HA SIDO LA DE FOMENTAR EL 
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CUlJ'Jf.TIVO, SE PROPONE REALIZAR UN ESTUDIO INTEGRAL DEL APROV~ 

CllLN!4!IE1>.'TO DEE:STE PRODUCTO CON EL FIN DE ENSANCHAR EL MERCA-

00 rNTERNO Y PROTEGER AL PRODUCTOR. 

El!ll el caso del plátano: 

ESTAR EN CAPACIDAD DE PIVE!lSIFIC-L..R LA HTILIZACICN DEL PLATANO 

CCN EL FIN DE MEJORAR EL INGRESO DEL PRODUCTOR, INDUSTRIALIZA~ 

l!lOLO G.NERANDO UN PRODUCTO DE ALTO NIVEL PROTEINICO, OFRECIE!i 

IDO NUEVAS FORMULACIONES DE ALI~.ENTOS ENRIQUECIDOS QUE PUEDEN 

SER COMERCIALIZADOS EN PR1MERA INSTANCIA POR EL DIF O A TRAVES 

I!!MPRESAS PRIVADAS. 

Jil'AJRA ESTA AREA CONTAR FUNDAMENTALMENTE CON EL PERSONl-'.L HU~~"'"'-"?O 

!!mCESARIO CONOCEDOR DE LA PROB~'lATICA NUTRICIONAL, DE INGE

~Il.tR.IA DE SISTGMAS Y ALIMENTOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIOK SU 

l?ERIOR, ASI COMO APOYOS DEL AREA DE ALIMENTOS DEL COLEGIO DE 

mEXICO, CONACYT Y. POR OTRO LADO, ESPECIALISTAS PRIVADOS E~ -

CCOMP\!ITP..CION, MERCADOTECNIA, FINANZAS Y PUBLICIDAD. 
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ESQUEMA DE EVALUACION DE PROYECTOS 

PRIMER::\ ETAPA. 

I. Información 

I .• l -Factibilidad preliminar y caracteristicas de los 
proyectos. 

I.2 -Localizaci6n, tamaño y volumen de los proyectos 

I.3 -Selección de Tecnologías 

I.4 -Selecci6n de Equipos 

I.5 -Selecci6n de Formulaciones de producto. 

II. Trabajo de campo 

II.l -Análisis del mercado 

Consideraciones: Por tratarse de un mercado especí

fico, el análisis se orienta en dos 

aspectos: 

a) Relac16n entre consumo actual/ 

consumo posible. 

b) Fuentes de materias prifilas prob~ 

bles. 

II.2 -Análisis del consumo actual/consur.io posible. 

II.2.1 -Encuesta ....... número de semanas. 

II.2.2 -Economista Industrial e Investigaci6n de Mercado. 

200 Hrs. (tiempo) 1000 Hrs./hombre. costos/hora 

II.2.3 Encuestadores (10) 

2000 .Hqi .. (tiemp.o) 2po Hrs(~orn_l:>re costos/hora 
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II.2.4 Análisis y Resultados de la Encuesta 

(El costo se presenta en parte I. Información). 

II.2.5 Costo del Trabajo de Campo ·(aprox.) costos/hora 

III. Análisis de las Fuentes de Materias Primas 

III.l Economista Industrial 

200 Hrs. (tiempo) 1000 Hrs/hombre o::>stos/hora 

III.1.2 Sistematización de la Información 

Elaboración de uocumento (incluido en i.nfm:rnaci6n) 

III.1.3. I.ocalizaci6n probable de las plantas 

III.1.4 Economista Industrial 

20 hrs. ·(tiempo) 1000/hrs/hombre 

III.1.5 Costo del Análisis de Fuentes de 
Materia Primas (aprox.) 

IV. l1'J3'enieria del Proyecto (trabajo de gabinete) 

IV.l Selección y Diseño Preliminar de las 

Tecnologías a Emplear 

IV.2 Ingeniero Responsable del Proyecto 

320 hrs. (tiempo) 1000/hrs/hombre 

IV. 3 ~ex> ayudante 

IV. 4 Di.OOjantes 

IV. 5 a:msul tas Diversas 

IV. 6. Costo de la Ingenier!a de Proyecto 

costos/hora 

ex>stos/hora 

oostos/hora 

1 
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V Elaboraci6n del Proyecto 

V.i Director dei Proyecte 
V.2 Servicios de Apoyo para el Estudios de 

Evaluaci6n Econ6mico-Financiero 

(Costo incluido en rubros anteriores) 

335. 

V. 3 DOCUMENTO DE ESTIMACIOC> DEL COSTO DE LAS EMPRESAS 

(Costo incluido en rubros antericrcs} 

V.4 Diagrama de Operaciones 

(Costo incluido en rubros anteriores) 

/ 

* Informaci6n (Detalle del trabaje) 

Recursos Humanos 

l Programador Senior horas/hombre (h/h! 

Costo por horas/hombre (C/h/h) 

l Analista Programados (h/h) 

2 Perforistas (h/hl 

3 Analistas diseñadores (h/h) 

RECURSOS MAQUINA 

Tiempo Hardware 

Tiempo Software 

RECURSOS MATERIALES 

Papel Máquina 

Tarjetas ...... . . ·.···· .... 
Cintas 

(h/ml 

(h/rn) 

(C/h/h) 

(C/h/h) 

(C/h/h) 

(C/h/h) 

(C/h/h) 

costo 
co·sto •.< • 

costo 
Total 

··~.; .,, . . " -..... . ...... '< 



INGENIERIA DE PROYECTO 

Diseño Encuesta 

Diseño de Tamaño de Muestra 

Integración de Encuesta 

Tiempo Máquina 

Viáticos 

TRABAJO GABINETE 

NOTAS. 

336. 

* ver punto II 

* ver punto IV 

SE HIZO EL CALCULO PARA 40 dias promedio por etapa, que son 5. 

= 200 horas/hombre multiplicadas por 8 horas día = 1600 por dos 

hombres promedio= COSTO TOTAL. 

Anticipo al empezar = Costo/2 

Se incluye en el precio el 2% de gasto de operaci6n de oficina. 

SEGUNDA ETAPA 

I. PRIMERA FASE - Contrataci6n de personal que permita llevar 

a cabo e1 proyecto. 

I.l. Obra Civil 

I.3. Equipo 

I.4. Ingenieria 

I.5. Otros 

·SEGUNDA FASE - PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. 



v.3. APORTAR UNA IDEA QUE IMPLIQUE DESARROLLO DE LA 

TECNOLOGIA EN INGENIERIA EN ALIMENTOS Y A SU -

VEZ UNA ALTER..~ATIVA CONCRETA AL DESARROLLO DE 

MEXICO. 

337. 

IDEA: DISE~O D:S UNA PLANTA PARA APROVECHAMIENTO DE DESHE-

CHOS INDUSTRIALES. 

GENERALMENTE LOS DESHECHOS INDUSTRIALES DE ALIMENTOS SON TIRADOS, 

CONSIDERANDOLOS UNA BASURA (SIENDO QUE ALGUNOS SON DE ALTO VA

LOS NUTRITIVO), EN OCASIONES SON REPROCESADOS PARA LA OBTENCION 

DE HARINAS PARA CONSUMO GANADERO, AVICOLAS, ETC., PERO ~STOS D~ 

RECHOS SON TANTdS Y DEBIDO A QUE MEXICO NO SE DISTINGUE POR LA 

PRODUCCION DE DICHOS ANIMALES, ESTOS PRODUCTOS OBTENIDOS DEL RE 

PROCESAMIENTO SON MAS QUE SUFICIENTES, ADEMAS DE QUE NO SOLO DE 

ELLOS VIVEN ESTOS ANIMALES. 

UN CASO c·oNCRETO LO ENCONTRAMOS EN LOS DESHECHOS DE LA SEMILLA -

DE AJONJOLI, DE LA CUAL EL 50% ES ACEITE Y LO DEMAS SE DESHEC~.A, 

PUDIENDO REPROCESARSE PARA LA OBTENCION DE HARINA LA CUAL CON

TIENE EN GRAN FORMA ALGUNOS AMINO ACIDOS ESCE~;crALES '{ ESTA A 

SU VEZ SIRVIERA DE ENRIQUECIMIENTO DE OTRAS HARINAS. 

··-·" .•·'. 
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DESARROLLO DE 'rECNOLOGIA EN INGENIERIA EN ALIMENTOS 

EN LA ELABORACION DE LA COCA COLA UNO DE TANTOS INGREDIENTES 

ES EL ACIDO FOSFORICO. ES?E REFRESCO ES DE LOS ?·!AS CONSmn

DOS. 

EL ACIDO FOSFORICO, EN SU t:AYO:rt PARTE, SI NO ES QUE EN SU T.Q 

TALIDAD, ES DE IMPORTACION, LO CUAL ORIGINA SALIDA DE CAPITAL 

NACIONAL EN LA ELABOR.ll.CION DZ ESTE PRODUCTO ALIN.ENTICIO. 

PODRIA PLANTE~SE EN MEXICO LA PRODUCCION DE TECNOLOGIA PARA 

LA ELABORACION DE ESTE ACIDO DENTRO DE NUESTRO PAIS, COU LO 

CUAL SE GENERARIAN NUEVAS INDUSTRIAS, LAS CUALES INCREf.~ENTA

RIAN EL NIVEL DE E!lPLEO. ADE~.AS, SE PODRIA INCRE~lENTAR LA -

PRODUCCION, LA CUAL SERIA TOTALMENTE MEXICANA, INDUCIENDO A 

LA EXPORTACION (DADO QUE ES UN PRODUCTO DE CONSUMO !1UNDIAL), 

FAVORECIENDO LA ENTRADA DE DIVISAS Y MEJORANDO LA ECONOMIA -

NACIONAL. 

ESTA SERIA UNA ALTERNATIVA CONCRETA EN LA AYUDA DEL DESARROLLO 

DE HEXICO. 

:-'' ... :· ..... ··. ,·. . . ; . ~~ . 
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S I S T E H A DE c A c A o 

LA PRODUCCION DEL CACAO ESTA LOCALIZADA EN 2 ESTADOS QUE PRQ 

DUJERON EN CONJUNTO EL 99% DE LA PRODUCCION NACIONAL DE MATE 

RIA PRI~IA EN 1970, TABASCO Y CHIAPAS, LLEGANDO LA PRODUCCION 

A 19. 2 t-íILES DE TONELADAS; CON 13. 2 .MIL TONELADAS DE TABASCO 

Y 5.7 MIL DE CHIAPAS. 

EL 54% DE LA PRODUCCION NACIONAL FUE EN PREDIOS i~YORES DE 5 

HECTAREAS Y EL 46% EN PREDIOS MENORES DE 5 HECTAREAS Y EJI-

DOS CON UNA MEDIA DE 420 PLANTAS EN PRODUCCION POR HECTAREA. 

LA INDUSTRIALIZACION DEL CACAO SE ENCUENTRA EN 2 CLASES IN-

DUSTRIALES, BENEFICIO DEL CACAO Y FABRICACION DE COCOA Y CHO 

COLATE DE l•lESA. LAS DOS RAr1AS LES DIERON Er~PLEO A 3, 300 PER 

SONAS (APROXIMADAMENTE EL 50% PARA CADA CLASE) CON 54.3 rHLLQ 

NES EN RENUNERACION. 

EN EL BENEFICIO DEL CACAO, HABIAN 90 ESTABLECmIENTOS EN TODJ'>. 

LA REPUBLICA EN 1970, SIENDO LOS DE nAYOR PRODUCCION BRUTA -

LOS 6 ESTABLECIMIENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON CON $75.9 MI 

LLONES (30% DEL TOTAL) Y LUEGO LOS 4 ESTABLECIMIEN':'OS DEL ES 

TADO DE CHIHUAHUA CON 37.2 BILLONES O SEA UN 15%. 

LA FABRICACIO?-; DE COCOA CONTO CON 69 ESTABLECH!IZNTOS EN 1970, 

L:N TOTAL DE TODA LA REPUBLICA, LOS DE •·lAYOR PRODUCCION FUERON 

LOS 19 DEL DI S'l'RI'l'O FEDERAL CON 2 2 8. 7 MILLONES Y EL 61 % DE LA 
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PRODUCCION NACIONAL, SIGUIENDOLE JALISCO CON 11 ES'i'ABL:::cnaEN 

TOS CON 41.4 !ULLONES (14%) Y TABASCO CON 5 ES'i'ABLECUiIEN'i'OS 

CON 4 2. 3 BILLONES ( 11 % ) • 

LAS EXPORTACIONES LLEGARON A 68.2 MILLONES DE PESOS EN 1970 -

DE LOS CUALES LE CORRESPONDIERON 39. e rnLLOi~ES (58'iii AL BENEF.!. 

CIO DEL CACAO y 2e.~ raLLONES {42'ii} A LA FABRICACION-DE CHO-

COLATE. 

HUBO PARTICIPACION DE CAPITAL EXTRANJERO EN LAS DOS CLASES. EN 

EL BENEFICIO DEL CACAO EXISTE UN ESTABLECI!HENTO TRANSNACIONAL, 

PERO QUE CONTROLA APROXH:ADAMENTE LA CUARTA PARTE DEL TOTAL NA·-

CIONAL DE CAPITAL INVERTIDO, REMUNERACIONES, VALOR DE LA PRO--

DUCCION Y VALOR AGREGADO. E~l LA FA::RICACION DE CHOCOLA'J:E EXI.§. 

TE 'i'AMBIEN UN SOLO ES'i'ABLECIHIENTO TRANSNACIOl~AL QUE PARTICIPA 

CON EL 45% DEL TOTAL DE LA CLASE EN EL VALOR DE LA PRODUCCION, 

CAPITAL INVERTIDO, R?:HUNERACIONES Y VALOR AGRi!:GADO. 

LA CONCENTRACION A NIVEL DE LOS 4 ESTABLECIHIEN':'OS HAYORES ES 

ALTA, EN EL CASO DE LA FABRICACION DE COCOA Y DE CHOCOLATE, -

CON EL 73.9% DE LA PRODUCCION TOTAL Y EL 43.6% DEL Eti.PLEO. EN 

EL BENEFICIO DEL CACAO, LA CONCEN'i'RACION ES !·IBNOR A 34. 3% DE 

LA PRODUCCION Y 21.3% DEL EMPLEO. 

EN 1970 NO EXISTIA PARTICIPACION ESTATAL EN LAS CLASES INDUS-

TRIAL:SS DEL SISTEMA, PERO EN NOVIEMBRE DZ 1973, SE CREO LA CO-

'?l!SION ·NACIONAL DZ !'.:ACA~ (~'?~ADECA) , COMO UN ORGANO REGULADOR 

'· ·-
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DE LA PRODUCCION EVITAflDO LA ACCION DE LOS. CO?USIONISTAS, I!:! 

'fERM.EDIARIOS Y ESPECULADORES QUE ~i.EDRABAN LOS EXIGUOS INGRESOS 

DE LOS CACAOTEROS. ASIMISHO, LA COMISION REGULA Z INTERVIENE 

DIRECTAMENTE EN EL ~lERCADO INTERNO, FACILITANDO LA NEGOCIAC:ION 

DE LOS PRODUCTOS Y PRECIOS DE CACAO EN LAS VENTAS AL ZXTRANJE 

RO. 

SIN EMBARGO, Y DESPUES DE TODO LO ANTERIOl-lENTE SEÑALADO ENCON

TRANOS QUE LA PRODUCCION PARA UN PAIS TAN VASTO coz.m EN NUES-

TRO ES IRRISORIA Y ADEHAS QUE LA t.ffi.YORIA DE ESTE PRODUCTO LLEGA 

A ~OSOTROS PROCESADO I-lUCHAS VECES SOLO PARA LAS CLASES PRIVILE 

GIADAS D.E NUES'l'RA SOCIEDAD DEBIDO PRINCIPALHENTE AL COSTO DEL 

MIS.HO. 

LO CUAL ES UN INDICE CLARO DE QUE ESTE PRODUCTO SIENDO UNO DE 

LOS ALTAMENTE USADOS EN REPOSTERIAS Y CONFITERIAS TIENE BAJOS 

INDICES DE PRODUCCION Y POR TANTO ALTOS EN CUANTO AL CONSUMO.

PODREMOS ENTONCES PENSAR EN MUCHAS OTRAS FRUTAS LAS CUALES IN

DUSTRIALIZAN EN ~!AYOR PORPORCION Y ADENAS NUESTRO PAIS CUENTA 

CON RECURSOS FISICOS Y HUMANOS PARA LOGRARLO. 

EN CUANTO AL CACAO SE PLANTEA PRqDUCIRLO EN t1AYOR CANTIDAD Y 

ENCONTRAR NO SOLO ZL PRO_QUCTO CHOCOLATE SINO INCLUIRLO EN OTROS 

PRODUCTOS EN LA DIETA DEL MEXICANO. 

•·'··· 

1 



IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA EN LA ECONOMIA 

NACIONAL 

342. 

l) EL PAPEL CLAVE QUE JUEGA LA AGRICULTURA EN LA ECONOMIA NA

CIONAL PUEDE ENTENDERSE MAS FACILMENTE SI PLANTEAMOS CON 

CLARIDAD LAS FUNCIONES QUE SE LE HAN ASIGNADO: 

a) GENERAR LAS DIVISAS NECESARIAS PARA LA COMPRA DE BIENES 

DE CAPITAL E INSUMOS QUE REQUIERE EL DESARROLLO INDUS

TRIAL. 

b) CUBRIR LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS PARA UNA POBI.ACION 

CRECIENTE. 

e) PRODUCIR LAS MATERIAS PRIMAS QUE NECESITA LA INDUSTRIA. 

d) TRANSFERIR LOS RECURSOS QUE PERMITAN EL ADECUADO DESEN 

VOLVIMIENTO DE OTROS SECTORES DE LA ECONOMIA. 

2) DURANTE LOS ~os QUE LA AGRICULTURA CUMPLIO CABALMENTE ESAS 

FUNCIONES, ELLO SE REFLEJO TANTO EN LAS TASAS DE INCREMENTO 

DE PRODUCCION Y EN LA PARTICIPACION DE L.~S EXPORTACIONES 

AGROPECUARIAS EN RELACÍON A LA EXPORTACION NACIONAL DE MER

CANCIAS. 
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3} lJN ANALISIS !'!AS DETALLADO DEL PAPEL QUE HA DESENP~ADO LA 

AGRICULTURl\ REVELA OTRAS CUESTIONES H!PORTANTES QUE PLAN

TEAR. POR EJEMPLO, EN LA CUAL EL SECTOR SE CONSTITUYO EN 

UNA FUENTE INAGOTABLE DE FUERZA DE TRABAJO, LA CUAL PERMI 

TIO LA EXIS?ENCIA DE ALTAS TASAS DE GANANCIA, SOBRE TODO 

EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, DEBIDO A LOS NIVE 

LES DE SAL.;RIO MANEJADOS Y POR LA ESTABILIZACION DE PRE

CIOS EN PRODUCTOS ALI~!ENTICIOS. 

4) LA AGRICULTURA A CAUSA DE LOS HECANISHOS UTILIZADOS, HA -

TRANSFERIDO ALTISIMOS VOLUMENES DE AHORRO A LA ~NDUSTRIA Y 

AL COMERCIO A TRAVES DEL SISTEHA BANCARIO Y POR EL SISTEMA 

DE PRECIOS. ADEMAS, ANTE UNA INDUSTRIA MANIFIESTA?-lENTE IN 

CAPAZ DE GENERAR POR SI MISMA LAS DIVISAS QUE REQUIE!'lE, LA 

AGRICULTOR.~ HA SIDO CONDICIONADA PARA PROPORCIONARLAS. 

5' DE DATOS ~·IA!<EJADOS, SE '.i:'IENE EL HECHO DE QUE EL SECTOR AGRO 

PECUARIO HA TENIDO UNA PARTICIPACION EN LA EXPORTACION DE 

HERCANCIAS l'i..l\S ELEVADA QUE SU D1PORTANC!A RELATIVA EN EL -

?RODUCTO INTERNO BRUTO, LO CUAL REFLEJA EL SENTIDO QUE SE 

LE HA QUERIDO DAR LA AGRICULT9RA; LO CUAL BERNARD VALLUIS 

EXPLICA QUE LAS EXPOR'i'ACIONES AGRICOLAS MEXICANAS NO SON LI 

BRES, SINO QUE LA ELECCION DE PRODUCCIONES, DE 7ECNICAS DE 

PRODUCCION Y LAS CANTIDADES EXPORTADAS ESCAPAN EN GRAN MEDI 

DA. A· QUIENES HACEN LAS ;:Jr;CISIONES .DE LA f,:CQN_QtllA !:~XIC.ANA. 
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6} SE HA !-!.l\h"EJADO LA ESTRA'i'EGIA DE PRODUCIR ARTICULOS PARA f:X 

PORTACION DE AL".i.'A DENSIDAD ECONONICA, Y.'f\. QUE ES IRRACIONAL 

PRODUCIR Ih'"TE..~IAMENTE AQOELLOS ARTICULOS QUE RESULTAN MAS 

BARATOS :E?-; EL EXTERIOR PORQUE SIGNIFICA DESPERDICIAR RECUR 

SOS Y ESFtJLRZOS. 

La REGID:ACION DEL f.iERCADO; 

7J tm ~".:.'O CLAVS DE LA ESTRATEGIA DE LAS VENTAJAS COlIPARA 

TIVAS SL REFIERE AL ABAS?ECHiIEN'T-0 SUFICIENTE Y A LOS PRE

CIOS BAJOS O:?: LOS ALIHEh"TOS FUNDMIBNTALES • 

8} ES NECESARIO SERA!.AR QUE, DURANTE MUCHOS ANOS, LA INTERVEN

CION GUBr...~TAL EN LA REGULACION DEL ?IBRCADO TUVO COMO 

OBJETIVO FUNDAMENTAL EVITAR LOS DISPAROS DE LOS PRECIOS AL 

COHSU~iI:DOR, ANTES QUE HACER LLEGAR LOS PRECIOS OFICIALES A LOS 

PRODUCTORES MAS DESPROTEGIDOS. 

m. CREDI".00 A LA PRODUC_CION: 

9} O'f'RO INSTRUME?~TO IMPORTANTE QUE HA UTILIZADO EL ESTADO PARA 

DAR INCENTIVOS A LA PRODUCCION ES EL CREDITO. 

10) SIENPRE SE HA DICHO, QUE EL SECTOR AGROPECUARIO HA SUFRIDO 

~ DEFI:CIT CRONICO DE RECURSOS FINANCIEROS. ANTE ESTO, EL 

ZS--...ADO HA ADOPTADO DOS CA!"-INOS. UNO HA SIDO PARTICIPAR DI 

RECTNIBNTE EN EL ABAS'.!'GCIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS: EL 
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CIPACION DEL SISTEMA BANCARIO PRIVADO. PERO ANTE LOS PO 

BRES RESULTADOS DE ESTE ULTIMO, EL ESTADO SE HA VISTO OBLI 

GADO A AU~lENTAR SU PARTICIPACION DIRECTA, AUNQUE NO SIEM

PRE LO HA HECHO CON LA INTENSIDAD, EL SEN7IDO Y LA OPORTU 

NIDAD MAS ADECUADOS. 

11) DE DATOS SE OBSERVA QUE EN UN PERIODO DE 9 ANOS (1953-61) 

TAN SOLO UN PRODUCTO (ALGODON) ABSORBIO LA TERCERA PARTE DE 

LOS CREDITOS OTORGADOS POR LA BANCA OFICIAL. LO CUAL ES UN 

INDICADOR DEL PROCESO DE CONCENTRACION DE LOS RECURSOS, IN

CLUSO UNA DECADA DESPUES SE OBSERVA QUE LAS COSAS HAN CAM

BIADO POCO. 

LA TECNOLOGIA: 

12) LA EXPRESION MAS CLARA DE LA ESTRATEGIA DE MODERNIZACION 

QUE SE CONSIDERABA COMO LA UNICA ALTERNATIVA VIABLE PARA EL 

DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO, ES LA LLAMADA "REVOLU 

CION VERDE". EL PRINCIPIO BASICO DE ESTA CONCEPCION DESCA~ 

SA SOBRE LA CREENCIA DE QUE UNA AGRICULTURA EFICIENTE SE -

GENERA TAN SOLO EN AQllELLOS CASOS EN QUE SE CONJUGAN DE UNA 

DETERMINADA FORMA Y MAGNITUÓ ~ODOS LOS ELEMENTOS DE LA 7EC

NOLOGIA MODERNA BAJO CIERTAS CONDICIONES FISICAS Y SOCIALES. 

13) DESDE LA PERSPECTIVA DE ESTA CONCEPCION, RESULTAN ANTIECONQ 

MICOS LOS ESFUERZOS QUE PUDIERAN Clu~ALIZARSE HACIA LA PRO--
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RIA EL PROCESO DE MODERNIZACION, HACIA AQUELL..~S UNIDADES. 

PRODUCTIVAS GRANDES Y EN CIRCUNSTANCIAS TALES EN QUE LA 

RESISTENCIA AL CA!IBIO JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE. 

14) UNA "REVOLUCION" DE ESTE TIPO, EN NUESTRO PAIS, NO PUEDE 

CONDUCIR SINO A UN ACELERADO PROCESO DE POLARIZACION ECONO 

?-lICA Y SOCIAL. PERO SIN EMBARGO LA CONDICION 

INDISPENSABLE PARA QUE EL SECTOR AGROPECUARIO CUMPLA CON -

LAS FUNCIONES REFERIDAS ANTERIORHENTE. 

15) ADEMAS ESTE "MODELO" NO FUNCIONO EN LA REALIDAD YA QUE -

FUERON POCOS LOS BENEFICIADOS DIRECTOS Y SE CONVIRTIO EN 

OTRO ELE~..ENTO PROPICIANTE DEL PROCESO DE CONCENTRACION. 

INVERSION PUBLICA: 

16) SIN DUDA, LA INVERSION PUBLICA ES VNO DE LOS INSTRut1ENTOS 

f.IAS PODEROSOS CON QUE CUENTA EL :C:STADO PARA DAR II1PULSO Y 

SENTIDO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA. 

17) DE DATOS SE DESPRENDEN DOS CUESTIONES FUKDAHEN7ALES: LA 

PRI!-1ERA, DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE INVERSICN PARA EL SEC 

TOR SE TIENEN !íUCHAS VARIACIONES, PRESENTADAS COMO UNA DIS 

MINUCION DEL RITMO DE INVERSION PUBLICA LO CUAL CONSTITUYE 

UNA DE LAS CAUSAS DE LA CRISIS: LA SEGUNDA, LA l-1AYOR PARTE 

DE LOS RECURSOS DE INVERSION SE DESTINAN A LA IRRIGACION EN 

UNA FUERTE CONCENTRACION GEOGRAFICA (KOROES~E DEL PAIS) . 
• •• 1. 



347. 

18) EL ESTADO NO SOLO HA REALIZADO ORIGINALMENTE 2STAS INVERSIO 

NES, SINO QUE PERIODICAMENTE DEBE EFECTUAR NUEVAS EROGACIO 

NES EN LAS MISMAS AREAS PARA MEJORAR LAS OBRAS Y PARA SUB

SIDIAR LOS GASTOS NORMALES DE OPERACION DE ESTAS ARLAS. CON 

ESTO SE TIENE QUE LOS SECTORES QUE HAN RESUL7ADO BENEFICIA

DOS EN HAYOR MEDIDA CON OBRAS QUE HA REALIZADO EL ESTADO SON 

POCAS Y SIN EMBARGO ES TODA LA SOCIEDAD DEL PAIS QUIEN LAS 

HA FINANCIADO. 



V· 4 • LA CANALIZACION DEL EXCEDENTE ECONOMICO DE 
A.'1.ERICA LATINA A EUROPA EN LA ETAPA DE LA 

ACUMULACION ORIGINARIA DEL CAPITAL. CAUSAS Y EFECTOS. 

348. 

Quiero hacer notar que intentaré hacer un analisis concreto, del -

periodo histórico que se inicia y concluye con dos sucesos; comien 

za con l.:l conquist" de América y concluye con la independencia del 

territorio llamado en aquella época Nueva España, que hoy es México. 

El rnot~vo delestudio es estudiar el proceso de desarrollo de las -

fuerzas productivas y laianalizaci6n del excedente económico en di-

cha €poca, o ~ea, al "interior" de estos dos sucesos históricos. El 

"hilo conductor ser& el materialismo histórico o ciencia de la histo 

ria, entendiendo que el materialismo histórico es la ciencia que es

tudia los distintos modos de producci6n~~las formaciones sociales 

que estos generan y las coyunturas que en concreto se presentan, 

as1 como las transiciones de unos a otros; Por materialismo hist6r~ 

co se entiende todo lo que implica objetividad de los conocimientos; 

por eso deberíamos hablar simplemente de la teor1a de la ciencia o 

ciancia de la historia. 

Para adquirir su forma cient!f ica hubo que romper epistcmol6gicarnen 

te, corno si al curso normal de un rio que solamente desemboca en -

el mar sin ning6n provecho para el hombre le hiciésemos una presa -

y le cambiásemos totalmente su curso para provocar una gran estepa 

regada que antes no producia nada; igual que en la ciencia Fisica 

que co=respondiendo a un determinado desarrollo Newton la desarro-

lla mec~nicamente descubriendo el concepto de la "ley de gravita--

!'·- --f.>S .. absoluta,,mer¡te ner.:esario <listín ·1ir E•l concepto de ll'.odo de 
producción del de. f.;·rmac'Í6n social' q to e:; un ·co~j-uni:-n es·truc.tu
rado de modos de producción, jerarqui ados y organizados alrede
dor de un modo dominante". 

1 
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ci6n universal." y, el desarrollo posterior que converge en ---

Einstein diciendo que esto es verdad, pero dependiendo en que 

terreno se sitGe, o sea, explicando que todo será relativo al -

marco de referencia (teor!a de la relatividad); partiendo de -

Newton llega a un concepto TOTAk~-ENTE distinto de la ciencia y 

la desarrolla, más bien dicho, la evoluciona. En la historia -

se rompe epistemol.6gicamente con la ideología (concepción) ante-

rior de la historia misma. Ente otras cosas aqu! se considera -

que, la teoría o ciencia de la historia no es la simple construc

ci6n del pasado, su descripción. 

Lo que le permiti6 adquirir su forma científica es todo rechazo a 

suponer un protagonista de la historia, alguien o algo que se re~ 

!izara en su desarrollo, un personaje fundamental (divino o humano), 

un fin1 un sujeto, es decir un ser que fuese el centro de donde to

do sale y a donde todo converge. Volviendo a los ejemplos al in-

terior de la ciencia Fisica que nos pueden aclarar el camino, hay 

que recordar que los cuerpos no son los sujetos protagonistas de -

las leyes fisicasi as! tampoco los hombres como individuos son el 

sujeto de la historia. La historia vi~ndola a trav€s del cristal 

objetivo (Cientifico), no "tiene", sujeto. 

Las diferentes prácticas, la práctica econ6mica, la práctica juri 

dico-politica y la pr~ctica ideol6gica son las instancias articu-

ladas que forman el proceso hist6rico como un todo social ya dado, 

complejo y estructurado. El todo social NO es simplemente la su-
. ·~. . ·' 
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ma y descripci6n de sus partes. Estas se combinan y articulan -

jerárquicamente. Cada parte expresa propiedades que resultan de 

pertenecer al todo pero que no expresan totalmente la totalidad. 

Habiendo determinado las "reglas del juego", en base principalme~ 

te a los conocimientos y apuntes tomados y aprehendido~ en los -

cursos de Tecr!a Econ6mica y Social del Marxismo (I y II) (UNAM, 

México 1970-72) pasaremos a estudiar y a aplicar dichos conocirnien 

tos a través de la Historia de México vista cient!ficame~te dentro 

de un proceso hist6rico concreto que se genera con la conquista y 

colonizaci6n españolas en América hasta la expulsión de estos, ? 
sea, la "independencia" de España desde el punto de vista del desa 

rrollo las fuerzas productivas y la canalización del excedente ec~ 

nómico a Europa, corno sujeto de la explotación ejercida por el vie 

jo mundo y sus consecuncias en término de la acumulación origina~ 

ria de capital. 

En este estudio me he avocado a abordar la forma como evolucionan 

las fuerzas productivas en un período histórico determinado, que = 
en concreto abarca de la época de la conquista de América hasta la 

Independencia de México. Es decir, del desarrollo de la práctica 

-teórica, un instrumento de trabajo teórico-marxista que es el con 

cepto de fuerzas productivas. Este concepto está íntimamente lig~ 

do a otro concepto de la ciencia fundada por Marx que es el ce las 

relaciones de producci6n, o sea el estudio de los elementos del -

proceso de trabajo en donde los medios de trabajo son los elerr.en-
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tos que detenr.inan dicho proceso, que determinan la forma en 

que se produce y el tipo de relaciones técnicas que se estable

cen entre el trabajador y los medios de producci6n y, estando e~ 

tas relaciones sobre-determinadas, o sea, determinadas por "algo" 

que no existe materialmente, pero que afecta directamente cual

quier formación social que en la historia se presenta y que es 

(o son) producto de las relaciones sociales que el hombre desarr~ 

lla a través, inevitablemente, de las diferentes etapas del proc~ 

so hist6rico. 

Pero entonces ¿qué podernos entender por fuerzas productivas? 

" ••• las fuerzas productivas no (son) aparentemente sino elementos 

del proceso de trabajo considerados desde el punto de vista de su 

potencialidad productiva, especialmente la fuerza (y los medios) 

de trabajo". 

En el Prefacio a la Critica de la Economía Política, Marx nos di

ce: "En la producci6n social de su vida los hombres contraen de

terminadas relaciones necesarias, independientes de su voluntad, 

relaciones de producci6n que corresponden a un grado determinado 

del desarrollo de las fuerzas productivas materiales ... A un cier

to grado de su desal:rollo las iuerzas productivas materiales de la 

sociedad entran en contradicci6n con las relaciones de producci6n 

existentes .•. " 

En México, en la etapa que va de la conquista a su independencia, 

. exi.ste .un grado· de desarrollo de. las· fue·:r;zas· product i.va,:;... ·o'll ·i nrP.-. 
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rior de las relaciones sociales (técnicas y de producción) en 

lo que se ha dado en llamar la etapa pre-colonial o pre-colombi 

na, caracterizada por las formaciones sociales que se engendra-

ron en y entre distintas ctivil.izaciones (aztecas, mayas, olínecas, 

tlaxcaltecas, etc.). Dichas civilizaciones •.. ";iparecen bajo 

forma tributaria: una clase teocrático-burocrática se desliga de 

las comunidades y se impone como organizadora de la vida estatal 

y económica de la sociedadn. Esta era su principal caracter1sti-

ca, lo que claramente significaba que se encontraran ya dentro del 

marco de la lucha de clases y no en el modo de producci6n primiti 

ve-comunitario ••• Se hab!an desarrollado en distinto sentido, -

pero no por eso •menos" o nmás• que la civilizaci6n europea (la 

cuestión del desarrollo no se pre~enta cuantitativamente, sino -

cualitativamente, o sea, de calidad), as!atica o africana que -

constitu!a la ªotra• parte del mundo, desconocido en aquella épo-

ca para los habitantes de ambos, podr!amos decir, sectores de la 

humanidad. 

A este respecto s. Amin comenta: " ••• no hemos (hablado) acerca -

de la América pre9Colombina, por una simple raz6n: la de que las 

formaciones ind!genas fueron brutalmente integradas en el siste-

ma capitalista naciente. Sin embargo como en el antiguo mundo, 

las formaciones de clases, hacen su aparici6n en América son de 

tipo tributario. Es el caso de los incas, los aztecas, los mayas, 

etc • Evolucionando en un mundo cerrado, sin amenaza exterior, -

. ,,daqa J,.~ debi1:i,dad. 4e. l,a ~o~l~c~c;>n. del coi:i~i.~ente parece que estas 
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formaciones alcanzaron un elevado grado de perfeccionamiento, -

como-excepcionalmente en el Antiguo Mundo, m~s poblado y compLe

jo- Egipto y China. Es dificil imaginar de que manera hubie:::-.:.n 

evolucionado estas formaciones indigenas, ya que desde el SigLo 

XVI fueron brutalmente sometidas por la conquista española y ~ás 

tarde destruidas para dar nacimiento a formaciones muy especí=i

cas de la periferia del capitalismo merc~ntilista ..• " 

En la medida que no existía contacto entre unas y otras civiliz~ 

cienes los tiempos históricos eran asim~tricos, pero no por ello 

dejaba de ser el modo de pro,ucción feudal el dominante aunque -

con una tendencia decadente y de disgregaci6n, dando lugar a la 

etapa precapitalista en su·manifestación mercantil, ya que era e~ 

te el que predominaba por su influencia y desarrollo en la mayor 

parte del mundo. Europa era feudal y era, a su vez, el centro 

aconómico, la contradicción principal del sistema que dominaba me 

~iante el comercio y la extracción directa e indirecta del exceden 

te económico, gran parte de Asia y Africa. Esto provocaba que -

existiese un mayor desarrollo. 

E:l descubrimiento de Am~rica aceler6 la "agon1a" feudal, ya que -

implicaba aumentar enormemente las' perspectivas del mercado a los 

?roductos manufacturados en los paises con mayor descomposición -

feudal en aquella etapa como eran Inglaterra, Francia, países Ba

jos, Holanda, etc., así como unas posibilidades enormes de obte

'.ler materias primas pro~enientes dei ·~nuevo" rriürtdo·; Si bie-n ·he

:nos establecido que el feudalismo era el modo de producción domi-

1 
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nante en Europa, con esto estamos lndicando que no se encontraba en 

estado "puro" (pués esta condición jamás ha existido en 1a pr~ctica 

en ninguna ciencia, como pór ejemplo en.la F!sica jaxrAs han existí-

do los gases ideales: los estados puros en la ciencia son meras -

abstracciones que nos permiten comprender mejor 1a realidad concr.!S 

ta que siempre resulta mucho más compl~ja). Lo= dos conGeptos que 

abarcamos (fuerzas productivas y cana1izaci6n del excedente econ6-

mico), están !ntimaménte ligados a 1a intensificación del comercio 

exterior y esto corno consecuencia de la existencia de un-mercado 

que implica, para que exista, un volumen suficiente de mercancl'.as y 

la superación de la etapa en que e1 hombre produce para satisfa.cer 

sus necesidades personales. La formaci6n interna de1 mercado y su 

expansión externa va correspondiendo cada vez más al capitalismo. -

Se va generando la divisi6n social de1 trabajo (loca1 e internaci2 

na1), el control y posesi6n de los medios de producción por pequeños 

grupos de gentes, los que se convierten en los dominantes a nivel -

mundial segün el grado ce desarrollo y/o acUT.1ulaci6r. que exista en el 

pa!s en donde estén situados. Aparece el mercado de trabajo en el -

momento en que la capacidad ce trabajo empieza a ser objeto de una 

relaci6n de cambio, hecho que a su vez está condicionado a que un -

buen sector de la poblaci6n se libre de muchas de las formas de se_;: 

vidombre que caracterizan a la producci6n en la etapa precapitalis

ta, y a que se le prive, volvemos a repetir, de los ~edios de pro

ducci6n. En Inglaterra y demás paises en donde en 1a etapa que es-

t~di.amc)s; · el procesó da ;fasir.tegraci6n .fe.udal y desal;".roi10 «C:Pi.tali,.2. 

ta era roás nctorio, estas caracter!sticas se presentaban clara=~nte 

acompañadas sir!<Ult~nea.-nente del proceso de formaci6r. ,iel rr.e:rcr..C:o de 
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capitales, a consecuencia de la intensificaci6n del proceso de 

cambio y de la concentraci6n de los instrumentos productivos. Es 

por esto que la colonización de Africa, AsJO,y Arn~rica Latina, 
, __ 
.... <::; .. 

benefici6 principalmente, pués canalizaron en su propio provecho 

el excedente econ6mico aquí generado y conformando, de esta manera, 

el arranque de la acumulación originaria del capital. ~spaña y PoE 

tugal, a pesar de ser conquistadores, sirven de intermediarios a -

los países avanzados en la medida en que ellos eran a su vez depe!!. 

dientes aunque también se presentara en sus formaciones la des-

ccmposici6n del modo de producci6n feudal. Debido a esto, son COE. 

quistadoras que no sacarán gran provecho, por lo menos el princip~l, 

del excedente en A1nérica y como consecuencia no tendrán el despe~e 

cap~talista tan notorio que se present6 en los países "avanzados• 

de Europa. En la medida que el "Nuevo Mundo" permitía concebir la 

conformaci6n mundial del mercado, este será el proceso de acumula-

ciOn visto desde un ángulo particular '! •• uno de los objetivos fun-

~amentales de la eco~om!a capitalista, aquel que la distingue bási_ 

camente de todos los sistemas que la precedieron en la historia, -

as la acumulaci6n de capita~, la que se manifiesta en una tender.cia 

hacía la concentraci6n de capital y el aumento de la capacidad pro-

3uctiva". Pero, como la intensificaci6n de la acumuLaci6n apareja 

el enriquecimiento de un pequeño grupo y, correl;:,tivarnente, la mi-

seria ee la gran mayor!a, la producci6n de bienes de capital tier.-

:le a crecer más r::!pidamente que la de bíe:nes c1e consumo •.• " 

8n la intensif icaci6n ya mundial del comercio exterior que se ca en 

esta et;1pa, este pasa a ser un modo de articulación de los ciisti.r.-
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tos modos de producci6n, como claramente nos lo manifiesta Samir 

Amir. al decir que " ••• el grado Irás o n:enos evolucionado (delco-

mercio e~terior) da a las (distintas) formaciones sociales su pr~ 

pia imagen, en base a las corr.binaciones particulares que rigen sus 

relaciones ccn el o los modos de producci6n sobre los cuales la so 

ciedud se funda .•• E1 comercio exterior es el modo de articula-

ci6n entre formaciones aut6nomas. Es en ello que se distingue del 

comercio interior, que se da dentro de una formaci6n social dada". 

En el periodo que nos ocupa, i•os encontr¿:raas con un caso "típico de 

transici6n del feudalismo al capitalismo. Si tenemos en cuenta que 

el capitalismo coreo tal no existe realmente sino hasta la revolu

ci6n industrial (principios-mediados del Siglo XIX) , veremos que 

el per~odo est<f conforn'lado por las siguientes características: 

1} "por la persistencia de la dorninaci6n del modo de producci6n fe~ 

dal en las formaciones. de la ~poca" 

2} "por el florecimiento del comercio exterior (comercio Atlántico 

principalmente). 

3) "por la reacci6n de este florecimiento sobre el ooco de prod~c-

ci6n feudal que se disgrega • 

••• Es esta tercera caracter~stica -y s6~o ella- la que le da la n~ 

turaleza de una transiciOn. Y es porque e1 rr.oao feudal es un mece 

tributario particulaE que el co~Grcio ex~ericr p~ece disgregar por 

la forma.ci6n il.ITipl.ia del mercado, corr.o e \j~os arriba, c:ue imp1ica 
• • • •• • •• • •• , • : ' ••• 4 .. ; •••• • 

romper con una de las caracte~ísticas del feudalis~c; la ce prcdu-

cir principalnientc para e.l autcconsur.10, sin generar r:i~s e>:cedentE: -

que el flP.C:EScr.::o I-•z:ra El intE';::"Car.·.biC·. 

1 
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El comercio exterior, como consecuencia, trae aparejada la con-

centraci6n de riqueza-di~ero, pero esta concentraci6n no es el -

capitalismo propiamente dicho. Desde el punto de vista de la his 

toria "tradicional" aqu1 se presenta una ruptura, puéis aquella 

todavía no ha po~ido entender este fenómeno lo cual hace que sea. 

confusa, o sea, no cient1fica. La regla es sencilla " .•• el co-

mercio exterior no engendra al capitalismo", en todo caso lo ar

ticula. 

La Am~rica precolombina fué integrada brutalmente a las formacio-

nes pre-ca pi talista·s. Sus formaciones de clases eran de tipo tr! 

butario, tal como sucede claramente con los incas, aztecas, mayas, 

etc. Evolucionaban en un mundo cerrado (sub-mundo si utilizamos el 

lenguaje de la teor1a de los conjuntos), sin amenaza ni conciencia 

de la existencia del exterior. Estas formaciones alcanzaron al in 

terior de su "universo"un enorme <Jrado de perfeccionamiento, pero 

su integraci6n al conjunto universal nos complica el imaginar corno 

hubiesen evolucionado, ya que "desde el Siglo XVI fueron brutalme!! 

te sometidas por la conquista española y más tarde'destruidas para 

dar nacimiento a formaciones de la periferia del capitalismo rner-

cantilista .•. " que carrbiaron y tra.ns formaron, en lo esencial,. sus 

realidades. En muchos casos esta transformación se di6 en el con-

tenido y no en la forma, pues por muchos estudiosos de aquella ép~ 

ca está denostrado que los españoles "permitieron" la continuidad 

de la organizaci6n productiva, de la formación social de las com~ 

· nic:l-ade.s <"··cambia de l·a entrega de, tributo.s,. me.~anismos que se, cura-
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plen a trav~s de la utilizaci6n e imposición de in,strumentos ideo-

16gicos (la religi6n cat6lica, por ejemplo), y políticos, (el 

control a través de la encomiendai • 

El descubrimiento de Am~rica provocó dos fenómenos so.ciales prin-

cipalmente: 

1) La transformaci6n económica, ideol6gica ~ política de la re~ 

lidad en el "nuevo" mundo. 

2) El efecto de esta transformaci6n. El comercio exterior obje

tiv6 y articul6 al mundo como un todo, provocando que ap~reci~ 

se el aspecto principal de la contradicci6n al interior del modo 

de producción feudal; el intercambio desigual de mercancías y 

el desarrollo del comercio que ayud6 a la disgregación de las 

relaciones feudales. Por un lado, el fen6meno o suceso, la -

conquista de América, violent6 el proceso del nuevo continente 

y violentamente lo integr6 a la etapa de transici6n del feuda-

lismo al capitalismo, que ya se marcaba como tendencia, que hoy 

es conocida como capitalismo mercantil o etapa del mercantil!~ 

mo y, corno causa-efecto y paralelamente, aceler6 el proceso -

del camino hacia el capitalismo al "desatarn el comercio ext~ 

rior, trayendo como consécuencia el aceleramiento de la acumu-

laci6n originaria del capital, la separaci6n del hombre de sus 

medios de producción, o sea, la proletarización del trabajo, -

la existencia de la fuerza de trabajo como mercanc!a y la divi 

sici6n social y mundial del trabajo, condiciones todas que pr~ 

pararon y generaron las leyes del desarrollo desigual y cornbi-
. ~ ·,. 



359. 

nado (articulado a su vez) de las distintas formcciones so

ciales existentes y el capitalismo como primer modo de pro

ducci6n dominante a nivel mundial. 

En la medida en que el mundo europeo conquistaba y colonizaba -

America, estaremos hablando en t~rminos generales de explotaci6n 

de aquellos sobre de estos. De la explotaci6n al interior, por 

parte de España (directa) Y, los mecanismos concretos que se pue

den analizar a trav~s del desarrollo de las fuerzas productivas 

en Mfüdco, en esa etapa; y las repercusiones generadoras del ca

pitalismo, que esta explotación acarreó al analizar concretamente 

la canalizaci6n del excedente como factor de la acumulación orig! 

naria en Europ<J .• 

... ··· .r .• • . 
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V· 5 • CAUSAS Y EFECTOS DE LA RECES ION nJNDIAL D~' LOS 

70's EN MEXICO 

360. 

Analizando los datos que disponemos vemos que la industria, priQ 

cipalrnente manufacturera, da construccion, petr6leo y energía elé;::: 

trica aument6 su tasa de crecimiento anual entre 1941 a lg66 de -

6.64% a e.44%. 

' 
Bste crecimianto se encuentra íntimante condicionado por la situ~ 

ci6n imperante en el mercado mundial en el cual observa~os condi-

ciones propi=ias para generar el "crecimiento hacia afuera" con-

solid~ndose je una manera acelerada el proceso je transici6n de -

nuestra econ~ora. 

El apoyo del Estado al sector agrícola con condiciones c~s favora 

bles (extensi6n adecuada de tierra, garantías ~l crédito, dispo-

nibilidad de recursos) que se halla principalmente en el noroeste 

y noreste del país permite que se fortalezc~ la oferta de alimcn-

tos y materias primas fortaleciendo como consecJencia las export~ 

cienes. 

Este aspecto se vuelve clave en la comprensi6n Jel desarrollo es-

pecífico de ta economía, ya que el proceso de. sJstituci6n ce ir:1po_E 

taciones per7.1.iti6 la acurnulaci6n de capital indispensable para el 

jesarrollo industrial. Por otro lado el car~ct~r de las relacio-

nes mundiales fortalecía la concentraci6n y cencralizaci6n del e~ 

pital en grandes compañías de los países altarne1te industrieliza-

jos que poseen la tecnoloqfa, capital y producci6n de medios de -

rroducci6n que permiten un desarrollo industrial en los de~ás paf 
.. , ... 
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ses pero con un fuerte carácter, por estas circ~nstanciis, de 

subordinaci6n que en parte también se explica d¿bido a que una 

buena parte de las exportaciones se realizaron :on p€rdidas, -

pues era algo común que los precios mundiales f~esen más bajos 

que los precios garantizados por el Estado, que de esta manera 

subsidia le. p::::oducclún en algunos sectores para propiciar una 

acumulaci6n ~elativa (dependiente), en nuestro país. 

La industria en nuestro país ha absorbido hasta los 70's la mano 

de obra excedente de los sectores rurales poco ¿roductivos (de~ 

capitalizados), sin embargo, el tipo de industria que se desarro 

lla en .M€xico genera articulas de consumo superfluos, invierte 

alta tecnología y grandes montos de capital tendiendo a la larga 

a desplazar nano de obra o, por lo menos, a no .increrr.entar en -

termines relativos, su utilización. Este esque:na, propio de los 

paises desarrollados es un ejemplo más de la su:)ordinaci6n que se 

.nos ha impuesto desde el exterior. 

Entre 1950 y 1968, se desarrolla más rápidament~ la industria aut2_ 

~ovilística y de accesorios el~ctricos que la p:oducci6n de bie-

~es alimentícíos básicos y de la producción. Sin embargo, aunque 

?arezca contradictoria, las industrias "tradicionales" entre -

las cuales se halla la de alimentos crece rápidtmente hasta lle-

·;ar a ser la segunda más .i=.portante en la actua ~idad. De aquí -

·~ue el producto de este modelo, el crecimiento industrial (y por 

lo tanto la demanda de materias primas para ell.l) aunado a la e·•-

?Qrtaci6n de gran variedad de alimentos haya r~.mJ,.ta,do en uno ª'" 
·) . . 

.. '('. 

··:..us aspectos que provocan la falta de alimentos suficier.tcs para 
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la población, teniendo que recurrir en la última década a i~-

portaciones cada vez nás crecientes sobre todo de granos. 

Qui!!! consecuencias inmediatas han resultado de est'S' ma_~co de de 

serrallo: 

a) Producto del ca:::-ácter ,'le industrias que en l·:éxico se har.. de 

sarrollado, éstas ya no tienden a absorber gano de obra. 

b) En la medida en que el crecimiento se ha dado al "interior" 

del crecimiento / inflación la distribución del ingrese ha 

sido cada vez reás selectivo y minoritario. 

c) El crecimiento de la población no ha ido acorde en los últi 

mas años con la creaci6n del empleo, por lo que ahora va el 

aspecto de la desocupaci6n se ha vuelto qrave, aunándola a 

la falta de capacidad de compra de los grandes capas de la 

población que a la larga contrae el mercado interno. 

d) La producci6n de alimentos básicos ha sido desplazada ~or -

cultivos más rentables pero que solo lo son en la rr.edi.ca en 

que se disponga de los medios de producción adec~ados (ti~ 

rra, agua, tecnologia, créditos, etc.) logrando estos secto 

res agrícolas mino~itarios establecer lasnreglas del juego" 

(¿que se produce y a que precio?) prcvocando que los secta-

res no típicamente capitalistas del ca:;-.~o no puedan competir 

y tengan en consecuencia, que e~igrar a las ciudades gene

rando la explosión demo9ráfica. 
. . . . . . . . ~ .. .• .. : ... ~ 
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Es esta, en términos de introducci6n, la situaci6n que vive -

nuestro pais. 

Por ello y como conclusión nos parece importante citar lo que 

dice Gerard K. Boon, economista del Colegio de México, nos in-

dica: 

"El problema económico y social más serio y desafiante al cual 

se enfrentarán los paises en vias de desarrollo dentro de los 

próximos decenios, será el del empleo ..• en México) el creci-

miento observado en el periodo 1940-70 ha sido satisfactorio, 

pero el desempleo, abierto y disfrazado, se ha incrementado y-

la dis~ribuci6n del ingreso se ha hecho más desiguaL. Las ere 

cientes discrepancias internas en el bienestar de diferentes 

grupos dentro del mismo pais son intolerables ... El problema de 

proveer de empleo e ingresos decorosos a todos los mexicanos se 

agrava por el hecho de que la poblaci6n crece a una de las tasas 
~ 

más altas del mundo ... 

:•\ :·.·.· . ~ . ~ . . .. • " . • 1. ~ " 
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V. 6. ZSTRUCTURA DEL SISTEMA ALH~EtlTARIO 

La industria alimentaria ha crecido a un ritmo superior al 7% 

de la industria en general. Significa.aproximadamente el 18% 

del valor de la producci6n industrial bruta total. 

PRODUCCION (Regionalizaci6n) 

a) Los productos agricolas no se cosechan de una manera uni-

forme a lo largo del pais ni en todas las regiones. 

b) Debido a las caracteristicas perecederas de la inmensa ma

yor~a de los productos agrícolas estos necesitan ser trans

formados lo más pronto posible creando además esta caracte

rística dificultades en el transporte. Esto sucede igualme~ 

te con los productos pecuarios. 

c) La transformací6n ha implicado, por el tipo de desarrollo -

de nuestro país tecnologfa relativamente compleja en la in

dustria alimentaria en general. 

d) La industria alimentaria en ~uestro país es de carácter tí

picamente monop6lico y dependiente, o sea, que en casi su to 

talidad el capital invertido es extranjero. Se trata de gra~ 

des consorcios con un alto néxito" financiero que se basa en 

"la manipulaci6n especulativa de las materias primas o pro

ductos de que disponen". Un ejemplo que habla por si s6lo 

es el de la Industria de la Harina-Masa-Tortilla que esta con 

-.· .t.J::olad~ .. ,. . .. 
:~ .. ~ 
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IIa. "Principio de globalidad". 

En la medida en que analizemos el conjunto de los proble

mas que presenta la realidad nacional tendremos las herra

mientas necesarias para poder plantear alternativas concre 

tas al problema especifico de la alimentación el el país, 

pues éste sólo se irá resolviendo en la medida en que se 

vayan dando soluciones globales, pues "este conjunto de 

hechos son los que dificultan la consecución de un fin". 

Realidad especifica a la que nos enfrentamos: 

a) Enormes derroches de nutrición segGn el lugar que se ocupe 

en la estructura política, econ6mica y social. 

b) Estos desniveles se advierten no sólo entre las clases so

ciales sino entre las diversas regiones del país. 

Esto implica además, que se deba de analizar, tanto en un -

caso como en el otro la interrelación del fen6reeno: son 

causa y efecto de un modelo coman de desarrollo desigual y 

combinado. 

e) Analizando la situación desde el punto de vista más critico 

y combinándolos vemos que las 'clases sociales y regiones -

peor alimentadas son aquellas que están situarlas ~n las re

giones agrícolas de subsistencia o"bien, en las periferias 

de las ciudades cuando no se cuenta con un enpleo seguro. Una 

y otra cosa son dos aspectos del mismo problema y suman a la 
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d) Te6ricamente existe suficiente cantidad de alimentos para 

toda la poblaci6n, sin embargo, la forma de producir, los 

desniveles de posibilidades de control en los medios de -

producci6n generan una distribución que es reflejo de la 

desigualdad productiva, provocando que ciertos sectores m!_ 

noritarios de la poblaci6n gocen con exceso del producto -

social mientras que el sector mayoritario, en sus diferen

tes estratos se encuentre en una situación de infra-subsis 

tencia. 

III Solucion~s 

1 •• .. ~. ' ., 

Producción colectiva por "modules" con la gente joven. 

Incentivos de seguridad social 

Autonomía relativa en las decisiones 

Eliminación de la estructura "clásica" de autoridad en las 

comunidades. 

Labores productivas en las zonas marginadas de la ciudad. 
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V.7.EVOLUCION DE LA CRISIS MUNDIAL DE ALIMENTOS (MEXICO) 

Esta se comienza a percibir a partir del año 1970. 

Causas. Se mencionan dos: a) En los países económicamente desa-

rrollados hay disminución de las utilidades, producto de la tenden 

cia general decreciente de la tasa de ganancia lo que se explica 

como "falta de estímulo a los agricultores", y b) en los países de 

menor desarrollo económico se busca subsanar la deficiencia de --

aquéllos especializándolos en la producción agrícola de materias -

primas para las industrias alimentarias monop6licas desplazando 

con ello la producción de alimentos básicos en estos países. Sin 

embargo la seudo explicaci6n que se ha dado en ocasiones, son las 

sequías. 

Hechos: a) Alteración de reservas en USA producto de la guerra de 

Viet-Narn. 

b) Sacrificio de ganado bovino en Europa con el fin de -

mantener el precio. 

c) USA vende 16 millones de toneladas de trigo a la URSS. 

La "coexistencia" se traduce en cooperación abierta 

para elevar el precio pel trigo y así tratar de retr2 

alimentar la producción en USA y subsanar la def icie~ 

cia de producción en la URSS. 

Consecuencias: Hambre aguda en 28 países. 
·.· ._., .. 

• 1. ~ ' ,. • • ' • .. • • •• 

El camino de la inflación no resolvi6 el problema del estímulo pues 

disminuy6 la demanda. 
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En la conferencia de la FAO en 1973, se llegó a la conclusi6n de 

que la crisis alimentaria es parte y producto de la crisis gene

ral (energéticos, pol1tica, de hegemonía, etc.) y que está inti

mamente ligada a la presión de los paises desarrollados sobre los 

paises productores de pter6leo. O sea, ante el mecanismo de de-

fensa de los paises no desarrollados productores de petr6leo PPEP) 

en que logran captar una buena parte del excedente econ6mico mun 

dial~ los paises desarrollados elevan el precio de los alimentos 

con el fin de contrarrestar este hecho. 

México 

Después de la Segunda Guerra Mundial, ante el déficit creado por 

ella Méxicoeleva su producci6n lo que provoca una disminuci6n pa~ 

latina de las importaciones. 

Se exportan: Frutas 

Ji tomate 

Café 

AzG.car 

Camar6n 

Ganado en pie 

cereales 

Leguminosas 

Oleaginosas 

A partir de 1968, la situación comienza a variar. 

tos y _ más de 5 millones de becerros. 
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Es en 1968 que la exportación de productos básicos se detiene. 

"En el año 1970, a pesar de que fue un año de altas disponibilid~ 

des alimentarias, pues México nunca había llegado a tener SOg. de 

proteínas y 2,750 calorías/persona, se tuvo que efectuar una gran 

importación de alimentos". 

Analizando el problema desde el punto de vista de la relación: nu 

trición/distribuci6n del ingreso , este incremento nutricional re 

sulta un mero espejismo pues, producto de la inflación el ingreso 

de las clases medias y acomodadas aumentó, aumentando a su vez el 

consumo de calorías y protefmas pero, por otro lado, al disminuir 

el ingreso de las clases desposeídas o mayoritarias la tendencia 

nutricional en lugar de crecer llego a su punto máximo, que no óp

timo aün, para luego manifestarse con las cons=cuencias que hoy 

ya vemos más claras. 

~a en 1968, se compran 760 mil toneladas de ma!z (producto del -

?recio de garantía=estancamiento de la ganancia) y 8,600 de fri

jol. 

CRISIS DE LA PRODUCCION-EfECTOS EN LA NUTRICION 

·::ereales 

· .. L'l ,·6 rni·llones. de toP.e.ladp,s 

1972 

1973 

10.8 " 

10.3 

·· ..... . 
:~ ·.: :· 
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Frijol - Ua decrecido. 

Verduras Se ha incrementado pero en función de 1.as de expor

tac i6n. 

Producci6n de cereales/ demográfico dependencia 

cuatriplicándose las importaciones en 1972-73. 

Cambio la correlaci6n de fuerzas, o sea, la orientaci6n del de-

sarrollo aument6 la dependencia: 

Importaciones 

Exportaciones 

2 millones de productos "f1iciles" o tradicio

nal.es. 

2 mil.lenes Cle productos "dificiles" que nec~ 

sitan de alta tecnologia. 

la balanza comercial favorable ha implicado 

cares tia desnutrición 

En nümeros: 

1960-1970: 170 Kgs./persona/año de cereales 

l.972-1973: 150 Kgs./persona/año de cereales. 

Casi 1 mi116n de raices feculentas, m:is de 2 millones de tonela-

das·. ·de .. t;:arne. y .. 8 .. m;i.119.n,es. c:?-ei -~?n.:e~a~as de leche. 
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PRJOo:::TIVA (70's) 
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"En realidad, ..• , se está hablando de una crisis de alimentos en 

medio de la abundancia. Existen al año 30 millones de tonelacas de 

-aliment.os, p.:.ra menos ª"' 60 millones de habitantes, o sea que hay 

media tonelada por habitante, que sería suficiente si no se des--

pilfarra tanto. Sí ademas se consideran las grandes potencialida-

des de la tecnología, fácilmente podrá advertirse que el problema 

no es de producción exclusivamente. 

Las mejores tierras son para fresa de exportaci6n, mientras que el 

maíz se tiene que producir en los "tlacololes", con rendimientos -

irrisorios. Más de la mitad de la tierra de riego se destina a la 

producci6n de alimentos, que nespu~s de aumentarles 6 veces el pr~ 

cio, se ponen a disposici6n de las clases con alta capacidad de co~ 

pra". 

¿QUE IMPLICA L1\ AUTOSUFICIENCIA EN ALIMENTOS 

BASICOS? 

"l) Debe haber suficiente máiz y otros cereales para satisfacer 

de la demanda de toda la población". 

"2) Todas las las famil.ias deben consumir frijol diariamente". 

':u . ~9s. niños menores de 5 años deben consumir medio 1 i tro de 1 e 
··"'.•;· 

che o su equivalente en productos ind~~tr.i;;{ies"." .,.·.·.: • 1, •. • 

1 
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"4) Debe haber productos animales baratos, sea solos o con soya, 

tales como pescado, huevo, carne y leche, para que todo mexi 

cano los consuma 2 veces a la semana (por lo menos). 

'5) Se debe de profundizar el desarrollo de ia tecnniogíct a par

tir delconocimiento emp!rico que de ésta tienen las grandes 

capas campesinas a través de una proceso de educaci6n no-for 

mal. 

·· ..... ·r·-· ,. •.:.··· ... :· .... 
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v.s. AGRICULTURA BASICA 

I: Problemática secuencial 

l. La agricultura juega un papel clave en la economía nacio 

r.al. 

2. Se deben generar divisas p~ra compr~r bienes de capital e 

insumos. 

3. Se busca: cubrir las necesidades de una creciente pobl~ 

ci6n en materia alimentaria. 

Producir materias primas para la industria. 

Transferir recursos para el desenvolvimiento de otros 

sectores industriales 

4. Este sector constituye una fuente inagotable de mano de 

obra, provocando una excesiva presión en el mercado de 

trabajo. 

5. El sector permite elevadas tasas de ganancia para el sector 

industrial y de servicios. 

6. La industria es incapaz de generar las divisas que necesi 

ta imponiendo que sea la agricultura la que las proporcig 

ne. 

7. Existen exportaciones no libres y dep~n1en de lo que nece-

sitan los paises in1port~aores escapadndo de esta manera -

,l~s pecisiones de nuestra economia. 
•• •• J ••. ' •• •.• : 

8. Se necesita de una adecuada distribuci6n del suelo y·m~~o 

de obra. 
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9. La intervenci6n del gobierno en cuanto al mercado es con 

el fin de .::·v·i tar ·los dispares de preciC'\s qtJe afectan al 

consumidor. 

10. El gobierno participa directamente abasteciendo de recur

sos financieros y crendo condiciones para que la hanca in 

vierta. 

11. Existen cr~ditos de avió atorgados por la banca para cier 

tos productos. 

12. Los productos están ligados a un mercado exterior y a una 

producci6n concentrada geográficamente. 

13. Modernizaci6n equivale a agua suficiente, semilla exceleQ 

te, fertilizantes, mecanización, herbicidas, fungicidas, 

recrusos financieros, seguridad jurídica y, sobre todo, 

capacidad amplia de decisión del productor sobre el pro

ceso de trabajo. 

14. Se canalizan esfuerzos hacia donde no se requieren. 

15. Donde existieran excesiva fuerza de trabajo desplazarla a 

lugares donde se necesita más. 

16. La inversi6n pablica es el instrumento más importante para 

el Estado. 

17. La dismir.uci.6n del ritmo de esa inversión constituye el 

·'foco de .·l<i .. crisis. 
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II 

l. El sector agro-pecuario esta conducido por la polarizaci6n 

de su producci6n: social y econ6mica. 

2. La reducci6n y concentraci6n de esta producci6n conduce 

a obtener un ingreso bajo la mayor!a de los predios. 

3. Los predios multifamiliares deber!an satisfacer las necesi 

dades de la familia campesina. 

4. Hay empresas que poseen todas las cualidades para su ava!! 

ce
1

en camb~o hñy otras que no por lo que deber!an aprove

char tanto la calidad como la cantidad de mano de obra que 

dispor.gan. 

5. Resulta innecesario explicar el desenvolvimiento de la ec~ 

nom!a capitalista sin tomar en cuenta a la econom!a camp~ 

sina. 

6. Por otro lado esta econom!a campesina suministra todo lo 

necesario para que la industria se desarrolle., 

7. La agricultura capitalista tiene como re6vil principal la 

maximaci6n de las ganancias sín importar el uso 6ptimo y 

racional. de los recursos¡ la campesina para regirse por un 

esp!ritu de sobrevivencia. 

a. Esta economía campesina ha pac.'.ecido una condici6n soci<?l 

. -y·· pol.1tica ·ya que se d~,;a:n::-01::.:.;:;. s:; :.:na medio .caciquil que 

la mantiene sujeta a condiciones inhumanas e inap:i:c.vecha-

bles para el bien nacional. 

' ;.·· 
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III 

l. La agricultura actualmente se encuentra en un estado de 

estancamiento productivo. 

2. Si dividimos la agricultura de riego de la de temporal p~ 

dr1a:mos observar que la primera d~scettdi6 perc que 1~ ~i~ 

rra irrigada aument6 a un ritmo creciente. 

3. En cuanto a un producto en especial¡ el ma!z, la SUFerfi

cie cultivada en tierra de temporal disminuy6 considera

blemente pero las áreas irrigadas compesar6n este probl~ 

ma. Existe el mismo problema con otros cultivos. 

4, Este tipo de cultivo esta ligado a una agricultura tradi

cional siendo castigados cruelmente en cuanto a precios y 

por lo que se pretendió eliminarlos del panorama nacional. 

5. Por el estancamiento del sector fue y lo es todav!a nece

sario importar productos básicos lesionando gravemer.te la 

economía del país. 

6. Hacia 1974 la balanza marcaba un !ndice negativo cont=~bu

yerdo de esta manera a incr~_mentar la crisis comerc~a.:.. 

7. Esta situaci6n critica rebaso a la pasada adrninistrac~6n 

y artn seguimos viviendo en la misma situación lo que bace 

agudizara:ri. 
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8. En los primeros años de anteriores administraciones se ini 

ciaron grandes esfuerzos encaminados a mejorar el sector: 

se le di6 un gran empuje al crédito, elevando la particip~ 

ci6n de la iniciativa privada, se corrigieron los precios 

entre l~ ~qric~ltura y el ~P-~to de la economía nacional, -

se increment6 la intervención gubernamental regulando los 

procesos de comercialización, se organiz6 la situaci6n del 

campo evitando obstáculos para un rápido avance, se orga-

niz6 el campesino para dar o denunciar las presiones de -

que son objeto, se crea la Ley de Reforma Agraria, Ley de 

Crédito Rural y la Ley Federal de Aguas vinculándose las 

secretarias siguientes: S.A.G. Y S.A.R.H., se inicia tam-

bién un apresurado esfuerzo por tratar de salir de la cri-

sis, pero a pesar de la magnitud de algunas soluciones no 

se logr6 avanzar. 

IV: 

l. La tasa de crecimiento agropecuaria se mantuvo estable, la 

balanza comercial arroja saldos positivos, y los promedios 

nacio~ales de rendiniento son elevados gracias a la moder-

na tecnología pero ésta misma ha propiciado la polariza--

ci6n de la riqueza hacia un reducido grupo. 

2.: ... ,.L,':.5. condiciones para el desenvolvimiento de aquellas áreas 
·. - ·.· _; .. ·" 

de productores son acciones de beneficio como una válvula 

de escape a las presiones que el sector sufre. 



378. 

3. Existe una alta densidad econ6mica en aquellos productos 

q'~e se e~portan. mientras nuo l na nn,:1 
"":1-- --- -:s.-- necesitan m.enos es-

fuerzo son para el consumo interno.· 

4. Lo que se debe incrementar es un reparto agrario eficie_!l 

te, instalaci6n de servicios b~sicos, traslado de las -

cuencas hidrol6gicas hacia áreas donde se encuentre la r~ 

voluci6n verde, fomentar la colonizaci6n de especies tr2 

picales o subtropicales, a todo lo anterior se le conoce 

como planes de emergencia. 

5. No se ha tomado en cuenta la gran concentraci6n de recur- · 

sos humanos en ciertos puntos del país. 

6. Los problemas surgen a raíz de las muestras de debilidad, 

de los repartos agrarios ineficientes, de perder dinamismo, 

del gran volumen destinado a la rehabilitaci6n y operación 

de obras terminadas, de una colonizaci6n con resultados e~ 

dosos, y por rtltimo la estabilidad de los productos b~si

cos había llegado muy lejos. 

7. Por lo que queda demostrado la incapacidad del sector para 

satisfacer la demanda efectiva nacional para aportar divi-

sas para el crecimiento industrial. Por lo que se debe t~ 

mar conciencia de q1.1e el sector debe estar dirigido por la 

acci6n pGblica.y.r-esponder-tanto en aarácter nacional como 

internacional. 
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8. Existen situaciones que explican el por que resulta ina

plazabl~ la necesidad de incrementar las estrategias como 

una alternativa rural: Resulta peligroso depender del -

exterior para satisfacer nuestras necesidades (energét! 

cos, tecuolog1a y alimentos), existe una clara polariz~ 

ci6n de los recursos en el campo, el sector agropecuario 

resulta ser la clave para atacar el desempleo, la utiliz~ 

ción de la gran fuerza de trabajo d6l campesino y las evi 

dentes limitaciones de un modelo que solo propicia que -

existan elevadas tasas de ganancia para algunos mientras 

que la rnayor!a sirve como fuente de proceso • 

. . ~ .. "· ... 



v.9. MODELOS DE ORGANIZACION ECONOMICA PARA 

LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

380. 

Marco conceptualde los modelos de organizaciones econ6micas de 

productores. 

MAIZ: En M~xico para producir 1 cal se necesitan 1.8 cals. 

En USA para producir 1 cal se necesitan 4.0 cals. 

De aquí comienza a surgir la crítica al concepto "farmer" 

de eficiencia en la agricultura norteamericana. 

En 1917 se corrige el planteo de 1857 destacando el mo 

delo agrícola de "entre más grande mejor" en nuestro 

país, convirtiéndose en una correcci6n hist6rica (irr~ 

versib1e). 

Como contraposici6n y reflejo de la lucha de clases en el 

campo se desarrolla el Neolatifundio o latifundio-financi~ 

ro. Frente a la agricultura norteamericana esta forma de 

organizaci6n se vuelve altamente competitiva pues: a) no 

tiene valor en el mercado la renta que paga; b) paga menor 

costo por mano decbra. Esto permite que el neolatifundio 

supone las desventajas como son: a) falta de créditos en 

las rní5illas condiciones que los norteamericanos, b) subs.i-

dios, c), etc. 

De esto deviene que se conviertan en neolatifundistas en 
. /, ............ . .·.' 

México las transnacionales norteamericanas. Esto genera 

tensiones sociales serias, pues la necesidad de alta re~ 

tabilidad provoca miseria en la clase agrícola trabajadQ 

~a y despojo de los medios de producci6n. 
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Como alternativa al desarrollo se ha fomentadc la pro-

ducci6n colectiva ejidal. Su desventaja comparativa con 

el latifundismo financiero es que se conduce dentro del 

mismo marco • (Cer.tralizaci6n de las decisiones) Unidac 

tlnic~ ..=1- ---...=i .. --.:J<.-\ _._ l:'""'-""" ...... --~-.-"I • En ba::c a 

tas de ganancia relativa a costa del sacrificio del pago 

de la mano de obra. 

La discusión sobre el modelo formal no es el prir.cipio b! 

sico del método de análisis de la problcm~tica del pa!s. 

El problema es qué tenemos, de qué carecemos, qué juntar, 

qu~ dispersar; quién debe de decidir y c6mo, en resumen 

de aqu! surjen los modelos neoliberal y nacionalista en 

el campo. 

Se necesitan en conclusión, sustanciales grados de avance 

en la autonom!a de las decisiones de las unidades prcdu_s 

tivas, desligándose en e1 campo de las decisiones del seE 

tor financiero y el Estado. 

.. ~. : ..... ~ ' .. ~ ., .. ' .... ; .. .1.·' . 



382. 

~ARCO JORIDICO DE LA ORGANIZACION CAMPESINA 

An~lisis del ~..arco Jur!dico Formal 

a) Tipo de relaciones sQcialez 

variables 
b) Población a la que se dirige 

Figuras asociativas 

1) Agrario 

Ley de Sociedades Cooperativas 2} Cooperativo 

3) M:ercantil Ley de Sociedades de Cooperaci6~ Social 

4} Civil 

CUADRO l 

Actividades Socioecont'Smicas 

Prod. 

Comer. 

Tansp. 

Dist. 

Actividades Gremiales 
Coordinacian 

P1aneaci6n 

Representaci6n 

Agrairio 

Cooperativo 

Mercantil 

Agrario 

Cooperativo 

Civil 

En resumen: La alternativa al sisterea con carácter de Nueva D~ 

mocracia es la Uni6n de Ejidos: La Uni6n de Uniones de Ejiéo.s. 

El w.6delo optimo es: 

Uni6n de Ejidos; Aso~~ac.i~n ~ural .. él.e Inter~s· Ccl~'étivó y "ún . .ión é!e 

Sociedades de Producci6n Rural - la a:>lectivizaci6n de las fuerzas 

produ~tivas en el campo. 



GRUPO 

Agrario 

CO<>i'ei-advo 

GRUPOS, ~t:Y:::S Y FIGURAS ASOCIATIVAS 

cuadro 11 :1 

LEYES 

Ley Federal ce Re:orrr.a Ag!:'aria 
Ley Gene~al de Crédito Rural 
Ley de Fomento Agropecuat•io 

Ir-y de Sociedades Cooperativas 
L~ de Sociedades de Solidaridad 

Social 

FIGURAS ASOCIAT 

l. Ejido y la Comunidad 

... ... . 
2. Nuevo Centro de Población Ejidal 

AS f 

3. Unidild Az;rícola Industrial de la Mujer 
~. Sociedad ¿e Producc.ió'n Ru:-al 
5, Unidad de Producción 
5. Er.l:>rc::;a Sociü l 
7. Indust?'ia Rural 
B. UnB"n de I:jidos y Co::iu."\idades 
9. Asoci;ic:!ón Rural de Interés Colectivo 

10. Unión de Soc.iedadc::; de ~duccié:t P.l!i'aJ; 

1. Sccied¡id de Solidaridad Sociai 
2, Coo¡>erativa de Producci6n 
3. Cooperativa de Consur.;o 

· ~. Coo¡:ie1·atiYa de Intervención Oficial 
5, Coop~rativa de Participación Estat~l 

· 6. Fedcr<Ición de Socicd;ides Cooperati•ras 
7. Federación d~ 'soci~dadcs de Solidarid~d 

Social 
a. Confederación llacional. Cooperativa 
9. · Co:ifcderacüí~ Nacional ce Sociedades de 

Solidarida·i Social 

w 
<XI 
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GRi.iPCSs Lt'lts Y F!GURJ\S ASOCIATIVAS 

Cuadro No. 1 

.--~~~~~~~~ ...... ~~~~~~~--~~~~~~~.~~~--..¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 
.";SOCJ'.ATIVAd GRUPO 

Mercantil 

CiviL 

LEYES 

Ley General de Sociedades Mercantiies 
Ley de Sociedades de Responsabilidad 

Limitada de Interés Público 
Ley Gc~eral de Instituciones dé Cr~di 

to y Organizaciones Au~iliares -

Ley de Asociaciones Agrio:>las 
Ley de Asociaciones Ganaderas 
Instructivo para la Constitución Orga 

nización y Funcionamiento de l(j :' 
Asociaciones Forestales 

FIGURAS 

1. Sociedad de Res.pcnsabilidad Limitada 
de Interés Púb~ico 

2. Sociedad de llombre Colectivo 
3. Sociedad en Con'3lldita Sin?le 
4. Socicda~ de Responsabilidad Lix:iitada 
5. Sociedad Anónima 
6. Sociedad en Com::mdita por Acciones 
7. Unión de Crécli to 

1. Asociación Agrícola Local 
2. Asociación Ganadera Local 
3. Asociación Forestal 
4. Unión /\grJ:col.a Regional 
S. Unión G~nadera R~gional 
G. Unió:l Estatal de Asociaciones Fores

tales 
7. Confederación Hacional de Productores 

Agrícolas 
B. Confcdaraéión Nacional Gnnadera 
9. Unión llacional de Asociaciones Fores

tales. 

w 
co .... . 

l 
! 



V.10. <\SPECTOS INTERLJISCIPLINARIOS Y SU II·lPORTANCIA EN 

EL DESA"'.mOLLO ECONO?HCO DE MEXICO 

385. 

l. EL OBJETIVO PRINCIPAL QUE TIENE LA CARRE:SA DE INGENII:RO DE 

ALIMENTOS, QUE ES, "LA DE CREAR POlOFESIO:\ALES QUE GENEREN 

AL 'L'ERNATIVAS DIFERENTES DEL DBS.l\H.!{ÜLLO CP.Pl\CLS DE INCIDIR 

EN LA SOLUCION PRIORITARIA A LA SUBORDI!:.:>CION TECNOLOGICA, 

CREANDO.TECNOLOGIA INTER:1EDIA Y AVANZADA QUE SIRVA DE INS

TRUMENTO PAAA TRANSFORMAR :W'\ ESTRUC'L'UAA FRODUCTI~lA Ell EL 

AREA ALIMENTAIUA, INSERA E~.¡ EL MARCO HISTORICO DE NUESTRO 

PAIS c::m UNA VISION AMPLIA DE LA TEORIA GENE'.'ll\L DE SISTEMAS 

QUE DILUYA LA TRADICIONAL DIVISION ENTRE LAS CIENCIAS EXAC

TAS Y HUHANISTICAS". 

i)E ACUERDO A ESTE PUNTO, QUE PARA MI ES IMPORTANTE PRIMERA

MENTE / PIENSO QUE ES MUY ACERTADO EN CUA!;TO A LOS QUE DEBE 

REUNIR UN PROFESIONAL DE UN CAMPO Tl\N I~U:ORTANTE PARA LA SO

CIEDAD co¡.¡o LO ES EL AREA i)E LOS ALD1E:;7c s. TOMANDO EN CUEN 

TA QUE EL PROBLE!IA ALD1ENTICIO EN MEXICO ATA~E TANTO ;, LA IN

DUSTRIA C0::-10 AL SECTOR SOC!OECONO:HCO, El IMPLE;1ENTAR UNA CA

RRERA DE GENERO INGENIE:l.IAL CO!l u;:¡ Pi\:;o:;ru1A SOCIOECONOMICO 

PARA L_!\ FORMACION PROFESIO:~AL. cm10 ES ::1 CASO DE NUESTRA CA

RRERA, (QUE ME PARECE ES, SI NO LA mn~;" SI UNA DE LAS POCAS 

CON ESTE TIPO DE IN'I'ERRELAC IOll) ES DE VI'l A.L IMPORTANCIA, PU:C:S 

EN LA REALIDAD ESTOS FACTORES SE ENCUE:;1?:.N IHTI:-1Al!I:::ITE RELA

CIONADOS, Y POR LO TANTO LOS PROBLEr!l\S Q!.JE SURGEN O LOS YA 

·. . . ... . .. . ~ ' .. 
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EXISTENTES, REQUIEREN PARA SU SOLUCION LOS PUNTOS DE VISTA 

DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y HUMANISTICAS. 

2. EN CUANTO A LA ESTRUCTURA ACADEMICJl.·DE LA CARRERA, QUE ESTA 

CONSTITliIDA roa UNA MATERil'.. DEL CORTE SOCIOECONOMICO A LO 

LARGO DE LOS NUE:VE SEMESTRES QUE TIENE DE DURACION, HASTA 

ESTE MOMENTO O SEA HASTA ANTES DE ES'rE S&'IBSTRE, HE SENTIDO 
I 

QUE EXISTE UNA FP..LTA DE !IILACION DE LOS TEMAS QUE IMPARTEN 

LOS PROFESORES ::> SEA, ME REFIERO A QUE NO CUMPLEN LOS OBJE

TIVOS PLANTEADOS, PUES EN LOS CURSOS QUE HE TOMADO HAY UNA 

GRAN REPETICION DE TEMAS Y CONCEPTOS, LO QUE LOGRA QUE L.~ O 

LAS MATERL~S DE ESTE CORTE PIE!IDAN EL ATRACTIVO QUE DEBEN 

TENER PARA DESPERTAR EL INTERES DE POR SI !UNIMO DE PARTE 

DE LOS ALUMNOS HACIA ESTE TIPO . DE MATERIAS, ADJ;;MAS DE QUE 

LAS TENDENCIAS :>EL PENSAMIENTO DE LOS PROFESORES QUE LAS IM

PARTIERON A SER EN CIERTO MOMENTO INFLEXIBLES LO QUE ORIGI-

NA UNA RESTRICCION DEL PANORAMA. 

EN GENERAL PIENSO QUE EL PROPOSITO DE UN INGENIERO EN ALI

MENTOS COMO SE PLANTEA EN I:STE ARTICULO ES MUY COMPLETO PUES 

REUNE TODAS LAS EXIGENCIAS TAUTO URGENTES C0!10 DE MEDIANO Y 

LARGO PLAZO QUE NECESITA EL PAIS: PERO YO COMO ESTUDIANTE 

EU LA CARRERA ("PROTAGONISTA") ME DOY CUENTA QUE DESGRACIA-

DAMENTE LO QUE SE PLANTEA EN UN ESCRITO, AL LLEVARLO A LA 

PRACTICA, EL FACTOR HU!1ANO ES UN INHIBIDOR O UN RETADOR PA-

LO PLANTEADO; MAS srn EMBARGO NO HA y QUE DARSE POR VENCIDOS, 

·~ . ~ 
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SIHO CONTINUAR HACIEHDO ESFUERZO CO!l EL DE ESTAS CONFEREN

CIAS PARA LOGRA.'l LO QUE SE QUIERE • 

••• • • 1,. 



V .11. LAS Er·IPRESAS TRANSNACIOHALES EN LA INDUSTRIA 

ALL"1ENTARIA E~.¡ !1EXICO 

388. 

EN ~1EXICO EL PROBLEMA DE LA ALIMENTACION Y NUTRICION DE UN AM

PLIO SECTOR DE LA POBLACION ES CADA DIA MAS GRANDE. 

'.•IEXICO MAS QUÉ!_ CUALQUIER OTRO PAIS LATINOAMERIACANO ESTA SIGUIEN

DO L.~S PAUTAS DEL MODELO ESTADOUNIDENCE DE PRODUCCION, DISTRIBU

:::IOU Y CONSm!O DE ALIMENTOS. 

ELLOS ES RESULTADO DE QUE LA PENETRACIO!I TRANSUACIONAL EN ESTA IN 

DUSTRIA HA VENIDO DANDO FORNA AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL. 

LAS G!l;"\NDES m1PRESi".S NACIONALES, POR ELLO .MISMO, NO ~UESTR~2~ UN 

co:-1PORTA:UENTO DIFERENTE A LAS FILIALES TRANSNACIONALES. 

LA RAHA DE ALINENTOS EN EL CONJUNTO DE LA INDUSTRIA. 

EN TERHINOS DE VALOR LA PRODUCCION DE ALIMENTOS !U\. SUFRIDO m~A DI~ 

_!!I~lUCIO!l SIGNIFICATIVA DE SU PARTICIPACION EN EL PRODUCTO BRU-

·ro TOTAL DE LA INDUSTRIA MANUFAC'.ruRERA. 

:;:sTA CAIDA DE PARTICIPACION ES CONSECUENCIA o¡: UN DESARROLLO nmu~ 

'rRIL CADA VEZ !1AYO!l, DENTRO DEL CUAL LA DE!-1ANDA EFECTIVA DE ALIME!! 

·res PIERDE PESO RELATIVO ANTE LA DE OTROS PRODUCTOS MAS COMPLEJOS, 

'?RINCIPAL\fENTE BIENES DE CONSUMO DURADEROS. 

::.A EX?LICACION DE ESTE FENOMENO SE ENCUENTRA EN LAS CARACTERISTI-
. ( •,. 
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CAS DEL PROCESO DE DESARROLLO INDUSTRIA! ~·'.EXICANO Y EN LA DIS-

TRIBUCCION DEL INGRESO QUE ESTE HA GENERADO. 

EL DESARROLLO ECONOMICO QUE TUVO COMO EJE TAL PROCESO úE INDUS-

TRIALIZACION HA GENERADO TENDENCIAS lU\CI.'\ UNA DISTRIBUCIOH DEL 

INGRESO CADA VEZ MAS PROGRESIVA. 

LA EVOLUCION DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CADA UNA DE LAS 40 

CLASES QUE CONFORMAN I.A RA."'.A NOS PERMITE CONCLUIR QUE EXISTE UNA 

TENDENCIA A LA PRODUCCION DE ALII1ENTOS DE TIPO SUHTUARIO. 

LA PRESENCIA DE EMPRESAS TRANSNACIO=~s EN EL INDUSTRIA MEXICA-

NA DE ALIMEi.'l'.i'üS ES DE GRA..."i SIGNIFICACIOü. 

EN EL CASO DE MEXICO, LA MAYORIA DE LAS EMPRESAS TRAUSNACIONALES 

SE LOCALIZA EN LAS CLASES QUE HEi'\iOS LLAMADO DINA.MICAS. 

SE PUEDE ENTONCES CONCLUIR QUE LAS filll>P..ESAS TRAi.'lS!~CIONALES TIE:~

DEi-1 A IMPONER LOS HABITOS ALIMENTARIOS !>E LOS PAISES INDUSTRIAL!-

ZADOS A TRAVEZ DE UNA OFERTA DE PRODUCTOS DIFERENCIADOS POR MARCAS 

REGISTRADAS Y SEGUN TECNICAS DE TRANSFQR.i.'1ACION, PRESENTACION Y CO-

MERCIALIZACION PROPIAS DE ESOS PAISES. 

EN TODAS I.AS CLASES CON ALTAS TASAS DE CRECIMIENTO, LA PARTICI?_:;-

CION DE LAS t:=1PRESAS TRA:NSNACIONALES ES HUY SIGNIFICA'J:'IVA. 

. -·-· ... ,.:, .. ' ~ ... , .... : ·~ . . ' . ~ 

LOS ORGAHISMOS EMPRESARIALES HAN S057E!HDO EN LOS tJLTIHOS TI~..?OS 
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QUE LA INDUSTRIA AL::.NENTA"R.IA HA VENIDO ENFRENTJUIDOSE A GRANDES 

PROBLR."!..~S DERIVADOS R..~ PR!:~!ER TEP..!!INO, DEL ESTA~¡CA!!IENTO DEL SEC= 

TOR AGROPECUARIO. 

EN SU4-1A LO QUE QUERI:X10S SUBRAYAR EN EL ANALISXS ANTERIOR ES QU:S 

LAS CARACTERISTICAS Y EL CRECIMIENTO EL SECTOR AGRICOL;"\ NO SON 

FUUDAHENTALES EN LA EVOLUCION DE LA R.:.\MA ALIMENTARIA. 

,. ·~ .... ~ .. . . ~· 
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v.12. EL NEGOCIO DE LOS l\LI:lE:lTOS 

EL MUNDO EVOLUCHU':. H..~CIA UNA CIERTA FOrutA DE SOCIALISMO EN J..A 

QUE LOS INTERESES PRIVADOS CEDER1U1 EL PASO A LOS INTERI:SES PU-

BLICOS. 

TAMBIEN EN LA IIBDIDA EN QUE EL PASO ECONONICO DE LAS GPA:.:JDES EM

PRESAS SE HAGA SENTIR CADA VEZ !•lAS, ESTAS SERA'N CADA VEZ HENOS 

ACEPTADAS, SOCIAL Y F.CONOMICAi-!EHTE Y POLITICAMEtnE. 

NESTLE ES UN GRUPO QUE RESPETA LAS REGLAS NACIONALES E INTERNA

CIONALES DEL COMERCIO. 

LA OLIGARQUIA HELVETICA VALORIZA LOS ~1E:::>IOS DE OCULTACION DE SU 

PRAXIS COMO VIRTUDES ~ORALES O PATUIOTICAS. 

LA ACTITUDGEHERAL DE LAS MULTINACIOUALES CON RESPECTO A LOS PAI

SES El~ LOS QUE SE HALLAN ESTABLECIDAS, ES BUSCAR BENEFICIOS A LAR 

GO PLAZO. 

ADEMAS CONTRIBUYEN AL DESARROLLO ECONOMICO DE LOS PAIS:CS EN LOS 

QUE ESTAN ESTABLECIDAS. 

LAS SOCIEDADES :füLTINACIONALES TIENEN GRAN INFLUENCIA SOBRE EL 

MERCADO DE CAMBIOS, PUDIENDO UNA SOLA :rnTERVENCION AFECTAR EL 

CURSO DEL DOLAR SOBRE LOS DIFERENTES MERCADOS EUROPEOS. 
'· .... · 

LA I)otPLAUTACION DE UNA PLANTA DE LA COMPA~UA NESTLE EN GRECIA, 

1 
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:::0:-10 EJE!lPLO DE UN CONTRATO TIPO "COLONIALISTA". 

EL PROCESO DE BERNA LO QUE SE CUESTIONA PRIMERAMENTE ES EL 

3RA1l AUHENTO DE LOS ALIMEI:lTOS ARTIFIC!IALES EN LOS PAISES DEL 

'rERC:CR :-1UN:JO. 

:JN GRUPO TERCERMUNDISTA DE BERNA, DECLARA LA NOCIVIDAD DE LOS 

PRODUCTOS NESTLE. 

~ LO QUE NESTLE REPONDE, QUE SUS PRODUCTOS NO SON NOCIVOSw SI ES 

rAN BIEN UTILIZADOS. 

LO QUE EN REALIDAD SE CUESTIONA SON LOS !'1ETODOS DE PUBLICIDAD 

'i DE PROMOCION DE VENTAS, QUE HACEN QUE SUS PRODUCTOS~ ACCE

SIBLES A PERSONAS EN CUYAS MANOS EVIDENTEMENTE SE VUELVEN PELI -

•:>ROSOS. 

:::L COMERCIO DEL TRIGO ESTA MANEJADO POR MENOS DE UNA DECENA DE 

:-1.ULTINACIONALES. 

:::L VERDADERO PODER DE LAS co:•lPM'tIAS CEREALERAS NO RESIDE SOLA-

~-1.El~TE EN LOS ACUERDOS SOBRE PRECIOS, SINO A VECES ALCANZA UNA 

~I~ENSION POLITICA. 

::.A ALIMENTACION ACTUAL CONTIENE CADA VEZ MAS "PRODUCTOS QUIMI-

GOS" (CONSERVADORES, ESTABILIZADORES, COLORANTES, ETC.} 
: _ - • • ' •¡ ........... 

· ....... .. 
: - .. ··-

::::;GSTE UN "HUECO" PAfü'\. LA LEGISLACIOH, QUE ES LA AUSENCIA OE 

1 
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CONTROL DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y FITOSANITARIOS. 

LOS INCOUVENIENTES DEL EMPLEO EXCLUSIVO. Y SISTE'.tATICO DE LOS 

PESTICIDAS QUIMICOS DE SINTESIS, APARECIERQ!..¡ YA QUE LOS INSEC

TOS PERJUDICIALZS, SE FUERON HACIENDO CADA VEZ ~1AS RESISTENTES 

A ESTOS PRODUCTOS. 

COMO CONSECUEHCIA DE TALES PROBLEMAS EL ESTADO Y PUEBLO TOMARON 

CONCIENCIA Y EMPEZARON A AGTUALIZAR :.\EDIDAS LEGISLATIVAS, 1\ ME

NUDO MUY ESTRICTAS. 

LA NUEVA IDEA PARA EL CONTROL DE PLAGAS ES: LA DE QUE POR MEDIO 

DE TECNICAS ADECUADAS MANTENI::R LOS NIVELES DE LOS DEPREDADORES 

A NIVELES EN QUE NO CAUSAi."1 PERJUICIOS ECONOMICOS. 

•1.•. •·' ...... :• .. . ' 
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V. :.3. PLANEACiüri ES?MTEGICA. PLANEACION OPI:R.l\TIVA EN 

PROYECTOS QUIMICOS 

BENITO BUCAY. 

RESUMEN 

CUALQUIER PROYECTO, A SE:-l.EJANZA DE UNA CAflPA..~A MILITAR, REQUIE

RE DE UNA ESTRATEGIA Y UNA TACTICA. 

LA PLANEACION ESTRATEGICA TIENE UN ORDEN, UN PROPOSITO Y UNA ME 

TA. 

LA PLANEACION OPERATIVJ'>. REQUIERE DE RI:P IDEZ, GRADIENTE Y ELI:U-

NACION DE FRICCIONLS. 

PARA &'IBAS SE REQUIERE DE RECURSOS MISMOS QUE SE CUANTIFICAN POR 

:.moro DE LAS ESTIMACIONES DE COSTO. 

AL TERHillAR UN PROYECTO RESULTA ESENCIAL DESE~AR Y DESARROLLAR 

DISPOSITIVOS QUE PERMITAN REGISTRAR LA HISTORIA !)EL PROYECTO Y 

:1EJORAR LA CURVA DE EXPERIENCIA. 

¿QUE ES UN PROYECTO? 

UHA SOLA VEZ. 

HUIDA AL FI,mL, SIN GANAS DE SALVAR LA POSTERIDAD. 

CONDEHl\DQS A REPE~IR LA HISTORIA. 
• • • •• •• 1 

ETAPAS~N PROYECTO 

IDEA, CONVENCIMIENTO Y ENTUSIASMO INICIAL. 
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Rr:ALISMO, CRITICA DESENCANTO. 

PANICO, EMERGENCIA, HIDi\ DC LOS CULPABLES y CASTIGO DE nm
CENTES. 

TE~1INACION, ALIVIO GENERALIZADO Y PREMIO A LOS NO PARTICIPA:• 

TES. 

¿QUE HACEMOS CUANDO HACEMOS UN PROYECTO? 

2° PRINCIPIO DE TERMODINAMICA. 

ORDEN, PROPOSITO Y META: PLANEACION ESTRATEGICA. 

GRADIENTE, RAPIDEZ Y LUBRI~ACION DE FRICCIONES: PLANEACION 

OPERATIVA. 

VIDAS DE LOS CICLOS DE PLANEACION. 

LA ESTIMACION DE COSTOS Y TIE~POS. 

SOBREESTIHACIONES 

RECORTES, SUB-OPTIMIZACIONES Y SACRIFICIOS. 

EL PROVEEDOR Y SU PROPIA PLANEACION (O FALTA DE ELLA). 

RUTAS CRITICAS, ENCHINCHADORES PROFESIONALES. 

¿CONVIENE NEGOCIAR O ACEPTAR? 

SISTEMAS, CARGAS Y ADMINISTRACION DEL PROVEEDOR. 

LA MOTIVACION FENICIA. 

IHPACTOS 

EVALUACION 

EJECUCION EFICIENTE. 
:: ... 
I~1PRODUCTIVI~AD. LATENTE:' EL'PRESTJ..:!O.DEL ;;GIO,· "'. 

LA ACUMULll.CION DE E:XPERimlCI.?\S 

HISTORIADORES Y Ai;ALISTAS POST-MORTEM. 
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R;:;TROALD1ENTACIO¡~. 

¿ DELEGACIOU., CENTR..l\LIZACIO<~ O EQUIPO? 

ANALISIS PROFUllDO DE ALTERNATIVAS. 

DECISIONES RAPIDAS (¿EFICIEN~CS?) 

BIBLIOGRAFIA: CUADERNOS lJE POSGRADO NO. 2 .l'-.!)!HN!ST!U\CION IN-

DUSTRIAL. FACULTAD DE QUIMICA. DIVISIOi'l DE ESTUDIOS DE POSGRA 

po. DEPARTA11CHTO DE ADHIUISTRACIO}I INDUSTRIAL. 

·J·: .••• 
·-1: 

l ••• 
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l?LANEACIOH 

CRITERIOS DE 
\J'LAUSIBILIDAg.,. -Criterios 
Tecnol6gicos 

Diseño de proyectos 
de investigaci!Sn y 
desac:ollo 

P~ I'!l'.!.lSIELES · 

AHALISIS DZ:: RIESGO 

~ 
PROYECTO DE INVERSIO~ 

IDEAS 

PROSPF.CCI0?-1 
TECNOLOGICA 

CRI·u.tUOS SCCIOi':ro 
?:Q!ICOS Y DE l·ICR-
CADO. 

DI\'ULGACICN 

Sel ra=i.6n y negociaci6n 
de tecnolog!a. 

394. 
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MODELO DE SISTE..?.lA TECNOLOGICO 

PROYECTOS DE INVESTIGACION 

Diseño de Experimentos 

Planta Piloto 

Ingenieria Basica 

Diseño experimental 

EVOLUCION - INNOVACION 

Curva de aprendizaje 
Optimizaci6n-Productivi 
dad. -

Hábitos de compra 
Sog!stica de distri
bución 

.... .,,, .. ·"'' 

PROYECTOS DE INVERSION 

DESARROLLO 
l 
1 • INGENIERIA 

l 
EQUIPO 

! 
¡ 

~ 
PRODUCCION 

l 
COMERCIALIZACION 

Especificaciones 
tecnicas del 
proyecto 

Ingeniería de 
detalle 

Es~ecificaciones de 
fabricacion 

Manuales de 
Produce ion 

Estudio de Mercado. _____________ _ 

1 
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V.14. TER1'10DDlAr1ICA SOCIAL 

LA TER:-iODINAHICA CO::.iO 'l'AL Hl\. LOGKl\00 DEJ.10STR.~R SU POTENCIA O 

FUERZA AL LOGRAR LA SINTESIS DEL AMONIACO PARTIENDO DCL HIDRO-

GENO Y EL NOTROGENO O LA DEL DIAMANTE PARTIENDO DEL GRAFICO. 

ESTA DEMOSTRACION DE POTENCIA POR PAR'.CE DE UNA ATEA ESPECIFICA 

DE LA FISICO-QUnUCA ES: EN PRI!·U::R LUGAR, REALIZADA POR EL HOM-

BRE Y, EN SEGUNDO; APORTA A PENSAMIENTO Y ACCION DEL !1IS:.10 EL 

EJE..'iPLO DE LO QUE EL !USi-10 PUEDE LOGRAR TRANSFORMANDO SU PROPIO 

PENSA..'iIEN'l'O AL BRINDAR, POR ASI DECIRLO, CONFIANZA EN LO QUE SE 

PUEDE LLEGAR A HACER. 

EN' MEXICO TENEMOS MUCHOS EJEMPLOS QUE PODRIAMOS LLAMAR DE CARAC-

TER TERl10DINAMICO DENTRO DE LA ESTRUCTURA EN DONDE NOS :-mvEMOS. 

PO~ AHI DE LOS Af:!OS CINCUENTAS RECUERDO, CUlu'IDO AUN EHA PEQUE~O 

LO QUE ME IMPRESIO:lABA QEU EL EDIFICIO DE RECURSOS HIDRAULICOS Y 

BELLAS ARTES ESTUVEREN COMO HUNDIDOS DEBIDO A QUE, DEBAJO DEL 

PISO, TODA LA CIUDAD ESTABA HONTADA SOBRE UN ENORME LAGO. 

ASI Li\ SITUACTON, CUANDO AL CORRER DE LOS AROS SE LOGRA PENETRAR 

EN ESE IAGO Y CO~·lSTRUIR ALGO TA.~ IMPRESIONANTE COMO ES EL METRO, 

TUVE MUCHAS OCASIONES PARA PENSAR EN LO NA..~VILLOSO QUE RESULTA 

VER LA CAPACIDAD TRANSFOR;1AJJORA DEL HOMBRE. LUEGC VENDRIAN LAS 

rü::..f.As 'ExF:í,;J'.CACIO:-!ES' .. PUES EL ~IBTRQ TIENE UNA CA?ACIDAD EXTRAORDI-
. ~ :. ' . 

NARIA DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA AL TRANSLADAR FUERZ.l\. 1>E TRABAJO 

DE UN LUG~.R A O~RO; UNA TECNOLOGIA IMPRESIONANTE PERO QUE POR RA-

1 

r 
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ZONES NATURl\.LES, AL MIS!1.0 TIE!1PO QUE r-!E REVELABA CONTRA ELLA to!:::: 

PROVOCABA AD'1IRAC ION (BS FR~lCESA) Y GEHERABA EN :11 PENSAMICi:,r-

TO LA IGUALDl'..D ENTRE ADHIRACION Y ENVIDIA. 

NO SIENDO DJ FIN ESTE EL UNICO EJEMPLO, HA PODIDO VER DIVERSOS 

CASOS TER.t10DINAMICOS COMO EL EL DESARROLLO DE NOROESTE, ORIGI-

:mLMfülTE DESIERTO; LA SIDERURGICA DE LAZA.~O CARDEL-l.='.S; LOS EJES-

VIALES QUE "VOLTEARON" A LA CIUDAD; Ll\ CAPACIDAD, E:'1 POCAS PAL.._2 

BRAS, TRANSFOR'1ADORA DE TODOS LOS !!EXICANOS ENTRE LOS CUALES cE 

ENCUENTRO. 

NOTA: CON ESTA C-lETODOLOGIA, QUI:;DA C0.-10 TRABAJO 

A REALIZAR PARA SU PUBLICACION EL DESARRQ 

LLAR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACION SE 

VERAN, coao CONCEPTOS DE TERMODniA.:1ICA so 

CIAL. 

•" ..... 
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TE:Rr10;)U1A:1ICA. COi.jCI:PTOS DE LA TERMODI41A~'iICA AL CONOCI:HENTO 

D~ :LA ESTRUCTURA SOCIOECO~!Ot•!ICA (AN':'OLOGIA) .. 

CO~.¡CEPTO DE TRABAJO. LA ENERGIA (FUE::tZJ\ ::n: TRABAJO} EN FISI-

Cl'. Y r::~ L-Z\. ACTIVIDAD BASICA DEL !iO:,mRE (EL TRABAJO} • 

i!E'.DICION DEL TRABAJO: (INTELECTUAL-MANUEL} • VALO!l. DEL TR.l\BA-

JO. 

PROPIEDA,DES Y ESTADO DEL SISTEMA 

SISTE111\S CERRADOS 

EQUILIBRIO D1TER¡m NO FRE~.¡ADO DEL SISTEMA 

¿COHO iHSTINGUER EL CICLO ISOTEfilHCO CASI LSTATICO DEL 

CICLO ISOTERMICO NO ESTATICO? -DIFERENCIAS TER."10DINA

MICAS I:NTRE EL DESARROLLO ESTABILIZADOR DI::L DESARROLLO 

CON INFLACIO~/DEUDA-CRISIS. 

EXPAHSION ISOTER.l!ICA ESPON?Ai'IEOS DADOS EN DETER."1INADAS 

cmmicI01ms. 

TEMPERATURA 

...... , .. 
LA TEl1PERATURA SOCIAL COMO PROPIEDAD INTE?~SIVA (CRITICA) 

··E:L··TEP.M.OSCOPIO O LA ::?UHCION ... D.E1;.. E_S"J;'A;DO. 

EQUILIBRIO T:SRMICO EN LA SOCIEDAD. 

TEre10NETRO DE GAS DE VOLm-mN CONSTANTE o LA TEORI.!~ DEL 

1 
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VARIACION CASI ESTATICA DE LA TEMPERARURA. 

DOS CONCEPCIO:rns DEL MUNDO SOD':'..E L..!\ NATURALEZA DEL CALOR. 

CAPACIDAD CALORIFICA O GRUPOS DE PRESION EN LA SOCIEDAD. 

CALOR LATENTS O EQUILIBRIO ESTABILIZADOR. 

L.l\ TEfü10QUD1ICi\ O LA TRANSFORMACION SOCIAL POR EL CALOR. 

PRIMER PRIHCIPIO DE L..l\ TE~·10DINi\!HCA 

EQUIVALENCIA SOCIAL Y TERtlICA ENTRE CALOR Y TRABAJO. 

EI;JERGIA INTER..'lA DEL SISTE.."!A. 

SEGUNDO PRINCIP ro DE L.l\ TEru10DIHAMICA 

PRINCIPIO DE CARNOT. 

POSIBILIDADES ;JE PREVISION - TECNICAS AVANZADAS uE PLA

NEACION. 

DESAP.ROLLO Y EQUILIBRIO DE LOS SISTEMAS TERL·10DINAMICOS 

E:~TROPIA: VARIACIONES EN PROCESOS ESTATICOS Y NO ESTATI 

cos. 

PROCESOS REVERSIBLES E IRREVERSIBLES. 

ENTROPIA Y PROBABILIDAD. 

TERCER PRL~CIPIO DE L..:\ TERMODINAMICA 

PRI(~CIPIO DE INACDESIBILIDAD DEL CERO ABSOLUTO. 

:::ONCLUSIOt~. 

f .......... , ... 
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LOS LIMITES DEI. CAPITALISMO EN MEXICO 

A CONTINUACIO"N SE ENUMERAN LOS PUHTOS :.!.1'.S SOBRESALIENTES DE DI-

CHO ARTICULO: 

1) UUA "ECOHOMIA !-1!XTA" ES EL RCCOi~OCIMIENTO DE LA I:'-1PORTANCIA 

DE LA CLASE BURGUESA PARA DIRIGIR :CL f'UNl!IONAMIENTO NOR!-1.AL '.:l:SL 

CAPITALIS!-10, ESTO ES, EL PROCESO DE ACUMULACION DI: CAPITAL. 

2) EL ESTADO SOLO PUEDE OBTENER RECURSOS FUlANCIEROS DE LAS SI-

GUIENTES MANERAS: 

3} l.AS Pt:RDIDAS DE LAS E!,lPRESAS y ORGANIS;.ms DE PROPIEDAD ESTA-

TAL SON LA CONTRAPARTIDA DE LAS ALTAS DE GANANCIA DEL CAPI~AL 

PRIVADO. 

4) EL GOBIERNO FEDERAL ANTES QUE RECURRIR A LA OPCION DE ELEílA..~ 

LOS PRECIOS Y TARIFAS EN EL SECTOR PARAESTATAL, HA PREFERIDO 

HIPOTECAR ACELERADAMENTE EL FUTURO, YA QUE EL ESTADO ABSORBE 

EL 100% DEL AUMENTO EN LA CAPACIDAD FINAi\ICIERA DE LA GRAN 

BANCA DE INVERSION. 

5) RESTRINGIR EL FIEl\.NCIAl1IENTO AL GOBIER:m Y DIRIGIRLO HACIA 

LA PRODUCCION Y CIRCULACIOll PRIVADAS, RESUELVE ALGUNOS PRO-

BLE11AS DEL PROCESO DE CIRCULACION DEL CAPITAL, LOS CRCA EN 

.... · ... ,. OTMS,.r;n:; L..~s, F.~.sE~ QUE :r.:s EL m:::RcAoo. 
. .... ~. . ,.. . ' . ' . 

6) EL PROBLEC•ii~ DI: Filli\NCIAl!IE:~TO SE TRl\TA DE LA CAPACIDAD DI:: 
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PRESTAMO DEL CAPITAL FINANCIERO CAPITALISTA, ASI COMO LA 

NECESIDAD DE PRESTAR DEL I:-1PERIALIS~O Y LA NECESIDAD DE PE

DIR PRESTADO POR EL ESTADO MEXICANO. 

7) LA "BANCA NACIONAL,. ES UNA ~tERA FARSA: SE TRA'l'A DE UN VIL 

APENDICE DEL CAPITAL FINANCIERO IMPERIAI,IS'.CA, CUYO LIMITE 

PARA SU CAPACIDAD DE PRESTAMO ES LO QUE ESTA EN JUEGO, Y NO 

TANTO, NUESTRA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO. 

8) LA RAZON ULTIMA DE TODA CRISIS ES LA POBREZA Y LA LI!UTACION 

DEL CAPITALISTA DE DESARROLLAR LAS E'UERZAS PRODUCTIVAS, CUYO 

LIMITE NO FUESE OTRO QUE LA CAPACIDAD ABSOLUTA DE consur10 DE 

LA SOCIEDAD. 

9) LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL ESTADO NO PUEDEN CRECER A 

UNA VELOCIDAD SUPERIOR A LA DEL CRECIMIENTO DEL INGRESO NACIO

N.l\L. 

10) PRETENDER SEGUIR CON LA EXPLOTACION DBL TRABAJO URBANO ES YA 

IMPOSIBLE CUANDO LA EXPLOTACION DEL TRABAJO RURAL 

DO LOS LL."lITES. 

HA P.EBAS~ 

11} EL CREDITO PUBLICO Y EL CREDITO PRIVADO SON EL TE:i:lHOMETRO ECO

NOMICO POR EL QUE SE PUEDE MEDIR LA INTENSIDAD DE UNA REVOLU

CION. EN LA ME::> IDA EN QUE AQUELLOS BAJNI, SUBEN EL CALOR Y 

LA FUERZA CREADORA DE LA REVOLUCION. 
. ~ . 
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ASUNTO: Planteamiento del Origen y Metodo 
logía del trabajo a ~ealizar. -

Desde finales de 1976, un grupo de Ingenieros Qu.únicos de la UNAM, 

sensibilizados por la problemática del país, inici6 la implementa-

ci6n de la carrera de Ingeniero en Alimentos en dicha Universidad. 

Siendo inobjetable que nuestra estructura eccn6.~ica adolece funda-

mentalmente de medios de producci6n -bienes de capital-, punto n2 

dal de la característica de economía subordinada de desarrollo re-

lativarnente tardío, se presenta ante la actual generaci6n, una pro 

funda dependencia tecnológica en donde la problemática: [recursos 

naturales -energéticos/alimentos-] / )recursos hlli~anos -composi 

ci6n orgánica de la poblaci6n-] , posee características específicas 

que hace de México un país con un~ realidad que puede devenir en -

diversas alternativas disímbolas unas de otras, conjugándose éstas 

con su relación externa, tanto hacia el Norte co~o Centroamérica, 

con peso específico en el concurso global internacional, e internas, 

en donde la característica de la lev del desarrollo desigual v com

binado está vivamente presente. A intentar incidir en la problemá-
-;: ',•' . . . 

tica del desarrollo se avoc6 la carrera, provocando nuevas altern~ 
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tivas de desarrollo y creaci6n de bienes de capital, de tecnolo

gía afin a nuestro marco histórico que _intenten seriamente variar 

su rumbo. 

Ante lo claro de los objetivos, en mi calidad de pasante de Ingeni~ 

r1a Química deciui integrarme con el firme propósito de coadyuvar 

modestamente al fortalecimiento del profesionsita de la Ingeniería 

de Alimentos, encontrando de esta manera la forma más adecuada de 

aplicar la Economía a una área t€cnica, habiendo decidido con el -

tiempo, producto de la ingente necesidad académica que se presenta 

a1 impartir cl"ses en Cu~utitlán, llevar a cabo el presente traba~o 

como una forma de servicio a la carrera y, a su vez, como consolid~ 

ci6n concreta de mi práctica teórica en el área Econ6mica. 

Con dicha dualidad académica, inicié mi colaboración el grupo de IB 

geniería de Alimentos en calidad de Técnico Académico, impartiendo 

a su vez clases de Economía en diversos semestres de la carrera. 

El esfuerzo inicial, impresionante y significativo del grupo de ini 

ciados de la carrera de Ingeniería de Alimentos por integrar los as 

pectos socioeconómicos de la ciencia a la carrera, marca un hito 

histórico en el avance global y científico del método académico en 

la concepción de ~uestro pa!s, sin embargo, no soslayando inexperieE 

cia como participación directa, este esfuerzo resulta bajo la actual 

perspetiva, mucho más mecánico que realmente integrado. Estando -

plenamente convenido de ell.o · a través de la .p.r-áctiaa acad.funica y -de· 

diversas prácticas en el Estado que me han permitido tener una ma-
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yor visi6n del conjunto, cuatro años después se convierte est¿, -

trabajo en mi principal inquietud teórica: COADYUVAR A INTEGE-~~. 

BAJO LA CONCEPCION DE LA TEORIA GENERAL.Di:.; LOS SISTEMAS, LOS 220-

GRAMAS DE LA CARRERA DE INCENIERIA DE ALIMENTOS GE..~ERANDO, A ~.::; 

VEZ, DIVERSAS ANTOLOGIAS QUE SIRVAN DE GUIA UNIFICADORA DEL L.2!~-

GUAJE Y GLOBALIZADORA DE LA REALIDAD, buscando lograr crear c:.:>mo 

EFECTO DE CONOCIMIENTO TECNICOS con instrumentos capaces de apre~ 

der la realidad, buscando que obtengan un instrumental teórico de 

carácter multidisciplinario e integral, CAPACITADOS PARA CREAB. NUE 

VAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO. 

De esta manera se busca que la METODOLOGIA surja a partir del len-

guaje y conceptos que el ingeniero utiliza alrededor de la proble-

mática alimentario-técnica; con el fin de que pueda ir ligando y -

estructurando en un todo el conocimiento del mundo, con conce?tos -

básicos que surjan de buscar y demostrar que los fen6menos so-eiales 

que vivimos son a su vez representativos de los problemas que en el 

área técnica resolvemos; concibiendo a la INGENIERIA DE PROCESOS -

como el ingenio aplicado a concebir y a entender éstos por e':.apas, 

con diversas variables, con rupturas y avances, con aparatos que --

funcionan y se crean, que tienen diversos modos de actuar, que pue-

den ser retroaliwentadores o destructivos, útiles o menos útiles; 

productivos o comercializadores; productivos o comercializadores; -

políticos, econ6mcios o de comunicación que, en resumen, lo que el 

hombre crea, pudiendo estar el hombre "dentro" o no, tiene se.~ejan-
. l -~ 

zas y puntos de identidad. .. • . ~ . \ :.... ~· ~' 

~l ~~esente trabajo pretende ser la sistematización de diecisi~te -
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años de formación académica, en donde se interseccionan diversas 

prácticas políticas, jurídicas, docentes¡ que profundizan en dos 

aspectos básicos de la ciencia -técnica y social- cristalizando 

en la presente etapa con la aplicaci6n concreta de la Teoría Gene 

ral de los Sistemas y, por lo tanto, una guía de estudio dirigida 

a los Ingenieros en Alimentos con mensaje a los Economistas. 
___ ,,._ 
\.:JU.J..a.1 

porque pretende enriquecer la línea, de qué es lo que se pretende 

aprender académicamente de una área aparentemente ajena ~Economía-

en una carrera técnica. Mensaje,_ pues resulta ineludible para el 

economista que tenga, no s6lo una visión aparente de conjunto de la 

sociedad, sino científico de ésta. 

ranto en la presentaci6n bosquejada, tanto del índice como de la -

bibliografía, se plantea el análisis del SISTEMA en México como p~ 

ciodizaci6n del mismo, sus mecanismos externos e internos (end6g~ 

nos y ex6genos) que lo conforma; a los alimentos como SUBSISTEMA del 

;ni~mo en sus diversas etapas de producción, distribución, cambio y 

=onsumo; el papel del Estado en la conformación del desarrollo del 

.3ISTEMA, de las empresas públicas y privadas, en el campo y en la 

·:iudad; sus fallas y desarrollo como aspectos de la formación de 

APARATOS, sus mecanismos y sus relaciones; formas de desarrollo y 

~)Osibles correcciones; hasta llegar a las alternativas del desarro-

llo y el papel que el INGENIERO EN ALIMENTOS objetivamente está 11~ 

rnado a desempeñar. 

:>e propone la bibliogr~H.·a ·basl.ca· comeilta<la "y' l<i.. ·a:mdliar, ñema por .. 

·:ema; los cuales pasarán a ser la "cabezan de las Antologías, ela~ 

:~adas semestre por sP.mestre. 

1 
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Siendo indiscutible que la Teoría proviene de la sistematización 

de la Práctica; es obvio que el trabajo teórico aparecerá refle

jada la práctica desarr0llada tanto en el sector popular, prin

cipalmente enelcampesino, a~r como ~n el ~stado y diversos Ce~ 

tros de Educación Superior, buscando aportar nuevos elementos -

académicos dentro del marco ya trazado en el presente trabajo. 

Esperando que se considere de utilidad e interés para las auto

ridades de la FES Cuautitlán el presente esfuerzo, teniendo como 

respaldo el concenso general de apoyo por parte de los alumnos 

para elaborarlo, correspondiendo de antemano al interés presta

do al planteamiento, me despido de usted reiterándole la seguri

dad de mi incondicional y modesto apoyo a su gestión. 

Fraternalmente. 

Juan Miguel Vilar Llorens. 
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TERC:Z::R.l\ PARTE 

ESTRUCTURACION DC LAS MATERIAS SOCIO-ECONOMICAS DE LA 

CARRERA DE INGENIERO EN ALIMENTOS, UNA.'1-FES-CUAUTITLA.N 

CON LAS !-lATER IAS TEClHCAS • 

BOSQUEJO. {PUt:TOS 9E REPERENC!J\. !l!!CL:h..LES) .. 

PROGR!\:·1ACION LINEAL 

HIPERPLANOS Y SEMIESPACIOS - (AUTONOMIA RELATIVA DE LA 

CIENCIA CON RESPECTO A LA POLITICA) 

SISTEMA DE SEDIGUALDADES LINEALES - (APLICACION DEL SIS-

TEMA AL CONCEPTO DE INEQUITATIVA DI.':::'T?.IBUCION DEL INGRESO, 

COMO DESIGUALDAD LINEAL, O SEA, EN FOR:-.iA ESQUEMATICA Y 

APROXIMADA EN LA ESTRUC'fURA ECONOMICA ACTUAL DE HEXICO) 

VALOR MAYOR Y MENOR DE LA FOR.'1A ElJ EL POLIEDRO (APLICACION 

SOCIOECONOMICA DEL CONCEPTO EN LA INGENIERIA DE PROYECTOS, 

VISTOS ESTOS NO ES ABSTRACTO SINO APLICADOS) 

TRANSFO~·lliCIO:·F:E:'•E DESIGUALDADES EN IGUALDADES (APLICACION 

DEL !'10DELO HATENATICO AL PAPEL TRANSFOID1ADOR DE DESIGUALDA-

DES DEL HJGENIERO E:·l ALI~1ENTOS - ACERCA DE LA DIVISION DEL 

TRABAJO M.:umEL E INTELECTUAL) 

.. ·- . , ' ' .. 
TRANSFOR:·!ACIONES I::>ENTICAS DE UN SISTEllA DE :Ecul.crÓNI::'s Al.üt!'--. ·· · 
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BRAICAS LINEALES (EL PORQUE no SE PUEDE VI:R LINFAL!1ENTE 

LA F.STRUCTUI'ui. ECONOMICA, A MENOS QUE SOLO SE QUEDE ESTA 

VISIOI~ C0:.10 ESQm:::-tA, VIENDO EL PAPEL PARALELO Y POCO EFI-

CAZ DE "PLANES LINEALES" COMO I:L SA:1, FONEP, BANRUAAL, 

ETC, E4~ LA SOLUCION ALIMENTARIA DEL PAIS) 

TRANSPORTE; RESOLUCION DEL PROBLEMA DEL TRANSPORTE POR 

EL CRITERIO DE COSTOS. ELECCION OPTIHA. 

RESOLUCION DEL PROBLEMA DEL TRANSPORTE POR EL CRITERIO 

DEL TIE21PO. . (DIVERSAS :_lfANERAS DE CALCULA~ EL VALOR POR 

OFERTA Y DEMANDA (COSTOS) O POR TRABAJO INVERTIDO (TIEH

PO), Ei~ EL AREA DE LA DISTRIBUCION (TRANSPORTE) 

PROBLEMAS DE EDUCACION DE LA FISICA-tIATEMATICA 

REDUCCION DE LAS ECUACIONES EN uErtlVADAS PARCIALES A LA 

FORMA (CLASICA) EN EL CASO DE DOS VARIABLES INDEPENDIEN-

TES. 

(MODELOS NATEHATICOS QUE ANALIZAN DE MANERA AUTONOMA 

EL CASO DEL DESARROLLO EN EL Cür1PO Y LA CIUDAD (PRODUCCION-

-CONSUMO DE ALIMENTOS) DENTRO DEL MODELO CLASICO DE ECONO-

MIA) 

..... • . 
METODO !>E .L.\~ .~MCTERISTIC.n.s. 
, .. • ..... 

:.1ETODO DE SEP.r.RACION DE LAS VARIABLES. 

.. ~ . " 
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CW\.RTA PA~TE 

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS. FINAL DEL PROCESO DE PRODUCCION DEL 

MISHO A TRAVES DE LA ESTRUCTURACION DE IAS ~1ATERIAS SOCIO

ECONO~IICAS, CON LAS TI:CNICAS. NIVELES DE SERIACION DE UNA 

AREA CON LA OTRA. 

QUINTA PA.~TE 

CONCLUSIONES 

PAPEL DEL INGENIERO DE ALIMENTOS COHO AGENTE TRAi-l'SFOR.:t!..DO:U. 

DEL DESARROLLO EN MEXICO. 

TIEHPO DE DURACION: 4 MESES 

FECHA APROXIMADA DE ENTREGA¡ ADRIL - :!AYO DE 1933 • 

. ... ,···· . , • • -·· ,,j•· · .• 
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