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palmente. en el académico; y asimismo a la Escuela 
Nacional de Economí<i en donde ademi1s de estar ad
quiriendo, conocimientos teóricos y prácticos de
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ADVERTENCIA AL LECTOR 

El frío análisis científico de realidaqes, que -
significan el sufrimiento y la explotación, de -
un gran número de semejantes, como joven nos es
muy difícil, nuestras formas de pensar, nuestra
actitud de lucha por la existencia de un sistema 
justo, la imposibilidad de mantenernos ecuánimes 
ante el hambre, el desempleo, el intercambio de
s igual entre ricos y pobres, nos influye constan 
temente. 

En este trabajo pretendimos, ver las cosas como
son y no como nos gustaría que ellas fuesen, tr~ 

tamos de dominar nuestros impulsos y señalar los 
hechos sin calificarlos emotivamente; tal vez la 
gran pasión que nos despierta el contemplar el -
drama en el cual viven las mayorías del mundo,-
pudo haber influido en ocasiones, pese a nues -
tros esfuerzos por evitarlo; pensamos que al má_r 
gen de la actitud política, están los hechos y -
fistos son el centro de nuestro inter~s. 

El tener amor por el derecho, no .implica el des
precio por otras importantes ciencias sociales,
en esta tesis de Derecho hemos' tenido que dar un 
papel de gran importancia a otroo aspectos, esp~ 

cialmente al aspecto económico, ya que consider..§_ 
mos que sin el estudio del problema infraestruc
tural sería van0 todo estudio jurídico, o este se 
convertiría en una mera especulación formal. 

La esfera en la cual nos movemos es. la de lo 
real, la del ser; y nunca en la de lo formal o -
de lo del deber ser; hemos por ello, evitado pro 
fundizar en aspectos propios de trabajos "jus ni 
turalista" o "jus positivistas", y hemos seguido 
la visión sociológica del derecho, utilizando CQ 

mo instrumento metodológico el materialismo his
t6rico. 

Dado lo amplio del tópico, most:ramos un afán si_!!! 
plemente ejemplif icat ivo, nunca pretendimos ago
tar cada uno de los puntos, sino sólo ejemplifi
car ciertos criterios, a nuestro juicio importan 
tes. 



VII 

Utilizamos generalmente como muestra de pais im
perialista a los Estados Unidos, que es el más 
claro ejemplo actual; y de país dependiente el -
nuestro, aunque México, no es de los mas repre -
sentativos e incluso goza de privilegios espec~ 
les, por los cuales incluso en ocasiones se tran..§. 
forma en un país sub-imperialista. 

La terminología la hemos ewpleado con mucha fle
xibilidad, alejándonos de rigorismos, y así uti
lizamos la palabra monopolios, refiriéndonos a -
grandes concentraciones de capital y no a su sen 
tido extricto de una sola empresa que controla -
toda la oferta en un determinado producto. Igual 
mente no hiciJl1os diferencias entre empresas 
transnacionales y empresas multinacionales, ya -
que aunque existen algunas diferencias (como ·- -
ejemplo la primera está formada con el capital -
de una sola nacionalidad y sea estable después -
fil~ales en otros países vrg~ la General Motors, 
y la segunda se forma desde el principio o post~ 
riormente con capitales de distintas nacionalidE_ 
des vrg. Los aviones concorde de capital ingl~s
y francés) en lo esencial, o sea en ser grandes
concentraciones capitalistas que operan en dive~ 
sos paises, son iguales. 

En el campo internacional los cambios son conti
nuos, los acontecimientos suceden con tal velocj 
dad por lo cual es muy difícil 0star "al dia ", -
en el tiempo transcurrido en pasar a limpio este 
trabajo se han presentado hechos que no hemos -
consideradó, e igut:1lmcnte creemos factible se -
realicen algunos cumbias o hechos posteriores, -
en el tiempo en el que se hagun los trámites bu
rocditicos. Por ello tr<ltamoo en gcnerul do cup
tiff lur.> teme.Jane Í.•Hi m.'i:; <.JCncr.LilofJ. 

Lrw cr'.it.Lc;1:; ül !; i.ntumu, no ost~n rn1c<1111inilr1<1H a
dcc ir que tal o cu<1l sis tamil es pom: o mejor; no 
estamos ¡¡bogando por un sistema determinado lla
mense corno se llame, sino únicamente observc:mdo
los hechos,' salirnos de este campo sería salir -
nos del ca1n'po científico. 

Sabemos que los temas tocados son muy discutible, 
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y que nuestros puntos de vista lo son aún más,
nuestro pensamiento no es dogmático y aceptamos 
la posibilidad real de que muchos de los crite-

.rios aqui expuestos sean totalmente erróneos, -
no creemos tener una verdad absoluta, sino sim
plemente nos consideramos en búsqueda, y esper~ 

mos, con el tiempo llegar a superar y mejorar -
estas ideas, pues sería sintoma de que nos ace¿;: 
camos un poco más al conocimiento de la reali -
dad del cual aún estamos muy alejados. Esto nos 
obliga no sólo a aceptar el hecho que otras pe.!_ 
sonas piensen en forma distinta, sino tratar de 
conocer, de analizar sus argumentos y de auto -
criticar y cuestionar los propios. 

Dejamos a los sinodales, y a los demas lectores 
(si es que los hubiera) la facultad de disentir 
totalmente con lo aquí planteado, y agradecemos 
toda corrección, todo señalamiento de yerros, -
de los que somos concientes está plagado este -
trabajo,· al que no consideramos un fin sino un
interrnedio, como algo que tiene que superarse. 

. .. 



PRIMEAA PARTE: 

EL IMPERIALISMO MAXIMUN DE EXPLOTACION 

" .•. El imperialismo significa mucho 
más que l<i mer.a explotación de 
los países pobr0.s por purte de los 
ricos. Encierra todo un sistema soci~l 
apoyado en la explotación y en la viole.!} 
c~.a, toda una munera de pensar acerca del 
prójimo. Los guetos estadounidenses, 
las injustici<is raciales, las flagrantes de
sigualdades de nuestra sociedad industrial, 
son productos tan legítimos del imperialismo 
como lo es el apartheid en sudafrica o la 
infame matanza de aldeanos en Vietnam." 

FELIX GREENE 



CAPITULO I 

CONFIGURACION DE LA ACTUAL SOCIEDAD INTERNACIONAL. 

1.1 Importancia de las Relaciones Internacionales. 

"Más de una vez pensamos que nuestro planeta se ha vuel. 

to pequeño. De la inmensa planicie rodeada de misterios 

y escenario de guerras y amores de dios'es y dé genios,

el mundo pasa a ser la esfera inmensa en la que el mio

pe anteojo de Galileo es incapaz de separar la verdad -

de las mentiras y leyendas con que los exploradores aso.m 

braban a los burgueses de aquellos pequeños pueblecitos 

que pomposamente se llamaban así mismos "ciudades". (1) 

Los viajes del Dr .. Kissinger, el hambre de los pueblos

Africanos, la lucha en Asia, la brutal represión contra 

los pueblos hermanos de Sudamérica, ya no pueden ser -

una simple noticia de periódico. Los problemas diarios, 

el alza de los precios, la contaminación, ] a influencia 

nociva de los medios de comunicación, son de origen in

ternacional. Cada vez más, somos ciudadanos de un sólo

planeta y nuestras decisiones pueden afectar a todo el

géncro humano. 

En este contexto, el esl:udio de las. relaciones interna

cionales tomn cada vez más importancia. El jurista, así 

como todo hombre interesado en los f en6menos que af ec -

tan a los seres humanos en sus relaciones entre si, ti~ 
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ne la obligación de comprometerse en el estudio de ese-

mundo, dramático en ocasiones, que es el de la Relacio-

nes Internacionales en todos sus aspectos: Juridicos, -

Económicos, Sociales, Psicológicos, etc. 

1.2 Complejidad de los Fenómenos Internacionales. 

El campo internacional es enormemente apasionante, por-

ello las discusiones abundan1 ya que aun los faltos de -

estudio y meditación tienen ideas arraigadas, las cuales 

en la mayoría de los casos son absurdas para el cientifj, 

co. 

Los fenómenos internacionales son enormem~nte complejos, 

el Dr. Seara Vázquez, compara su dificultad con los fenQ 

menos de la f isica guanti'ca1 o atómica, por ello para --

una comprensión cientifica de las relaciones internacio-

nales, que nos aleje de las indtiles discusiones bizantj, 

nas, necesitamos seguir un método de estudio. 

1.2.1 El problema del métod0. 

Balmes escribe: 

"El perfecto conocimiento de las cosas en el
orden científico forma los verdaderos sabios; 
en el' orden práctico, para el arreglo de la -
conducta de los asuntos de la vida, forma los 
prudentes; en el manejo de los negocios del -
Estado, forma los grandes políticos; y en to
das las profesiones es cada cual más o menos
aventaj ado, a proporción del mayor o menor C.Q 

nocimiento de los objetos que trata o maneja" 
(2) 
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. La forma para obtener conocimiento es el método; el --

cual es in1prescindible en todo trabajo de indole cien-

tífica. El método es el camino, la ruta, el procedimie.rr 

to ordenado y lógico seguido para descubrir los conoci-

mientas verdadero~ de una ciencia. (3) 

En las ciencius existen muchos métodos, analitico, exp~ 

rimentales, deductivo, etc. En las relaciones interna -

cionales existen también muchos métodos, los cuales se-

pueden dividir en dos grandes ramas; los históricos y-~ 

los matemáticos; sin profundizar en ello, consideramos-

que el mejor método es aquel en el cual encontramos el-

instrumental neces~rio para conocer la realidad. 

Generalmente, tienen que combinarse varios métodos para-

comprender los diversos fenómenos internacionales, sin -

embargo considerarnos como el mas adecuado, aunque no el-

6nico el método dialéctico. 

1.2.2 El Método Dialéctico. 

De Eli de Gortari tomamos lo siguiente: 

"El método científico es el procedimiento
planeado que se sigue en la investigación 
para descubrir las f·orrnas de existencia -
de los procesos objetivos, para desentra
ñar sus conexiones internas y externas, -
para generalizar y profundizar los conoci 
mientas asi adquiridos, para llegar a de
mostrarlos con rigor racional y para com
probarlos en el experimento y con las téQ 
nicas de su aplicación". (4) 
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Del método dialéctico se podría escribir mucho, pero P-ª 

ra este trabajo de investigación sólo apuntamos algunos 

detalles. 

El descubridor de éste fue Hegel, siendo perfeccionado

posteriormente por Marx y Engels. 

La dialéctica se base en los principios de tesis, anti

tésis y síntesis. 

"El método materialista dialéctico es la síntesis, tan

to histórica como sistemática, del m6todo deductivo-la

tesis, del método inductivo- la antitésis - y de la con 

tradicción entre ambos". (5) 

"La ley de la contradicción en las cosas es decir, la -

loy de ·la .¿nidad de los cc.ntrarios, es la ley más fundE_ 

mental de la dialéctica materialista". (6) Esta concep

ción del mundo nos enseña fundamentalmente a observar y 

analizar eí movimiento de los dontrarios en las distin

tas cosas y puede aplicarse perfectamente a las Relaci.Q 

nes Internacionales. 

Marx tomó la concepción directamente de Hegel, 

el cual considera al Mundo (la idea) como desarrolland~ 

se del Ser (No conciencia)• Y a la conciencia (no ser), -

siendo respectivamente tesis y antitésis. Al poner Marx 

la dialéctica sobre sus pies consiguió la nomenclatura

hegeliana, en este caso por contrarios debe entenderse-
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"diversos" urg. El Agua n2o está compu,esto de Hidrógeno 

y Oxigeno para Marx son contrário. 

Stalin hizo resaltar, estas caracteristicas de la dialéQ 

tica: 

a) "Considera a la naturaleza como un todo 
articulado y único, en el que los obje
tos y los fenómenos se hayan 6rganica -
mente vinculados unos a otros, .depend¡m 
unos de otros y se condicionan los unos 
a los otros". 

b) "considera la naturaleza .... como algo
que se renueva y se desarrolla incesan
tmuente". 

e) "Examina el proceso de cambios cuantit~ 
tivos insignific~ntes, a cambios cuali
tativos profundos y radicales. 

d) "Supone en los objetos de la naturaleza, 
la¡existencia de contradicciones inter -
nas". (7) 

Lo más imp0rtante en lo anterior para las relaciones in-

ternaclonales es la idea de cambio. Se ha dicho que en -

las relaciones internacionales 111 10 único que no cambia es 

el cambio". 

Otro aspecto importante de est,e método es la importancia 

que le da a la historia, eximinando ésta a través del m~ 

terialismo histórico. 

"En este método, la observación dinámica de la ·historia-

resulta un .elemento importante no sólo pa1·a explicar al-

mundo, sino para transformarlo, pasando de lo simple a' lo·-

complejo". (8) 



;\ 

6 

Por último, para la dialéctica, no hay nada absoluto. 

"Absoluto" quiere decir que no está sometido a ninguna 

condición, por lo tanto, que es universal, eterno, per

fecto" (9). La dialéctica dice que nada escapa al cam -

bio, al movimiento, a las transformaciones de la histo-

ria. 

Engels escrilie: Esta filosofía dialéctica acaba con to

das las ideas de una verdad absoluta y definitiva y de

un estado absoluto de la humanidad, congruente con aqu~ 

lla. (10) 

l.3 Breve visión Histórica. 

con las consideraciones anteriores podemos entrar ya a-

· examinar el "incitante" mundo de las relaciones intern.s_ 

cionales. 

Seria muy útil para comprender a la sociedad internacio

nal actual) recorrer el sendero de la historia desde la

sociedad esclavista en donde se encuentran ya interesan

tes relaciones entre distintos pueblos.y pasando por la

feudal, la precapitalista y la capitalista hasta que 11~ 

gáramos al momento que nos toca vivir. Lamentablemente -

ello no es objeto de este trabajo, conformémonos con ha

cer unti breve referencia al pasado inmediato. 
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"La sociedad 1nternacional actúal -señilla ·el doc -
tor Seara Vázquez, se configura a partir de la.-
terminación de la Segunda Guerra Mundial con sus
caracteristicas tipicas. Es verdad que se pueden
y deben cstudia·r· algunos fenómenos previos (comu
nismo soviético, nac~onc:1lsocialismo y fascismo) -
paru entender los origenes de algunos elementos -
protagonistas de la política inte~nacion~l actual, 
pero eso si se desea comprender el porqué, ya que 
para saber el cómo, basta la segunda postguerra. 
'(11). ' 

El 7 de mayo de 1945 el' alto mando Alemán se rindió in-

condicionalmente. Las dos bombas atón1icas lanzadas en -

Hiroshima el 6 de agostb y en Nagasaki tres dias des --

pués1 obligaron al Japón a rendirse el 14 de agosto. (12) 

Con ello finalizaba un dramático episodio de la histo -

ria humana. 

La contradicci6ri entre capitalismo y socialismo tenia -

que agudizarse. "La· conclus.ión del conflicto bélico de
l 

1939-1945 lleva pronto a la disolución contra natura en 

tre las democracias occidentales y las socialistas (14). 

"La suspensión de hecho en la prosecución de la tarea -

de arreglos de la paz en 1947 y el advenimiento del pe-

ríodo de la "guerra fria" perpetuó en los años de la 

postguerra un nuevo equilibrio de poder en el murn~o" 

(15) .Equilibrio dialéctico basado en la lucha de contr~ 

rios entre la Unión Soviética y los Estados Unidos ya -

que estos son los únicos con capacidad económica y mili 

tar para tomar decisiones con relativa libertad. 

"En vez <le "un mundo" iba haber ahora dos, mutuamente -
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antagónicos y tratando deobtener ventajas de cualquier 

conflicto que surgieru" (16)¡ el resto de los paises -

sólo podían humillarse y recibir órdenes de "Casa Bla.!}. 

ca" o del •'Kreml in'~ La neutralidad era imposible. 

Habia varias razones para ello: la deplorable situa 

ción económica, herencia de la guerra en los otros paJ: 
i 

ses; la carencia de una tercera potencia •••• pero la -

principal es una terrible arma: la bomba at~mica. 

"A partir de agosto de 1945, se supo que los Estados 

Unidos tenian el secreto de la bomba atómica, y por un 

tiempo, sólo ellos lo tuvieron, Si bien esto incremen-

tó enorment'e su prestigio en el' mundo, también ocasio-

nó mayores resentimientos y temores de la Unión Sovié-

tica. En septiembre de 1949, el' presidente Truman anu.!}. 

ció que se sabía que había ocurrido una explosión ató-

mica en la Unión soviética. De ahi en adelante, el - -

equilibrio del poder, en lo que se refiere a la más --

mortífera de las armas, se estableció. Esta igualdad-

ocasionó temores aún mayores, entre otros pueblos (17). 

Para Jean Lacourture, la principal consecuencia de la-

gran guerra de 1939a 1945 es "un hundimiento del poderío 

europeo en general" ••• Al finalizar la guerra, Alemania 

quedó totalmente aplastada, Francia desmoralizada y divj, 

dida y Gran Bretaña con graves amputaciones en su pode-

río. De los /escombros de Europa 'emergieron los Estados-
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Unidos y la Uni6n Soviética como grandes SJ perpotencias" 

(13) • 

Esa bipolaridad dialéctica, no dur6 mucho tiempo incolúm 

ne. Dos fenómenos socavaron los cimientos del maniqueis-

mo internacional: 

1) "El surgimiento de nuevos países a la vida indepen --

diei1te, con un fuerte sentimiento nacionalista, nacj 

do del;¡¡ descolen izaci6n" ( 18) • 

2) "El resquebrajamiento de lo~ bloques" iniciado por la 

Yugoslayia de Tito e.n 1948 y proseguida por China; 

quien acusó de revisionista a la Unión Soviética de -

,Truschov, por el lado oricnt:!al, y ~ Fruncía del gene-

ral De Gaullc;. 

En relaci6n con el primero de estos puntos, tenemos que-

·referirnos a lo que se ha dado 'en llumar "Tercer Mundo", 

término con el cual se pretende integrar a un grupo de --

países muy distintos entre sí, Unificados en un princi -

pio ep una ·actitud negativa: el rechazo a la disciplina-

bipolar, que con el tiempo de actitud politica se tornó -

en conciencia de unificación por una dram~tica situación 

económica: El subdesarrollo. Estos países denominados de 

muchas maneras (no alineados, neutralistas, no comprome-

1 
tidos) eran' y son un conjunto de paises en los cuales en 

contrmnos una gran diversidad de tendencias, de realida~ 

des económi¡::as y sociales, etc. "Incluso el grado de in-
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dependencia de los países del tercer mundo era sumamente 

variado, y podían distingujrse a los pro-occidentales --

(Costa de Marfil, República Malgache, Tailandia, etc,etc) 

y los pro-orientales (R.A.U.)(Tanzania, Argelia, etc,etc,) 

en posiciones que a menµdo cambiaban. 

Otros dos fenómenos importantes son: 

a) La integración de Europa Occidental, Seara señala: 

"Rota la disciplina de bloque, los Estados se li
beran un poco de las ataduras políticas, y pueden 
responder mejor a los estímulos económicos. Los -
procesos concentracionistas internacionales se f~ 
cilitan así, y lo que aparecía al principio como
un renacer del nacionalismo es, en realidad, el -
establecimiento de las condiciones necesarias pa
ra su desaparición definitiva.'U9) 

1 

Y así por el tratado del 18 de abril de 1951 se forma la 

Comunicad Europea del Carbón y del Acero (CECA) que se-
¡ i ' 

ria el cimiento para llegar en.1957-1958 a la creación de. 
' 

la comunicad Económica Europea, con lo cual entra al es-

cenario político otra potencia. 

Y el acelerado desarrollo económico de Japón. 

Con esto llegamos a un mundo de "cinco escopetas y más -

de cien patos", cinco potencias Estados Unidos, la URSS, 

La comunidad Europea, China y Japón por un lado y dialéctj 

camente del otro, un conjunto de países dependientes fi-

nanciera, industrial y tecnológicamente. con ello, ·y sin 

haberse resuelto la contradicción entre Capitalismo y So-

cialismo, se presenta en el campo de las relaciones inte_E 
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nacionales otra contradicci6n!entre países ricos o imp~ 

rialistas y países pobres o dependientes. 

"El problema central de finales del siglo. XX parece ser-

el de las relaciones entre países ricos y países pobres. 

Las naciones ricas, entre las que se debe contar ahora -

con la Unión Soviética, deberían encontrar el medio de -

no hacer la guerra e incluso cooperar". (201 

1.4 contradicciones y tendencias fundamentales. 

La dialéctica nos señala que en cada fenómeno se presen-

tan múltip~es contradicciones pero no todas las contra-

dicciones tienen igual importancia, hay contradicciones -

secundarias, particulares; fundamentales o básicas, y --

principal. •rambién por dialéctica, sabemos que todo está 

en cambio y por ello lo que en un momento es una contra-

dicción fundamental en otro puede ser secundaria o vice-· 

versa. En el campo de las Relaciones Internacionales se-
' 

nota muy claro lo anterior y vemos que existen contradiE 

ciones entre países Capitalistas y Socialistas, entre p~ 

tencias capitalistas entre sí, entre socialistas entre '-

sí, etc., y aunque son varias las contra 

dicciones y tendencias, vemos como esta en el fondo -

, de todas~ ellas presente .' la contracción fundamen-

tal de las relaciones humanas: ~a lucha entre poseedores 

y desposeídos, explotados y explotadorés. 
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1.4.1 Lucha dialéctica Capitalismo-Socialismo. 

Pese al resquebrajamiento de "Bloques" del que anterio_r 

mente lrnblmnos, la lucha entre paises capitalistas y S.Q 

cialistas es intensa. 

Estratosféricas sumas se gastan en propaganda, los dis-

tintos sistemas y muchos pensadores que consideran que-

"En el ámbito universal de la sociedad contemporánea, -

la oposición entre los sistemas mundiales del socialis-

mo y el capitalismo integra la contradicción escencial" 

( 21). 

El estudio del sistema de Mercado y el de la Planifica-

ción económica, salen de nuestro tema y nos podria ale-

jar de la objetividad. Y sólo apuntamos dos hechos obj~ 

tivos; en estos momentos Estados Unidos sigue siendo en 

el plano económico el pais más Poderoso del mundo (en -

el plano militar las fuerzas están ec1uilibrada)· y, se -

gundo: La •rasa de crecimiento de la Unión Soviética es-

mayor que la norteamericana; por. ello en un futuro tal 

vez pueda superar fácilmente al pais americano. 

Un autor oc.cidental señala: 

"No existe ningún precedente en la historia 
que permita conjeturar que el actual lider~ 
to económico de los Estados Unidos va a du
rar toda una eternidad. La Unión Soviética
está ~educiendo a pasos aglgantados el mar
gen que aún la separa de nosotros. conque,·· 
de continuar imperando laslactuales tenden
cias, el primer pa í.s del socialismo habrá
superado todos nue::.a' · "'; niveles dentro de -
un corto lapso, y no quedarán ahi las cosas, 
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sino que, después, el mundo socialista en
bloque se adelantará al capitalista en pr~ 
ducci6n total y lo dejará muy atrás en pr~ 
ducci6n per-cápita". ( 22) 

El cuadro del profesor Samuelson en base a Productos N.e, 

cionales brutos de E. u. y de U.R. s. S., nos ilustr~. esta-

situación: 

PN B real 
de 

1960 19' o 1990 20 o 

(los indices están basados -
en el P.N.B. de E.U., toman
do como 100 para 1960, y al
P.N.B. de la U.R.S.S. para -
1960 supuesto como 50) 

Puente. Samuelson Paul A. "Cur 
so de Economía Moderna, Edi : 
ci6n 1972 Madrid,España.Pág.-
934. 

El premio novel en Economia dice: 

"~.unque los Estados Unidos siguieran llevando venta
ja económica il la Uni6n Soviética, si ésta alcanza -
una Tasa de crecimiento muy superior a la nuestra, -
los paises neutrales se verian tentados a imitar el
modcl6 Totalitario" (SIC) (23). 

Mas drárnatica es lu carrera Armamentista, en la que millo-

nes se malgastan con el fin de guardar un equilibrio mili 

tar; u Thant señaló que en 1971 se gastaron 120 mil millo -
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nes de dólares.en ella y recientemente el nuevo secretE_ 

rio de la O.N.U. declaró actualmente que en tres semanas 

se gastaron 14 mil millones de dólares (Excelsior 10 de-

abril de 1974). Se calcula que anualmente se gastan mas-

de 220 mil millon~s de dólares en armas, en cambio para-

los 4,000 millones de habitant~s del 3er Mundo sólo se -

gastan 180~mil millones en educación. 

Estas son las realidades que nqs motivan a pensar si el-· 

hombre -como escribe el Dr. Seara- se trata del homo-sa-

piens 6 como empezamos a temer, le corresponde mejor el-

1 calificativo de horno Stultus. Mas aun1 cuando sabemos que 

ambas potencias tienen armas mas que suficientes par.a d.§. 

jar sin vida al planeta tierra. Pero absur.damente el prQ 

greso y el desarrollo industrial, tecnológico, etc, de -

estas potencias se debe al mejoramiento de los instrumen 

tos destructivos. 

1.4.2 Tendencia a 1 la concentración del poder.' 

S.chwarzenbergerr señala: 

"El movimiento acelerado de comprensión de la 
oligarquía internacional es la tendencia mas
poderosa en el mundo contemporáneo. En todos
los anteriore.s períodos de postguerra, los -
grandes poderes tendieron a combinarse contra 
el más fuerte de entre ellos, de quien sospe
chaban 'designios de hegemonia". (24) 

Así como hay; una concentración del capital en eeonomía ( 25) 

( '. 
a la que Marx llama "la ley general de la acumuh1ci6n ca-

pitalista" dxüd:c también una Ley o mas bien una teoría -
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Concentracionista en materia Politica (nacional e inter

nacional) que se enuncia así "TODO PROCESO POLITICO SE -

CARACTERIZA PRIMARIA Y FUNDAMENTALMENTE POR TENDER A LA

CONCENTRAC ION DEL PODER" • ( 2 6) 

Esta tendencia unificadora la encontramos, está presen

te en las distintas páginas de la historia humana, y si 

bien en alguna ocasión como en el feudalismo se interrum 

pi6 y aún se retrocedi6 (:!n comparación con el imperio R.Q. 

mano, un análisis detallado de las contradicciones de 

esos sistemas nos ha;:ían ver, que este hecho, es una ex

cepci6n que confirma la teoría. De acuerdo con ella vivi 

mos aun en el nacionalismo, pero como veremos en su opo¿:: 

tunidad el•estado nacional ya rio responde a las necesid.e, 

des actuales, y se manifiesta una fuerte tendencia hacia 

el regionalismo cuyos beneficios descubrimos en la comu

nidad europea y después se podrá llegar a la Utopía: "El 

internacionalismo". 

En el momento actual, aprovechando como marco de referen 

cia la teoría concentracionista, encontramos lo siguien-

te: 

1.4.2.l Oligargu~a internacional. 

"La sociedad internacional no e·s democrática sino oligá¿:: 

quica, con una oligarquía basada en el poder militar, y

un poco moderada por la rivalidad entre sus dos miembros 

principales. (27) 
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Esta se denota en el campo económico, en el político y -

aun en el jurídico, ya que sólo son unas cuantas poten -

cias las que participan en casi todos los órganos de la-

0,N. u. y principalmente las que tienen la categoría de -

miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

Unos cuantos países tienen posibilidad real de tomar la

estructura económica y política que deseen, de producir

de acuerdo a sus propias necesidades y aun de pensar: el 

resto sólo en la medida en que aproveche ~as rivalidades 

de las potencias puede tener alguna posibilidad de deci

sión. 

1.4.2.2 Zonas de influencia. 

Desde principio de siglo, las grandes potencias han pre

tendido repartirse el mundo, y como si se tratara de un

gran pastel, las potencias Eurdpeas anteriores a la pri

mera guerra: mundial, se dividieron /l.frlc,1 y "·sia. 

Las guerra~ mundiales provocaron grandes cambios, el col_Q 

nialismo se refinó y pasó de político a económico y sin -

ser definitivas aún, so nota que las potencias empiezan -

a tener zonas de influencia en donde su hegemonía es abs.Q 

luta. 

" Estd se ha manifestado en el momento actual, y especial 

mente en la anterior etapa "bipolar" en lo que el Dr. Sea

ra Vázquez ha denominado la doctrina Johnson-Bresniev con -

sistente en: 
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"Las dos mayores potencias de lo que queda de 
los bloques occidental y oriental, se arrogan 
el derecho de :impedir que cualquiera de los -
países colocados en su órbita decidan cambiar 
su formu. de gobierno. No se trata tanto de :i,m 
pedir que se vayan al otro bloque como de que 
dejen aquél en el que se encuentran". (28) 

Las otras potencias también manifiestan intereses especi~l 

mente poderosas en determinadas zonas del globo terráqueo. 

Los acontecimientos de Santo Domingo en 1965 y en Checo:L 

lovaquia tres años después, son ejemplos drásticos del P.Q 

der de una potencia sobre una zona. 

Otra muestra de lo que puede acontecer a un puís dentro -

de una "6rbit¡1" LjUO intento· sin éxito fJU liberación es el 

•..• golpe do estado contra el intento libertario de Salv~ 

dor Allende_ de Chile; hecho en el que encontramos además-

la presenci'a de otra esfera de poder, :importantísima en -

estos momentos: "Las empresas transnacionales" 

1.4.2.3 I,ils poderos;:is instituc;L.2._Qes transnacionales. 

No se puede hacer un análisis objetivo dela realidad inte.E_ 

nacional actual, sin dar un lugar especial :i las grandes -

instituciones económicas supranacionales, transnacionales -

o multinacionales. Estas son bf1sicamente empresas monopo -

listas privadas, que ejercen una gran influencia en el mu_n 

do moderno. •Su poder en ocasiones es mayor que el de muchj_ 

sirnos estados. Sus decisiones pJeaen llevar al caos econó-

mico a muchos paises. Estas institi.iciones las. veremos con-

detalle alguhas páginas adelante¡ 
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1.4. 3 .El imperialismo como contradicci6n fundamental en las 
actuales relaciones internacionales. 

Con este rápido panorama de lw Sociedad Internacional P..Q 

demos concluir lo siguiente: La tendencia politica más -

fuerte es la tendencia a la concentración del poder. El-

poder está en manos de una oligarquia formada por: Los -

Estados Unidos, la Uni6n Soviética, China, Europa, :1ap6n, 

. y grandes empresas desnacionalizadas, que ejercen poder·-

económico en varias zonas del mundo. Frente a esta élite 

de poder formada por un muy reducido número de individuos 

dirigentes de grandes partidos'o de gobiernos, principal-

mente accionistas en potentes empresas etc.) están los pu~ 

blos de todo el mundo. 

Hechos todos ellos que nos llevan a pensar, que aunque la 

contradicci6n socialismo-capit~lismo es aún y seguirá sien 

do muy importante, la fundamental en este momento es la-

contradicción entre pueblos dependientes y grandes impe -

rialistas. 

Hay autores que incluso ya no le dan importancia a la prj, 

mera contradicción y afirman po'r ejemplo, párrafos corno -

•.'l siguiente: 

1
bTAN y Pacto de Varsovia. Dos fuerzas cuya sobrevivencia 

s6lo los nostálgicos se empeñan en mantener, y que nada-

tienen que ver ya con las nuevas reglas del juego mundial". 

(29) 
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Y un hecho que prueba lo anterior es "que la estructura -

económica internacional así como las políticas comercia -

les de las últimas décadas, lejos de fac"ilitar el proceso, 

equilibrado de la comunidad mundial han contribuido aún -

más ampliar las diferencias entre países ricos y pobres. 

(30) 
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CAPI'ruLO 2 

CONCEPTO, ORIGEN Y DESARROLLO DEL IMPERIALISMO. 

2.1 concepto amplio de imperialismo. 

Por Imperialismo se ha entendido generalmente "El deseo-

de un estado de anexionarse territorios más allá de sus-

fronteras o en una segunda excepción "Los intentos de p~ 

netraci6n económica y dominio de los mercados, fuentes -

de materias primas y campos de inversión por parte de un 

estado sobre otro estado, sin que ello implique necesa -

riamente la amllación de la soberania política de estos-

últimos".(!} 

Personalmente pensamos que el imperialismo no es sóla --

una relaci6n estado a estado aJnque sea a través de ellos 

como se manifieste, ya que se dan casos en los cuales una 

sola empresa sea la imperialista en toda una Nación. 

Otra definición similar, es 'la que nos da el 

·maestro Rafael de Pina, el imperialismo e's : 

"Acción de 1un Estado sobre otro, destinada a someterlo a
su influencia, con menoscabo de su independencia en los

~ órdenes Político Económico y Cultural. (2). 

En una segunda i.lcepci6n, considera el Imperialismo como-

"La Doctrina que reconoce el derecho de los pueblos fuer-

tes sobre los débiles, de colocarlos bajo su dominio, sin 

contar con su voluntad". ( 3) A esto nosotros le llamamos -

ideología imperialista, o apologista del imperialismo. 

2.2 Formación y Evoluci.611 .. 
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Hay autores que sostienen que el imperialismo es un fen~ 

meno muy antiguo y nos hablan por ejemplo de imperialis-

mo fenicio, de imperialismo romano, etc. 

En contra de ellos nos unificamos a estudiosos que sefialan 

que el imperialismo actual es muy distinto al de esa época 

1 

ya que las caracteristicas básicas en nuestro imperialismo 

es que es capitalista y monopolista. En el imperialismo en 

contramos dos etapas: el imperialismo colonialista y el iffi 

perialisrno neocolonialista examinémoslos: 

2.2.l Colonialismo. 

"No hace mucho tiempo, la tierra estalla poblada 
por dos mil millones de habitantes, es decir ·-
quinientos millones de hombres y mil quinientos 
millones de indígenas, Los primeros disponían -
del verbo, los otros lo tomaban prestado" • ( 4) 

Con ~sas bellas palabras Sartre describe la taj~nte divi-

sión entre pueblos colonizados y pueblos colonizadores. 

La cual aún no se ha extinguido'totalmente. 

"Las colonias existen desde la antiguedad, pero el colonil! 

lismo alcanzó su apogeo en la época del capitalismo".(5) 

en donde laiexplotación del hombre por el hombre, se refi-

na con el auxilio de la técnica. 

Al colonialismo se le puede dividir 'de distil1tas formas, 

algunos historiadores, basados en elementos económicos lo 

dividen en eres etapas: l) El periodo de Acumulación Ori-

ginaria de capital, que se inicia con el mercantilismo. 

2) La etapa ~orrespondiente al capitalismo premonopolista. 
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y por último el colonialismo correspondiente a la etapa 

monopolista,(6) Y otros lo dividen en dos'en lo que co-

rresponde a la Primera Expansión Europea iniciada en el 

año de 1,500 con las cruzadas, época en la que resalta-

el Colonialismo realizado por E
0

spaña .y Portuga:J. Y'el hech9 

durante la llamada segunda expansión Europea (quesin que ha-

ya cesado aún la primera.' pero si decrecido fuertemente 

por el año 1 800) se inicia a' fines del siglo XIX y a --

p~incipios del Actual, en esta las potencias se re -

parten primero Africa y después Asia como un pastel. 

2.2.1.l Primera expansión Europea, España,Portugal y sus Colonias. 

Tras la romántica historia de Colón y sus Caravelas hubo 

ideas e intereses económicos muy fuertes. Las potencias-

en su afán de obtener el mayor número de metales precio-

sos, ya que' las ideas mercantilistas predominantes en ese. 

momento sostenían que la obtención de esos metales1 era lo 

más importante para la fuerza y riqueza de un país; busc.9_ 

1 
ban nuevas tutas comerciales y así "En esa época cuando -

el oro y la plata eran tan necesarios a la expansión del-

comercio, ésta condujo a su vez al descubrimiento de gra,!! 

des depósitos de ambos metales, lo que a su vez llevó a -

una mayor expansión comercial". (8) 

Un nuevo mundo pródigo en minas ;y de tierras fértiles su_E 

ge en el preciso momento en que 'se refiere de fuentes de-

acumulación de capitales para el desarrollo del poderoso -
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· capitalismc;i industrial. Un Papa ("Alejandro IV) reparte -

el nuevo continente entre las dos potencias católicas, E.2 

paña y Portugal. 

La primera "rivalizó muy pronto con Portugal por la supr~ 

macia Colonial y comercial, ocupando la mayor parte del -

nuevo mundo" ( 9) 

Mientras España y Portugal, siguiendo las ideas erróneas-

del mercantilismo, dieron· mucha importancia a la obten --

ci6n de metales descuidando la producción, o sea, lo básJ. 

co en todo proceso económico; Inglaterra alcanzaba un im-

portante desarrollo con la revolución industrial, fina~ -

ciada por América ya fuese directamente por las Colonias-

Inglesas del Nuevo Mundo o indirectamente por el oro y la 

plata que lícitamente, a través del comercio,o ilícitamen 

te a través de la piratería obtenían de España y Portugal 

y estas potencias a la vez de su~s colonias. 

Sin profundizar en los episodios de este interesante capj 

tulo de ,la hiist:oria, apuntemos que tras tres siglos de d.2 

minaci6n de España y Portugal en ~mérica, el atraso indu.2 

trial respecto de Inglaterra y las luchas populares en el 

nuevo continente hicieron decaer a los dos primeros impe-

rios capitalistas. 

2.2.l.2 Segunda Expailsi6n Europea¡Razoncs econ6micas. 

En el año de 11BOO, alrededor de cuatro quintas partes de

la extensiónídel mundo estaba intocada por el hombre civJ 
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lizado; en '1870 mas de la mitad de la tierra no había si

do explorada por los europeos, pero a principios del si-

glo XX, todo el planeta, con excepción de las regiones e~ 

tremas polares, había sido explorado por los hombres bla.n 

cos y sus potencialidades para la explotación habían sido 

catalogadas. (10) 

A esto llamamos segunda expansión Europea. 

El gran desarrollo logrado con la revolución. industrial -

hizo que aumentara la producción, el problema era vender

lo producido, esta era una s~ria situación dentro de las

grandes naciones industrializadas: la capacidad para pro

ducir había rebasado la capncidad para consumir. Todos t~ 

nían un exdedcnte de artículos manufacturados para los 

cuales no elncont.raban mercados exteriores. 

¿ Donde encontr.:irlos ? 

Había una respuesta: en las Colonias, 

El irracional sistema capitalista, tiene continuamente grl! 

ves crisis/ crisis que sólo provocan el desempleo, el ham

bre, por uri lado, y el desperdicio, la quema de excesos de 

producción 1por otro. Una de esas contradicciones se presen 

t6 a fines :del siglo pasado, y hombres como el colonizador 

y apologista del imperialismo Cecil Rhodes predicaron la -

colonización como medio de lograr que pueblos "inferiores" 

sufrieran por los capitalistas, los males que éstos últimos 

habian producido. 
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Cecil Rhodes decía estas palabras, que nos los pintan de 

cuerpo entero y al mismo tiempo nos reflejan la situación 

a la que nos referimos. 

"Ayer estuve en el East-End Londinense (barriaga 
obrera) y asistí a una asamblea de parados. Al -
oir allí discursos exaltados cuya nota dominante 
era ¡Pan: ¡Pan: y al reflexionar, de vuelta a c~ 
sa, sobre lo que había oído, me convencí más que 
nunca, de la importancia del imperialismo ••• La 
idea que yo acaricio, representa la solución del 
problema social: para salvar a los cuarenta mi -
llenes de lrnbitantes del Reino Unido de una mor
tífera guerra civil, nosotros, los políticos co
lonialistas, debemos posesionarnos de nuevos te
rritorios; a ellos enviaremos el exceso de pobl~ 
ci6n y en ellos encontruremos nuevos mcrcudos PE. 
ra los productos de nucetrae f~bricae y de nuca
tr.a11 mi.na u. 
JU impor..io, lo llu d:i.cho rJi.cmpr.o, un tmil cuont.i.ón 
de ur:L:6111•1<JO. Si. qtwr.oin evil:ilr .li1 (1uor.i:í1 oiv:i.l,
debéi:.i c.:011v<~rL.i.rou un imporinli!Jl:.d:;" (ll) 

Si para salvar, ni siquiera a Inglaterra, sino las ganan-

cias de los grandes capitalistas ingleses (puede aplicar-

se también ,a Capitalistas franceses, alemanes, etc.) se -

tenía que despojar a cientos de' millones de habitantes de 

sus territorios, matarlos o reducirlos a la más inmunda -

esclavitud, para el principal culpable de la guerra Anglo 

Boers (Rhodes) así como para los distintos apologistas --

del imperialismo en esa época y aun en la actual, no im -

porta. 

2.2.1.3 El reparto de Asia y Africa. 

"Estamos tan acostumbrados a ver el mapa de JI.frica colore_§; 

do en varios tonos, para mostrarnos las propiedades terri

toriales de las diferentes naciones europeas, que fácilme:!l. 
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te olvidarnos q'ue no siempre fue así. (12) 

. ' . \ 

·De· todos los continentes era el negro el que no sólo llevaba 

más tiempo con su interior cerrado a los europeos, sino -

también el que mostraba en su historia la mas pobre rel~ 

ci6n en la 'historia del "Viejo Mundo". (13) Este extenso-

y rico continente despertó la codicia de los europeos y e-ª 

da una de las potencias trató de obtener el máximo .de te-

rritorios y población~ 

"En el reparto de Africa,, los mejores territorios fueron
¡ 

obtenidos por Inglaterra"(l4) El hecho que superara a to-

das las naciones del mundo en la revolución industrial, -

significó también que Gran Bretaña se les adelantará, asi-

mismo, en anexarse 'colónias en todos los rincones del pl.e_ 

neta, hasta completar más o menos treinta millones ~e ki-

16metros cuadrados, lo que significa una extensión de ti~ 

rra tan grande como 15 veces la República Mexicana 6 130-

la propia Madre del Imperio la Gran Bretaña •.• La pobla -

ción se acercó a los seiscientos millones de habitantes -

(15). 

Con datos calculados por Hobson '(de 1884 a 1900) las po -

tencias adquirieron: (16) 

p A I s 'l'ERRITORIO POBLACION 
(en millas .2) (habitantes) 

!NGLl\TERRA 3, 700.00' 57 millones 
F'RANCIA 3,600.00 36.5 11 

ALEMl\NI'I l,000.00 14.7 11 

BELGICA 900.00 30 " 
POR'I'UGAL 800.00 9 11 .. • ... 
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víctor Testa dice que en 1076, 252 millones de habitantes 

vivían en teritorios bajo su dependencia económica, y agr~ 

ga como en 1914 la humanidad se departia de la siguiente -

manera: 

Millones de 
habitantes. 

Población de las G P.9 
tenciuu principulcs 

Población de sus colonias 

Población de colonias de
potencias menores 
Población de semicolonias 
(Persia,China,Turquía) 
Población·demás países 

437 

523 

45 

361 

290 

Total 57% de colonias y Semicolonias 

Porcentaje 
total 

27 

32 

3 

22 

17 

Total 17% independiente(considerando a países como los La
tinoamericanos de dudosa independencia). (17) 

A los datos anteriores tendrían que sumarse los referentes 

a las colonias que las potencias señaladas tenían desde a.n 

tes y tuvieron después de los 16 años a los que hace refe-

rencia el c\)adro anterior. 

En el continente "si'1tico las Potencias Imperialistas tam-
' 

bién implantaron el colonialismo, y países enormes en to -

rritoric y población como India o China fueron conquista -

dos y explotados por unos cuantos europeos,al servicio de-

todavia menos capitalistas. 

Sobre la semicoloniznción de China llevada a cabo por los-
1 

ingleses a través de las llamadas "guerras del Opio" Marx-

escribió "la Contr:ibución que China hubo de pagar a Ingla-



AFRICA 

OCCIOENfAL 

FRANCESA 

2.i-l\-

_colonío$ dependientes 

:Prirrtera. Gue.•m. HuV1dío.l. 



29 

terra por .la.infortunada guerra de 1840; el gran consumo 

improductivo de opio, la sangría de metales preciosos debida 

al comercio del opio, la influencia destructiva de la comp~ 

tencia extranjera en las manufacturas del país y la.desmor~ 

lizaci6n de la administración pública, tuvieron dos conse -

cuencias: los, viejos impuestos se· hicieron más,gravosos y .... ~ 

arruinad.ores, y a estos se añadieron otros nuevos •••• "(18) 

Sobre el de India afirma: "Inglaterra tiene que cumplir ·en 

la India una doble misión: destructora por un lado y rege-

neradora por otro. Tiene que destru.ir la vieja sociedad --

asiática y sentar las bases materiales de la sociedad occj, 

dental en l'lsia~'(l9) 

2. 2 .1.4 ·Efectos econ6micos del Colonial·ismo. 

El colonialismo se caracteriza por la explotación irracio-

na11 brutalmente exces~va, de lo·s recursos naturales y de -

los hombres con el fin de obtener el máximo de beneficios. 

La expl,otaC:i6n del trabajo de los indígenas en los que - •· 

antes fueron sus territorios sirvió para que se amasaran -

grandes fortunas.Bertrand·Russell escribe: 

"Los métodos con los que se acumularon estos bi: 
neficios fueron sencillos: a cada pueblo le or
denaban las autoridades traer una cantidad de -
caucho ... si no la traian, les tomaban a sus m_g 
jeros y las retenían como rehenes. Y si ésto no 
daba resultado se enviaban a los pueblos tropas 
aborígenes, compuestas muchas veces por caniba
lcs para sembrar terror matando algunos trabaj,!! 
dores .... con el objeto de economizar cartuchos...,. 
se exigía a "los policías" que trajeran como de 
mostración la mano derecha'del muerto •••• Segú:ñ 
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el cálculo de H.H. Johnson confirmado por otros 
conductos :imparciales, en 15 años la población
indígena se redujo de 20 millones d~ seres a 9-
millones. (20) 

Particularmente interesante como fuente de acumulación de 

capitales fue el tráfico de seres humanos, "los indígenas 

de piel negra de Africa". 

Desde 1441 llegaron los primeros esclavos africanos a Po.f 

tugal y la trata internacional de esclavos comenzó en 

1502, Rolen sobre esta infamante práctica escribe: 

"El impacto económico de la trata de esclavos no pu~ 
de calcularse con precisión. Indudablemente los es -
clavos contribuyeron de un modo muy considerable al
desarrollo económico de occidente al hacer que los -
costos de los salarios se mantuvieran a un nivel ba
jo, incrementándose con ello los beneficios y la fo.f. 
mación de capitales".(21) 

'l si esto era benéfico para Europa, "la trata de esclavos 

resultó muy perniciosa para Africa, aunque sólo sea la r.e 

zón d~ que impidió cualquier otra forma de comercio y por 

consiguiente influyó en el estancamiento económico". (22) 

Además de los per:juicios económicos no se pueden saltar -

los daños culturales, psicológicos etc., sufridos por la-

esclavitud. 

Una descripción de viajes en 18'1'.i, dice sobre la suerte -

de las esclavas Mahometanas: 

"Sólo 'se puede ser concubina o sirvienta, lo que no
es tarl malo.como se acostumbra imaginar. Por lo gen~ 
ral son bien tratadas y se alegran de haber escapado 
de las manos de los infames tratantes, de los qpe se 
dice ábusan de las pobres criaturas cuando no tienen 
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más que ocho o nueve años. A menudo el suicidio 
es la consecuencia de ese trato brutal o el únj 
co medio para huir de él". (23) 

Son muchísimos más los efectos económicos del coloniaje: 

El monocultivo, la falta de desarrollo técnico e industrial 

etc., estos efectos del colonialismo son los que determina-

rán el subdesarrollo, al que analizaremos páginas adelante. 

En nuestro intento de objetividad, (apuntaremos) que de al-

guna forma las colonias obtuvieron algunos beneficios eco-

nómicos con el coloniaje. Un autor africano señala: 

"En la mayoría de las par::.es del continente el unJ: 
co medio de cambio era el trueque; no existía de -
hecho la economía monetaria. Pero ahora se ha in -
traducido un nuevo sistema económico. Millares de
personas ya no tienen que·poseer su propio ganado
para subsistir. 
Puederi vender fiU trabajo y esa nueva clase de indi. 
vid u os que reciben ingresos rnonetar ios es muy pod~ 
rosa 11 .i (24) 

En otras palabras, Africa con el colonialismo ha obtenido-

los 1'beneficios''del capitalismo,' en relación con el sistema 

primitivo y el feudal, anterior'es a la conquista por los -

europeos. 

El at1tor citado: Nclabaningi Sithole concluye un capítulo1 en 

el que examina el papel positivo del colonialismo,así: 

"Hemos' visto que el colonialismo le ha dado a -
Africa una nueva estructura industrial vigorosa, 
una nueva conciencia social y a::on6mica, una VU.§. 

va forma de organizar y hacer las cosas. Nuevas 
destrezas, nuevas concepciones, nuevos sueños y 
v.i.:::iones. Ha creado un nuevo clima, un nuevo ª.!!! 
biente', Ha hechado por tierra múltiples barre -
ras y divis1ones tribiales', linguísticas y e-énj 
cas. Ha sido causante en gran parte, de la uni-
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ficaci6n de las tribus africanas, cuyas divi
siones no les daban fuerza, sino debilidad, 
Ha metido a Africa en la luz internacional y
esto ha sido muy útil para que Africa vaya al 
paso del resto del mundo. Se debe elogiar y -
agradecer mucho a las potencias coloniales eE 
ropeas por todo lo que han hecho para contri
buir a la aparici6n del nacionalismo africano. 
S6lo un ciego no podrá apreciar el hecho de qui:· 
el colonialismo ha fertilizado, estimulado, vi
gorizado y modelado al nacionalismo africano. 
El nacionalismo africano del siglo XX es, sin dE 
da, fruto del colonialismo europeo". ( 25) 

S6lo una comprensi6n dialéctica nos permite entender que 

el colonialismo crea el nacionalismo africano, que es su 

contradicci6n, y lo que movi6 y mueve aún a muchos puc -

blos en Africa contra él. 

En cuanto ~ los juicios de valor: si el colonialismo es-

bueno o malo, positivo o negativo entra en el campo de -

la sujetivitl<ld. 

Nosotros subrayamos el hecho objetivo que el colonialismo 

signif ic6 la muerte para muchos hombres y aún para muchos 

pueblos, y ~¡ue sus efectos econ6micos llegan hasta naso -

tros en donde nos encontramos con que millones de africa-

nos, principalmente niños, están muriendo de hambre en ese 

continente, entre otras cosas por la herencia del colonia-

lismo. 

2.2.1.5 Efectos sociales. 

"El mundo colonizado, en un mundo cortado en dos, la
linea divisoria, la frontera, est~ •indicada por los -
cuarteles y las delegaciones de policía. En las colo
nias el interlocutor válido e institucional del colo
n izado, el vocero del colono y del régimen de opre 
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si6n es el gendarme o el soldado". (26) 

Dos distintas clases de seres humanos abismalmente dife -

renciados: Unos con todos los derechos, los colono.s o co-

lonizadores representantes de los gobiernos y las empre -

sas de la metrópoli, eran ;Los capataces, los patrones, 

etc~, quienes podian decidir sobre vidas y propiedades de 

la otra clase¡ los otros, "semibestias" destinaaos para el 

trabajo forzado son los colonizados, a quienes no se les -

considera hombres y se pretende convertir en casi animales 

hasta donde convenga. 

"Es lo malo con la servidumbre: cuando se dome.e. 
tica a un miembro de nuestra especie, se dismi
nuye su rendimiento y, por' poco que se le dé, un 
hoffibre de corrnl acaba de costar más de lo que
r indc .: Por es tu razón los colonos se ven oblig_e 
dos a dejar a medias la domesticuci6n: El resu_! 
tado ni hombre ni bestia, es el indígena~(27) 

Esta insultante división se pretendió justificar ideol6gi 

camente con' el racismo, ¿Porqué .'. p11es insisten los· racis

tas en sus erróneas concepciones~. La respuesta es mu)· se.!! 

cilla: La Doctrina de las Razas "superiores" e "inft:irio -

res" 1 del derecho de una raza para dominar a otras, justi-

fica las guerras entre las naciones, es decir, sirve de -

justificación ideológica de la politica imperialista.(28) 

El ya citado Cecil . Rhodes (1853-1902) el quehabía acu-

ñado la consigna Cabo-cairo nos dá un ejemplo claro de --

esa forma de pensar al decir lo·siguiente: 
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"Sostengo que somos la primera raza del mundo 
y que, mientras mayor sea la parte del mundo-
que habitemos mejor será para la raza humana . 
• • . Si hay un Dios, creo que a El le gustaria-
que yo pintase con el rojo británico tanta -
parte del mapa de A frica como fuese posible". ( 29) 

Con esa mentalidad es fácil imaginar como vivi.rian social. 

mente los ''inc11genas': tener que soportar el hambre, el - -

exceso de trabajo, la arbitrari_eclad,· ln injusticia, sin -

poclor. hnccr nnda. "JU co.lonizílclo, cuilndo se le tort.urt.1, -

cu<1ndo matan íl m1 11111-jer. o lil violun, no va íl c¡11c":jarn<~ ;1 -

.1<1<.lÍC. J'.:l <jOIJ.i_UL'llO (jllU opr irnc podd_rJ nom!Jr¡ir. CiHJd díü GO-

misiones de (;ncuostu. y do informución. A los ojos clel co-

loniz;Jclo, esus comisiones no existen. Y de hecl10, ya han Pi!. 

sado siete ,af\os de c.rimenes en .Argelia y ni un sólo francés 

ha sido presentado a un tribunal francés por el asesinato -
1 

de un argelino" . 

• 2.1.6 Efectos pol1ticos. 

El colonialismo creó rivalidades las cuales llevaron al 

mundo a la guerra mundial. 

Dollot señala: 

"Asia y !\frica, a partir de 1887, se convertía 
cada vez más en objeto de rivalidades y mate -
ria de acuerdo entre potencias, todas las cua
les repercutían sobre el tablero europeo". ( 30) 

En lugares tan grande como China, no hubo mayor problema 

para clue las potenci.u.s se repart-.ieran las zonas de influen 

c ia, pero en r'i1mb io exi:::ticrü11 <'.onas que ocas ion a.ron gran-

des controversias corno Indochina, "Terreno espinoso de la -
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rivalidad colonial franco-inglesa". ( 31) o en las zonas ce_r 
,, 

canas a las "Indias" en donde se fomentó •.• la rivalidad-

anglo-rusa .motivada por el dominio de las grandes vias m-ª. 

ritimas y terrestres •••• Entre los dos colosos, la guerra 

estuvo a punto de estallar varias veces hasta los acuerdos 

de 1907 ". (32) 

En cuanto a Africa: 

"Este continente se convertia por. la misma época 
en teatro de rivalidades no menos enconadas. Ya -
no se trataba e61o de sus l~nites norte y sur. -
Gracias a las exploraciones del escocés Livings
tone, del inglés Stanley y del francés nra7.~a, -
sus regiones, central y ecuatorial, hasta en ton -
ces impenetrables, s.e habian ofrecido a las mir-ª 
d~s de los Estados colonizadores, y, de 1880 a -
1890., la cuenca del Congo constituyó el centro
de las preocupaciones europeas". (33) 

Estas primeras rivalidades europeas no tuvieron mayores --

consecuencias "La conferencia de Berlín de 1884-1885 y la-

de Bruselas convocada en 1890 por iniciativa del rey de --

los belgas,. en su calidad de soberano del Bstado indepen -

diente del Congo, fijaron los principios de la coloniza- -

ci6n africana. La trasposición de la teoria del equilibrio 

al continente negro era también para cada potencia, un pr.§ 

texto para frenar el apetito de los otros o para reclamar-

compensaciones".(34) 

Con s61o algunas "guerritas" como las del "opio" o la -

11.l\nglo-Boers", las potencias se xiepartieron Asia en zonas -

de influencia y Africa en colon!ias1 "después de la guerra..: 

anglo-boers, Europa era dueña de Africa entera con excep -
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ci6n de dos imperios que habían hasta entonces salva-. 

guardar su independencia: Abisinia y Marruecos. 

Además, la Libia, aunque provincia Turca, podría ser con-

siderad<i como territorio sin dueño,a;causa de la incuria de 

que daba pruebas el sultán. La rivalidad de las potencias-

iba a concentrarse en torne~ de estos tres pal.ses en los --

primeros años del siglo }Q{". (35) 

(El autor comete un pequeño error al 'no considerar a Liberia 

entre los paises independientes "La ·República de Liberia, 

cuya capital fue Monrovia, se form6 con negros proceden -

tes de los Estados Unidos, más otros negros procedentes -

de la mism<i iifrica. r,iberia fue un país libre desde ll147" 

(36) J 

En el comienzo del siglo XX, lOs Balcanes eran con Marrue-

cos, los dos terrenos de elección de las crisis europeas. 

El tratado de Berlín y los arreglos ulteriores sólo hal.líü;; 

dado una satisfacción incompleta a los pueblos balcaniscos, 

algunos de los c ... ales habl.an vuelto a caer bajo el yugo 

Otomano, y otros no habían terminado su unidad". ( 37) 

La rivalidad en Marruecos se solucionó en parte, cuando 

se dividio en dos ' partes corno protectorados,1~ una-

a cargo de España y la otra de Francia, sin embargo, las -

rebeliones, desórdenes, rivalidades •••• continuaron por mu-

cho tiempo más. 
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·En cuanto a los Balcanes, antiguas colonias turcas. en el-

sureste de Europa, independizando poco a poco, conforme d~ 

caía el imperio Otomano, ·la agitación y la (rivalidad) entre 

las potencias por el dominio de esta zona fue tal, que pro-

vacó el estallido de la terrible guerra mundial de 1914. 

El pretexto, el detalle, génesis de esta terrible guerra 

fue el asesinato del Archiduque Francisco Fernando, sobri -

no del emperador Francisco José y heredero al trono del rm-

perio Austro-Húngaro, por un estudiante de Servia (país Bal:, 

cánico), este detalle provocó una serie de reacciones en c~ 

dena que llevaron a una guerra que en realidad nadie queria. 

2 .2 .1. 7 El proceso de descolonización. "La Independencia no es una-

palabra que deba exorcizarse, sino una condición indispen -

sable para la existencia de hombres y mujeres realmente li-

berados, es decir, dueños de todos los medios materiales -~ 

que hacen posible la transformación radical de la Sociedad .... 

(38) 

"En 1945, lo.o 45, 000 muertos de Stif podían pa
sar inadvertidos, los 90,000 muertos de Madaga.§_ 
car podían ser s6lo objeto de una simple noti -
cia en los periodicos. En 1953 ;las 200,000 víc
timas de la represión t:!n ri;enya no podían mas -
que susitar sólo una indiferencia relativa"(39). 

Pero ello no podía durar intle f.'Ln idamente 
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La lucha del pueblo, en ocasiones excesivamente vilenta, 

en otras principalmente diplomática, pero en todas herój 

ca tenía que presentarse en búsqueda de la necesaria in

dependencia. 

"En la situación general del mundo, posterior a la segu.!! 

da Guerra Mundial, pueden distinguirse, 'entre otros, dos 

grandes fenómenos políticos de elevada importancia en -

nuestros días; por una parte, el despertar nacionalista

de varios pueblos, que estan~o has~a poco antes bajo el

dominio de alguna metrópoli hanlalcanzado su liberación

política; esta liberaci.(m en veces -se· ha obtenido en fo_f 

ma ''pacífica': y en otras, mediante luchas ,de mayor o menor 

amplitud y violencia; y, el otro que es, la ampliación -

del dominio ejercido por los comunistas •••. (40) En cuan

to al primero el importante en nuestro estudio..._ apuntamos. 

"La segunda Guerra Munclial, como se ha señalado frecuen-

temente, ha tenido mucho que ver con el despertar de los 

pueblos, de Africa" (agregaríamos de todo el "tercer Mun 

do") "durante la guerra el africano se puso en contacto

prácticamente con todos los pueblos de la tierra, los c~ 

noció cuando estaban comprometidos a una lucha a muerte. 

Vi6 a los blancos llamados civilizados y amantes de la -

paz y el orden, matarse sin piedad los unos a otros, ju.§ 

to como lo hab.í.an hecho sus antepasados, llamados salva

jes, en las guerras ele las tribus. No vi6 diferencia al-
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guna entre el hombre primitivo y el civilizado. En pocas 

palabras, vi6 la falsedad de las pretensiones europeas -

de que sólo los africanos eran salvajes. Esto causó una-

influencia psicológica revolucionaria en el africano". 

(42) 

La revolución colonial, la cual se puede considerar ini -

ciada con el motín Hindú de 1857 o la rebelión de los P.:Q 

xcr en China en 1900; y que dcsgrac iadamento aún no ha -

·terminndo, pues en lugares como Moznmbiquo o Sudáclrica 

aún se lucha por la libertad; está llena do hechos hcr6.l 

cos, sucesos apasionantes, episodios novelescos y ejem -

ples notables de lo que significa el poder. de los pue --

blos. 

Mao Tse-tung y ::houEn-lai en China: Nasser en Egipto; -

Patricio Lubumba en el Congo •. 

(Patricio Lumumba fue un importante lider en la unidad del 

Congo, y en la sangrienta independencia de este País que-

tuvo que luchar contra grandes intereses imperialistas que 

se oponían a esta independencia. "En una conferencia cele-

brada en Bruselas el 27 de enero de 1960 entre belgas y --

congoleños se acordó que el 30 de junio de_l mismo/año1 el -

congo se convirtió en República independiente, con Kasavu-

bu como pres.idente y el lider Lumumba como primer ministro. 

Inmediatamente se produjo una re~cción del negro contra el 
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blanco con rápida intervención de las fuerzas belgas en f.e_ 

vor de estos últimos,que ensangrentó las tierra congoleñas. 

El gobierno ante la imposibilidad de restablecer el orden-

pidió ayuda a las Naciones Unidas.(43) Después hubo fuer -

tes luchas políticas internas, continuos golpes de estado, 

canibalismo.y venganzas' promovidas por odios ancestrales -
• • 1 

y el asesinato del líder Patricio Lumumba, esto era el re-

fleje, la herencia del sistema colonial, que fue haciendo-
. I 

nacer odio9, violencia, hambre y muerte. La intervención 

de la O.N.U • .1 fuémuy discutida.) 

La confiscación del poder político por el Estado Colonial-

no podía dejar indiferentes a lks poblaciones africanas (o 

de otros paises colonizados). Desde el principio hubo movj, 

mientes de resistencia al establecimiento dela dominación-

colonial. 

La colonización comprende un cierto número de factores que 

posteriormenteayudan á la protesta a manifestarse, tales co-

mo la instrucción, la cristianización • ., ~. Estos sirven 
1 

•\..,.:· ... '· 
para fundamentar una conciencia · apticolonialista..-

Incluso autores cristianos criticaban duramente al sistema 

colonial. G. Howitt:, del que Mar~ dice: "hace del cristia -

nismo su profesión escribe: 

"los actos de barbarie y de desailmada crueldad, cometi.dos-

por las razas que se llaman cristianas en todas las regio-

1 

nes del mundo y contra todos los. pueblos del orbe que pu -
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dieron subyugar, no encuentran precedente en ninguna épo

ca de la historia universal ni en ninguna raza, por salv_e. 

je e inculta, por despiadada y cínica que ella sea". (41) 

El clima de la opinión pública al final de la guerra era -

idealista, alentando los ideales universalistas de libera

ción de la necesi~ad y del temor, y la completa igualdad

nacional y racial. Las potencias imperialistas estaban q~ 

masiado debilitadas por el esfuerzo de la guerra y los 

problemas nacionales de la postguerra para resistir con -

vigor la creciente demanda de independencia de los pueblos 

coloniales; en su mayoria no tenían ni siquiera un gran d~ 

seo de resistir. Esto y principalmente el hecho que las 

dos potencias que dominaban al mundó, por opuestas razones, 

eran igualmente 11ostiles a cualquier gobierno colonialista 

(44). Favorecieron la posibilidad de independencia da mu -

chas pueblos. 

El proceso de independencia o de vias de liberación ha si

do muy acelerado, p.rincipalmente en Africa. En el año de -

1960, como ejemplo, 16 países africanos con una población

de 82, 711.000 alcanzaron su independencia: "a finales de -

1960, dos tercios de los pueblos africanos se gobernaban -

asimismo, y esto no demuestra más que la marcha irreversi-
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ble del nacionalismo africano. El Nacionalismo es la voluQ 

tad del pais colonizado, en lucha contra el Estado colonial, 

de obtener la restauraci6n o el reconocimiento de su cali ·· 

dad de Estado soberano. Definido asi, comprende dos elemen-

tos: un rechazo y una reivindicaci6n", 

Para tener un poco la ideología que mueve este movimiento-

de descolonizaci6n podriamos señalar las principales carag 

teristicas del nacionalismo africano. 

1) "El nacionalismo africano es un nuevo conoci -
miento politice africano autoevaluativo y autorreil 
lizativo y un nuevo sentido del destino palpitante, 
pleno de emoci6n y excitante. Es una imagen politl 
ca tentadora de los que el africano puede ser si -
se le dan oportunidades iguales en el pais de su -
nacimiento. Es un esfuerzo febril para ganar la -
completa ciudadan ia". 

2)'~ .. Representa el deseo de los africanos de gobe_f 
nar asimismo de escoger sus propios dirigentes an
tes que dejar que los escojan por éllos los . euro
peos, es. el deseo de los africanos de formar y - -
guiar su propio destino antes de tener un destino
formado y guiado por aquéllos que los discriminan. 
Autodeterminación es su meta real'! (45) 

Vemos en esta postura ideológica, una influencia de demo-

crac ia pequeño pequeño burguesa de corte capitalista 1 ib~ 

ral. En otros países la lucha la ha motivado una ideolo -

gia comunista, inspirada en los principios del Marxismo--, 

Leninismo. ¡.as diferencias ideol6gicus se manifiestan con 

la posición.' internacional de estos países cuando obtienen 

la independencia, que en muchos casos es simplemente obt~ 

ner una formal independenc i.a política subsistiendo la de-

pendencia económic<1, cultural etc. Pero aún en estoG ca -
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sos la lucha de los pueblos por su libertad ha ganado una 

batalla. 

2.2.1.8 Colonialismo actual. 

"L?. población Africana se compone de cerca de 240 
millones de habitantes. De ellos, 160 son ya li -
bres e independientes del control Colonial. Los -
80 millones restantes luchan aún por desembaraza~ 
se de las garras del colonialismo~(46) 

Aunque el dato anterior ya no es exacto el hecho real es-

que en 1974 se lucha por la independencia de muchos hom -

bres. 

En marzo de este año leimos lo siguiente en la prensa: 

"Otros diez mil soldados portugueses fueron envia
dos a Mozambique en las últimas 24 horas, sumándo
se a ios 60, 000 efectivos 'que allí se hayan movi.lJ. 
L.ndos ••.• En las Naciones Unidas un .informe del se
cretario General Kurl Waldhein reveló hoy que los
Estados Unidos concedió una ayuda militar por 570-
millones de dólares (7,125 millones de pesos) a -
Portugal para mantener su cai;:;-iaña en Africa".(47) 

Ya conocíamos lo que pasaba en lai:: "provincias de ultra -

mar"; nos hab ian afectado las declaraciones de unos sace~ 

dotes españoles (Valverde y Hernández) en "The Times" ·del 

10 de juni~ de 1973 sobre la matanza en el poblado de - -

Wiriyamu en Mozambique, en donde todos sus 400 habitantes 

fueron masacrados por la tropa portuguesa. 

Muchas organizaciones con distintas ideologías luchan en-

Africa por la independencia, v. rg. el Frelimo, Frente de Li. 

beración de Mozambique,) el PAIGO (Partido Africano de In 

dependencia para Guinea y Cabo Verde), El Movimiento Pop~ 

lar de Liberación de Angola, la Organización de la Unidad 
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·/\fricana. La lucha se ha prolongado mas do 13 ni'\os. 

Esta lucha no ha sido estéril: el 25 de abril do cutu at'io 

una importante noticia apareció en los periódicos. 

"El agotamiento, la frustación y el encarecimiento -
de la vida provocados por trece años de guerras col_Q 
niales, fueron los elementos catalizadores que caus2 
ron hoy el derrocamiento de la República corporativa 
Portuguesa, fundada hace 42 años por el extinto pri
mer ministro Antonio de Oliveira Salazar y continua
da desde 1968 por Marcelo Caetand! 

Las fuerzas armadas lusitanas -218,000 hombres- bajo ban-

deras en urta población de nueve millones -no pudieron veQ 

cer a las /'Bandas de fascinerosos" de ".ngola, Mozambique-

y Guinea- Bissau Caetano había sido derrocado; go --

bernó Portugal posteriormente una Junta de Salvación" 

presidida por un ex-combatiente en Africa, Antonio de Spi

nola, queescribi6 en su libro "Portugal y ·SU futurcf~ "El-

éxito de cualquier tentativa para aislar a los guerrille-

ros es ut6pica. Pretender ganar esta guerra a través de -
1 

una solución militar es aceptar de antemano la derrota". 

A Portugal, por esas maravillosas cosa~ que tiene la dia-

léctica, le abren las puertas de la democracia las colo -

nias a las que ha sojuzgado. 

El golpe de estado aún es incierto, las racionalizaciones 

para continuar el colonialismo se notan en las declaraci.2 

nes del nuevo gobierno, la lucha continua, sin embargo la-

inminencia de la libort<1d política para esos pueblos, nos 

hace pensar;que pronto el colonialismo será totalmente --



2.2.2 

45 

una página anterior en la historia humana. 

El General de Spínola ha hecho ya el anuncio oficial áe -

conceder la independencia a las colonias portuguesas, eB-

to ocasionó graves desórdenes provocado~por grupos reac-

cionarios que no desean esta independencia. Sin embargo,-

ya es un hecho la independencia política de Mozambique y-_ 

Angola y Guinea. 

Aparte de las colonias portuguesas continúan el régimen -

ilegal: En Rhodesia con Ian Smith, el gobierno de Sudafri 

ca con el APARTHEID; con un nombre distíilt~, Puerto Rico-

es una colonia norteamericana, etc, pero el proceso de de.§. 

colonización es un proceso irreversible "ya no queda grupo 

alguno por despertar: El clamor-hoy estentóreo- por oport,1! 

nidadas semejantes y por iguales derechos en un planeta Cl! 

da día más pequeño y co.1ocido, se oye ·en todos los confi -

nes y se vuelve universal. (49) 

Neocolonialismo o Colonialismo económico. 

En la explotación del hombre, se buscan nuevos medios 1 ·nu~ 

vas formas que resulten más convenientes a los intereses y 

que se adecú'cn a la situaci6n imperante. El Colonialismo no 
' ' 

podíu ya ser sostenido: razones económicas, políticas y mo-

rales no podían dejar que continuara. Apareció una nueva -

forma, muy conveniente para los grandes intereses: permitir 
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la formal independencia política fortaleciendo la depen

dencia en cuanto a comercio, transferencia tecnológica,

ideología y principalmente modo de producción. A esto es 

lo que llamamos Neocolonialismo o Colonialismo Económico. 

Victor Testa afirma sobre el punto anterior lo siguiente: 

"El proceso de descolonización, llevado a cabo en los 15-

afios posteriores a la guerra, no eliminó los imperios Co

loniales; solamente cambió las formas de relación política 

entre los países metropolitanos y los paises explotados 

países monopolios" ( 36 bis) y aún agrega lo siguiente: 

"La independencia política de las Colonias sólo era admiti 

da en la medida que se mantenía la explotación. (50) 

2.2.2.l Intereses én la independencia política de las colonias. 

Muchos intereses cooperaron a la Independencia Formal de -

muchas colonias, además de que desde el punto de vista po

lítico la~ dos potencias se oponían a él. 

"Los Estados Unidos veneraban .una tradición a¡,ticolonialil! 

ta,derivada de sus propios orígenes; la Unión Soviética, -

en nombre de las teorías marxistas-leninistas sobre el capj, 

talismo imperialista, apoyaban las demandas de independen -

cia de los pueblos coloniales, y encontraba en sus confli~ 

tos una fecunda fuente de ventajas tácticas para la guerra 

fría. (51) "Hay que agregar además que ninguna de las dos -

potencias tuvo muchas colonias, en el sentido estricto del 

término. (Ambas tenían y aún tienen bajo su influencia di-

... •' 
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recta a otras naciones, pero formalmente no son colonias). 

Junto a esa razón política hay que agregar una económica, 

y es que para las empresas resulta más provechoso '(en el-

sentido de obtener mayores ganancias a mínimos costos) --

que los países tuvieran una formal independencia política 

que mantenerlos sojuzgados¡ aunque s6lo fuese por el ahorro 

de las enormes sumas de dinerq requeridas para reprimir a-

los pueblos que luchaban por su independencia (para tener-

idea de lo que signi.fica esa suma poµemos señalar que Por-

tugal gasta el 5~/o de su presupuesto en ello) • 

2. 2. 2. 2 Independencia l"ormal e Ingreso al Mercado Internacional. 

"La pi:ogrcn.iva mar.cha hacii".I ln inclopcndoncia politicn <le -

·las coloni~u, iniciada dcapu6e de la Primera Guerra Mun --

dial con el rem1rgir del nacionalismo, no suprimió la ex -

plol:<1c :i.6n ocon611d.ca CJUG con t inu'ó ha jo. 1•1 l'on11;1 de rwocol o-

nialimuo". (51) 

Este Neocolonüllirnno no es: 

11 Sino una forma encubierta de colonialismo que CO.J2 

siste en el control económico de países que for -
malmente gozan de independencia política. Este se 
manifiesta en inversiones de capital, control de
los mecanismos del comercio internacional y ayuda 
económica cond ic ion ada'1 

( 5 2) • 

Al estudiar la historia podemos encontrar que en Latinoam.Q 

rica, por poner el ejemplo mas cercano: "La independencia-

política no fue seguida por la ind~pendencia económica, ya 

que las economí.:is de los países latinoamericanos pasaron a 

funcionar de conformidad con el mercado mundial controlado 



48 

por los ingleses.(53) Esto fué sólo en los primeros afios 

de independencia, ya que pronto aparecieron los Estados-

Unidos el cual, a medida que extendía sus fronteras tan-

to políticas como económicas hacia el sur, oblig6 tanto-

a las economías como a los sistemas políticos latinoame-

ricanos a comprometerse cada vez mas con su hegemonfo. (54) 

2. 2, 2. 3 La dependencia econ6m ica. 

"'". . // Desde el momento mismo en que surgen a la 1ndependenc1a-

las colonias latinoamericanas¡ (las usamos como ejemplo -

pero puede ampliarse11mutatis mutandi 11 al resto de las C.Q 

lonias) coincidiendo con la época de la revolución indu~ 

trial1 surge la dependencia. 

"A partir de ese momento las relaciones de Amérj 
ca con los centros capitalistas europeos se en -
cuentra en una estructura definida: La divisi6n
internacional del trabajo, que determinará el -
curso del desarrollo ulterior de la región. En -
otros términos es a partir de entonces que se -
configura la dependencia, ent.endida como una re
lación de subordinación entre naciones formalme~ 
te independientes, en cuyo marco las relaciones
de producción de las naciones subordinadas son 
modificadas o recreadas para asegurar la repro -
ducción ampliada de la dependencia~· (55) 

Podemos definir la dependencia como: 

"Una situación en la cual un ciarto grupo de paj 
ses tienen su economía condicionada por. el desa
rrollo y expansión de otra economía a la cual la 
propia está sometida. La relación de interdepen
dencia entre dos o más economías, y entre éstas
y el comercio mundial, asume la forma de depen -
dencia cuando algunos países (los dominantes) -
pueden expandirse, autoimpulsarse, en tanto que
otros países (los dependientes) sól~ lo pueden -
hacer como reflejo de esa expansión, que puede -
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,1ct1111:r posi.ti.va o neg<o.t ivrimente sóbr.e. su d_s: 
sac~ollo inmeciiAto. 
De cualquier fonui.i, la s;tm1ci6n básica de d.§. 
pendencia conduce a la situación global de -
los paises dependientes que los sitúa en el
retraso y bajb la exolotaci6n de los paises
dominantes". (56) 

Através de la historia son varias las form;io m11=> toma·.·. 

la dependend;- varían de acuerd<a: 1) La región o pais de que 

se trate. ; 2) Los capitalistas y la forma en como estos se 

expandan y 3) los distintos tipos de relaciones económj, 

cas existentes en los paises periféricos incorporados en 

situación de dependencia dentro de la "red" de relacio -

nes económicas internacionales generadas por el desarro-

llo del capitalismo. 

Apoyándose en los cr iteriüs anteriores Theotonio Dos San 

tos, distingue tres foi:mas históricas de dependencia. 

"l) La dependencia colonial, exportadora-comer
cial por su naturaleza, en la que el capital C,2 

merci.al y el financiero, aliados con el Estado
colonialist<l, dominab<1n las relaciones económi
cas de los países europeos y sus colonias por -
medio del monopolio del comercio, complementando 
por el monopolio colonial de la tierra, las mi
nas y la fuerza de trabajo (servil o esclava) en 
los países colonizados". 

"2) La dependencia industrial-financiera, conso
lidada a .fines del siglo XIX, se caracterizó por 
la dominación del gran capital en los centros h.§0 
gem6nicos y por su expansión al exterior a tra -
vés de inversiones en la producción de materias
primas y de productos dela agricultura destina -
dos al consumo de los centros hegemónicos. En -
los paises dependientes creció asi una estruct~ 
ra productiva dedicada a la exportación de estos 
productos, a la cual r.evin rotuló con el nombre-
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·de economías de exportación ••••• produciéndose lo 
que la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) ha llamado DESARROLt.O HACIA AFUERA". 
"3) En el período de la postguerra se ha consolid.2 
do un nuevo tipo de dependencia, basada en las em
presas multinacionales que empezaron a invertir en 
industria destinadas al mercado interno de los paJ: 
ses subdesarrollados. Esta fonna de dependencia es 
básicamente una dependencia industrial-tecnológica. 
Cada una de estas formas de dependencia correspon
de a una situación que condici~n6 no solamente las 
relaciones internacionales de estos países sino -
también sus estructuras internas: a saber, la or ien. 
taci6n de la producción, las formas de acumulaci6n
de capital, la reproducción de ·1a economia y, simul 
táneamente, su estructura social y política". (57) 

Este último párrafo nos parece de gran importancia ya que 

el señala como la 'dependencia originada en el campo de la 

economía, afecta a los demás campos sociales y vemos la -

existencia junto con la dependencia económica, de la de -

pendencia cultura, la dependenc'ia militar, la dependencia 

jurídica, r·a dependencia politica. etc. en una palabra se-

puede. hablar de una dependencia estructural. 

2.2.2.4 Situación a~tual de neocolonialismo. 

El neocolonialismo, colonialismo económico o dependencia-

es la realidad a la que la mayoría de los pueblos nos en-

frentamos cada día, cada hora¡ en toda actividad. 

Los alimentos, los espectáculos, el vestido, las medicinas, 

etc., todo ello nos habla de lo mismo: la subordinación de 

nuestra economía a otra más poderosa, del insultante robo-

de materias primas, me.no de obra, "cerebros" ••• del que S,2 

mos objeto diariamente a cambio de productos necesarios ó-

innecesarios, o tecnologías inadecuadas y caras. 
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Este fenómeno, medular en nuestros días, exige el estudio. 

intenso del intelectual preocupado por los problemas de _: 

los hombres en sociedad,y la toma de conciencia de muchos 

pueblos,que pronto se unirán en una lucha conjunta contra 

él. 

2.2.3. El imperialismo Fase superior del capitalismo. 

* 

LenÍn considcrn al monopolio * nacido de la política col_Q 

nüll, en esb1D líneas on que rinaliznmos ril colonirilismo, en 

las que intentamos definir al neocolonialismo y nl imped:.!! 

lismo, no podemos dejar de referirnos a ese pequeño-·-

gran libro escrito por Vladimir Ilich Ulianov Lenin bajo -

la censura zarista, con el título de "Imperialismo fase SQ · 

perior del capitalismo. 

............ •.• ...... . 
Es sumamente importante para evitar confusiones señalar -

que el término monopolio no 1 lo utiliza Lenin, ni lo utili

zamos nosotros en el sentido económico estricto del ténnj 

no consistehte en que un~ sola empresa ó un sólo grupo de 

ellns determina libremente la masa de oferta, coincide 

con la definición terminolog].a Monopolio viene del griego 

monos, uno y poleo, vender, esto es uno vende. 

El monopolio absoluto en el sentido estricto rara vez se dá 

así como rara vez se dá la competencia perfecta. Hay mono

polios particulares y monopolios privados, etc. 

Al hablar Len{n, y siguiendo a este pensador nosotros así 
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lo haremos, cuando hablamos de "monopolios" no implica --

que nos refiramos a sólo una empresa que controla la ofe~ 

ta, sino a una empresa gigantesca que influye determinant~ 

mente en ésta. 

2.2.3.l Introducción al libro de Lenin. 

Hasta este momento hemos visto al imperialismo sin profun-

dizar en su estructura económica, en este libro (de cuya -

importancia habla el autor al escribir: 

"Ayudará a orientarse en el problema económico fu.u 
damental sin cuyo estudio es imposible comprender
nada cuando se trata de emitir un juicio sobre la
guerra y la política actuales"(58). 

En este libro encontraremos los, ~lementos esenciales que -

nos permitan entender mejor la configuración interna del -

fen6meno más importante en estos momentos, no es el único-

libro de Lenin sobre este tema pero si el más conocido. 

2.2.3.1 Contenido del libro. 

Lenin empieza señalando que la concentración de la produg 

ci6n en empresas cada vez más grandes constituye una ca -

racterística del capitalismo. Dice al referirse a los Es-

tados Unidos de su época: "Casi la mitad de la producción 

global de todas las empresas del país está en manos de la 

centésima parte de ellas" (59). Esta concentración condu-

ce a la empresa "angular" de nuestros días: el monopolio. 

"La aparición del monopolio debida a la concentración de-
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la presente fase del desarrollo del capitalismo". ( 60) Del 

desarrollo de la "libre competencia" que obtiene su punto 

culminante hace aproximadamente cien años, surge su con -

tradicci6n, se pasa a una etapa de monopolios .•••• "El ca-

pitalismo se ha transformado en imperialismo". 

Entre los efectos del monopolio que descubre el autor, es 

que acentúa la desproporci6n entre el desarrollo de la 

agricultura y el de la industria. Est:i lo podemos ver aún 

en nuestro país en donde: 

"En 1965, el 51% de la fuerza de trabajo se ded.i 
c6 a las actividades primari s (agricultura, ga
nadería, silvicultura, caza y pesca) y produjo -
el 17% del producto nacional bruto, mientras que 
el 15';(, de la fuerza de trabajo se dedic6 a la in 
dustria de la transformación y produjo cerca del 
3ü¡{, del p.roch1cl:o nilc.i.onal brul:o". (Gl) 

El gran revolucionario resnlta la importancia de los ban·· 

cos, 

"que disponer! de casi todo el capital monetario 
de todos los capitalistas y pequeños patrones,
así como la mayor parte de los medios de produ_g_ 
ci6n y de las fuentes de materias primas de uno 
o de ·muchos países" (62) .Explica la concentra -
ción de éstos, o sea, como los pequeños bancos-

van siendo desplazados por los grandes y menciona que el-

sistema de participación aumenta el poderío ya que dá 

oportunidad de manejar un capital mucho mayor que el pro-

pio. 

Sobre el monopolio de estado, tan común actualmente, nos-

dice: 
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"no es más que un medio de elevar y asegurar los ingre -

sos de los millonarios que están a punto de quebrar en -

una u otra rama industrial,.· • Algún secretario de despa-

cho mexicano repitió esta idea ~plicándola a nuestra re~ 

lidad, al decir que el estado servía para proteger los -

fracasos de~los grandes' de la iniciativa privada. 

El libro es muy completo en datos, cuadros y estadísticas 

de su momento histórico, nos dice; por ejemplo, que dos -

de los bancos, predominantes aun en estos momento.J, el --

Rock~feller y el de la familia Morgan, dominaban un capj-

tal de 11,000 millones de marcos. 

Esto va originando una dependencia del capitalista inclus-

trial con respecto a los bancos que financieramente lo d..Q 

minan, surge lo que el dirigente soviético denominó la --

"Unión Personal", 

"que es la fusión de báncos e industria al entrar 
en los consejos de administración funcionarios banc~ 
rios, y al tener los bancos las mayorías de las ac
ciones. Esta Unión se completa en la unión con el -
gobierno. "El siglo XX señala el punto de viraje del 
viejo capitalismo al nuevo, de la dominación del c.'.! 
pital en general a la dominación del capital finan
ciero. (63) 

Este capital, con el sistema de participación, permite -

el dominio de una· "sociedad Mad;:e" sobL'e otras muchas" so-

ciedades Hij;as" y aun "Sociedades Nietas", aumentando to-

da clase de negocios obscuros y sucios,y lo que es peor,-

''robar" al público. 
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"El monopolio por cuanto está constituido y maneja 
miles 'de millones, penetra de un modo inevitable -
en todos los aspectos de la vida social, indepen -
dientemente del régimen político y de cualquier -
otra particularidad 11

• (64) 

El líder bolchevique nos habla también de la separación -

entre capital monetario y capital productivo o industrial, 

teniendo el prime~o predominio sobre el segundo. Nos agr~ 

ga que el antiguo capitalismo se caracterizaba por la ex-

portación de mercancías, el nuevo por la de capital. El -

desarrollo desigual de los distintos países es inevitable 

en eLsistema capitalista; ésto hace que algunos países --

tengan un enorme excedente de capital, el cual, en vez de 

utilizarse para desarrollar la agricultura o elevar el ni 

vel de vida o alguna de esas cosas tan necesarias para 

el mejoramiento de los pueblos, (ya que si lo hiciera de-

jaría de ser capitalismo, pues se disminuirían las ganan-

cias), se dedica al acrecentamiento mediante la exporta -

ci6n de éstos capitales a países atrasados. 

En el próximo capítulo veremos las graves consecum cias -

que trae para las economías dependientes, los llamados --

"préstamos atados": el gran visionario. soviético los men-

ciona: 

"Es muy corriente que entre las cláusulas del e.!!! 
préstito se imponga la inversi6n de una parte de 
la misma en la compra de productos al país acre~ 
dor, particularmente armas" (65). La exportación 
de capitales pasa a ser un medio de estimular la 
exportación de mercancías. 
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A través de los grandes monopolios los grandes poseedores 

de capital se apoderan el mundo, se lo disputan, se lo r2. 

parten. 

La situación colonial Lenin la trata con gran objetjvidad, 

dándo los enfoques económicos e ideológicos, a los que ya 

nos referimos anteiormente. 

Asimismo nos hubln del neocoloniálismo; sei'iala por ejem

plo "El capital financiero es una fuerza tan considerable 

•••• que es capaz de subordinar, y en efecto subordina, -

incluso a estados que gozan de la independencia politica

mas completa." ••. "El capitalismo financiero no quiere la

libertad sino la dominación" •.••• Los grandes monopolios,

a medida que faltan materias primas, luchan mas encarniza

damente por colonias. Lenin divide al· mundo en tres tipos 

de paises: Los que tienen colonias, las colonias y paises 

que formalmente gozan de independencia pero que en reali

dad se hayan envueltos en las rede.~ de la dependencia fi

nanciera y diplomática". 

En la parte central y angular de su obra el gran pensador 

y hábil dirigente revolucionario nos define al imperiali~ 

rno como la f:ase superior del capitalismo· o sea "Es el 

tránsito del capitalismo a un régimen superiot1, y nos dá

cinco rasgos fundamentales que resumimos asi: 

1) La concentración crea monopolios decisivos en la vida

económica. 
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2) La fusión del capital industrial y bancario crean al 

financiero y a la oligarquía financiera. 

3) La exportaci6n·más importante es la de capitales 

4) Las Asociaciones internacionales monopolistas (que son 

lo que actualmente llamamos empresas transnacionales)-

se reparten el mundo. 

5) Ya terminó el reparto del mundo entre las potencias, -

lo que crea conflictos entre ellas. 

Con estos elementoslo define de la siguiente manera: 

"El imperialismo es el capitalismo en la fase de -
desarrollo en que ha tomado cuerpo l:a dominación -
do los monopolios y del capitt1l financiero, ha ad
quirido señalada importancia la exportación de ca
pitales, ha empezado el reparto del mundo por los
TRUST INTERNACIONALES y ha terminado el reparto de 
toda la tierra entre los países capitalistas mas -
importantes" ( 67) • 

Posteriormente critica otras definicione.s, como la idea 

de I<autky, de considerar qi..;e el imperialismo pueda lle-

gar a un superimperialismo o ultraimperialismo en donÑA 

existirá menos desigualdad y paz; la califica.de"apoligi~ 

11 
" - d · - l ta y agrega ¿que otro me io podia haber que no fuera a 

guerra, para eliminar la desproporción existente entre -

el desarrollo de las fuerzas productivas y la acumulación 

·ae capital por una parte,y el reparto de las colonias y -

de las esferas de influencia" del capital finandiero por-

otra. 

Da gran importancia a un efecto del imperialismo que él -
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llama. "parasitismo" o 
11
descomposici6n1

; señala que como todo 

monopolio,.el monopolio capitalista engendra inevitablemen 

te una tendencia al estancamiento y a la descomposición. 

Este efecto lleva incluso según él, al retroceso. En este-

punto sí diferimos de Lenin, aunque no de su idea de que -

al surgir los estados rentista,el mundo queda dividido "en 

' un puñado de estados u&ureros y una mayoría gigantesca de-

estados deudores". 

Menciona tambieñ, y es muy importante considerarlo, "que -

el imperialismo es capaz de sobornar a las altas capas del 

proletariado"; o sea que ya presiente la idea de sindica-

tos "charros" y agrega que ya en su época se nota un abur-

guesamiento del proleta~iado de los países desarrollados,-

que en cierta forma salen beneficiados con la explotación-

de los proletarios de las colonias o neocolonias •.•• Subra-

ya: "la lucha contra el imperialismo es una frase vacía y-

falsa si no va ligada indisolublemente a la lucha contra -

el oportunismo". (68) 

En los últimos capítulo.sLenin critica la crítica al impe -

rialismo de pseudo marxistas y burgueses, que en muchos c~ 

sos se vuelven apologistas de este sistema de explotación. 

2.2.3.3 Crític2_. 

El reconocimiento de un autor, la admiración, a la actitud 

revolucionaria de un homb.ro, no so debe manií:cstar en un -
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dogmatismo fanático que nos impida exigir la comprobación 

en la realidad de las ideas por el expuestas. Entre los -

hombres no ha nacido nadie incapaz de errar o de ser sup~ 

rado en su pensamiento. 

Creemos necesario hacer alguna crítica al pensamiento le

ninista, púes ahora, 58 años después de su . publicación -

(1916) los hechos han demostrado falsas apreciaciones y -

han cambiado algunas variables, aunque hemos de recalcar

que en su mayoría, las ideas expuestas siguen teniendo vi 

gencia plena. 

El error principal, desde. nuestro punto de vista, es su -

teoría, de como la evolución de las relaciones imperiali_.2 

tas conduciría a un parasitismo y con ello a un estado de 

descomposición en las economías centrales; en otras pala-·· 

bras, Lenin pensó que esta etapa monopolista del capitali~ 

roo, inexorablemente conduciría al estancamiento y aún al -

retroceso. La realidad nos ha demostrado lo contrario: los 

últimos 50 años, que son posteriores al escrito del cons -: 

tructor de la Unión Soviética, han sido de grandes avances, 

que el autor nunca hubiera soñado. En este periodo imperi~ 

lista el hombre ha sido capaz de llegar. a la LUNA, ha des

cubierto nuevas medicinas, ha desarrollado modernos y rápj, 

dos medios de comunicación. El desarrollo tecnológico y -

económico es innegable. 
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El error de Lenin en su teoría de la descomposición fue no 

preveer hechos posteriores de gran trascendencia, como la 

Segunda Guerra Mundial y la postguerra. El motor de los -

grandes avances de este medio siglo ha sido el interés --

del hombre en destruir a sus semejantes en forma masiva,-

una guerra iniciada con catalejos, sulfas, pólvora .••••. 

culminó con el radar, la penicilina, la bomba atómica ••• : 

Este dramático episodio más la postguerra, la "guerra - -

fría 11
, las distintas guerras en Asia, Africa ..• ha sido -

lo que ha impulsado al "genio" humano a avanzar, a buscar 

nuevos métodos para la destrucción que después son aprov~ 

chados por las industrias con fines comerciales. El sist~ 

ma capitalista imperialista subsiste y se agiganta con la 

sangre de l.os muertos en la guerra mundial ( 34 millones -

de civiles y 16 millones de militares), los muertos en --

las guerras posteriores y el miedo a la destrucción final. 

El imperialismo es incompatible con la paz. * 

En este sentido conviene señalar la tesis de Juan Bosch,-

quien considera que el "pentagonismo ha sustituido al imp~ 

rialismo, esa idea la veremos cuando hablemos del milita-

' 
rismo en el capítulo cuatro, por lo pronto consideramos -

que el "pentá9onismo" no es como Boschlo sugiere el sustj 

tuto del· capitalismo en su máximo desarrollo, o sea el 

"pentagonismo" la necesidad continua de estar en guerra -
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en un aspecto del imperialismo y por ello no puede consi

derarse como el sustituto. 

La segunda crítica que hacemos a Lenin consiste en su - -

error al creer que los capitales invertidos en el exterior 

pueden llevar al crecimiento económico de los países en -

los que se invierte. La realidad también ha venido a demo..§. 

trar la falsedad de tal afirmación. 

El autor mas leído en los últimos años, (Lenin) no estudió 

los efectos de la exportación de capitales sobre las ecOn,2 

mías de los paises atrasados, pues este capital no se in -

vierte en la modernización de la vieja estructura colonial, 

sino que se alía a los factores que mantienen el atraso, C,2 

mo la 9structura colonial exportadora. somo se trata de un

país sujeto a la dependencia de grandes inversionistas, es

tos ponen las condiciones en un intercambio enormemente de..§. 

fnvorablc pata el país en el que se invierte, tales como -

nlto costo de tocnologia, bajos precios de mntcriau primns, 

nltoe intorc~oe .... lo que prolong~ y aun Comenta el atra

so en estos pnises. 

Fuera de esas dos, sólo se pueden hacer críticas menores -

como la de dalrle mas importancia al estudio del imperiali..§. 

mo colonial que al neocolonial, explicable en su época en

la que el colonialismo era aún común e importante, y la de 

no preveer que la fuerza de ciertos monopolios fuese mucho 
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mayor que la de la mayoria de gobiernos, y por ello par~ 

ce que actualmente es más la necesidad y la dependencia-

de los gobiernos con respecto de los monopolios .•• Estas 

y aun las anteriores son criticas que mantienen incólume 

la esencia y la importancia del estudio. Lo más importan 

te es sin duda el descubr :i.miento de que fumlamental en el-

imperialismo es la aparición y predominio de los monopo -

lios. 

"Las teorías corrientes del imperialismo ponían
el acento sobre sus aspectos de aberración poli
tica. Lenin realiza un viraje o, mejor aún, un -
cambio total. Las tendencias políticas y milita
res del imperialismo son atingentes a la estruc
tura y a los impulsos de la economía, al nuevo -
carácter del capitalismo, transformado, a fines
del siglo pasado de competitivo en monopolista". 
(69) 

2.3 Concepto actual de imperialismo. 

Hasta el momento hemos dado dos definiciones de imperiali.§. 

mo: la definición mas común que es la que escribimos en el 

punto 2.1 de este trabajo y la definición de imperialismo-

de Lenin. 

La primera nos parece incompleta y falsa, porque se refiere 

a estados nacionales. 

Incompleta porque no toma en consideración, que una empresa 

o un pequeño conjunto dedlas puede ser la metrópoli domi -

nante; y falsa porque por.Estado entendemos generalmente una 

institución juridico-politica, compuesta de una población -

establecida sobre un territorio y provista de un poder lla-
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mado soberanía. (70) Sobre el tema del estado profundiz~ 

remos posteriormente¡ en este momento sólo mencionamos 

que comunmente se dan tres elementos del estado: Pobla -

ción, territorio y gobierno. Con estos no podemos acep -

tar que un.estado en el sentido anterior del término e~ 

plote a otro estado. 

8uando hablamos de la explotación impel'.'ialista "yanqui", 

por. poner un ejemplo, no pensamos en que el pueblo, y -

principalmente el proletariado norteamer·icano esté tira

nizando al pueblo latinoamericano, aunque obtenga un - -

cierto beneficio con la sobreexplotación del proletaria

do que habita al sur de su frontera. (Beneficio que se -

obtiene con la transferencia de plusvalía obtenida en el 

intercanfuio desigual). 

La cxplotac i6n irnpcr ial ista la hacen grupos de poder, que 

no podemos confundir con el estado, y que como sucedo cn

el caso de las empresas multinacionales, pertenecen a va

rios de ellos. 

Desde el punto de vista de los paises que se encuentran -

bajo la órbita imperial, en el término estado se incluye

ª grupos con interés distintos; para las burguesías loca

les, el imperialismo lejos de ser perjudicial les es eno_r 

memente benéfico. Si tomamos en consideración que en mu -

chos paises aun son las burguesías las que controlan el - . ¡ 
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gobierno, vemos que el imperialismo e~ auxiliado, promovi. 

do y defendido por un elemento del estado que es el go -

bierno. 

La otra definición que hemos presentado es la de Lenin. 

"Es el capitalismo en la fase de desarrollo en que ha to

mado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital 

financiero, ha adquirido señalada importancia la exporta

ción de capitales, ha empezado el reparto del mundo por

los trust internacionales y ha terminado el reparto de -

toda la tierra entre los paises capitalistas mas impar -

tan tes." (71) 

Para el imperialismo capitalista ésta definición es váli

da,pero Lenin se avergonzaria de saber que el país por c~ 

ya independencia luchó se ha convertido también en t\mpe -

rialista'~ o sea ha surgido un nuevo imperialismo, "El so

cial revisionismo imperialismo soviéti~o"' ya que es tam

bién un centro hegemónico de poder que tiene bajo su órbi, 

ta de explotación a otros pueblos. 

C:on los elementos anteriores podemos· proponer un concepto 

propio de imperialismo. 

"Es la relación vertical, o sea, de explotación entre una 

élite o "grupo de poder" (grandes accionistas, dirigentes 

de Partidos políticos) que busca la expansión en benefi -

cio de sí mismo y en perjuicio de los pueblos de varias -

naciones". 
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'l.'enemos que subrayar algunos elementos: l) es internac io-

nal ya que para que haya imperialismo tienen que explota_!: 

se a los pueblos de otras naciones, el grupo imperialista 

puede ser de una sola nacionalidad, pero tiende también a 

internacionalizarse. Esta explotación a nivel internacio-

nal responde y está en relación con cualquier explotación 

del hombre por el hombre. El imperialismo, aunque básica~ 

mente se refiere a las relaciones de producción, o sea, -

es principalmente económico, implica también dominio polj 

tico, cultural etc. 

El otro clásico del imperialismo junto con Lenin es Nico-

las I B\ljarí.n, quien escribió un libro al que Lenin prol..Q 

g6 titulado "La Economía Mundial y El Imperialismo". para _ 

este autor "La lucha de los Estados Nacionales, que no es 

otra cosa que tma lucha entre grupos del mismo orden de -

la burguesía, no es algo que cae del cielo".(72) 

Para Bujarín el imperialismo es un fenómeno de la econo -

mía mundial, o sea es internacional. 

"Del mismo modo que toda la industria indivi
dual es una parte componente de la economía n~ 
cional, así también cada una .de estas economías 
nacionales, está integrada en el sistema de la
economía mundial. Por lo tanto, es necesario con 
siderar la lucha de los cuerpos económicos naci..Q 
nales, ante todo, corno un lucha entre las dive_E 
sas partes concurrentes de la economía mundial -
de la misma manera que cons'ideramos la lucha en
tre empresas individuales como una manifestación 
de la vida so.cial económica. De esta manera, la-
cuesti6n Gel imperialismo, de su definición eco
nómica y de su porvenir, se transforma en una 



66 -

cuestión de apreciación de las tendencias de 
la evolución de la economía mundial y de las 
modificaciones probables de su estructura i.n 
terna." (73) 

En Bujarin encontramos dos elementos ·~senciales; para com 

prender el imperialismo actual, la compenetración de las-

grandes unidades económicas y financieras, privadas y pú~ 

blicas y la formación de un sistema dotado de coherencia-

interior al que designa "Trust capitalista de Estado" cu-

yos accionistas son los grandes grupos financieros y el -

estado¡ para Bujarin. 

"El imperialismo no es otra cosa que la manife..§. 
tación de la concurrencia entre Trust capitali.,2 
tas de Estado." (74) 

Sobre el punto anterior regresaremos cuando en la segunda 

parte hablemos del Estado. 

Por lo pronto tenemos que mencionar comO' en el período --

actual hay una gran divisi6n entre los autores modernos -

que hablan del fenómeno imperialista, la primera inaceptA 

ble considera al imperialismo como sólo un fenómeno polí -

tico y considera que el' imperialismo se acabará con la ex-

tinci6n del colonialismo, o sea identifican colonialismo e 

imperialismo, otra mas matizada en la que hay tanto pensa-

dores marxistas como no marxistas, considera "que el impe-

rialismo moderno, cualquiera que sean sus causas, reposa -

en el dominio colonial como forma principal de control ec_Q 

n6mico y político de las regiones económicamente atrasadas 

y que la independencia polS.tica reduciría considerablemen-



67 

te o eliminaría del todo las . .relaciones imperialistas de 

explotación". ( 75) 

Contraria a estas teorías hay otros pensadores, a los que 

nos unimos, que piensan que el imperialismo se dá indepen 

dientemente del colonialismo, el colonialismo es una forma 

de imperialismo, pero es sólo una forma e incluso una for-

roa G.trasada y poco eficaz de imperialismo, y existe actua.J: 

mente un neoimperialismo, un control sin colonialismo. 

James O' connor considera: 

"El creciente dominio económico ejercido por 
los F.stados Unidos sobre la economía capi.tn
lista mundial y el fracaso de las excolon i.l1!1 

en iniciar un desarrollo económico y social
sostenido, han provocado que los viejos mar
xistas reelaboren sus doctrinas originarias
y han producido una nueva teoría del neocol~ 
nialismo. Muchos de sus contornos son toda -
vía imprecisos, pero hay amplio acuerdo en -
el sentido de que se debe establecer una ní
tida distinción entre colonialismo e imperil! 
lismo, y al mismo tiempo conuervar la origi
nal identificación leninista entre capitali..§. 
mo monopolista e imperialismo. Según esta p~ 
sición; el capitalismo monopolista sigue - -
siendo un sistema político -económico agresJ: 
vo, pero el colonialismo es sólo una .forma -
de la dominación imperialista, y frecuente -
mente inefectiva. (76) 

La definición del imperialismo que nos dá el autor ante -

rior es bastante clara y señala: 

"La definición del imperialismo económico que 
empleamos es: la dominación económica de una·
región ó país sobre otro, específicamente el
control formal e informal sobre los recursos
econ6micos locales en una forma ventajosa pa-

ra al poder metropolitar10 y a expensas de la
economía local". (77) 
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El control se ejerce de diferentes formas, especialmente 

a través del dominio de los recursos econ6micos reales -

(Instalaciones agrícolas, mineras, industriales ••• ) y r~ 

cursos económicos liquides (divisas, ahorros privados y-

públicos ••.• ) siendo estos últimos en el momento actual-

la más importante. 

Actualmente se dá un conjunto de ra~gos que nos caracte-

rizan al imperialismo contemporáneo, estos se pueden sin 

tetizar de la siguiente forma: 

Primero: La prosecuci6n de la concentraci6n y 
centralizaci6n del capital y la integraci6n -
del sistema capitalista mundial en la estruc
tura de las gigantescas empresas multinacion.2_ 
les con base en los Estados Unidos, o en con
glomerados monopolísticos integrados; y la ac~ 
leración del cambio tecnol6gico bajo los auspJ: 
cios de estas empresas. 

Segundo: El abandono del mercado internacional 
"libre" y su sustituci6n por precios adminis -
trados en el comercio de bienes y las inversi_Q 
nes; y la determinaci6n de los márc:;enes de ga
nancia a través de ajustes en los sistemas de
contabilidad inter~os de las emp~esas multina
cionales. 

Tercero: La participación activa del capital -
estatal en Ja inversi6n internacional: ~ubsi -
dios y garantías a la inversión privada; y una 
política exterior global que se corresponde -
con los intereses y perspectivas globales de -
las empresas multinacionales. 

Cuarto: La consolidaci6n de la clase dirigente 
internacional constituida sobre la base de la
propiedad y el control de las empresas multin.e. 
cionales, y el declinar consecuentemente de las 
rivalidades nacionales iniciado por las élites 

de poder en los países capitalistas avanzados-



y la internacionalizaci6n del mercado mundial 
de capitales por el Banco Mundial. 

Quinto: La intensif icaci6n de todas estas ten 
dencias derivadas de la amenaza que el socia
lismo mundial le plantea al sistema capitali& 
ta mundial. (78) 

El conocimiento de estos importantes rasgos nos lleva al 

estudio del mas importante de el~os: el primero¡ o sea -

la gran concentración de poder económico en las llamadas 

empresas multinacionales o mas correctamente, empresas -

transnacionales, y a ello dedicamos ,el próximo capitulo. 

Para terminar nos parece conveniente a guisa de conclu -

si6n señalar el concepto de imperialismo de Victor Testa, 

en el cual con sencillez se dá el rasgo general de este-

fenómeno central én nuestro trabajo. 

"Imperialismo es la tendencia a la expansi6n
ilimitada de cada metrópoli y su motor son 7-
los monopolios lanzados al dominio mundial". 
(79) 
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CAPITULO 3. 

LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y EL IMPERIALISMO. 

3.1 Concepto. 

Lo que Lenin llamó "Las Asociaciones Internacionales Mon.Q 

polistas" y que actualmente con eufemismo, entre los eco-

nomistas burgueses se ha dado en llamar "empresas transn~ 

cionales" "multinacionales" t.érminos qw son traducciones-

de vocablos inventados en inglés (multinational corpora -

tion transnational, international corporation, y multina-

tional business enterprise), son eleme~tos de poder de --

gran trascendencia para el estudio de relaciones interna-

cionales. 

Los nombres de estas empresas son conocidos por el mundo-

entero (son mfiB conocidos que la mayor parte de los nom -

bres de los paifles que integran las liaciones Unidas). (1) 

"Por su estrúctura, tamaño y comportamiento,.
las grandes empresas han obtenido las caractc
r isticas propias de un sistema político, de un 
gobierno privado. Muchas de ellas detentan un
poder igual o superior al de muchos estados n~ 
cionales. La realidad prueba que sus decisio -
nes de invertir o no invertir, de alterar los
precios, de reducir o expandir la producci6n,
de automatizar o n6 automatizar una planta, o
introducir un nuevo producto en el mercado, -
pueden tener serios efectos en cualquier país, 
grande o pequeño''. (2) 

Una definición sencilla de lo que podemos-

entender por empresas multinacional, la encontramos en el 

libro de ·Raymond Vernon "Soberanía en Peligro" señala el-
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autor: 

''Resulta ser generalmente una Compañía Matriz que contro

la un grupo de coorporaciones de varias nacionalidades" 

(3), Por su parte Cristopher Tugendhat en su libro "Las

empresas Multinacionales opina que "no existe una defi -

nición universlmente aceptada de empresa multinacional" 

(4) y propone una muy sencilla "aquellas empresas que f~ 

brican y venden sus productos en varios países".(5) 

La importancia de las empresas transnacionales es cada -

vez mayor. Antiguamente el comercio con el extranjero -

era lo más importante en las relaciones económicas entre 

los estados: actualmente, la producción de un país en el. 

territorio de otro, por medio de empr~sas transnaciona -

les, es ya lo fundamental. 

May múltiples criterios para considerar a una empresa -

multinacional, El .primero de ellos es que la producci6n

en el extranjero de la empresa, alcance un volumen.impo_E 

tante de la producción total (arbitrariamente, se cnnsi

dera a partir de u11 25%). Otro criterio es la distribu -

ci61. del capital entre accionistas de varios países. Un

tercero, pero que generalmente no se cumple es que exis

ta personal nativo.en puestos directivos de cierta impo_E 

tancia en las filiales extranjeras, 

"En definitiva, puede considerarse qt1e una compañía es -
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multinacional, cuando opera a escal.a internocional y su-

integración es total (dependiendo las filiales de la "s.Q 

ciedad madre") (6). Para Tugendhat, la relación entre la 

oficina central de una empresa multinacional y sus fili,_,q· 

les es semejante a la que hay,entre el cuartel general -

de un ejercito y los jefes de las distintas unidades de-

combate. 

"Un rasgo característico de las empresas muJ. 
tinacionales es que sus filiales operan bajo 
la disciplina y la estructura de una estrilt~ 
giá mundial única y un control mundial común. 
La oficina Central es su ~erebro y su centro 
nervioso. Elabora la estrategia empresarial, 
decide la localización de las nuevas inver -
siones, asigna mercados de exportación y pr.Q 
gramas de investigación a las diversas fili~ 
les. La relación entre la oficina central de 
una ampresa multinacional y sus filiales na
cionales es parecida a la que existe entro -
el cuartel general de un ejército y los je -
fes de las unidades en el campo de batalla. 
Los generales y los coroneles son hombres i:!!] 
portantes y poderosos. Mucho depende de su -
discreción e iniciativa. El general en jefe
solicita sus opiniones y las tiene en cuenta 
a la hor& de formular un plan de campaña. Si 
el ánimo y la capacidad de juicio les falla, 
el ejército se vendrá abajo. Pero los límites 
a su autoridad le son impuestos desde el cua_E 
tel general, y serán ampliados o reducidos -
por decisión del general en jefe. Las decisi.Q 
nes y planes de aquéllos se formulan centro -
del contexto de la estrategia establecida por 
el general en jefe, y ellos saben que pueden
ser degradados o ascendidos, a voluntad de ~
éste. Lo mismo PUP-íle aplicarse a una empresa
multinacional". (7)/ 

3.2 Distintos tipos. 

Las formas que revisten estas empresas, pueden ser muy v~ 
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riadas, La base de éstas es casi siempre una sociedad an.Q 

nima, que, corno sabemos, "consiste en una organización C}! 

yo capital está representado fundamentalmente por "accio

nes comunes" o acciones al portador, con derecho al voto -

(un voto por cada acci6n); y por acciones "preferentes" -

que generalmente no tienen derecho a voto. El control de -

las empresas corresponde a quien o quienes controlan más 

del 50% de las acciones comunes, es decir, de los votos; -

aunque ya con frecuencia se puede controlar una empresa -

con un paquete en acciones menor del 50"/o, lo que acontece

cuando las demás acciones se encuentran muy dispersas; por 

ejemplo, la familia Dupont, con s61o el 24% de las ~ccio -

nes contl·ola la "General Motors 11 (la empresa más poderosa -

del mundo, la cual en el año de 1972 tuvo: 2,162 millones

de dólares de ganancias· libres de impuestos). 

Legalmente, la sociedad anónima "es una sociedad mercantil 

con denominación de capital funcional dividido en acciones, 

cuyos socios limitan su responsabilidad al pago de las mi~ 

mas" (8). (En nuestra legislación la regula el artículo 87-

de la Ley General de Sociedades Mercantiles). 

Las formas que estas sociedades pueden 1:evestir al unirse

ticncn muchos nombres: "Cartel" es una usociación capitaliJ! 

ta, basada en un acuerdo sobre: distribución de mcrca<los,

precios únicos, reparto de materias primas, condiciones de 

contratació:\ de mano de obra, unidad de cálculo y ganan 
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cías, limitación de la producción y establecimiento de una 

cuota para cada uno de los integrantes del monopolio para

// 
la producción y la venta •••• 

\
1
La infracción de las cláusulas del convenio acarrea una --

multa cuyo importe ingresa en la caja común. conservan su -

autonomia productiva, comercial·y juridica".(9) 

Un "Holding es una sociedad financiera o un grupo de ban - _ 

cos, que po,see y controla la mayoria de acciones de diver-

sas empresas. como consecuencia de ello el Holding (grupo-

de Bancos) es el patrón real de dichas empresas; realizan -

por el sus actividades financieras, reglamenta y dirige --

sus actividad.es industriales y comerciales. 

Los capitales de las empresas particulares son mas o menos 

totalmente absorvidas por el Holding; cada una tiene, sim-

plemente una participación del capital global del "Grupo -

Financiero". ( 10) El ,Konzern es una forma de entente practj, 

cada en Al~mania desde la guerra de 1914-1918. Consiste en 

una unión, la cual implica una participación y una solidari 

dad entre ellas. La finalidad de tal vinculación es aumen-

tar la rentabilidad. 

El I<onzern, puede adoptar formas variadas, algunas de las-

cuales se acercan a los Trust. (11) 

El Trust: Forma de entente entre diversas empresas en vir-

tud de la cual renuncian (total o en gran parte) a su ind~ 

pendencia en favor de una dirección común que fija el gén~ 
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ro y la cantidad de productos de cada uno de los partici

pantes. A veces esta dirección organi2a una compensación

de les beneficios entre las empresas. 

En el Trust Horizontal, empresas aproximadas o seme)antes 

se unen en una organización descentralizada. 

En el Trust Vertical, empresas de distinta naturaleza se

unen a fin de tener en sus manos el producto desde la ma~ 

teria prima hasta la venta al mayoreo.(12) 

Además encontramos el domping r la Fusión, El Entrelaza 

miento de consejeros.(l'v.rg.Los miembros del consejo de AS! 

ministración del Firs National City Bank en 1955 se entr~ 

lazaron con los miembros de los consejos de lldrnin istra -

c ión de 115 importantes empresas que disponían mas de - -

70,200 millones de dólares (131} los Conglomerados: las -

formas van desde acuerdos de caballeros hasta compra de -

unas empresas por otras. 

3.3 Poder de estas empresas. 

El poder de estas empresas es colosal¿como la han conse -

guido?: Fácil, las formas de conducta mas destacadas de -

estas empresas para agigantar su dominio económico y ele

var al máximo sus utilidades, no han sido nada morales, -

la mas común ha sido el gansterismo, el maestro Cecei'la es

cribe: 
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"Casi la totalidad de las "grandes fortunas" y de las 
grandes empresas monopolistas, han utirizado métodos
gansteriles en alguna de sus fonnas, para lograr sus
propósitos de dominio y lucro". (14) 

Estos métodos han sido distintos¡ cubren una amplia gama -

como son despojos, amenazas, fraudes, .manipulaciones burs~ 

tiles, soborno y degradantes compras de autoridades (desde 

pequeños funcionarios hasta legisladores, jueces·, goberna-

dores y aún más ~ltos funcionarios), bloqueo ilegal de ri-

vales, destrucción de propiedad de competidores, violencia 

en múltiples formas llegando hasta el asesinato y la guerra¡ 

es innegable, por'ejemplo,, la participación de estas empresas 

en el golpe de estado y en el asesinato de el Presidente 

Allende. 

El ejemplo mas claro del gansterismo como forma de obtener-

medios de poder, lo encontramos en el fundador del primer -

11Trust'' el famoso Sr. J. Roquefeller (" en paz descanse") cu -

yos procedimientos fueron en alto grado de tipo gansteril,· 

como rebajas o descuentos de tarifas ferroviarias a su com-

pañia la Standard Oil. Agentes de esta empresa mandaron vo -

lar una refinería perteneciente a un competidor: el Sr. - -

Mattehes, después de un complejo procedimiento judicial, 'se 

comprobó la verdad y se condenó a la Standard a pagar 85, 000 

dólares de indemnización, la cual poco af ect6 a tan podero-

sa compañia y para el perjudicado fue insuficiente (antre -

otras cosas por los altos honorarios que pagó a nuestros CQ 

legas los abogados norteamericanos). 
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Aparte de estas formas de conducta notoriamente ilegales, 

usan las grandes corporaciones multinacionales otras, fo¿;: 

malmente legales, pero no por ello justas: como la des --

trucci6n de rivales mediante "guerras de precios ("fijan-

do v.rg. los precios por debajo de los costos de produE 

ci6n): el lideratv de los mismos, ·el control de las paten 

tes, etc. 

El carácter internacional de estas empre.sas, les dá va --

rias ventajas; los grandes monopolios exportan sus capit.Q 

les, para mantener sus tasas de beneficios, en busca de -

mano de obra mas barata, aprovechando las barreras adua~~ 

ras, los créditos etc. 

"Al operar en una multitud de mercados, con
ubsoluta diversidad entre ellos en cuanto a
precios, salarios, intereses, créditos, merc.Q 
dos de capital, marco institucional y legal •• 
Están en condiciones de escoger la opci6n, -
que maximise sus beneficios en cualquier cir
cunstancia. Ello implica una disminuci6n del
poder político de los diversos estados en don 
de operan. Al reducir considerablemente el al 
canee y la eficacia de las diversas medidas -
de política económica, igualmente la política 
de las multinacionales pone en peligro la es·
trategia sindical, puesto que si en un país -
ven amenazados sus intereses por una huelga,
pueden utilizar los Stocks de otra empresas o 
acelerar la producción en otros paises. La p~ 
lítica económica de cualquier estado queda -
considerablemente mermada: si. un país posee -
altos ti.pos impositivos sobre los beneficios, 
las multinacionales pueden re<~li.zar un trasp.Q 
so de los mismos a otros estil'""' que los ten
gan menores, a base de que subir artificial -
mente los precios de una filial que venda a -
la primera; la importación y la exportación -
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no dependen tanto del interés nacional como 
de la compañía que se haya configurado, es -
decir, estará en función de los intereses -
del grupo¡ la política de tipos de interés -
pierde buena parte de su eficacia ante las -
actuacionet. de las multinacionales¡ si un -
país tiene altos tipos de interés, se pasan
fondos de otros¡ y si existe control de cam
bios, se adelantarán los pagos, los proble -
mas monetarios de los últimos años se han -
agravado por las actuaciones claramente es -
peculativas de las compañías, ya que si exi~ 
ten posibilidades de devaluación las filia -
les de los países con monedas mas fuerte re._ 
trasaban los pagos y a la inversa en·los ca
sos de revaluación". (15) 

Ya se generaliza que esta s,ocied¡'ldes establescan su sede-
1 

central en los llamadoJparaisosfiscale~* ( Liechtenstin, LJ:! 

xemburgo, Jamaica, Liberia, Hong Kong .• ) De forma que re-

viertan a el~A los beneficios de todas las filiales, ese~ 

pando, por tanto.de la presión fiscal donde operan y pro-

ducen. Estas razones permiten a estos grandes monopolios-

hacer frente y aun salir beneficiados con las diferentes-

crisis parciales, que presentan los diversos países capi-

talista, alternando su incidencia en cada momento. 

En un informe de la O.N.U. de agosto de 1973 se sostiene-

lo siguiente: "Pueden invadir la soberanía de los países-

huéspedes, influir sobre sus valores culturales y afectar 

su modelo de desarrollo", lo cual es una forma elegante -

de señalar que estos monopolios han logrado convertir en-

verdaderas colonias a países que poseen una ficticia in-

dependencia legal. (16) Bien dice Vernon: 
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"Parecia que, de pronto, los estados soberanos se están -

sintiendo desnudos. conceptos tales como· la soberania na-

cional y el poderío económico nacional aparecen curiosa -

mente privados de s ign if icado". ( 17) 

Un dato, que nos puede dar idea de ese poder, de las em -

presas es comparar el prod11cto interno bruto de algunos -

paises capitalistas y el volumen de ventas.de las empre -

sas. 

La siguiente lista corresponde al aBo de 1971, actualmcn-

te la tendencia al crecimiento es mayor en las anpresas -

y menor en los países: 

E.U.A. 
Japón 
Alemania (R.F.) 
Francia 

México 
General Motors 
Arqentifju 

Standard Oil 
Austria 
Pord Motor 
Royal Dutch 
Venezuela 
General !Uéctric 
Colombia 
I.B.M. 
Mobil Oil 
Chrisler 
Texaco 
Unilever 
I.T.T. 
Port11<Ial 
We sternElectr ic 

I 
Peru 
Gulf Oil 
Chile 
Israel 

1,046.753 
229 .142 
218.906 
147. 311 

36. 432 
28.263 
24.448 
18.700 
16.661 
16.443 
12.733 
11.659 
9.425 
8.648 
8.273 
8.243 
7.999 
7 .529 
7.482 
7.345 
6.885 
6.045 
6.045 
5.940 

5.684 
5.343 

Millones de dólares 

Cifras de 1970 

Tomada de un cuad~o 
mayor. Libro. del -
año 1973. Editorial 
Salvat. 

.: .. 
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Por ejemplo vemos como: "Las ventas de la General Motors 

. ti 
superan el producto nacional de unos 130 países. (18) 

3.4 Las empr~sas Norteamericanas. 

3.4.1 

El imperialismo que mas nos afecta es el norteamericano -

claramente el mas poderoso, por ello creemos conve-

niente analizarlo con cierto detalle. 

Poder económico. 

"Una centena de grandes empresas forman la co
lumna vertebral de la economia norteamericana. 
Estas empresas son el factor dominante en la -
banca,los seguros, la industria, los transpor
tes, la electricidad y el comercio. Los recur
sos conjuntos de los cien gigantes en 1970 as
cendieron en 1970 a la fabulosa cifra de 678,-
131 millones de dólares distribuidos en las 
mas :ilnportantes actividades en la siguiente -
forma" (19) 

LAS 100 EMPRESAS MAYORES EN E.U.A. 
(Año de 1970) 

Actividades 

Finanzas ( ') 
Bancos 
Seguros 
Industrias 
Servicios ( '') 

Núm. de-
Empresas 

48 
31 
17 
35 
17 

Absolutos r~ 
cursos tota-
les (millones 
de dólares, 

381. 773 
242.637 
139 .136 
188. 887 
107.471 

(')Abarca cifras de Bancos. y· seguros 

Relativos 

% 

56 .3 % 
35 .8 
20.5 
27 .9 
15 .8 

( '') Incluye cifras de teléfonos, transporte, electricidad, 
gas y comercio. 

FUENTE CECEÑA JOSE LUIS "EL IMPERIO.. DEL DOLAR 11
• Pag. 36 

Estos datos, nos muestran la impresionante :ilnportancia --
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del sector financiero, casi la mitad de las cien empresas 

son instituciones de df::l esta rama. (Bancos y Seguros). 

La concentración económica de los Bancos en el imperiali.§. 

mo norteamericano, es un rasgo fundamental. Los 50 mayo -

res bancos, de este cercano pais, manejaron recursos sup~ 

riores a 249,433 millones de dólares (1970) que represen-

taron el 46.6 por ciento de la totalidad de los recursos-

de la banca comercial. 

"Esto quiere decir que sólo cie.ncuenta bancos, o sea, el-

0.4 por ciento del total, maneja muy cerca de la mitad de 

los recursos Bancarios de los Estados Unidos. De ellos, -

los diez mayores, dispusieron de 139, 064 millones, lo que 

representa el 25 .9 por ciento del total". 

Los seis primeros Bancos que son: 

1) .- BANK OF AMERICA (San Francisco) 
2) .- F IRS'r N 'I'IONAL CITY BANI< (N, Y.) 
3) .- CHASE MÁNHATTAN BANI< (N.Y.) 
4) .- MANUFACTURES HANNOVER TRUST (N.Y) 
5) .- MORGAN GUARANTY TRUST OF. N.Y. 
6) .- CHEMICAL BANK NEW YORK TRUS'l' 

MILLONES
RECURSOS DE DLS.EN 

DEPOSITO. 
25, 255 
22,813 
22,168 
11, 965 
11,425 

9,739 

22,171 
19,148 
18,999 
10,444 
9,019 
7,883 

Manejan 103,367 millones de dólares, o sea, el 19 por cien 

to de los recursos bancarios. "Esto significa que el 0.06-

por ciento de los bancos controlan casi la quinta parte de 

los recursos totales de la banca comercial del país". (20) 

En el resto de las actividades económicas del país, encon-

tramos también altos grados de concentración en Seguros, -

20 compañias manejan recursos conjuntos de 138,457 millo -
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nes de d6lares, que representan el 70.2 por ciento de los 

recursos totales (Las empresas son s6lo el 1%iy lo que es 

mas grave "S6lo dos empresas controlan la cuarta parte de 

los recursos de todas las compañias de seguros".(21) 

En la industria.500 empresas que son s6lo el C.2 % obtu -

vieron utilidades netas superiores a los 24,195 millones

.de d6lares (en 1968) que es el 77.4% del total obtenidas

por el conjunto de las empresas industriales. 

Si s61o contáramos a 50 empresas gigantescas (el 0.02"/o) -

veríamos que estas tuvieron utilidades netas de 12,921 mi 

llones qu es un 39.B por ciento. 

Si examinaramos la concentraci6n en las distintas ramas -

industriales veríamos como "En cada una de ellas un "pe -

queño grupo" de dos a cinco compañías tienen una importa.!}. 

cia decisiva", por lo que la industria presenta una es -

tructura francamente oligopolista". (22) 

Esto51no son sino unos c~antos ejemplos del concentracio

nismo monopolista norteamericano, dejamos sin ni siquiera 

mencionar muchos e importantes datos y· monopolios (como -

los .del petróleo, la electricidad, el comercio, etc.),los 

cuales engrosarían el presente trabajo. 

Pero si tenemos en cambio que remarcar, que lo anterior -

no significa ni con mucho el grado de monopolio existente 

en la economía norteamericana. 
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a 128 empresas importantes (como la I.T.T., La General --

Electric, La Kennecott, La Coca Cola, La Campbell, Gille-

te, Procter Gamble a las que en su mayoría controla total 

mente). 

La suma total de los activos de las empresas que forman -

la esfera de influencia directa del grupo Margan alcanza-
• 

ban 1970) la fabulosa cifra de 154 mil millones de d6la -

res (algo así como 5 veces el producto interno b1:uto de -

M~xico), Sus utilidades netas ascienden a alrededor de --

6,000 millones de dólares anuales. (24) 

El grupo de la Familia Rockefeller, está formado por 89 

grandes empresas que operan en los diversos giros de la -

economía, sus activos conjuntos ascienden (1971) a 

120,050 millones de dólares y sus utilidades obtenidas --

4,232 millones. 

Este grupo siendo el segundo controla según datos de Joel 

Andreas, el 25 o/o de todas las industrias del mundo, el 20 

por ciento de los bancos, trabajan para ellos más de cua -

tro millones de personas. 

"El Grupo Chase-Rockefeller, como puede apreciarse, es, -

junto al Morgan, el más influyente en el terreno económico 

(y político)de los Estados Unidos". (25) 

Con los datos anteriores parece que nos estamos centrando 

mas en el estudio de la economía norteamericana que en el 

de las empresas multinacionales, por ello hemos de subrayar 
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rrollo. 
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raciones como porcenta
je de ventas, 1964. 
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2.48 l.85 ? 1.29 

fuente•. Vernon Raymon "Soberanía en peligro" 

Pag. 14 y 15.El cuadro subsiguiente sólo nos confirma el papel -

predominante de estas empresas multinacionales en la economía --

norteamericana. 

CIENTO OCHENTA Y SIETE EMPRESAS MULTINACIONALES CONTROI.l\DAS EN EJi 
TADOS UNIDOS COMPARADAS CON TODAS LAS EMPRESAS MANUI~/\C'l'URl~Rl\S NO.E_ 
TEAMERICANAS, POR INDUSTRIA, 1966. 



INDUSTRIA (número de la 
clasificación indus~rial 
standard. 

Vehículos de motor y equi 
po (371) 

Medicinas (283) 

Productos de metal Fab. ( 34) 

Refinación del petr6leo(29) 

Productos de hule y plástico 

Productos Químicos (28) 

Maquinaria,Equipo y partes -
eléctricas. (36) 

Todas las cifras de ventas y activos apare
cen en miles de millones de d6lares. 

187 empresas Todas las empresas 187 empresas como Pº.E 
Número de norteamericanas. centaje de todas las-
empresas. empresas •. 

ventas Activos Ventas Activos Ventas Áctivos 

11 $41.9 $26 .9 $49.6 $31.2 $85 .5% 86.2 % 

15 5.5 4.3 7.2 5.8 76.5 74.2 

10 5.0 3.7 6.6 4A 75.9 84.1 

9 31.7 42.l 46.4 61.4 68.5 68.6 

5 7.7 5.9 13.5 9.1 57.1 64.8 

25 22.3 27.6 37 .3 33.5 59 .s 64.5 

19 24.5 20.9 49.2 .32. 7 49.8 45.4 

••••• Fuente Ob. Cit Pag.18 de Vernon Raymon. 
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Poder Político. 

El vasto poderío económico de los grandes monopolios nor-

teamericanos, se proyecta con una enorme .. _;influencia, en-

la superestructura política, jurídica, social • 

. De manera semejante a como dominan la infraestructura, los 

grupos financieros tienen un amplio control sobre J<1s ins-

~ituciones culturales, técnicas y de tipo social, 

El predominio en muchas universidades, tanto en Estados 

Unidos como en el resto del mundo, permite a los grupos fj 

nancieros preparar profesionales, técnicos y hombres de 

ciencia,para su servicio, con ello su influencia es decisi, 

va en cuanto a 108 inventos y la investigación ( y con - -

ello· la técnologia) . 

El grupo Morgan participa en un mínimo de 35 instituciones 

y organismos de carácter cultural, técnico, de sercicio s.Q 

cial y de tipo consultivo del gobierno; entre ellas desta-

can 7 universidades de primera categoría (como La Yale y -

la "John Hopkins"). (26) 

Los Rockefeller tienen muchísimas instituciones que van --

desde Museos, Iglesias de distintos credos (como la Unión-

Theological Seminary, Riverside Church, St.Cathedral Jewish 

Theological Seminary hasta Universidades e Institutos Tecn_2 

lógicos tan importantes como Harvard University (de donde -

salió el Dr. Kisinnger), Chicago University, Princeton Uni-

versity, El Illinois Institute of Tecnology de Chicago. Y 

i í ÍEl Colegio de México!!! 
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Los grandes grupos financieros, tienen un gran poder sobre 

muchos de los gobiernos, entre ellos y principalmente el -

gobierno del país mas poderoso: Los Estados Unidos. 

Criticar el sistema de democracia capitalista burgués, cu-

yo prototipo es el "Democrático" sistema de Norteamérica; 

afirmar que tras la máscara ideológica, sobre las costo -

sas farsas electorales, oculta en la demagogia política se 

encuentra el poder y las decisiones de los grandes monopo-

lios, puede sonar como apasionamiento poco objetivo, sube,.;: 

sivo y contrario a los sagrados principios del constituci~ 

nalismo democrático. 

En el capítulo cinco, en el cual estudiaremos al Esl:.udo, d-ª. 

remos nuestro análisis teórico del poder político de los -

grandes intereses y dai~omos nuestro punto do vista sobre 

la democracia, en la cual creemos. En estas lineas s6lo --

mene ion amo u ül<junos lwchoLJ, rcla taclon por autores d L<Jnos -

de todo crédito como el Maestro José Luis Cecef'ia (Director 

de la E.N.E.) 

"Al ir alcanzando los Estados Unidos la etapa 
del capitalismo monopolista a finales del si
glo pasado, se registró paralelamente, y con
tendencia creciente, una fuerte penetración -
en los altos cargos del gobierno, por parte de 
los representantes de los más grandes monopo-
1 ios, particularmente de los "cinco grupos fi 
nancieros". (27) 

Durante el Gobierno de Me. Kinley (1897-1900 y 1900-1901 -

murió asesinado') tuvo lugar la guerra con España, result~ 

do de las ambiciones de los monopolios por apoderarse de -
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materias primas y mercados, Este gobierno tuvo influencia de 

tres grupos financieros, pero sobre todo del Rockefeller. 

como ejemplo podemos citas los siguientes representantes -

de grupos financieros en puestos clave: 

Departamento de Estado; John Hay, del Grupo Rockefeller. 

Departamento de Guerra: Elihu Root, Del Grupo Morgan. 

Departamento del Tesoro. Lyman J. Gage, Del Grupo Rockef~ 

ller-St illman. 

Departamento del Interior: cornelius W Bliss, Del Grupo .,. 

Margan- Ryan. 

Procuraduria General: Philander C. I<nox, del Grupo Mellón. 

(28). 

Durante Teodoco Rossevelt (1901-1909) surgi6 la famosa po-

lí.tica "Del gran Garrote" (caracterizada con la famosa fr.§; 

se de "Hablar con suavidad y usar el garrote") . El 11echo -

mas significativo de ese gobierno fue la intervención Nor-

teamericana en Colombia para segregar de ese estado "Pana-

má con el fin de construir y tener bajo' su control "perpe-

tuo" el Canal de Panamá. Este presidente favoreció al Gru-

po Morgan en perjuicio del Grupo Rockefeller. 

Departamento de Estado. Robert Bacon, Socio de Morgan. 

Departamento de Estado (A partir de 1905) Elihu Root Gru
po Morgan (quien antes desde 1897 a 
1904 estuvo en el Departamento de
Guerra). 

Departamento de Marina: Herbert L. Stterles (yerno de Mor
gan) Mellbn y Rockefeller conserv2. 
ron los departamentos que tenían ·

.en el gobierno. 
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anterior. 

De los Gobiernos de Taft (l909-l9l3) y Wilson (191.3-1921)-

volveremos a habla:.. al analizar la participación en México 

de las Empresas Multinacionales, ya que estos gobiernos m~ 

,, i.-1tndos por los monopolios intervinierdn en la historia -

_de nuestro pais (Taft a través de Henry Lane Wilson quien -

fue pieza fundamental en la "Decena Trágica" y en los ase-

sinatos de Madero y Pino Suárez). En cuanto al maestro de-

Derecho de Harvard (Wilson) sólo apuntamos lo siguiente: 

"Bajo la administración de w. Wilson, el "idealista", 
la influencia de los grupos fue de grandes proporci~ 
nes, al grado de que empujaron a ese país a partici
par en la Guerra Mundial y también a intervenir en -
forma militar en varios paises. Entre ellos México -
en la. famosa invasión a Veracruz~(29) 

• Saltamos en el análisis de los siguientes gobiernos ya que 

sólo con variantes (como la supremacia de un grupo y des -

pués de otros) mantienen una situación similar de influen-

cia de los "grupos financieros y llt'.',.,rimos hasta los gobieE_ 

nos mas recientes. 

El Gobierno del General Eisenhower (l953-l96l) a tal grado 

estuvo dominado por los grandes monopolios, que se le cong 

ció como el "Gobierno de los Generales" (aludiendo al pre-

sidente y a dos grandes monopolios industriales: La Gene -

ral Motor y General Electric. Y vemos que esta idea popu -

lar no era falso sino que el Secretario de Defensa charles 

E. Wilson era al mismo tiempo presidente de la Compañia --

Industrial mas grande el mundo. La General Motor(la princ_i 
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pal contratista del gobierno durante la segunda guerra -

mundial) que fonna parte del grupo Dupont con participa

ción también del Morgan. 

Después de Charles E. Wilson ocupó esa secretaria Nell -

.H. Mc.Elroy, miembros del consejo de Administración de la 

General Electric,y'deProcter and Gamble, ambas del grupo -

Margan. 

La lista de "Personalidades" del '.JObierno de Eisenhower ,

empleados de los grandes intereses muy larga, sólo apunt~ 

mas dos ejemplos más. 'l'omas s. Gates, secretario de Mari

na de 1957-1959 y de defensa (1959-1960) era presidente -

del Margan Guaranty 'l'rust y socio de muchas importantisi

mas empr~sas, y John Foster Dulles, siniestro secretario

de Estado (quien con su diplomático estrella Peryfoy se -

especializó en provocar reacionarios golpes de Estados y

estuvo a punto en varias ocasiones de provocar la guerra

nuclear) era miembro del influyente despacho de Abogados

"Sullivan and CrOif!well y socio del Bank of New York y de

la United Fruit Co. (Hay que subrayar el hecho de que el

Vicepresidente era nada inenos que Richard Nixon, el "cé-

lebre" ex-presidente de los Estados Unidos, quien sielllpre 

estuvo ligado a intereses obscuros, en servicio de los -

grandes monopolios y el ejército.} 

Con el gobierno del presidente Kennedy (1961-1963), la s.i 

tuaci6n se atenuó un poco, pese a ser de una familia de -
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mutDnillonarios, no podemos acusar nl presidente Kennedy -

de estar directamente ligado a los intereses de los grupos 

financieros. No obstante la fuerza de los grandes monopo -

líos, colocó a varios de sus hombres en las filas <le los -

altos funcionarios-, y sus presiones provocaron la lucha --

contra intereses latinoamericanos, con pretexto de comba -

tir del comunismo. Tal vez el hecho mas notorio en este g.Q 

bierno fue la actitud y la invasión a cuba. 

Entre los nombres que cita·el maestro Ceceña (31) encontr,e 

mos a Clarence Duglas Dillon, Secretario del Tesoro del --

grupo Rockefeller; Robert s. Me Namara, Secretario de la -

Defensa, expresidente de la Ford; Dean Rusk Secretario de-

Estado del grupo Rockefeller. 

Pese a esto, mucha de la política del presidente, no fue -

del agrado de· importantes monopolios los· cuales hubieran -

querido una política mas agresiva en los casos de Cuba y-

Vietnan, aunque·ello hubiere implicado la hecatombe. "Como-

es bien sabido, la inconformidad de los "ultras" con la P.2 

lítica del presidente Kennedy tuvo como epílogo el nsesin§. 

to del joven mandatarío".(32) el 22 de noviembre de 1963. 

cuando la silla presidencial Norteamerican es ocupada por 

Lyndon B. Johnson, 

"No solamente continuaron en sus importantes po
siciones los representantes de los círci1los más
poderosos de la banca y de la industria y del cg 
mercio, sino se incorporaron otros más, acentuá.n 
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dese el carácter imperialista del gobierno 
en su conjunto, tanto en lo económico como 
en lo militar". (33) 

El hecho más infame de este gobierno, (entre otros, como 

la guerra en Congo y la actitud con Cuba), .fue la ínter-

vención militar en la República Dominicana. Como antcce-

dentes a este sangriento hecho de la "CIA" mene io11nmos -

lo siguiente: Los Estados Unidos habian intervenido ant~ 

riormente en esa hermosa Isla, antes llamada "La España-

la" y mediante un golpe de Estado habian impuesto al - -

tristemente cf!lebre "Leonidas Truj illo" 51uien tiranizó 

al pueblo do~Í.nicano de 1931-al 1961 (30 años), el dict~ 

dor acumula una gran riqueza personal, esto ocasiona una 

rivalidad con algunos de los intereses que lo habian 11.§: 

vado al poder y es asesinado en 1961. Durante algún tiempo 

ocupó la Presidencia Horacio Vázquez, quien convoca a --

las primeras elecciones tras 30 años de brutal dictadura, 

en las cuales obtiene el triunfo por las urnas, Juan - -

Bosch, El nuevo presidente sin ser un radical, intenta al_ 

gunas reformas las cuu.lcs afectan i.ntareses imperialistas 

entre estas reformas dcstacu. una nueva constitución en b~ 

neficio del pueblo de la hella "puerta del caribe" pero -

un mercenario golpe de estado, aniquila al gobierno legi-

timo, sustituyendolo por una dictadura militar que aun ..,--

subsiste: 
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En 1965 las fuen:as populares se levantaron contra la diQ 

tadura, gritando vivas a Bosch y a la Constituci6n. Seara-

Vázquez nos describe los hechos. 

"Al producirse en la Repuolioa Dominicana un 
movimiento popular tendiente a restablecer -
la constituci6n y reponer al depuesto presi
dente Juan Bosc'!i~ los Estados Unidos decidie
ron enviar una fuerza que lleg6, se9ún algu
nas fuentes a cerca de 40 mil infantes de n@ 
rina". (34) 

El Expresidente Boch, un intelectual autor de importantes 

libros, (como del Imperialismo al Pentagonismo) no era, -

ni es un radical, sin embargo, los grandes intereses, no-

podían permitir otra pérdida más en el. Caribe y menos aún 

en la estratégica República Dominicana, Boch por su inte-

rés en su pueblo, no daba segtlridad a los monopolios imp~ 

rialistas. 

uEl pretexto para el envío de tal fuerza arm~ 
da, fue primero, la protecci6n de los ciudad~ 
nos extranjeros que las autoridades locales -
(militares en gran parte) se habían declarado 
incapaces de asegurar. cumplido ese objetivo, 
los Estados Unidos decidieron continuar su -
acción militar, para impedir que el.comunismo 
tomase el pode1. · en la Isla". ( 35) 

Los principales representantes de los grandes negocios en-

el gobierno, que produjo esta agresión son: 

"Denn Rusk y Robert Me Namara de Rockefeller y Pord respe_s 

tivamente, se mantienen en los puestos que tenían desde el 

régimen de I<ennedy, John F. Connor., del Grupo Margan, el -

Departamento d8 Comercio, Clardk Cliffo.r:d, Secretario de -
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Estado, fue asesor legal de Du Pont y General Electric. 

"Además de estos per.sonajes con puestos de gran im
portancia en el gobierno, un crecido número de ase
sores fueron reclutados en los círculos de las al -
tas finanzas que tienen una gran influencia en la -
determinación de la política económica interior y -
exterior de los Estados Unidos-. (36) 

Y llegamos al gobierno de Nixon, 2eceña escribe: 

"El gobierno actual de los Estados Unidos tiene una 
amplia representación de magnates de la banca y La- . 
industria, tanto en forma directa como en abogados
que han estado al servicio de grandes coorporacio -
nes ".En este caso se tendría que empezar la lista -
de estos representantes con el nombre del propio -
presidente. 

Jamás el prestigio de una nación había llegado tan bajo como-

en el gobierno de Nixon, 11el peor presidente que han tenido 

los Estados Unidos", esta es una de tantas opiniones de la 

prensa Norteamericana, de su mandatario;sobre la historia de-

este presid·:mte, se ha escrito ya mucho, se sabe fue un obsc.E. 

ro abogado ligado a los intereses más "ultras", fue represen-

tante de compañías. (le Morgan './ de Rockefeller, como la P.epsic.Q 

la •. ,su gran especialidad como abogado fue la evasión de im -

puestos y como político su gran apoyo han sido intereses reas_ 

cionarios, y aún gansteriles (vrg HUAC,KKK),éstas "ligas" le-

permitieron obtener importantes puestos, fue Vicepresidente y 

anteriormente legislador, como miembro del Congreso, en el --

"Congressional Record" se lee, que Nixon en sus 6 años,votó -

siempre contra los programas a favor de la vivienda popular -
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el control de precios, de desempleados, de las leyes contra 

monopolios, de huelgas poro n favor do las leyes conl:r.a - -

"comunistns". 

El escándalo "Watergate" que culminó con la renuncia del _.., 

presidente, ha sido sólo una muestra del funcionamiento del 

sistema norteamericano1 sobre esto QU~ pertenece a otro cam 

po, no profundizaremos, pues ya se ha escrito más que suf i-

ciente. 

Aparte del Presidente, en éste régimen hay infinidad de - --

otros altos funcionarios, que no son sino guardianes de los 

intereses de los grandes monopolios. Como ejemplo vemos a -

el famoso "Premio NÓbel de la Paz", Henry Kissinger hombre-

de Rockefeller desde hace mucho,· y el Secretario de Estado-

y Presidente del Consejo Nacional de Seguridad con Nixon y-

aún actualmente con Ford, entre sus hechos más conocidos e.§_ 

tá el sabotaje contra Allende (Excelsior 15 Sep. 1974). 

con la renuncia de Nixon y el ascenso a la silla presiden -

cial de Gerald Ford, no se han producido cambios importan -

tes en lo que respecta a la intervención de los grandes in-

tereses imperialistas en el gobierno, e incluso el nombra -

miento a N. Rockefeller para Vicepresidente nos lleva a peQ 

sar que ésta se1·á mayor1 principalmente en benefi~io del gr]:! 

po Rockefeller, quien tendrá como representantes de sus in-

tereses nada menos que al Vicepresidente, y ya tiene al Se-

cretario de Estado, Director del llamado COMITE DE 

L·os 40 Grupo de Diplomúticos, .................. 
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Jefes de espionaje y militares que elabora la política e~ 

terior del país que organiza las operacio~es subversivas) 

y Presidente del Consejo Nacional de Seguridad (CIA.Pentá-

gono ect.) Henry Kissinger. 

"La participación de representantes de los gr_!:! 
pos financieros en los puestos claves del go -
bierno norteamt:iricano tiene como resultado la
intensificación de su predominio económico y -
político, toda vez que están en condiciones de 
determinar la politica que debe seguil.'se y su
aplicación práctica". ( 37) 

Entre otras cosas vemos que esto ha imprimido a la econo -

mía norteamericana un carácter claramente militarista y e~ 

to provo..::a efectos graves como el que mediante los" con -

tratos de defensa", los grandes mono~olios se han convertj 

do on eslabones claves cm toda la política de defensa, se-

hacen depositarios do "secretos de Estado" y de aspectos -

vitales do la do[e~nn (agregaríamos nouotros do la capnci~ 

dad de agresión) del pais 

La fuerza de los monopolios norteamericanos se extiende al 

escenario internacional, en donde estos grupos tienen enoE 

mes intereses, esto nos explicavrg la postura norteamericE_ 

contra la regulación en la carta de Deberes y Derechos Ec..Q 

nómicos de los Estados (que analizaremos después) de las -

empresas "transnacionales" o sea de los grandes monopo --

lios. 

3.5 La expansión de los monopolios. 

La estabilidad y el crecimiento de los países capitalistas 
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a partir de la segunda guerra mundial han permitido un~ -

consolidación sin precedente de las compañías multinacio

nales. 

Desde luego en primer lugar destacan las Sociedades que ti~ 

nen sede en los Estados Unidos, las cuales desde el fin de

las guerras mundiales han fundado mas de 8,000 compañ'i.as 

subsidiarias (mediante inversión directa o en cartera.) 

De las 16 primeras empresas del mundo 12 son nortearnerica -

nas. La importancia de las multinacionales estadonnidenses

es tal que han superado ampliamente el volumen de las expoL 

taciones de los propios Estados Unidos (40,000 millones de

dólares al año, mientras que las filiales en sus respecti-

vos países suman la escalofriante suma de 200,000 millones). 

Esto se ha conseguido merced a una extraordinaria inversión 

en el exterior -que aumentó de 32,000 millones de dólares -

en 1959 a más de 100,000 millones a fines de 1972. (38) 

La producción de bienes y servicios de las fi.Liales de to.

das las empresas multinacionales del mundo fue de 320,000 -

millones de dólares de los que 200,000 corresponden a emptE 

sas norteamericanas. Los europeos y el "sorprendente" Japón 

han realizado también importantes inversiones aún en los -

propios Estados Unidos, aunque las cuentas alcanzaban la "P.2 

bre" cifra de 12,000 millones de dólares en 1971. (39) 

En Europa encontramos ·una Francia con inversiones exterio -

res superiores a los 5, 000 mii'lones de dólares -sus empre-
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sas mas conocidas son Pechiney, Saint Gobain-pont, A Mou-

sson, Michelin, Renault etc. Holanda supera en inversiones 

extranjeras aun al país que le derrot6.en Futbol (Alema -

nia) ya que anda por los' 5, 000 millones de dólares mien -

tras que la de Alemania es de 4,000 millones; las empre -

sas Holandesas mas conoc~.das son, Royal Dutch, la Philco, 

la Akzo, las alemanas son Thyssen, Krupp, Volkswagen, - -

Benz, Dairnler •• ; el antiguo Imperio de la Gran Bretafia --

aún tiene algo de su poderío, sus inversiones exteriores-

son de 2,300 y sus empresas la Imperial Chemical Indus --

tries, la Sh~l~ Suiza y Suecia también tienen importantes 

sociedades transnacionales como Nestlé, Ciba, Sandez, on-

tre las Suizas. Y la SI<F Ericsson entre otras suecas. 

En cuanto a Japón, aunque hace poco relativamente ha emp.§:_ 

zadosu actividad inversora en el exterior es ya una de --

las mas grandes potencias exportadoras de capitales, los-

Nissan Motors, Sanyo, Mitsubischi, Mitsui, Toyota Motors, 

Tokyo Shibaura Electric poseen inversiones en todos los -

países del mundo. (40) 

3.5.l Lucha entre monopolios. 

"Cada monopolio es el intento desenfrenado y 
violento para absorver la riqueza del, globo, 
pero ninguno puede controlar tan rígidamente 
la economia mundial como para impedir el su_E 
gimiento de nuevos rivales que tarde o tero -
prano lo enfrentarán". (41) 
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Parte de gran importancia en este capítulo es el anñl is is 

de la rivalidad entre las distintas empresas, las nortea-

mericanas, las europeas y las japonesas, sobre este tema-

los autores polemizan y no llegan a un acuerdo. 

Uno de los libros mas conocidos y de los primeros que nos 

hablan de la rivalidad entre monopolios europeos y .norte~ 

mor icanos, es "El Desafío l\mer icano" de J. J. Servant ..'. .. 

Schreiver, este autor señala: 

"La tercera potencia industrial del mundo de§. 
pues de los Estados Unidos y la U.R.R.S., po
dría ser muy bien dentro de quince años, no -
ya Europa, sino la industria americana en Eu
ropa. Ya que en la actualidad, a los diez - -
años del mercado Común, la organización de es 
te mercado europeo es esencialment.e america: 
no." (42) 

La inversión en 1967 de capital norteamericano en Europa-

era de cerca de 20 mil millones de dólares de activo fijo 

(el circulante representaba otro tanto). 

Desde 1958, las sociedades norteamericanas han invertido-

diez mil millones de dólares en Europa, es decir más de -

una tercera parte de todas las inversiones americanas del 

mundo. Y de 6,000 nuevas empresas creadas en el extranje-

ro por los americanos, la mitad lo han sido en Europa. 

"La Europa del .Mercado Común se ha conver.tido 
en un nuovo Far West, y sus inversiones se tr~ 
ducen más que en grandes tranferencias de dis
ponibilidades, en una toma de poder, en el se
no de la economía europea". (43) 

En 1963 las firmas americanas ya controlaban en E'rancia -

4~~ de la producción de petróleo, el 65% de la producción 
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de superficies sena ibles, el 65% de material, también el-

65% del de telecomunicaciones, el <45% de caucho s;i.ntético. 

En la electrónica las empresas estadoun id en ses controlan-

en Europa: 

El 15% de la producción de bienes de consumo (radios T~V. 

en este campolos Japoneses tienen también grandes inversig 

nes); 5~/o de la producción de semiconductores (que.sustit~ 

ye a los antiguos tubos electrónicos). El 8~/o de la produg 

ción de ordenadores (calculadores electrónicos de gran po-

. tencia): el 95% del nuevo mercado de los circnitos integr_9. 

dos (conjuntos miniaturas de los que dependen los ingenios 

balísticos y. la nueva generación de losordenac.ores). 

La importancia de este sector es recalcada por servant 

~schreiver: ... 

"El país que compre en el extranjero lo esencial~ 

de su equipo electrónico se hayará en una sl.tua -
ción de inferioridad semejante a la de las nacio
nes que hace un siglo, fueron incapaces de domi -
nar la mecanización del trabajo".(44) 

J.J.Servant .schreiver se refiere fundameBtalrnente a la situa-

ción europea y centra su análisis en la conquista, por pa.f. 

te de las empresas estadounidenses, del mercado interno de, 

los países eu'ropeos. El tamaño de esas empresas y su cons i 

guiente poder financiero y de gestión, su capacidad tecno-

lógica etc., les permite apoderarse en proporciones crecie12 

tes de los mercados europeos. 
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Además.tenemos que tomar en consideración otros elementos 

para conocer esta "guerra" entre empresas americanas y no. 

americanas; ei primero es el tamaño de unas y otras. 

Si consideramos las 500 corporaciones mas grandes vemos -

como Estados Unidos en 1967, solos aportaban alrededor de 

la mitad de la producción industrial de los países agrup~ 

dos en la Organización de Cooperación Económica y Desarro 

llo, y aún más las firmas norteamericanas tiene una parti 

cipación mayor en las ventas de todas las corporaciones -

en las de mayor tamaño. 

DISTRIBUCION POR TAMAÑO DE LAS GRANDES CORPORACIONES 
INDUSTRIALES - 1967 -. 

Rango de ventas Cantidad acumulada Cantidad acumulada 
Millones de Dls. de firmas. B'.2· de ventas. No. 

Yanquis Yanquis Yanquis Yanquis Yanquis 
más de 15. 345 1 100 20.0 

11. 724 a 15. 345 2 100 33.3 
9.033 a 11. 724 3 100 43.8 
6. 931 a 9.033 4 1 80 51.5 8.4 
5. 318 a 6.931 7 2 78 68.9 13.9 
4.080 a 5.318 9 2 82 78.2 13.9 
3.131 a 4.080 12 2 86 89.2 13.9 
2.404 a 3.131 28 5 85 133.4 22.4 
1.843 a 2.404 37 10 79 153.0 31.8 
1.414 a . 1.843 50 18 74 173.5 45.7 
l.085 a 1.414 73 34 60 222.3 65.6 
0.823 a 1.085 101 61 62 229.5 90.9 
0.290 a 0.823 278 185 60 316.4 150. 7 

FUENTE: Empresas Multinacionales e Imperialismo Pag.51. 

Otroelementoque favorece en esta rivalidad a las empresas 

norteamericanas es su capacidad financiera. Su capacidad -

de movilizar cantidades muy grandes de capital para desti

narlos a propósito específicos les confiere una gran venti! 

Yanq. 
100 

100 
100 

86 
83 
85 
86 
8C. 
82 
79 
76 
72 
68 
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ja financiera, especialmente en las industrias modernas. 

Sin embargo esta ventaja parece algo exagerada en las CO.!!! 

paraciones por tamaño; ello se debe a que numerosas corp,2 

raciones no-yankis aunque separadas operativamente entre

s i, están entrelazadas por medio de bancos e institucio -

nes financieras y forman un grupo empresario no muy dis -

tinto de las corporaciones yanquis. 

f)i ha esto aumentamos las mejores estructuras administratl: 

vas y la más avanzada tecnología, parecería que verdader~ 

mente existe un desafio americano y que Europa será redu

cida como sugiere Servant-Schreiver a jugar un roll secun 

dario semi-colonial. 

Sin embargo el "perfomance", o sea tendencia relativa al

creciroiento, (la derivada de la función crecimiento si -

nos referimos en términos matemáticos), vemos que las co.;i: 

poraciones yanquis no han estado superando a sus rivales

en los últimos años "más bien,, ella:i retrocedieron entre-

1957 y 1962 y apenas lograron mantener su posición entre-

1962 y 1967."(45) 

En el siguiente cuadro podemos ver como a excepción en -

que las 19 erup:cesas más grandes, la tasa de tamaño relat_i 

vo es desfavorable para las empresas yankis entre 1952 -

1962 y estabilizado ~ntre 1962-1967. 
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CAMBIO EN EL TAMAÑO RELATIVO DE LAS CORPORACIONES YANKIS 
Y NO YANKIS SEGUN VENTAS EN CADA UNO DE EOS A~OS. 

La Empresa 
Rando de - 1975 1962 1967 

1 a 10 2.2 2.3 2.5 
11 a 20 2.9 2.1 1.9 
21 a 30 2.4 2.1 2.0 
31 a 40 2.4 1.8 2.0 
41 a so 2.0 1.8 1.6 
51 a 60 1.9 1.7 1.5 
61 a 70 1.9 1.6 1.5 
71 a 80 2.0 1.5 1.5 
81 a 90 1.9 1.5 1.5 
91 a 100 2.0 l. 6 1.6 

101 a 200 1.6 1.6 

1 a 10 significa las diez firmas más grandes por la magnj, 

tud de ventas, y asi sucesivamente. 

con esto podemos ver una conclusi6n, es que existe una r~ 

laci6n significativa muy especial entre tamaño y cree i 

miento "la relación es positiva solamente para un puñado-

de gigantes (aproximadamente, las nueve más grandes);para 

el rasto de la muestra, la relación entre tamaño y creci-

miento es claramente negativa (46), y la segunda conclu -

sión es que el crecimiento {la tasa relativa de) de las -

empresas Europeas, en el período considerado fue mayor al 

obtenido por el de los americanos, esto indicaba que pro~ 

to las empresas europeas alcanzarían a las americanas, lo 

que no pudo ser por la reciente crisis petrolera, la cual 

favoreci6 a las empresas norteamericanas (especialmente -
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las petroleras) y perjudic6 a las europeas. 

Otros cuadros nos permitirán comprobar esta última conclE 

si6n. 

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO EN LOS ESTADOS UNJ. 
DOS, PAISES EUROPEOS Y EL JAPON. (tasas anuales de creci- . 
miento.) 

1953-60 1960-69 1953-68 

ESTADOS UNIDOS 2.5 4.8 3.7 
FRANCIA 4.7 5.6 5.l 
ALEMi\N I.l\ OCC. 8.1 4·.4 6.1 
ITALIA 6.5 4.4 5.4 
REINO UNIDO 2.9 2.7 2.8 
JA PON 8.8 10.8 9.9 

FUEN'rE: Nacione& Unidas,Statistical Yearbook 1969 
1 

PARTICIPACION DE D~TERMINADOS PAISES EN TOTAL DE LA EXPO] 
TACION DE LOS PAISES CON ECONOMIA DE MgRCADO. (porcentajes) 

1953 1960 1968 

BS'r/\DOS UNIDOS 20.9 18.l lG.1 
FRJ\NCIJ\ 5.4 (¡ .1 6.0 
/\I,EM/\N I/\ 6.3 10.l 11. 7 
I'I'/\Lll\ 2.0 3.2 l\.B 
REINO UNIDO 9 .6 9.0 7.0 
Jl\PON 1. 7 3.6 6.1 

FUENTE: Naciones Unidas Statiscal Yearboo~ 1969. 

Lo mas importante es conocer que efectos tuvo el mayor cr~ 

cimiento europeo y el menor norteamericano. 

"El flojo crecimiento de la economía estadouni 
dense, sobre todo en el decenio de 1950, se tr~ 
dujo en una disminución de la participación de
las grandes empresas estadounidenses en el mer
cado. mundial, lo que les obligó a uscar merca .., 
dos de más rápido crecimien~o que les permitie
ra compensar al menos parcialmente el lento ere 
cimiento de su mercado base". (47) 

A esto hay que aumentar el establecimiento de los mercados 
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regionales (principalmente el mercado europeo), las empr~ 

sas ante este hecho se encontraron en una disyuntiva, o -

instalarse en el exterior o perder hasta los mercados de-

exportación, 

Para la expansión de las empresas, no representaba sacri-

ficio económico en términos de rentabilidad e incluso po-

dia llevarse a cabo con recursos financieros captados en-

los propios países. 

Sobre este puntoservant-ISchreiver escribe: 

"Por ejemplo en 1965 los norteamer~canos in
virtieron cuatro mil millones de dólares en
los mercados de Europa, véase como fueron fi 
nanciados. 
Empréstitos obtenidos en el mercado europeo
de capitales (euroemisiones) y créditos obt~ 
nidos directamente en los países europeos: -
alrededor de un 55 por ciento. 
Subvenciones presupuestarias de las autoridades 
de los paises europeos, y autofinanciamiento
sobre terreno: alrededor de un 35 por ciento. 
Transferencias netas de dólares americanas en 
Europa son financiadas en sus nueve décimas -
partes, por los propios recursos europeos, en 
cierto'modo nosotros les pagamos para que nos 
compren". (48) 

Otro aspecto importante en la guerra entre empresas es el-

de la tecnologí~. Los Estados Unidos tienen el casi monop_2 

lio de los conooimientos. Por ello los países sobre todo -

europeos, se sienten amenazados no sólo p,...nn6micamente sino 

en su soberanía poli ti.ca. Esto en el caso de un eventual en-

frentamiento o sea una gran rivalidad (una guerra sería el-

más claro ejemplq, ese altol grado de conocimientos constitJ! 
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ye una ventaja para los Estadounidenses. Pero corno vere-

mos más adelante, esto es imposible racionalmente. Mien-

tras eso no ocurra, en el prosáico mundo de las relacio-

nes internacionales, las ramas de producción, los secta-

res mas complejos valen según su ponderación en la pauta 

de exportación, el volumen de producción o las utilida -

des generadas. Por ello es falso la afirmación de·que: 

"Paises que no disponen de una indust:ria 
propia de computadoras mal pueden aspirar a la 
independencia política", ya que las importac i.2 
nes de estos aparatos y de máquinas de contabj 
lidad corresponden aproximadamente a un 40"/o de 
sus exportaciones textiles y otro ejemplo las
exportaciones de aviones al Jap6n representa -
s6lo un 15% de las importaciones de acero de -
ese paí.s. (49) 

Si consideramos dos tipos de tecnología: la tecnología a-

vanzada o de punta y la tecnología difundida encontramos-

que mientras los Estados Unidos controlan la primera. es-

tán encontrando cada vez mas dificultades para competir -

en el mercado de la segunda no sólo en mercado internaci_g 

nal sino aún en su propio mercado interno. IPor ejemplo -

mientras que los Estados Unidos es capaz de inventar y --

construir equipos de televisión y telecomu11icaciones como 

aquellos que nos permitieron observar la llegada del hom-

bre a la Luna, en su balanza de pagos con Japún el equipo 

de telecomunicaciones acusa un defiqit de 450 millones de 

dólares); mientras que en E.U. ha logrado grandes tecnol_2 
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gias generalmente muy caras, el Japón se ha especializado 

en optimizar la teconologia difundida, o sea a poderla --

producir a un precio mas barato (el ejemplo es claro, los 

radios, grabadoras, aparatos de T.V. japoneses son más b..§! 

ratos que los norteamericanos) . 

"La supremacia de las f irrnas estadounidenses en 
los sectores de más compleja tecnologia, que p~ 
rece haber sido uno de los factores decisivos -
en la conquista de los mercados europeos, podrá 
dejar de tener esa importancia y hasta conver -
tirse en una desventaja para esas empresas en -
la conquista de los mercados de los paises me -
nos desarrollados, que suelen ser más sensibles 
al costo del producto que a su contenido tecno-
16gico". (SO) 

Jap6n, es ya la principal competidora de ~os Estados Uni-

dos. "Japón ha logrado mantener una elevada independencia 

respecto de las inversiones yankis, gracias a una serie --

de circunstancias favorables luego de la guerra y a un es-

tricto control en los años siguientes; "actualmente es la-

única potencia capitalista que no tiene ningún sector de -

importancia controlados por los monopolios norteamericanos, 

y su dependencia respecto a los yankis se produce en el --

plano comercial y en el militar" ahora bien la debilidad -

del Jap6n está er que no es productor de materias primas, -

ni de petróleo, elemento que es fundamental; después de la 

cr.isis. el problema del petróleo favoreció a la moneda y a 

las empresas yankis en perjuicio de las no yankis, depon -

dientes del petróleo Arabo. 
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Con los datos anteriores podemos ver que la idea de desa

fío americano no es totalmente válida. 

Un aspecto que es muy importante subrayar la diferencia -

entre tres tasas de crecimiento: 

1) .• - La tasa de crecimiento de las Firmas Norteamericanas 

Centrales (incluyendo sus subsidiarias) T.Y. 

2) .- La Tasa de cl'ecimiento de las empresas No Yankis T.n. Y., 

Y. 

3) .- La Tasa de crecimiento de la Subsidiarias Yankis. Y.S. 

(51) 

T.S. es un subconjunto de T.Y. 

Podemos llegar a la siguiente conclusión: "El Conjunto 'l'.S. 

las Empresas Subsidiarias de las Empresas Yankis, tienen -

una tasa de crecimiento mayor que el del conjunto de las 

Empresas No Yankis, y estas a su vez una mayor que el del-

todo el Conjunto de Empresas Yankis. 

Ts) TnY> TY 

Entre 195 7 y 1965, las ventas de las filiales manufacture" 

ras estadounidenses en el exterior crecieron a 11%,al año, 

J.a industria de ese país sólo al 4.7% y las ventaz de las 

empresas alemanas al 6.7%. 

"Esto implica que mientras que las firmas alemanas (por P.Q 

ner un ejemplo) se veían amenazadas por las filiales esta-

doun,idenses, las empresas estadounidenses en conjunto, te-
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nían exactamente la misma visi6n respecto a las firmas --

alemanas". Lo gue las europeas era un proceso nítido de -

desnacionalización·, para las estadounidenses era un proce 

so creciente de enajenaci6n del mercado mundial. 

El hecho de que ambos conjuntos de monopolios se sientan-

desafiados, parte de la diferencia de horizontes entre --

corporaciones nacionales y multinacionales, ya que esta -

última ve al mundo como su campo de clcci6n, y juzga su a.s 

tividad y desarrollo sobre bases mundiales. 

Un elemento tambi6n dctcrmin<inte en esl:<i guerra eo el. upg 

yo que las empresas reciben de sus estados. 

"Por su potencia económica y militar, el estado 
es el único órgano de asegurar la supervivencia 
y el éxito de los monopolios. En el interior -
del país, es el único capaz de asegurarles un -
mercado extenso a sus productos mediante regul.e_ 
ciones económicas y sus contratos de aprovisio
namiento en diversas órdenes; obras públicas, -
militares, espaciales de salubridad, etc. En el 
exterior mediante su poder financiero y militar, 
el estado es la punta de lanza para·el avance -
de los monopolios. El garantiza con su fuerza -
la reproducción de las relaciones de dominación 
entre la metrópoli y sus colonias o países domj 
nadas a través de los mecanismos monopólicos; -
cuando las amenazas o la presión económica no al 
canzaba, utiliza la acción milit.;ir, ya sea tanto 
para recuperar una posición perdida pura prote -
ger los intereses existentes". (5 2) Actualmente, 

incluso el estado se ha convertido en un accionista más de 

muchas empresas multinacionales. 

Hemos visto la forma en que los grupos financieros influ -

yen en el gobierno Norteamericano y hemos ejemplificado --
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con algunos actos, como la invasión a la Repúblba Domini: 

cana o el golpe de estado y asesinato del Presidente Allen 

de. Ahora al comparar el estado yanki con los del resto --

del mundo vemos que: 

"El estado yanki es el organismo centralizado de 
mayor poder en la historia del capitalismo, ya -
desarrolló una red de bases militares qur• <leja -
muy pequeñas las nnteriores tentativas ele los i.!!! 
perios europeos del colonialismo que estudiamos
nnteriormcnte. En .1959 E.U. contaba cx:n275 bases
en 31 países diferentes a las que deben adicio -
nnrse otras 1, 100 donde hay tropas norteamerica
nas". (53) 

Los otros monopolios han buscado también apoyo de sus Es~~ 

dos para mejorar sus condiciones; los monopolios Europeos-

han sido un factor importante en la integración de Europa, 

esta integración ha favorecido el mayor poder de Europa. 

La fuerza de la Unidad Europea es tanto en el plano mili -

tar como económico. rn Japón muestra tendencias claras <.11-

rearme y pronto como consecuencü1 de su poderío ccon6111 i.co-

será también una potencia militar importante; también exi..§. 

te el "peligro" de la "amenaza amarilla" que seria la - -

unión entre China, país socialista y Japón pais capitalis-

ta, pero ambos con fuertes intereses comunes. 

La lucha entre monopolios,. ha provocado ya dos guerras mun 

diales, "como no es concebible que la relación de fuerzas-

permanezca constante entre los monopolios rivales, y mucho 

menos que ellos acepten reducir sus ambiciones, el recurso 

a la fuerza es. inevitable, 
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¿Esto quiere decir que la lucha entre mo~opolios pueda 11~ 

var a una tercera guerra? No por lo menos desde el punto -

de vista racional" la lucha entre los monopolios por el r~ 

parto del mundo no puede resolverse actualmente mediante -

un conflicto directo entre las grandes potencias, esto se-

debe a dos razones fundamentales: el desarrollo del arma -

mento principalmente el atómico con una capacidad tal, que 

de la destrucción causada por una guerra nuclear no sobre-

vivirían ninguno de los contendientes. Y la segunda es que 

el socialismo avanza y que los grandes monopolios tienen -

un gran enemigo común: Los países comunistas; la división-

y la guerra entre países capitalistas favorecería sólo a -

los países que superaron el modo de producción capitalista. 

"Las potencias imperialistas se ven obligadas 
entonces a la negociación permanente, llevada 
a cabo mediante amenazas necesarias, pP.ro sin 
caer en la guerra abierta. Esta realidad no -
excluye la posibilidad de guerra.s localizadas, 
entre países satélites de las distintas pote,!! 
cias para lograr mercados particulares.(54) 

3.6 Proceso de desnacionalización del capital. 

Ahora bien, los monopolios siguen la tendencia de la con-

centración del poder, y siguen la máxima de "si no puedes 

con tu enemigo únete", y este es el proceso más importan-

te, en realidad no existe un desafío americano, ni tampo-

co un desafío Europeo o Japonés, lo que amenaza al mundo-

es un desafío internacional ( 6 trasnacional). 

A lo que nos hemos referido en el llamado Proceso de con-
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centración,(principalmente el mercado común Europeo), no-

son mas que los primeros pasos hacia un reparto verdader~ 

mente internacional de la propiedad del capital por los -

grandes monopolios 

Para las empresas Europeas (buscadoras como todas las del 

sistema capitalista la máxima ganancia) "Eh lugar de lu -

char con las gigantescas empresas norteamericanas, dispu-

tándose el reparto de los mercados, prefirieron de acuer-

do a sus intereses unirse con éstas, y así ya no habría -

lucha por el mercado sino participación de él. 

"El capital Europeo occidental se iba introduciendo en --

las empresas americanas 

Los paises Europeos que posee inversionec mayores en EstE 

dos Unidos eran en 1968: (en millones de dólares) 

1) .- GRAN BRET/\ÑA 2,900 
2).- HOLANDA 1,400 
3) .- SUIZA 949 FUENTE:MODES'l'O SEARA 
4) .- ALEMl\NIA OCCIDENTAL 247 VAZQUEZ 
5) .- FRANCIA 247 PAZ Y CONFLICTO P.19 
6) .- SUECIA 217 
7) .- BELGICA 193 

Esto nos muestra que el capital se desnacionaliza 6 ínter-

nacionaliza. Las grandes empresas desnacionalizadas, 

"no sirven a ningún interés nacional sj.no ·al su 
yo propio; pensar lo contrario sería otorgarle 
a la empresa económica una moralidad y un sen
tido nacional del gue ciertamente carece". (55) 

Aparte de esta desnacionalizaci6n por el capital se dá una 

desn:wionalizaci6n por la producción, y una desnacionalizl! 
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por la gestión, ambas motivadas por el deseo de optimizar. 

la ganancia y aprovechar las ventajas comparativas de las 

d ist in tas zonas del planeta. Un punto importante es la --

participación de personal nativo en las sucursales de las 

empresas multinacionales. 

"El multinacionalismo creciente que sigue a un 
incremento del tamaño, al debilitar el lazo en 
tre la perforr.ance del país y de la empresa, a
yudará a igualar las tasas de crecimiento de -
las distintas nacionalidades y hará más fácil
para las corporaciones yankis mantener su posJ: 
ción". (56) 

Otro punto importante a lo que está llevando este sistema 

es a la desaparición del Estado, terna fundamental que vol 

veremos en el capitulo 5, "La estructura de la corporación 

multinacional es un concepto moderno desarrollado para sa-

tisfacer los reguerimientos de la época moderna¡ el estado 

nacional es una idea antigua y gue se adapta escasamente a 

servir las necesidades de un mundo tan complejo como el 

actual".(57) El progreso ha creado una interdependencia 

que ha hecho obsoletas las fronteras nacionales. 

"Cualquiera que sea la fuerza de la tecnologia, 
está claro que el crecimiento de la corporación 
multinacional tiende, por sí mismo a debilitar-

···· a los Estados Nacionales. A causa de su flexibl 
lidad internacional, la gran corporación torna
inef icientes muchos instrumentos tradicionales
de la politica económica, la capacidad de apJ.i
car impuestos, de restringir el crédito, de p~ 
nificar la inversión, etc., además las .corpo
raciones multinacionales actúan como un vehícu
lo para la trasmisión de la pplítica de un país 
hacia el otro con el efecto final de reducir el 
poder de ambos". (58) 
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Esperemos para profundizar en ello, por lo pronto hay que 

subrayar que "La batalla, con todo está le~os de resolve.,E 

se. Los estados nacionales son poderosos y no están dis -

puestos a morir fácilmente". (59) 

El punto más interesante después de este breve y no compl~ 

to estudio de la manifestaci6n actual del imperialismo: La 

empresa transnacional; es conocer los efectos de ésta, el-

más importante es sin duda la internacionalización. 

"La empresa internacional, al tomar prestado capital allí-

donde es más barato e invertirlo donde es más productivo,~ 

al difundir la técnica más avanzada a través de su export~ 

ción de un país a todos los territorios en los que opera,-

actúa como un sustituto de mercados imperfectos repartien-

do de manera eficaz los productos y factores del mundo". ( 60) 

Aunque paresca raro, el grado más avanzado del capitalismo: 

el imperialismo de las grandes empresas multinacionales, -

crea contradicciones internas tan fuertes que terminara --

por destruir este sistema, destruyendo antes estructuras e 

instituciones tan importantes como el estado y formando b~ 

ses s6lidas para un sistema internacional. El sistema capj 

talista cada vez más se acerca a su tumbil, lu libre comp~ 

tenci.a y el sistema de mercado ya no existen ni podrán vol 

ver a existir ellnucvocapital:i.smo tambi6n da sintomas de º.!l 

fermedad mortal. Como señala Stephen Hyner. 

" ••• El capitalismo no es satisfactorio ni cum-
ple con las necesidades humanas. Como dijo una • · · · 
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vez Keynes (Essays in Persuacsion) al discutir el C-ª. 
pitalismo 'No es hermos, no es justó, no es virtuoso 
-ni cumple con lo que promete'. 
La corporación multinacional es su canto fúnebre". 
(61) 

No esobjeto de este trabajo y nos alejaría de los fines - -

científicos calificar con valores morales o subjetivos a --

las empresas transnacionales, indudablemente estas empresas 

benefician en· mucho a la humanidad, pero también le ocasio-

nan múltiples perjuicios, en el capitulo siguiente veremos-

algunos de los frutos de la fase actual del imperialismo, -

no con el fin de calificarlo de bueno o malo, papel que no-

nos corresponde sino entablar una relación causas efecto, a 

nivel científico y objetivo. 
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CAPITULO CUATRO 

EFECTOS DEL IMPERIALISMO 

4.1 Introducción 

En los capitulas anterioes hemos visto, tras un breve análj 

sis de la configuración internacional actual, corno la prin-

cipal contradicción que se dá en las relaciones internacio-

nales es la de Imperialismo-dependencia, vemos como esta r..§! 

lación se creó a través del colonialismo y como este colo -

nialismo se transformó en un neocolonialismo o colonialismo 

económico; vbnos el análisis del imperialismo en la época de 

Lenin y por último nos referbnos a las empresas Multinacion,.e 

les que forman el grado mas avanzado, el grado de desarrollo 

.actual en que se encuentra el imperialismo. 

Cabe ahora preguntarnos ¿todo lo anterior que importancia 

tiene? ¿de que manera afecta el imperialismo a los países d~ 

pendientes? y de ¿cual a los imperialistas? ¿qué tan nocivo-

o beneficioso es el imperialismo?. 

4.2 ,EFECTOS ECONOMICOS~ 

El imperialismo es ante todo un fenómeno económico y aunque 

se manifieste mas claramente en el terreno político, el rno-

tor de los monbpolios imperialistas es la obtención de ga -

nancias, factor económico. 

4.2.l El Subdesarrollo. lllllf••·' -,...._.--: 

Empezamos subrayando un hecho notorio, existe una desigual-
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dad abismal entre los países, mientras Estados Unidos tie-. 

ne un producto nacional bruto en 1971 de 1.045.753,000.000 

dólares, en cambio el de México es de sólo 36,432 millones 

y el de Chile de 5, 684 millones. Mientras que en Estados -. 

Unidos se tenía un ingreso per-capita anual de 3,650 dola-

res, hay países que lo tienen de 40 dólares¡ esto signifi-

ca, que en promedio normal un ciudadano norteamericano te-

nía ingresos 700 veces superiores a los de un Malawi. Estos 

y otros hechos más, sólo nos presentan una dramática situ.e, 

ción internacional, en la que existen países ricos y paí -

ses pobres, a estos últimos se les ha empezado a llamar a-

partir de la segunda guerra mundial como subdesarrollados, 

o mas elegantemente "en vías de desarrollo". 

"El problema del desarrollo económico es según 
una opinión ampliamente difundida, el problema 
mas agudo e importante del mundo actual". ( 1) 

En los llamados países subdesarrollados.viven las dos terc~ 

ras partes de los habitan.tes del planeta. El primer proble-

ma siempre ha sido definir ¿que es subdesarrollo? normalmen 

te DO se dá, sino una serie de características que general-

mente tienen los países subdesarrollados. 

El Maestro Padilla Arag6n nos di6 las siguientes (2) 

l)' .- La población que se ocupa de las actividades primarias 

(agricultura, ganadería, pesca) es mul alta. 

2) .- La desocupadón absoluta y disfrazada. 

3).- Ingreso per-capita bajo ..... 
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4).- Concentración del ingreso y ia riqueza en po~as manos. 

5) .- El comercio exterior es exportación de materias primas 

"Los paises "subdesarrollados" se caracterizan 
por centrar sus exportaciones en una pequeña varie
dad de productos, en general de productos primarios" 
(3) 

6) .• - La gran importación de bienes de cap'ital 

7).- Tecnológicamente las características del subdesarrollo 

~on tecnología atrasada, escazas de técnic~s, baja 9rQ 

ducción de ellos. 

8) .- El capital es escaso y poco productivo 

Otras caracteristicas económicas importantes son: 

9) .- El dualismo económico social. Existe una economía tra-

dicional, la cual con su economia de subsistencia y su 

género de vida patriarcal, engloba a la mayoría del 

país, como opuesta a esta exiten uno o algunos puntos-

de economía moderna, sobre todo comercial y mercantil. 

(4) 

10) .- "I,a inarticulación. Los focos de economía moderna no -

son polos de difusión del progreso, constituyen isla -

tescerrados sobre si mismos y a veces al servicio de -

economías desarrolladas" r probablemente esas veces de-

Birou lo podemos sustituir por un casi siempre. "La 

existencia de zonas muy desarrolladas jU!)to a zonas de 

muy escaso desarrollo económico dentro de un mismo 

país, es una de las deformaciones que caracterizan el-

desarroilo •..• de nuestros países".(5) 
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11)~- La desintegración. La Economía tradicional, en vez de 

integrarse progresivamente en el sector moderno, es -

destruida desintegrada. 

En cuanto al funcionamiento económico del subdesarrollo 

aumentamos las siguientes características. 

12).- Inestabilidad. La que se manifiesta en: 

a) La producción. Yü que por ser una economía básica -

mente agrícola está sometida a los caprichos de la

naturaleza, como la sequía que este año por ejemplo 

producirá la muerte de millones de seres humanos en 

Africa. 

b) En las exportaciones, entre otras cosas por los pr~ 

cios, las fluctuaciones desniveladas. 

13) .- En la relación de precios de intercambio es siempre 

desfavorables, se vende al extranjero menos caro de lo 

que se compra. 

En fin podemos seguir aumentando la lista de las caraE 

terísticas del subdesarrollo desde el punto de vista -

económico, lo que nos alejaría de nuestro propósito 

ejemplificativo, intencionalmente en la enumeración a.n 

terior no hemos mencionada la característica que a - -

nuestra forma de ver,es la fundamental en el subdesa -

rrollo1 

La Dependencia, desde el primer capí~ulo heMos establ~ 

cido que el estudio del imperialismo sin estudiar la -
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dependencia, es anodino, ya que imperialismo y depen 

dencia, son la tesis y antítesis respectiva de la -

principal contradicción en las relaciones internaciQ 

nales actuales. 

Apuntemos en este momento sólo el hecho que otra ca

racterística del subdesarrollo es la dependencia de

estos países respecto de las economías dominantes y

el impulso exterior, {lo que se llama inversión ex 

tranjera) que sólo ha servido en general para desa -

rrollar un sector moderno al servicio de otras econ_Q 

mias nacionales dcsnrrolladas 6 al servicio de mono

polios transnacionalcs (vrg algunas naciones centro

americanas dependen de la United Fruit Company). 

Aparte de esas características económicas el subde

sarrollo tiene también infinidad de caracteristicas

politicas y principalmente sociales en donde más gr!! 

máticamcnte se refleja lo que es el subdesarrollo, 

Hablar que en México en 1970 (según datos de la UNE~ 

CO) hay 7,677.000 mexicanos mayores de 10 años (el -

23.74% de la población) que no saben leer ni escri -

bir, poco más de 21 millones (57 .9%}son analfabetos

por desuso (qui~ habiendo aprendido lo olvidan por -

falta de práctica). 

Señalar un desempleo·atroz en el que s6lo se aprove

cha el 6Cf'/o de la fuerza de trabajo, teniendo el 44.8"/o 
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bajos salarios (menos del mínimo) nos afecta. 

El hambre en Africa, la mortandad infantil podrian-

ser palabras de una lista inútil de aspectos de una 

dolorosa realidad que en muchas ocasiones quisiera-

mos olvidar, sobre esto volveremos al tratar los --

efectos sociales del imperialismo. 

4.2.1.1 ~oncepto. 

Ya con estos elementos se podia intentar ~ar una definición 

de subdesarrollo; este término hizo su ~parición en el seno 

de las Naciones Unidas, entre los años de 1944 y 1945, cua_n 

do los paises recién emergidos de las infernales destrucci~ 

nes causadas por la segunda guerra mundial, buscaban ansio-

samente la consecución de factores dinámicos que condujeran 

a la construcción de un orden mundial superior.(6) 

Samuelson lo define: 

"Una nación subdesarrollada es simplemente aqu~ 
lla cuya renta real por habitante es baja con -
relaci6n a la renta por cabeza en naciones como 
Canada, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia,
se considera nación subdesarrollada aquella ca
páz de mejorar notablemente su nivel de renta". 
( 7) 

Esta definición burguesa es sumamente pobre, hace caso omiso 

de las estructuras clasista y de la desintegración espacio--

sociedad, propias de lafl >10n? s ::::'.!bc::::arrol:!.:::d:is, o ::::c:i pa:rG.-

este criterio es insustancial, no tiene menor i.rnp•Jrtancia, -

la distinta distribución de la riqueza, del producto, entre-

las diversas regiones y sobre todo entre las diversas perso-
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nas de una nación. La falsedad de esta definiciór. se com -

prueba en el hecho de que hay países como Kuwait(que tiene 

el ingreso per-capita más alto del mundo), sin qi.:.e ello --

equivalga a superar el estado de subdesarrollo (ya que es-

te incremento del ingreso per-capita se debe a la explota-

ci6r1 intensiva de un sólo producto el petróleo y su distrj, 

buci6n es m'uy desigual). 

Antes se había incluso considerado una cifra para limitar-

el subdesarrollo del desarrollo, que era la de 500 dólares 

per-capita, con ese criterio México con 650 no es ya país-

subdesarrollado. 

Ramón Barre define así: 

"La economía subdesar.rolada se presenta con una 
estructura primaria y dual¡ su funcionamiento -
se caracteriza por la inestabilidad y la depen
dencia' difícilmente puede romper "El circulo -
vicioso de la pobr.eza".(8) 

Esta definición la criticaremos al criticar la teoría del-

circulo vicioso de la pobreza. 

Birou señala: 

"JU subdesarrollo es una palabra, cuyo sentido
es relativo, y que las caracteriaticas que de -
él se dan, no son criterios o causas sino cons~ 
cuencias o apariencias exteriores".(9) 

Ramón Lozada Aldana cons iclera: 

"El diagnóstico y pronóstico científico del su.Q 
desarrollo sólo puede ser logrado mediante la -
determinación de las contradicciones que actúan 
en su seno, ya que ellas son las fuerzas que 
conforman los factores capaces de superarlo, 
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circunstancia por la cual la verdadera teoría 
del subdesarrollo no vendría a ser otra cosa
que el reflejo intelectual de su vasta reali
dad contradictoria."(10) Y agrega este autor " 
debe decirse que nuestro concepto sobre subde
sarrollo incluye el aspecto dominante y el as
pecto secundario de la contradicción fundamen
tal. El primero el cambio radical en las rela
ciones de producción feudales y dependientes:
el segundo, las fuerzas productivas nacionales, 
obstaculizadas decisivamente en su desarrollo
por aquéllas".(11) 

Ninguna de las anteriores definiciones nos convence plena-

mente y es que como sefiala, la de Birou, ninguna hace ref~ 

rencia a las causas del subdesarrollo sino ·sólo a las cons..§: 

cuencias. 

4.2.1.2 Distintas explicaciones y teorías. 

Entramos al punto más importante de este trabajo en relación 

al subdesarrollo y es contestar ¿ a que se debe el subdesa -

rrollo? ¿cual es la causa fundamental de lste?. 

A esta pregunta se ha intentado responder de muchas maneras. 

Las primeras teorías son las racistas propias de Gobineau --

(1853-1855) autor de "Ensayo sobre la desigualdad de las ra-

zas humanas 11
, "Detestando toda la tradición racionalista y--

liberal ••• Gobineau afirmaba que los hombres son desde su n~ 

cimiento, y siguen siendo siempre después desiguales ••• Todas 

las civilizaciones principales fueron fundadas, según Gobin..§: 

au, por iniciativa de los arios 11
• 

Pero afiadia que cierto grado de mezcla racial resulta venta-

joso "El desarrollo y el progreso de la civilización provie-
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ne con frecuencia de un moderado cruzamiento de razas". En 

fin ya conocemos los efectos de estas ideas principalmente 

en el pensamiento de Hitler, y creemos no vale lapena ni -

criticar esta absurda idea de que el desarrollo se debe al 

moderado cruzamiento de razas. 

También se ha dlcho que es la geográfica la que determina y 

que los paises del Hemisferio Norte son más desarrollados -

que los del Hemisferio Sur, porque tienen mayor número de -

recursos naturales, sin que esto aea totalmente falso, si es 

inaceptable pues tenemos casos como Brasil, en donde existe

una gran cantidad de recursos naturales y sin embargo es SUR 

desarrollado, en cambio el Japón con poco--terxita:c.io_y_mini

mos recursos es uno de los países más altamente desarrolla -

dos. 

Sarnuelson considera: 

"La geografia y el clima, la raza y la costumbre, la -

religión y la mentalidad mercantil, son factores condicionan 

tes del desarrollo económicos, pero ninguno de ellos determj, 

na de una manera sencilla e i.nvari.able".(12) Por nuestra pa.f. 

te sin negar que influyan estos elementos, pensamos no lo h-ª 

cen intensamente por lo tanto podemos hacer abstracción de·

el.los, ya que no nos explican la causa fundamental. 

Otras dos teorías, adoptadas por muchos pensadores, son las

del "'estado de desarrollo anterior' y la del 'birculo viciosó' -

del subdesarrollo, ambas son las teorías burguesas que pre -
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tenden explicar este fen6meno. 

La primera señala: 

"El desarrolo es un estudio de la evolución de -
cada sociedad en cuyo pasado se encuentra incluj 
da, en alguna forma, la etapa del subdesarrollo" 
o dicho de otra forma "el subdesarrollo es una -
etapa previa y adolecente, idéntica a la que vi
vieron las sociedades industriales hace varias -
décadas". ( 13) e implic itamente el atraso es un -

fenómeno independiente· de nuestras ligas con los países 

avanzados. Y aún más según esta teoría, "la pobreza de los 

países subdesarrollados se debe a que todavía no les ha --

llegado el capitalismo", una visión de e~te tipo es expli-

car nuestro atraso por la ausencia entre nosotros de hom -

bres con auténtico sentido de empresa. 

Estos autores escriben cosas absurdas como: 

"El desarrollo económico no es si110 un hecho ex
cepcional aparecido recientemente en unos cuan -
tos lugares donde disminuyeron las luchas huma -
nas, los hombres aplicaron mejores métodos de -
producción a sus amplias disponibilidades de re
cursos naturales, logrando reunir un excedente,
vino de los terratenientes y otros ricos que no
consumieron todos sus ingresos ~ ahorros (14) --

esto quiere decir que los ricos son promotores del desarr_.2 

llo y los que proponen cambios, luchas políticas etc, oca-

sionan la carencia de este desarrollo. 

Es más esta teoría condena a los paises al subdesarrollo -

por cierto tiempo al considerar: 

"Los países subdesarrollados quieren quemar etapas 
y conseguir lo que los paises desarrollados no al-
canzaron sino muy tarde". (88) 
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Estas teorías también denominadas teorías del desarrollo, 

desarrollistas o del crecimiento, son expuestos con distin 

tos matíces por diversos autores desde Adán Smith, que ju_12 

to con Malthus crean la teoría clásica del desarrollo, ba-

R"da principalmente en la ley de rendimientos decrecientes; 

posteriormente muchos otros autores la han seguido perfecciQ 

nando como David Ricardoy Solow (la diferencia está en que-

los primeros aplicaban la ley de rendimientos decrecientes-

a la relación tierra trabajo y los segundos aplicaban a la-

relación trabajo-capital). La ley de rendimientos decrecie.!l 

tes se 'enuncia así, "El aumento de algunos factores, en re-

lación con otros comparativamente fijos, causarán un aumen-

to de la producción; pero a partir de cierto momento, la --

p:coducci6n adicional resultante como consecuencia de igua -

les aumentos de factores será cada vez menor" en el primer-

caso el factor fijo es la tierra y el variable el trabajo,-

en el segundo el fijo es el trabajo y el variable el capi -

tal). 

Podíamos seguir enumerando una larga lista de autores desa-

rrollistas hasta llegar a los ahora tan eI;l bocJa er;Lrucl:ura-

listas, neoclásicos 6 subjetivistas, etc. 

Estas teorías se han perfeccionado, hablan de distintas et~ 

pas, vrg etapas de lanzamiento, de despegue etc., por ejem-

plo un análisis de este tipo aplicado a México considera: 

"México, inició la etapa de impulso económico 
del crecimiento en el a";o de 1940, al igual ,.. 
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que Turquía y Argentina y deberá de reco -
rrer 60. años para que el país llegue a la
etapa de maduréz, o sea el año 2,000 y se
rá equivalente a la que llegaron Estados -
Unidos, Francia y Alemania entre 1900 y --
1920 e Inglaterra entre 1840 y 1860". ( 16) 

samuelson c<msidera que el subdesarrollo se debe a lo mal-

que están cuatro factores de la producción,·que son: La --

población que aumenta exorbitantemente, la falta de aprov~ 

chamiento de recursos naturales, la falta de formación de-

capitales, que se debe según este autor, a la pobreza, la-

falta de una ética burguesa que valore la frugalidad y el-
. 

ahorro, el atesoramiento improductivo, la imitación de los 

niveles de consumo de los países desarrollados y principal 

mente las barreras nacionalistas a la importación de capi

tal o sea contra la 1benéfic~1 
inversión extranjera, y la --

falta de tecnología como solución p~ra salir del subdesa -

rrollo considera "Si hay obstáculos para formar capital en 

·el interior ¿porqué .no recurr i:r en mayor grado a los recu.E, 

sos extranjeros?". Considera y concluye que la inversión -

extranjera es la forma adecuada de liberar a los paises --

del subdesarrollo. 

Otra teoría también apologista del imperialismo y que lle-

ga a la misma conclusión es la teoría del círculo vicioso, 

esta sencillamente se explica así: 

"Los hombres son pobres porque producen poco y porcjue.son-

demasiado pobres" (17) desde luego e~ta es la visión más -

simple, hay cfrculos viciosos mucho m€ls complejos y largos 
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pero todos llegan a lo mismo, la imposibilidad de salir -

del subdesarrollo, (otro seriapor ejemplo considerar que 

hay poca productividad,y hay poca productividad porque no-

hay desarrollo.) 

En primer lugar esta explicación sefiala que nuestros recu~ 

sos naturales siendo enormes son desaprovechados porque --

nuestros recursos humanos pese a ser numerosos debido al -

alto indice de natalidad son débiles desde el punto de vi~ 

ta del rendimiento en el trabajo. Ello se debe al hambre,-

a las enfermedades, al analfabetismo, a la falta de espe -

cializ~ci6n de la mano de obra, etc. 

En segundo lugar, se agrega el carácter anticuado y poco -

tecnológico de los medios de producción. 

Según esta explicación, estos factores determinan que la -

producción sea escasa, la que al ser enteramente consumida 

por la población en su subsistencia no permite ahorrar para 

reinvertir en la producción. 

Esta situación no se puede mejorar y al contrario se agrava 

con la explosión demográfica, con lo cual el estancamiento-

se puede llegar incluso a un retroceso. 

Según esto sólo hay una salida para poder romper este círc~ 

lo vicioso y es el de recurrir a la "ayuda" externa. 

"Hay que aprovechar la inversión extranjera para 
producir el despegue económico que necesitamos -
para acortar la distancia que nos separa de los
países "avanzados".(18) 
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Bien dice Giovanni Graziani: La mayor parte de las teorías 

sobre el subdeuarrollo gue contamos hoy día son fruto de -

los ideÓlogos del imperialismo •• 11 Claramente vemos lo ten -

dencioso que son estas teorías, a las cuales la realidad -

ha replicado y demostrado su falsedad. 

La inversión extranjera lejos de fomentar el desarrollo lo

ha impedido, pero veamos las criticas a estas teorias. 

Todas las teorías del desarrollo (que como explicamos son -

muy diversas) podemos considerar que tienen estos elementos 

en común. 

1.- Suponen que desarrollarse significa dirigirse hacia de

terminadas metas generales, que c~rresponden a un cier

to estado del progreso del hombre. 

2.- Suponen que los países desarrollados caminarán hacia e~ 

tas sociedade·s una vez que eliminen ciertos obstáculos

son las llamadas sociedodes tradicionales. 

3.- Hay ciertos procedimientos económicos, politices y psicQ 

lógicos que permiten movilizar y emplear los recursos en 

forma mas racional. 

4 .- Hay una necesidad de coordinar ciertas fuerzas sociales-

y políticas que sustentarían la política del desarrollo. 

Siguiendo el pensamiento de 1l'heotonio Dos Santos (19) pode -

mos elaborar las siguientes criticas, a cada uno de los pun

tos anteriores. 
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El primer punto hace una supo~ici6n que no tiene ninguna v~ 

lidéz científica porque se funda en principiosahist6ricos. 

No existe ninguna posibilidad histórica de que se constitu

yan sociedades que alcancen el mismo estado de desarrollo -

de aquellas que son desarrolladas. El tiempo histórico no -

es lineal, no se repite, no hay posibilidades de que una s.Q 

ciedad se desplace hacia etapas anteriores de las socieda -

des existentes. 11'.l'odas las sociedades se mueven paralelas y 

juntas hacia una nueva sociedad". 

Sobre el segundo punto el autor dice: "Cierto es que las e_2 

tructuras formadas en el periodo colonial -exportador, tie

nen una gran capacidad de resistencia y sobrevivencia. Pero 

esto no se debe fundamentalmente a ellas sino al caráctLr -

mismo del proceso del desarrollo en nuestros países, depen 

dientes que centra el análisis en una relación abstracto- -

formal entre dos estados o sistemas (tradicional vs capita

lista) y no en el modo de ser de estas sociedades concretas 

históricamente dadas que son las sociedades subdesarrolla -

das".(20) 

El tercer punto, al negar la validéz de los dos primeros en 

los cuales se funda (o sea la existencia de metas de desa -

rrollo definibles y que aprovechando los recursos caracte -

rísticos de las sociedades modernas se superará a la tradi

cional) sería ya inválido, pero tenemos que subrayar dos --
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elementos; un0¡ lo que es racional para un país no puede ser 

racional para otro, y segundo el único procedimiento econ.Q 

mico-racional es la planificación económica, pero esta es-

exclusiva del sistema socialista, el cual somete las ·cie -

gas e injustas leyes económicas, al control politice de la 

sociedad. En el capitalismo lo que se dá es una "programa-

ción" que trata de guiar esas fuerzas en beneficio de int~ 

reses capitalistas y monopolistas.(21) 

El Maestro Flores Olea sobre este punto de la"planifica 

ción" capitalista en América Latina considera: 

"Se encuentra.0bstaculizada por fuerzas adve_E 
sas: El dualismo estructural, las oligarquías 
latifundistas, el sector capitalista nacional, 
los inversionistas extranjeros". (22) 

Pero aparte de esto y lo que es más importante considera que 

"La planeación" (nosotros preferiríamos usar el término\'pro-

gramación'? corre el riesgo de servir precisamente a aquellas 

fuerzas que están en la raiz de nuestro atraso y de nuestro-

desarrollo desigual y desiquilibrado". (23) 

Esta planificación ha servido fundamentalmente, para preveer-

mejor a favor del capital, para consolidar y estabilizar su-

posición económica •• "Una planificación concebida y ejecutada 

en los términos bosquejados, en vez de ser un eficáz instru-

mento de liberación, desarrollo e igualdad, sería un vehicu-

lo adicional de opresión y subordinación".(24) 

con referencia al cuarto y último punto (la necesidad de coo_E 

dinar fuerzas sociales) es inaceptable y absurda la idea de-
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unificación; ia posibilidad de una ideología general del d~ 

sarrollo; ya que las distintas ideologías corresponden a 

los distintos intereses de C!lase "El desarrollo no puede r~ 

solver por si sólo las contradicciones de clase". 

Estos criterios de desarrollo se han estado aplicando en m_y_ 

chos países de~;de hace tiempo, y la principal crítica ha sj 

do1 los efectos prácticos que se ha causado con la aplica 

ción de los criterios desarrollistas, los cuales "No sólo -

no han eliminado gran parte de los obstáculos atribuidos a

la sociedad tradicional, sino que han creado nu ivos proble

mas y tensiones muy agudas que se reflejan en una crisis g~" 

neral"(25) que estamos viviendo. 

A la teoría del círculo vicioso de le pueden aplicar las -

mismas críticas que a las desarrollistas y aumentar que es

ta es una teoría a~ientífica totalmente pues se limita a PªL 

tir 'l¡rg, de que un país· como•. Estados Unidos está desarrolla

do y latinoamérica está subdesarrollada1 sin explicarnos el

porqué. 

4.2.1.3 Subdesarrollo "' Dependencia. 

En contraposición a todas estas teod.as burguesas pro-i.mpe-:

rialistas del subdesarrollo, existen otros pensadores con -

los cuales comulgamos que consideran, en primer punto que -

el término de la realidad. La verdadera explicación del su.Q 

desarrollo "tiene que ser una explicación histórica basada

en un:• .. análisis científico y no una simple descripción bas~ 
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da en datos estadísticos. 

En resumen estos pensadvJ:es (que son muchos y también con -

diferentes criterios) consideran: 

"El desarrollo y el subdesarrollo no son eta
pas de una secuencia histórica sino aspectoi--
antitéticos del acontecer social", (27) o sea-

que no se trata de una sucesión de estadios que en la evol~ 

ción de cada país se han de recorrer "El subdesarrollo es -

sólo el resultado anverso del funcionamiento capitalista" y 

es más "el subdesarrollo es la condición necesaria para que 

tenga lugar el desarrollo capitalista" ( 28) como señala F l.Q 

res Olea "somos S\ ~desarrollados porque e:ilos son desarro -

llados". 

'\l sostener que "El'desarrollo' y el 'subdesarrollo' son, -

por lo tanto, dos c~:i¿as ae la misma moneda: El desarrollo-

capitalista a nivel mundial" tenemos que concluir se debe a 

la dependencia e incluso se identifican en la realidad de -

pendencia y subdesarr.ollo; y si como hemos determinado la -

dependencia es la relación dialéctica del imperialismo, el-

subdesarrollo es "hijo del imperialismo". 

A esta afirmación distintos autores h~n llegado por distin-

tos caminos, Losada Aldana (29) desarrollando la teoría - -

Dialéctica del Subdesarrollo "que tiene como base metodoló-

gica el supuesto de la interdependencia dialéctica de los -

componentes y' de lo's dete:rnünantes del fenómeno social" bu~ 

ca aplicando los principios de la dialéctica encontrar las-
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contradicciones propias del mundo subdesarrollado. 

Sergio de la Peña en su libro "El antidesarrollo de Améri-

ca Latina~propone como metodologia un sistema de análisis-

' histórico, el cual tiene como supuesto pr~ncipal del fun -

cionamiento social , '1que cada acantee imiento de esta esfe-

ra es la resultante de la combinación de fuerzas internas-

y externas a la sociedad" (30) y sugiere un modelo abierto 

en el que se pretende incluir y manejar simultáneamente t.Q 

das las categorias generales (superestructura, cuerpo so -

cial infraestructura ••.. ) "La idea central del modelo abief. 

to consiste, en que se establecen tres dimensiones de funciQ 

namiento de la sociedad que opera en forma interdependiente. 

La primera es la del funcionamiento interno de la sociedad, 

la segunda, la de la evoluc i.6n a lo largo d'3l tiempo y la -

tercera, la de su relación con el resto del mundo".(31) 

Ruy Mauro Marini en "Dialéctica de la Dependencia" sujetán-

dose a los principios más ortodoxos del Marxismo desarrolla 

a la teoria del superexp.lotación del trabajo, en base a un-

intercambio desigual que dá por resultado una transferencia 

de plusvalia. 

En fin seria largis:i.mo estudiar con detalle cada uno de los 

distintos autores que basados en el marxismo, estudian por-

diferentes senderos· el problema ~el subdesarrollo y de la -

dependencia; tomamos los elementos más comúnes y más senci-

llos para señalar algunos puntos aislados del problema del-
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subdesarrollo y la dependencia siguiendo a disti~tos auto

res (Theotinio Dos Santos, Graziani, Marta Harnecker, y --

entre los mexicanos Flores Olea y Sergio de la Pefia). 

En nuestros países "El atraso y el marginalismo se mantie

nen porque el ca.pitalismo nos ha llegado de. una manera pe

culiar, porque nuestra incorporación al capitalismo1 prime-

ro mercantil y después industrial, financiero y técnico,--

originó profundas alteraciones en nuestras estructuras so

ciales". ( 32) 

La irrupción del capitalismo1 en los hoy países subdesarro

llados, intromisión que como vimos en el capitulo de colo-

•nialismo fue sangrienta, al precipitar con irresistible --

energía, la maduración d~ algunas condiciones básicas para 

el desarrollo de un sistema capitalista, bloqueo con igual 

o mayor fuerza el crecimiento de otras (33) esto produjo -

la desintegración y el desarrollo desigual dentro de los -

paises "subdes~rrollados". 

Aunque desde luego este fenómeno del desarrollo desigual -

no es exclusivo de los países subdesarrollados, sino que en 

todos los paises bajo el capitalismo, no pueden desarro 

llarse por igual las distintas, ni las diver~as ramas de -

la economía de un país. La competencia y la anarquía de la 

producción hacen inevitable el desarrollo desigual de la -

economía capitalista, es decir mientras en unas ramas, ~e-

giones y países:. se mantiene un ritmo rápido de desarrollo, 
..... 
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otras marchan a r.itmo lento o incluso ·retroceden". (34) 

Esta intromisión del capitalismo de manera brusca, provocan 

do el desarrollo desiquilibrado explica el porque la mayo -

ría de los países subdesarrollados son antiguas colonias y

al mismo tiempo explica el porque contin6a la dependencia -

económica aunque exista una formal independencia política. 

"La existencia de zonas muy desarrolladas junto a zonas de

muy escaso desarrollo económico dentro de un mismo país es

una de las deformaciones que caracterizan el desarrollo de

pendiente de nuestros paises" ( 35) esto se agudiza recient!: 

mente con la inversión extranjera que lejos de ayudar p<1ra

salir del subdesarrol:.o como la predi.can las teorías burgu~ 

sas, criticadas anteriormente lo impiden, ya que"el capital 

extranjero que se instala en nuestros países desarrolla 

aquellas ramas de la actividad económica que conviene a su

país" o ~ sus intereses particulares. 

Esta irrupción del capitalismo esta inversión crean las si

tuaciones para la dependencia que en un principio es depen

dencia comercial, el intercambio de materias primas, a un -

precio menor de su valor. 

"Seguimos el pensamiento de Marx que considera que el 

valor lo da el tiempo de trabajo soci~lmente necesario (36) 

por bienes manufacturados a un precio, pese a la explotación 

del obrero, de la metrópoli, mayor que su vnlor. 

En los años siguientes a la segunda guerra mundial, debido -
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a la crisis de los años 1929-1930, en algunos paises antes 

exclusivamente productores a~ materias primas, empezaron -

a desarrollar un sector industrial vinculado al mercado in 

terno para reemplazar los bienes de consumo manufacturado

que hasta entonces se importaban (pequeños aparatos eléctri 

coa, algunas herramientas simples, etc.) So entiende ol pr.Q 

ceso de industrialización de los paises medianamente subde

sarrollados y si consideramos el acelerado desarrollo tocn.Q 

lógico en los paises metropolitanos o imperialistas obliga

ª las grandes empres~s a renovar en plazos cada vez más co~ 

tos su maquinaria, mucho antes de que ella hubiese rendido

todos los frutos que físicamente podia rendir. Con ello se

estimula la exportación de maquinarias y equipos anticuados 

o P,asados de moda para los países "imperialistas, pero que

significan un gran avance tecnológico para los paises lati

noamericanos. 

Lo anterior y el fenómeno estudiado al analizar el pensar:.ie.!2 

to de Lenin impulsan cada vez más al capital extranje~o a -

instalarse en países subdesarrollados, en el sector indus -

trial. "La burguesía incipiente en nuestros paises no tiene 

otra alternativa para seguir obteniendo ganancias, que no -

sea la de aliarse con los intereses extranjeros,poner sus -

intereses en función de los intereses imper'ialistas. Claro

que se pueden dar contradicciones entre la burguesía nacio

nal de los países dependientes y los intereses imperialis -
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tas, desde luego esto no es una actitud totalment:e rc~volu-

cionaria. 

Albeto J. Pla seílala: 

"La burguesía nacional, no tiene ideología pr.Q 
pia busca una nueva forma deacprcsión i.deológ.i: 
ca. No la puede encontrar en forma cohcrente,
pero el proceso revolucionario objetivo es de
maduración y crecimiento y no de retroceso y -
crisis como dice Frank (Gunder Frank André), -
lleva a acciones que trascienden los marcos -
previamente establecidos. 

La dependencia se anuda por la relación con el 
mercado mundial y el capitalismo, y esa depen
dencia sólo puede romperse liberándose en ese
punto. La lucha anti.imperialistas de países CQ 

mo Perú o :::hile"- (habla de Chile antes del 
golpe de estado de Pinochet)-" son ejemplos de 
vi.as distintas, pero que llevan a lo mismo. El 
desarrollo desigual y convinado de los países
latinoan:ericanos hace que sus vías de acceso a 
los cambios estructurales sea distintos. La -
burguesí.a nacional no se plasmó como clase so
cial autóctona cohesionada al estar alienada -
al mercantilismo y luego al imperialismo, bus
ca en esta i1ueva etapa de la historia latinoa
mericana, particip,1r en los cambios de la his
toria. Si no como conjunto, sectores de esa -
clase social asi lo intentan. La condición es-
avanzar a la formación de nuevos estados revo
lucionar íos como ya lo hemos planteado en el -
curso de este trabajo. La alternativa última -
es imperialismo o socialismo".(37) 

"Esta dependencia de nuestra industria, de los préstamos e 

inversiones de capital extranjero es lo que se J lama depe.rr 

dencia industrial". ( 38) 

Esta dependencia obliga a nuestras economias a adaptarse -

a las técnicas y a las necesidades de los paises ~esarro -

llados las cuales no corresponden a las de nuestros países 
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esto crea las condiciones para otro tipo de dependencia "la 

dependencia tecnológica", la que cada vez tiene más impor -

tancia y estudiaremos un poco en el punto siguiente, ya que 

"la dependencia teconológica es una de las amarras más fir-

mes que atan a los países subdesarrollados a los imperiali~ 

tas" y produce graves efectos deformadore~ de la economía". 

Podemos aumentar también la dependencia financiera y con --

ella completamos los tipos de dependencia económica (comer-

cial, industrial, teconol6gica y financiera). 

Dependencia áignifica expl~tación, los países dominantes se 

esfuerzan y siempre logran obtener de nuestros paises la m~ 

xima ganancia, obtener más de lo que invierten, la explota-

ci6n es financiera, comercial 

"El resultado de esta situación de dependencia y explota --

ción es el bloqueo, u obstrucción del desarrollo de estos -

paises". (39) 

Los factores que impiden el desarrollo de esto ..... paises pod~ 

mos clasificarlos asi: 

. <SPONTANEOS 

<ACTORES EXTERNO 
LANIFICADOS O CONCIENTES 

FACTORES INTERNOS. 

Los factores externos 

Los factores externos actúan en forma espontánea es decir -

como resultado del desarrollo del sistema mismo se derivan-
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de la injusta distribución de las rique~as y del injusto --

intercambio. 

Los planificados o concientes se realizan cuando los inter~ 

ses uctúan utilizando la dominaci6n a su servicio, por ejem 

. plo cuando acaparan las ramas industriales básicas en l<l 

economia de un pais. 

Los factores internos también están ligados a 1a situación-

de dependencia y exp~otación. 

"Esta situación determina que el factor de bl.Q 
queo fundamental, a nivel económico, sea la de 
bil acumulación de nuestros paises, es decir -
la escasa cantidad de dinero que puede desti -
narse a mejorar y ampliar la producción". ( 39) 

Para comprender mejor esto tenemos que r~ferirnos brevemen-

te a la acumulación. Marx escribe: 

"El desarrollo de la producción cap~talista h.e_ 
ce necesario aumentar constantemente la canti,.;. 
dad de capital desembolsado en una empresa in
dustrial dada,y la competencia hace que cada -
capitalista como leyes extensas coercitivas. -
Lo obliga a acrecentar constantemente su capi
tal a fin de conservarlo, pero no puede acre -
centarlo si no es por medio de la acumulación
progresiva". (40) 

iAcumular para el capitalista es conquistar el mundo de la-

riqueza social, acrecentar la masa de seres humanos explot.e. 

dos por él, y de este modo extender el predominio directo e 

indirecto del capitalismo". (41) 

"Se llama acumulación capitalista al proceso -
de desarrollo cada vez más ampliado del proce
so de producción capitalista, que para realiza~ 
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lo requiere destinar cada vez más dinero al 
perfeccionamiento y compra de máquinas y m~ 
dios de producci6n en general". (42) 

Sobre esto habria mucho que profundizar, para nuestro análi 

sis consideramos sólo que la acumulación en los paises sub-

desarrollados es mínima en cambio en los paises desarrolla-

dos es muy intensa y el efecto es que la tajada de riquezas 

que los imperialistas obtianen de nuestros paises es cada -

vez mayor lo que empobrece al pais dependiente. 

La falta de acumulación y el intercambio de igual son dos -

elementos fundamentales que nos explican ~l porqué los pai-

ses subdesarrollados son subdesarrollados, pasemos a ver e~ 

tonces el otro elemento intimamente ligado con el subdesa -

rrollo, que es el intercambio desigual en el comercio mun -

dial. 

Efectos en el comercio internacional 

Todos los economistas, tanto marxistas como neoclásicos su_e 

jetivistas, etc., destacan la importancia cada vez mayor --

del comerciointernacional, por ejemplo SamuelsÓn señala: 

"La importancia del comercio internacional se 
debe fundamentalmente a la siguiente razón; -

~ el comercio exterior nos lleva a una curva de 
transformaci6n que nos proporciona más bienes 
que la curva nacional de trcmsformación". (43) 

La curva de transformación representa el hecho fundamental-

de que para producir cierto artículo, una economia con ocu-

paci6n total, habrá de disminuir algo de la producción de -

otro articulo.(44) ) 
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Mas sencillamente John Stuart Mill considera que: 

"El beneficio del comercio internacional con 
siste en el empleo más eficiente de los re : 
cursos naturales del mundo". (45) 

Los estructuralistas consideran .mediante cambios externos, 

las diversas economías funcionan de manera que tienden a --

complementarse, cabiendo a cada uno producir más de lo que-

ordinariamente utiliza, ciertos bienes y servicios: estos -

se c~mbian por productos de que carece y que a su vez co 

rresponden a los sobrantes relativos de otras economías. 

La primera implicación del comercio internacional es pues,"' 

que el flujo real proveniente del aparato productivo de ca-

da sistema aislado ya no tendrá que reflejar los requisitos 

de la demanda interna. Se producen ciertos artículos además 

de los correspondientes al consumo interno, otros no se pr..Q 

ducen o son producidos en cantidad insuficiente, los cambios 

internacionales constituyen el mecanismc;i indirecto de ajus-

te." (46) 

"Algunos autores minimizan un poco al comercio 
internacional y sostienen: 
"De hecho gran parte clel comercio internacio -
nal consiste en los cambios entre individuos,
y se distingue del comercio interior únicamen
te por el hecho de que el cambio se hace a tr.~ 

vés de la frontera nacional, en tanto que en -
los cambios internos no se hacen de ese modo". 
(47) 

.4.2.2.1. El Intercambio, 
Los economistas neoclásicos han elaborado múltiples teorías 

sobre el comercio internacional, especialmente nos intere -

san en relación con el intercambio entre países desarrolla-
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dos y no desarrollados, la más importante es la teoría de 

los costos comparativos, ésta fue desarrollada en un •pri.rr 

cipio por David Ricardo, Stuart Mill y otros clásicos, --

más o menos hacen los siguientes planteamientos: Es obvio 

que el intercambio de productos entre·dos paises con di -

versas condiciones de producción es b~neficioso: (por ejem 

plo un país Nórdico tendría altos costos para producir un 

daterminado producto vrg caHa de a~úcar, o café, fácilme.rr 
. 

te producible en un país tropical). Pero esto no es impo!. 

tante sino lo que nos interesa es considerar es corno un -

país tan rico corno los Estados Unidos o la U.R.S.S., don-

de se pueden producir facilrnente todos los productos, apr~ 

vechen el intercambio internacional; sobre esto los auto -

res clásicos y neoclásicos opinan: El comercio internacio-

nal es mutuamente provechoso incluso cuando uno de los pal 

ses puedeproducir todas las mercancias más baratas (en té!. 

minos de todos sus recursos) que el otro. Uno de los paí -

ses tendrá una ventaja absoluta en la producción de cada -

rnercancia, y el otro una desventaja absoluta en la misma 

producción; pero en tanto existan diferencias en los rendi: 

mientes relativos al producir las distintas mercancias en-

los dos paises, se puede asegurar "que incluso el país po-

bre tendrá ventaja comparativa en la producción de las me,r 

cancias en que su eficiencia sea menor a la media. De man~ 
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ra similar la nación eficiente y rica encontrará que debe 

especializarse en aquellas ramas de la producci6n en que-

su ventaja absoluta es relativamente mayor, con el prop6-

sito de importar aquellas mercancias en las que el país -

poco eficiente posee la mayor desventaja absolutl (148) .-

Sencillamente esta teoría trata de explicarnos la forma en 

la cual un país de los llamados "desarrollados" ó "ricos¡" 

pudiendo producir mejor algun;•s mercancias¡ prefiera com -

prarlas en el mercado a un p:r.ecio mayor a otro país menos 

eficiente "beneficiandose mutuamente". 

El ejemplo tradicionalmente usado para aclarar esta parad.Q 

ja comparativa es el de un abogado que en una ciudad es el 

más eficiente abogado y al mismo tiempo es el más eficien-

te mecanógrafo, este pese a ser el mejor mecanógrafo con -

tratará a otro nq tan bueno como él, y tendrá más tiempo -

para dedicarse a abogado, resultando beneficiados el meca-

nógrafo que contrata al percibir un sueldo y el abogado 

que podrá llevar más asuntos legales y ganar más. 

Samuelson refuerza lo anterior escribiendo: 

"Dada dos regiones distintas, ya sea o no una 
de ellas más eficientes en la producción de~~
todos los artículos comunes é1 ambas, el come.E 
cio entre ellas será beneficioso para las dos 
si cada uno de ellas se especializa en aquellas 

producciones en las que tiene costos comparati
vos más bajos (o·mayor eficiencia relativa). 
Los salarios reales de los factores de la pro
ducción se elevarán en ambas regiones.(50) 
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En la realidad esto no se ve, no existe un intercambio igual 

mente ventajoso entre un país rico y uno pobre, 6 lo que es-

lo mismo, un país imperialista y un país oependiente, en el-

intercambio internacional son los países imperialistas quie-

nes reciben las ventajas comparativas y absolutas mayoresi -

para fundamentar esto tenemos que referirnos a la teoría del 

intercambio desigual elaborado por pensadores marxistas en -

tre ellos y el más conocido es el fr.mcés Arghiri Emmanuel. 

4.2.2.2 Teoría de Emmanuel 

"El modelo de Arghiri Emmanuel se base en la disti.!} 
ta tasa de explotación entre las naciones imperia -
listas y las naciones explotadas. La tasa de ganan
ci.a es igual en todo el mundo porque el factor capj 
tal se 'desplega libremente hacia donde los benefi -
cios son mayores. En cuanto a los salarios reales,
están determinados por razones sociológicas e hist~ 
ricas, lo que permite introducir el supuesto de que 
el valor de la fuerza de trabajo se mantiene a 11i-
vel de subsistencia en los paises dependientes, - -
mientras que se multiplica por veinte o por treinta 
en los centros imperialistas. Precisamente, del 
abismo que se verifica entre lCJs salarios surge el
intercambio desigual". (51) 

Sin pretender profundizar en esta teo~ía, basada en los - -

principios de Marx especialmente, de sus esquemas de cuota-

·general de ganancia, apuntarnos algunos rasgos generales. 

Enunanuel escribe: 

"Dentro de la· perspectiva dela ley del valor de 
Marx se podría, como primera hip6tesis, definir el 
intercambio desigual como un intercambio de dos 
mercancías en una relación diferente de la que re
sulta de esta ley". (52) 
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Para que este esquema se cumpla, se requeriría como lo supQ 

ne Marx, la igualdad de las tasas de ganancias y segundo la 

igualdad de las tasas de salarios. 

Emmanuel esc.ribe: 

"Si se examina la posibilidad de igualación de 
los salarios en el marco internacional, inme -
diatamente se observa que esta condición -(la
igualación de salarios)-" no puede ser satisf_~ 
cha en ningua forma". (5 3) con ello ya no es aplicable 

totalmente el esquema de Marx, El genio alem6n no ignoraba-

las limitaciones de su esquema dio muestras cla_ras 

,en_.!31!!'!·._es_c_rito_s_ .ele conocerlas y comprenderlas pero) su mé-

todo de abstracción que consiste en limitarse en coda etapa 

de un estudio a los datos esenciales de un.problema como si 

los otros datos no. existieran o no le podía permitir profUQ 

dizar en un aspecto, que aunque importante, no trascendente 

en su estudio de la, Economía Política y del Capital.(54) 

Y así vemos como concientemente Marx consideró en el capital 

"La diferencia entre cuotas de plusvalía en di.§. 
tintos países y, por tanto, la diferencia en -
cuanto al grado nacional de explotación del tr~ 
bajo, es de todo punto indiferente respecto a la 
investigación que aquí nos ocupa. De lo que se
trata en esta sección, es de exponer, concreta
mente, de que modo se establece una cuota gene
ral de ganancia dentro de un país. Es evidente
sin embargo, que al comparar las distintas cuo
tas nacionales de ganancia no hay más que poner 
en relación a lo expuesto anteriormente, con lo 
que se expqnga aquí. Lo primero es examinar la
diferencia existente en cuanto a cuotas naciona 
les de plusvalia, después de lo cual deberá coji 
siderarse, a base de esas cuotas de plusvalía -

dadas, la diversidad de las cuotas nacionales -
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de plusvalía, tiene que obedecer necesaria
mente a circunstancias en las que, como las 
que estarnos investigando se de por supuesta 
corno factor constante.(55) 

Por lo cual Emrnanuel propone una segunda definición que es. 

"Abstracción hecha de toda alteración de los
precios resultante de una competencia irnper -
fecta, se llama 'intercambio desigual' a la -
relación de los precios que se establece en -
virtud de la ley de la nivelación de la cuota 
de ganancia entre regiones de cuota de plusv~ 
lía institucionalmente diferente, significan
do el término "institucionalmente" que esas -
cuotas de plusvalía son por alguna razón, su~ 

traídas a la igualación competitiva."(56) 

Importante es conocer las implicaciones del intercambio de-

sigual, son tres principales: 

La prirne.ra., es la diferencia de salarios, la cual se dá en-

tre los trabajadores de las metrópolis imperialistas y la -

de los trabajadores de los países dependientes o subdesarr2 

!lados. Una de las tantas contradicciones del capitalismo,-

es la de por un lado tratar de mantener el valor de la fueL 

za de trabajo en el nivel mas bajo posible¡ mientras que en 

contraposición se encuentra en la necesidad de aumentar la-

producción, bajo la presión de tener que popularizar sus pr.Q 

duetos creando nuevas necesidades en la mayor parte de la -

población, lo que en última instancia lleva a elevar el va-

lor de la fuerza de trabajo. 

Esa contradicción fue salvada con el colonialismo a princi-

pios de siglos y actualmente se logra salvar con el intercam 

bio desigual. 
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"En un momento dado de su carrera el capitali..§. 
mo se encuentra en su camino al hombre suQdes-ª. 
rollado, apenas salido de la era trivial desde 
el punto de vista de las necesidades, a la vez 
que posee los mismos die~_dedos y dos brazos que 
el hombre desarrollado y un cerebro que funci.Q 
na de la misma manera que el de este último". 
(57) 

"De la diferencia entre la· capacidad del hombre subdesarr.Q. 

llado para mejorar las herramientas de nuestra época y el-

hecho de que todavía esté lejos de tener las necesidades -

de nuestra época proviene, en última instancia, la superg-ª. 

nancia del intercambio desigual". (58) 

La segunda implicación se refiere: A la división internaci.Q 

nal del trabajo. 

"Los paises avanzados impusieron en el mundo -
cierto modelo"de división internacional del -
trabajo, concebido en función de sus propias -
necesidades de desarrollo". (59) 

La tercera y última se r~f iere al alza contra-actual de los 

precios, medida de gran actualidad en estos momentos con la 

crisis de materias primas y petróleos, y que muchos econo -

mistas han planteado como solu~ión a los paises ( subdesarro-

Hados especialmente a lo_s productores de productos prima-

rios y energéticos) sobre esto Emmanuel señala: 

"En ausencia de todo cambio estructural de ese tipo, toda aJ: 

teración de precios, por vía de acuerdo con los paises con-

sumidores constituirá, creo yo, una empresa absolutamente -

vana".(60) No concordamos con Enunanuel, pensamos que las ID-ª. 

terias primas y los energéticos si pueden ser una arma im -
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portante de los paises dependientes. Desde luego su empleo 

es ilusorio mientras entre los distintos paises dependien

tes. existan grandes diferencias en su actitud frente al i~ 

perialismo. 

Hay otros autores que sostienen puntos de vista distintos-

a Emmanuel en cuanto al intercambio desigual, por ejemplo-

Charles Bettelhein considera: 

"Hay un tipo de intercé .. mbio desigual que Emm2 
nttel no admite: El que se efectúa entre pai -
ses que tienen una composición orgánica de C.§! 

pital diferente, pero en los cuales el nivel
de salarios es el mismo". (61) 

Según Emmanuel, no habría razón en este caso para hablar de 

"intercambio desigual" porque los términos del intercambio-

están entonces determinados por la ley del valor tal como -

la que actúa en el marco 9.§ll capitalismo cuando no existe -

plusvalía diferencial. (62) 

Bettelhein habla de dos tipos de intercambio desigua~ __ uno -

en senti.do amplio y otro en sentido estricto. 

"El primer. tipo de intercambio desigual (es d~ 
cir, Lato sensus ) tiene lugar en el. momento -
en que un pais está obligado a suministrar, a
través de las mercancías que vende, más traba
jo del que obtiene a través de las mercancias
que compra, aunque el tiempo de trabajo emple~ 
do por él, sea socialmente necesario y los pr~ 
cios se est.ablescan en condiciones de competen 
e ia y de igualdad de cuotas de ganancia". ( 63) 

. 
El segundo tipo( .'strictus sensus) es el que trata Emmanuel, 

en fin, muchos autores hablan de intercambio desigual, - -

(Amin, Palloix) se polemiza mu~ho y sobre este t6pico aún-
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queda mucho por investigar, lamentablemen~e seguir investj 

gando sobre este fenómeno, estrechamente ligado con el fe-

n6meno del imperialismo, nos aumentaría innecesariamente el 

número de cuartillas. 

Pasemos ahora a ver nuevamente las cosas desde-el punto de 

vista clásico. 

Efectos en la balanza de pagos. 

Para contabilizar el intercambio entre paises se utiliza --

desde el mercantilismo un sistema de contabilidad social, -

llamado balanza de pagos. 

La balanza de pagos internacionales, es la cuenta en la que 

incluimos el valor de todos los bienes, donaciones, présta-

mos de capital y el oro que un pais importa y exporta. Es -

el ~ocumento contable del conjunto de créditos y de deudas-

de un pais respecto a los demás paises correspondiente a un 

período determinado (ordinariamente un año). El fondo mone-

tario intern~cionaldef ine la balanza de pagos como 'La relQ 

ción sistemática de toda las transacciones económicas ocu -

rridas durante un periodo determinado entre los residentes-

en un país y los residentes en los demás paises llamados e~ 

tranjeros' la balanza de pagos se descompone del modo si 

guiente: 

1) CUENTA DE OPERACIONES CORRIENTES 
A,- Balanza comercial (en sentido amplio) 

l. Balanza de mercancías 
2. Balanza de sercicios (turismo, transporte, ser;m 

ros, etc.) 
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B.- Balanza de la renta de las inversiones en el -
extranjero. 

II) CUENTA DE LAS1JPERA:IONES DE CAPITAL (6 balanza de c_E 
pitales) 

A.- Balanza de capitales a corto plazo 

B.- Ba~anza de capitales a largo plazo 

c.- Movimientos de oro monetario 

D.- Movimientos de capitales sin contrpartida (don~ 

"Cienes) 

La balanza de las operaciones corrientes, hace aparecer un 

saldo positivo o negativo. La balanza de'capital, por su -

parte, indica precisamente los modos como es liquidado - -

aquel saldo. 

Por eso, por definición, la balanza de pagos está siempre-

en equilibrio". (64) 

La balanza puede presentar dos casos: 

l) De una Nación acreedora 

le pagan sus Exportaciones = 

+ 

Ingresos netos por activos 

en el extranjero 

2) De una Nación deudora 

Paga con sus ·Exportaciones == 

+ 

préstamos del exterior 

con Importaciones 

+ 

préstamos al exterior. 

con sus importaciones 

+ 

Intereses net~á de sus obli 

g&ciones al exterior.(65) 
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Con esto tenemos que hablarun poco de los préstamos intern~ 

cionales indispensables para que los paises subdesarrolla -

dos puedan equilibrar su balanza. 

Tenemos que utilizar una ecuación bastante simple para en -

tender claramente el fenómeno del préstamo internacional. 

"Para facilitar la comprensión llamemos. 

Ex. = Bxportacion~~ 

Im = Importaciones 

Po = Préstamos obtenidos 

Pe • Préstamos concedidos 

id = Intereses debidos por préstamos 

ir Intereses recibidos por préstamos concedidos. 

primer caso: el de un país ACREEDOR 

Su ecuación es (conforme a lo anteriormente explicado) 

"Ex" + "ir" = "Im" + "pe" 

Cuando este pais todavia no exportaba, se supone que "ir"=O 

Llega un año en que exporta má.s de lo que importa, entonces 

quedan a deberle: ha nacido el PRESTAMO. 

Al correr de los años, "ir" va creciendo de O a una cantidad 

más grande" (En términos matemáticos su teoria tiende a más

infinito) 

Entonces si se quiere conservar más o menos el mismo nivel 

de "Ex" - "Im" = "K" (constante positiva) tiene que prestar 

mas, pi.les cada año ha aumentado "ir" •••• 

Segundo caso: El de un país DEUDOR. Su eduaci6n sería: 
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Ex + Po Im + id 

(Po = Im - Ex + id) 

cuando este pais no importaba, id -·O y también Po= O 

Llega un año en el que importu más de lo que exporta, ento~ 

ces queda a deber, ha tenido que obtener un pr~stamo. 

Al correr los años, "id" va creciendo de O a una cantidad -

cada vez mayor. 

.1 • 4.2.4 "El endeudamiento de los paises subdesarrollados" 

·'· 

En estos momentos la gran deuda de los paises subdesarroll..e_ 

dos sobrepasa la escalofriante suma de 220 mil millones de -

dólares. 

El entonces presidente Salvador Alente señaló ante la11 comi -

si6n Chilena para la Unctad III" los ~iguientes datos: 

"Los paises en desarrollo ya debemos más de los 
setenta mil millones de dólares" (habla en 1972), 

11aunque hayamos contribuido a la prosperidad de
los pueblos ricos desde siempre, y más todavia
en las últimas'd6cadas. 
Las deudas externas contraídas, en gran parte,
para compensar los perjuicios de un injusto in
tc:i.··canibio comercial, para costear el estableci
miento de empresas extranjeras en nuestro ter~1 
torio, para hacer frente a especulaciones con -
nuestras reservas, constituyen uno de los princi 
pales obstáculos al progreso del tercer mundo". 
(67) 

Los apologistas del imperialismo, los círculos de las altas 

finanzas han buscado difundir la idea de que los préstamos-

se deben considerar como una generosa ayuda de parte de los 

paises ricos para contribuir al progreso de los paises po -

bres, e incluso los paises dependientes o subdesarrollados-
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luchan entre sí por conseguir tan importantes préstamos. 

Esto es falso, el objetivo de los prestamistas principalme,n 

te de los Estados Unidos" Es favorecer a sus ·propios empre.., arios 

asegurándoles merca.dos solventes en el exterior y también

ayudar a los inversio.nistas norteamericanos en el financia

miento de sus empresas en los paises receptores del cfedito:' 

(68) 

Hablando de préstamos tenemos que sefialar una modalidad que 

es una forma de ~ominio4 comunmente utilizada por los pai -

ses imperialistas a través de sus bancos, son los llamados

préstamos atados en los cuales - "los receptores de los cré

ditos se ven obligados a adquirir algunos productos que se

fabrican en el propio pais o que se podrian producir fácil

mente con lo que se frena la producciól;l nacional" - ( 69) A -

través de los créditos atados se aumenta la dependencia no

sólo financiera, sino tecnológica, porque la maquinaria y -

equipo adquiridos en el pais prestamista, traen incorporada

la técnica de dicho pais, que no siempre puede ser la más -

adecuada a la· realidad mexicana "(o a la de cualquier pais

subdesarrollado) ". (70) 

Situación de México. 

México para ejemplificar tuvo en el año de 1973 un déficit 

en la balanza comercial de 19,131 millones. El déficit de~ 

de el año de 1949 siempre ha ex~stido y en los Últimos años 
.... 
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ha aumentado considerablemente • 

. Entre los afios de 1935-1939 el saldo en la balanza comer -

cial fue benéfico, fue de más de 312.6 millones de pesos. 

En el afio de 1950 fue de -63.9 millones de pesos, 

En el afio de 1955 -1,561.4 millones de pesos. 

En el afio de 1960 -5,596.7 millones de pesos, 

En el afio de.1962 bajó y fue de 3,043.0 millones de pesos. 

En el afio de 1965 -5,571.4 millones de pesos, y 

En el afio de 1973-19,131 millones de pesos. (71) 

Esta resulta más grave si se analiza que es lo que compra -

mos y que es lo que vendemos "Importamo's alimentos como frE_ 

tas, leche, pescado, huevo, carne, bebida~ alcohólicas" úl

timamente hemos tenido que importar granos,(maiz,trigo soya) 

Además, bienes de uso y consumo no duradero como medicamen

tos, prendas de vestido de fibras naturales y sinteticas, -

calzado, etc., bienes duraderos corno automóviles y sus r.e -

facciones, aparatos de televisión y fonográficos, aparatos

cinematográficos, relojes, libros, aparato's eléctricos, etc. 

Importamos también bienes de producción como algunas mate -

rias primas y principalmente abonos químicos, papel para p~ 

ri6dicos, láminas de hierro y acero, papel, cartón, gasoli

na, gases, energi eléctrica, etc¡ bienes de producción dur.,e. 

derc.1 como material fijo para ferrocarriles, herramientas, -

maquinaria agrícola, aviones, aparatos cientif icos de precJ:. 

si6n, maquinaria y egui.pr. para oficina, aparatos y maquina-
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ria para las artes gráficas, etc, etc."(72) 

Nuestras exportaciones en cambio son productos agrícolas -

sin elaborar (café, tomate •• ) alimentos de origen animal,-

y algunos bienes de uso y consumo durable, s6lo que este - · 

caso, en el que aparentemente se nota un gran progreso (ya 

que exportamos algunas manufacturas y aparatos •• ) en real.! 

dad las exportaciones las están realizando filiales de em-
·'(· 

presas transnacionales;como señalamos anteriormente los d~ 

ficit en la balanza de pagos tienen que' ser cubiertos con-

préstamos del extranjero, en estos momentos la deuda exte-

rior de México ha sobrepasado los 4 mil millones de dólares. 

Un cuadro nos puede mostrar la forma en que esta deuda ha ~ 

ido creciendo. 

DEUDA EXTERIOR DE MEXICO 1940-1969 
(Millones de dólares) 

TOTAL Deuda directa .. Créditos 
AÑO Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

1940 260 100 260 100 
1946 278 107 231 47 100 
1950 303 303 197 106 
1952 346 133 17 3 173 
1958 602 232 499 
1964 1, 724 663 121 . 1, 602 
1965 1,840 146 1,693 
1966 l, 965 160 1,805 
1967 2,179 171 ·2,008 
1968 2,483 955 253 97 2,230 47 .45 
1969 2, 832 1,087 255 98 2,577 

Fuente José Luis ceceña;México en la Orbita Imperial Pag.203 

En este cuadro nos damos cuenta que en el pe.ríodo considera-

do por el Director de la Escuela Nacional de Economía, se --
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agiganta a más de diez veces. 

Sería interesante seguir un análisis por sexenios corno lo-

hace el maestro Ceceña y obtendríamos interesantes conclu-

siones pero nos saldríamos del terna. 

En 1970 la deuda fue de aproximadamente 3,700 millones de -

dólares • 

Transmisión •recnológica. 

El intercambio comercial entre paises toma en estos momen-

tos transcendental importancia el comercio de la tecnolo -

gía, por tecnológica. se entiende "el conjunto del saber --

práctico, coordinado y trasmisible que posee un grupo hum!'!. . 

no cox; vistas a la satisfacción de sus necesidades". La --

tecnología en la era científica, es el conjunto de saberes 

prácticos qué permiten la aplicación de las diversas cien-

cías con finalidades de acción". (73) 

La tecnología es una importante arma de las grandes empr·~ ·· 

sas, puede ser adquirida e incoDporada a ciertos productos; 

o puede ser comprada por medio de la utilización onerosa -

de una patente. A la importación de crecientes cantidades -

de maquinaria y equipo viene incorporada la tecnología, y -

como la decisión de qué maquinaria corresponde utilizar al-

conglomerado (a las grandes empresas imperialistas) el re -

sultado ha sido grave, hemos importado tecnología que co --

!:"responde a las condiciones de loa imperialistas, la cual -

es típicamente tecnología de poca mano de obra y mucho capi 



163 

tal, con lo cual se ha producido un trasplante de tecno~Q 

gía que con frecuencia no es la más adecuada a las condi-

ciones de nuestros paises, esto además de la rigidéz que-

resulta de nuestras importaciones, que obligatoriamente -

tienen que proceder del_pais inversionista. 

La otra forma en que las grandes empr'esas inf~n en la te,g 

nología es por medio del control de patentes. 

"Mediante el control dt:) patentes, las grandes 
empresas consolidan su dominio sobre las ramas 
en las que operan, utilhando diversidad de m~ 
dios: No dando acceso a ellas a otros empresa
rios; otorgando licencias para su uso a terce
ros, pero sobre bases atadas, respecto a cantj 
dades a producir, precios de venta, y delimit2 
ción de mercados, además del pago de regalias
elevadas y de condicionar el otorgamiento de -
la licencia, a la sesión de parte del negocio
en favor del otorgante, soborno de autoridades 
en las oficinas de patentes, y litigios en con 
tra de competidores, relac.ionados l.!On el uso -
de patentes." (74) 

De la importancia de la tecnología se ha hablado bastante -

desde hace ya mucho tiempo, antes de la guerra Shumpeter s~ 

ñaló: 

"J,a competencia que contará de veras será la de los 
bienes nuevos, la de las técnicas nuevas. Esta com
petencia traerá consigo una ventaja decisiva en co_!! 
to y calidad, y afectará, no solamente al márgen de 
beneficios y a las cantidades producidas por las e~ 
presas, sino también a sus cimientos y a su misma 
existencia". (75) 

Si la inbvaci6n se convierte en centro neurálgico de la mo-

derna economía, el esfuer~o dedicado por un pais o por una-

empresa a la investigación científica y al desarrollo técni 
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co tiene una importancia· trascendentaL 

En los grandes paises, las grandes empresas dedican infinJ: 

dad de recursos a la investigación urg. 

GASTOS ANUALES DE INVESTIGACION EN LA INDUSTRIA QUIMICA 

EMPRESAS 

Du Pont de Nemours (E.E.UU.) 
Unión Carbide (EE.UU.) 
Mosanto (EE.UU.) 
Hoechst (Europa) 
Bayer (Europa) 
Badische (Europa) 

Gastos de investigación 
(en millones de dólares) 

110 

78 
64 
64 
60 
54 

Fuente J ,J .servant-Schreiver;11El desafio !lmericano" .Pag. 74 

"Estos esfuerzos conducen, no sólo a aumentar ininterrumpJ,. 

damente el número de descubrimientos cientificos, sino tam-

bién a abreviar cada vez más el paso del descubrimiento - -

cientifico a la explotación industrial 11
• (76) Esto hace que-

pronto la tecnología aún sin utilizarse a toda su capacidad 

se convierta en anticuada :en los paises desarrollados y -

se vendan a paises dependientes, ganando mucho por esas té_g 

nicas ya superadas. 

Un factor importantísimo es la participación del Estado en-

la investigación, principalmente en la relacionada con los-

grandes sectores del futuro (electr6nicn, comunicación •• } -

vemos vrg. 

.. .... 
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PAHTICIPACION l.JEL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
EN LOS GASTOS DE INVESTIGACION 

I N D U S T R I A S 

Aviación e ingenios balisticos 
Electricidad y electrónica 
Instrumentos científicos 
Mecánica 
Transformació~ de metales 
Quimica 

Gastos de Inve..2 
t ig ación. (m ill.Q 
nes de dólares.) 

3'96 
2'38 
0'39 
0'93 
o '11 
1'10 

Parte fina..u 
ciada por -
el Estado. 

90'/o 
65% 
42% 
31% 
28"/o 
20'/o 

Fuent.a J.J.sin·vant-Schreiver: "El Desafio Americano".Pag.76 

como dato ejemplicativo hemos de seBalar que nuestro pais -

el afio pasado pagó 2,250 millones de pesos por tecnologia,-

pagando el 80'/o de esa suma a los Estados Unidos. 

Inversión Extranjera. 

Punto fundamental, al que ya nos referimos al hablar de im-

perialismo y señalar como una de sus características la ex-

portación d~ capitales, asi como cuando estudiamos a los m.Q 

nopolios imperialistas internacionales. (Empresas Transnaci.Q 

nales). 

Empezaremos mencionando ¿que es la inversión?,' Es la "Adqui-

sición de capital para producir o para aumentar la produc -

ci6n." (77) 

O dicho en otros términos aumento neto del capital real de-

l~ comunidad (equipos, edificios existencias de mercancias) 

¿quienes tienen capacidad de invertir? "En nuestra moderna -

economía, la creación neta de capital o inversión la llevan-

a cabo las empresas comerciales, especialmente las socieda -

..... 

.1 
1 
1 
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an6nimas". 

Si esto es una realidad en el plano interno, en el interna-

cional se confirma con estupor, actualmente la fuerte cap~ 

cidad de inversi6nla tienen sólo la~ grandes compafiías inteE 

nacionales. 

Muchos han hablado de la conveniencia de la inversión ex':ra.!l 

jera en los paises subdesarrollados, por ejemplo: El doctor-

Carlos Arellano García seflala las siguientes ven 

tajas que resumimos: 

1.- ~Mejoran la situación de la balanza de pagos si esta es 
deficitaria •.. " 

2.- "contribuyen al desarrollo del pai's huésped al producir
articulos manufacturados que, de otra manera tendrían -
que importarse del extranjero •••• " 

3 .- "Transfieren los conocimientos teaid,6gicos que permitan 
elevar la produ'ctividad y el ingreso ..• " 

4 .- "Capacitan a .La fu.s:r·ai de trabajo local dotándola de la 
formación profesional ...• " 

5.- "Permiten la exportación de productos elaborados y hacen 
posible la concurrencia a los mercados internacionales -
en renglones nuevos ... " 

6 ••. "Al lado de las industrias formadas con capital foráneo
florecen industrias suministradoras locales •.. " 

7 .- "Favorecen la elevación del ingreso fiscal global al in
crementar la vida económica" •. 

8.- Sanean la economia local al reducirse el costo del pro ., 
dueto manufacturado al no pagarse fletes y aranceles •• " 

9 .-Sii:r.ven de ejemplo a la invers:L6n local. El capitalista -
extranjero explota oportunidades redituables a las que -
por desconocimiento o desconfianza no penetra J.a inve!:" -
si6n nacional.,," {78) .. ,, .. 
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Vimos como tanto la corriente desarrollista como la del cí~ 

culo vicioso, consideran que la forma por la cual los pue -

blos subdesarrollados pueden salir de ese estado es la in -

versi6n extranjera. Saromuelson considera: 

"En el siglo XIX, Inglaterra realizó cuantiosas inver
siones en· Estados Unidos, canada, Australia e Tberoam~ 
rica. Y lo mismo hizo Francia antes de 1914 en la Ru -
sia Zarista. Y ~lemania en el este de Europa. ¿NO NOS
DICE LA 'TEORIA ECONOMICA QUE UN PAIS RICO QUE HA REAL_! 
ZADO YA TODAS LAS INVERSIONES QUE PRODUZCAN UN ALTO IJ! 
TERES PUEDE BENEFICIARSE A SI MISMO Y A UN PAIS POBRE
S! INVIERTE EN ESTE ULTIMO?". (79) 

La primera parte de esa idea es verdadera, las inversiones-

realizadas por paises ricos (o por empresas monopolistas) en 

paises pobres beneficia notablemente a las grandes potencias 

y sus empresas, pero el que también salga favorecido en país 

pobre es bastante discutible, no tan s6lo pensadores apolo -

gistas han considerado esto como cierto, sino aún pensadores 

como Lenin, pensaron que la exportación de capitales desarr_Q 

lla al pais que la recibe: 

"La exportaci6n de capitales repercute en el ~ 
sarrollo del capitalismo dentro de los paises -
en que aquéllos son invertidos, acelerándolo e~ 
traordinariamente". (80) 

Es evidente que los intereses de los inversores son contra -

rios a los intereses de los pueblos en donde invierten, no -

pretendemos entrar en una compleja discusí6n teórica sobre -

las ventajas y desv~ntajas de la inversión extranjera, y es-

peraremos hasta la segunda parte para hablar del intento le

gal de regular la inversión extranjera~ por lo pronto siguie.n. 
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do la máxima bí.blica de "por sus frutos los conocereis" 

mencionaremos algunos de los efectos de la inversión ex 

tranjera. 

Señalemos hechos: 

"Las inversiones cada vez aumentan más en los paises depen-

dientes un cuadro nos lo manifestará clar.amente,(81) 

INV~RSIONES NORTEAMERICANAS EN AMERICA LA'l'INA. 

AÑO 

1929 
1936 
1940 
1943 
1950 
1961 

Millones de dólares 

3,462 
2,803 
2,696 
2,721 
4,445 
8,200 

En 1965 este era el porcentaje de inversiones norteamerica-

nas que correspondia a los principales paises latinoamericl! 

nos, en sector manufacturero. 

l.- Brasil 
2.- México 

67.7"/o 
58. 7% 

3 .- Argentina 
4.- Uruguay 

5 6. 3"/o 
40.0"/o 

Fuente:Theotonio dos Santos Op Cit. Pag. 57 

En cuanto a inversiones pet,roleras y mineras la proporción-

era asi: 

P l\ I S 

Venezuela 
Chile 
Perú 
Colombia 

%de Inversión directa en 
minería o petróleo. 

77-.Í]'¡~ 

6 3. 3"/o 
5 2. 3"/o 
51. 9'/o 

% de la inversión 
en industria 

7.8 
3.8 

14.1 
27.9 

Fuente~Theotonio Dos Santos Op Cit. Pag, 58 
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Ampliando un poco el panorama vemos que las inversiones -

directas norteamericanas en el mundo de 1929 a 1969 han --

crecido en millones de dólares así: 

1929 7 528 100.0 
1943 7 862 104.4 
1950 11 788 156 .6 
1960 32 765 435 .2· 
1969 70 763 940.0 

Ibiden 

En cuanto a las zonas geográficas en donde se ha invertido-

por los yankis tenernos el siguiente cuadro: 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS INVERSIONES DIRECTAS de 1950. 

Valor 

A 1969. 
1950 

% 
(millones 

1960 1969 
Valor % Valor % 

de dólares y por ciento) 

'rOTAL •.•• 11 788 100.0 32 765 100.0 70 763 100.0 
América Latina 4,445 37. 7 8, 387 25.6 13, 811 19.5 
cana da 3,576 30.4 11,198 34.2 21,075 28.7 
Europa 1, 733 14.7 6,645 20.3 21,554 30.5 
LOS TRES 9' 7_54 82.8 26,230 80.1 56,440 79.7 
Medio Oriente 692 5.9 1,163 3.6 1,829 2.6 
Africa 287 2.4 925 2.8 2,970 4.2 
Australia 201 l. 7 856 2.8 2,936 4.1 
Japón 9 0.1 254 0.8 1.218 l. 7 
Otros 835 7.1 3,337 10.1 5, 370 7.7 

Fuente,Ceceña,José Luis: "El Imperio del Dolar" Pag. 160 

Ahora reduciendo nuestro universo de trabajo podemos ver el 

panorama en nuestro país. 

"Estados Unidos participa con el 83% del total de las inve.,;: 

siones extranjeras en el pais". (82) 

El crecimiento de las inversiones extranjeras directa ha si 

do colosal de 419 millones de dólares a que ascendían en 
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1940, fueron aumentando hasta sobrepasar los 2,517 millones 

en 1968. Esto indica quen en el último año considerado al -

canzaron un nivel de 6 veces (601%) el de 1940, y la tasa -

de crecimiento anual fue de 18 por ciento.(83) 

De acuerdo con cifras de José Luis Ceceña en 1960 observa -

moa que el 56% de la inversión extranjera se localiza en la 

industria de transformación, el 1B% en el comercio y el 16% 

en la minería (en 1939 a la industria sólo se dedicaba el-

6% y al comercio sólo el 3%, teniendo la supremacía, la in-

versión dedicada a electricidad, gas y agua que gracias a -

la mexicanizaci6n de la primera, se.ha reducido a sólo lo/o.· 

(84) 

"'ral hecho significa que hay un fue1·te dominio de la -
inversión extranjera en la inversión privada y que es 
muy vulnerable la situación de la economía mexicana,
dada la importancia de la inversión privada en el pr~ 
dueto nacional"bruto".(85) 

IMPORTANCIA DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN LA INVER
SION PRIVADA 

(Millones de dólares y tanto por ciento) 

Inversión privada Inversión extranjera 
1940-1946 3, 873 562 14.5% 
1947-1952 13,593 3,478 25.6% 
195 3-1958 28,056 11,422 40.7°/o 
1959-1964 67,360 6,414 9.5% 
1965-1967 59,397 5,531 9 .O'/o 

Fuente Ceceña1 José Luis; "México en la Orbita Imperial. "Pag .144 

Los últimos datos parecen halagueños pero en realidad lo que 

ha pasado, es que a últimas fechas el capital extranjero ha 

encontrado nuevas formas de dominio como son las inversiones 
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extranjeras indirectas o sea el cuadro· es incompleto "Por-

que no incluye un rengl6n que ha ido adquiriendo una impo_E 

tanciacreciente, o sea los créditos exteriores", (86) 

Asimismo la actitud del gobierno por regular la inversión-

extranjera ha probado el que muchas sociedades e inversio-

nistas extranjeros se disfrasen de nacionales o utilicen a 

los llamados prestanombres. 

Una forma de conocer la participación e importancia de las 

IED · (Inversiones Extranjeras Directas) es observar la im-

portancia de esta en las 500 más grandes empresas del país, 

el maestro Ceceña elaboró este cuadro agrupando las cifras-

en tres sectores: Inversiones Extranjeras directas (IED), -

Gobierno Mexicano y Sector Privado. 

LAS INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN "LAS 500" 
Capital mi- % 

Número de Empresas llones de$. 
GRAN TOTAL 500 68,200 100 

Inversiones Extran 
jeras Directas 
CONTROL 
Fuerte participaci6n 

S U M A .......... . 

Participación menor -
no precisada (*}°,, 
Total de IED 

Gobierno Mexicano 
CONTROL 
Participación 

TO'l'.t\L ..... 

134 
40 

174 

-3D 

204 

53 
17 

70 

10,474 
4,436 

14,910 

_!,d~1 

16,364 

32,767 
_1.i.§E 
37, 384 ------

15 .4 
6.5 

21.9 

-~.:.! 
24.0 

48.0 
_§..:§_ 

54.8 
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Sector Privado Mexicano 
Control sin IED 243 
Con fuerte IED 36 
Con IED menor 39 

SUMA 309 

19,069 
3,992 
l,454 

24,515 

Fuente ceceña Jos~ Luis;Op Cit. Pag. 148 

27.9 
5.9 
2.1 

35.9 

: t *) Se incluyen las empresas con participación de IED infe-

rior al 25% del capital, o aquellas en las que existe IED,-

perQ no pudo d.eterminarse su cuantia. 

•Esto significa que más de la quinta parte ael capital to -

tal de "las 500" mayores empresas de nuestro pais, está ba-

jo el control del inversionista extranjero".{87) 

Ahora que ya tenemos idea de la dimensión de la inversión -

extranjera directa pasaremos a ver "los frutos de esta in -

versión. ¿Cuales son los efectos de la inversi6n extranjera 

sobre la estructura de los paises en desarrollo? 

"En primer lugar, la dimensión de, la empresa cal!} 
bia cualit.ativamente, formándose corporaciones,
y genera.i.111.:::;n:e i iliales de las coorporaciones -
norteamericanas y europeas. Estas empresas se -
conducen dentro de los mismos parámetros monopo-
1 íticos, pero en ec~nomias mucho más frágiles, -
asumiendo una forma todavia más intensamente ex
plotadora". ( 88) 

"En segundo lugar, se produce contrariamente a las expecta-

tivas que muchos cientif icos sociales tenian, una integra -

ci6n intensiva de la economia de esos países por el capital 

extranjero que aumenta su dependencia económica del exte --

rior. (89) 
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Son estos sólo unos efectos en realidad son múltiples los-

danos que causa la inversión extranjera, todo tipo de aut_Q 

res ha sefialado los males por ella ocasionada, el maestro-

Enrique Padilla Arag6~ por ejemplo considera: 

"Tal corno hasta ahora se comportan las inversio
nes extranjeras, están descapitalizando al país". 
(90) 

Hablando en términos sencillos es mucho más lo que se lle -

van como utilidades, intereses o ganancias, los monopolios-

y los inversionistas extranjeros que· lo que invlerten. 

SALDO DE LAS UTILIDADES RECIBIDAS Y REMITIDAS POR AMERICA -
LATINA. 

(Promedios anuales en millones de dólares) 

P A I S 1955-59 1960-64 1965 1966 

Argentina -24 -so -53 -152 
Brasil -133 -182 -253 -284 
Chile -68 -87 -118 -189 
México -136 -244 -339 -373 
Venezuela -684 -603 -706 -682 
Total para América 
Latina -1, 190 -1,409 -1, 783 -2,048 

Fuente Cepal. Estadio de América Latina,1968(91) 

"El ingreso líquido exterior ( 1 ) constituye, para ciertos -

paises como indica el cuadro .••• , considerable sustracción al 

volúmen de ingresos generados internamente". (92) 

Ingreso líquido exterior es el saldo resultante da la remesa 

y del recibo de ingresos externos. (a título de intereses CJil 

nancias, regalías y salarios.) 
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En nuestro pais tomando datos del Padilla Arag6n,(93) vemos 

que en el año de 1939¡ el total de ingresos por inversiones-

extranjeras era de 22,292,000 de d6lares ($13,644 000 co --

rrespondían a nuevas inversiones, $2,919.000 a utilidades -

reinvertidas y $5,729.000 a cuentas entre compañías) y el -

de egresos de 18,969.000 de dólares. (15,453.000 de dólares-

correspondientes a utilidades remitidas más $3,516 ,000 en -

víos por interés regalías y otros pago~. 

Desde el año de J.952 el total de egresos de inversiones ex-

tranjeras supera en forma notable a los ingresos de esta 

clase de inversiones y en muchos años recientes se dá el c~ 

so de que el ingreso neto es negativo ( '). 

Vemos por ejemplo que en el año de 1953 el total de ingresos 

es·de 41.816.millones de dólares(compuesto por 37.183 millo-

nea de dólares más 3,527 millones de utilidades reinvertidas 

y 1.106 millones de dólares de cuentas entre compañía~; en -

cambio el de egresos alcanzó la suma de .82 .855 millones de -

dólares o sea casi el doble de lo que es la suma de ingresos 

,son $60.484 millones de dólares de utulidades netas,de es -

tas $56.957 millones de dólares fueron remitidas al extranj..§! 

á 
, 

ro¡y adem s se enviaron por concepto de intereses regalías y 

otros pagos $22.371 millones de dólare~. 

En el año de 1965 el total de ingresos fue de $213.876 mill.Q 

nes,en cambio el de egresos de $236.148 millones de dólares; 

(compuesto el total de ingresos c1e $120. 087 millones de dóla-
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res de nuevas inversiones más $61,252 de utilidades,$32.537 

de cuentas entre compañías reinvertidas y el de egresos de

$83 .297 por intereses regalías y otros pago~. 

Lasganancias que las inversiones extranjer¡.;s tienen son ex-

cesivas como ejemplo en el congreso Venezolano el 3 de mayo 

s.e inform6 que "Las ganancias de las compañías petroleras ~-

extranjeras han sido tan excesivas que en los últimos diez-

al'los han amortizado tres veces sus inversiones en Venezuela!' 

"La ganancia petrolera ha oscilado entre el 30 y el 40 por-

ciento del capital invertido". 

En nuestro país las inversiones extranjeras controlan pun -

tos claves de la economía, por ejemplo en el Sector Indus - ¡ 
. !·. 

trial la IED controla 132 de las 311 mayores empresas induJ! 

triales del país y tienen fuerte participación en otras 21. 

"Esto significa que las IED tienen influencia determinante-

en 153 grandes empresas industriales, con capitales globales 

de 12,311 millones de pesos".(94) 

En la industria automotriz controlan efectivamente 14 de las 

23 empresas de automóviles y auxiliares. 

En la rama de Maquinaria Equipos y Aparatos, la situación es 

más dramática, ya que de las 18 grandes empresas dedicadas a 

este ramo, sólo una está libre de la inversión extranjera 

(es la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril que 

pertenece al gobierno). 
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Situaci6n aún más ,_.. grave, observamos en la proc\1J.~ci6n de 

productos químicos farmacéuticos" de las 15 grandes empre

sas del ramo, 14 son filiales cien por ciento de los mono

polios farmaceúticos extranjerosi to norteamericanos y cu-ª 

tro europeos. Estas empresas tienen capitales conjuntos de 

601 millones de pesos, que representan el 94 por ciento 

del total considerado". (95) 

En reacci6n'a este último tema el día 8 de agosto de 1974 -

se public6 (Excelsior) "Las siglas DI<K", encubren un autén

tico "trust", que opera toda la industria productora de me

dicinas en el mundo"¡ es una especie de centro de influen -

cia a escala mundial, en el que apoyan suo operaciones lon

principales laboratorios farmaceúticos. 

"Ha surgido como el más espinoso de l~s problemas del mere-ª. 

do nacional de medicamer.tcs ••• : el poder económico que las

transnacionales ejercen por medio de sus laboratorios fili~ 

les establecidos en México". 

En nota por separado el mismo diario plublica las declara -

cionesde1Dr. Segovia en las cuales señala "México carece de -

técñicos de alto nivel para la industria farmaceútica, por

lo cual la nacionalización de ésta seria posible hasta den

tro de quince o veinte años 11
, este doctor elogió también la 

"positiva" (sic) labor de las empresas transnad.onales cu -

yas filiales en México están al día en cuanto a adelantos -. 

tecnológicos. 
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si consideramos la :importancia que tiene la salud pÚblica-

nos daremos cuenta de lo grave que es esta depen~r~l1','ia del 

capital extranjero. 

En cuanto a servicios todos conocemos las grandes inversi.Q 

nes extranjeras por ejemplo, la western·rnternational. Hotels 

filial de laWesternAirlinesde EE.UU., controla 20 grandes-. 

hoteles como Camino Real, Los Ritz, Hacienda Cocoyoc en Mo-

relos, Virrey de Mendoza en Morelia,etc., y así por el esti 
' 

lo; la Sheraton filial de la ITT, La Hilton filial de la --

Trans World Airlines (TWA), La Intercontinental Hotel filial 

de la Pan American Wor'ld1 etc., controlan los más lujosos e -

:impresionantes hoteles del país (María Isabel, Los Holiday -

Inn, Los Continental, etc. etc ••• 

En fin en todo podemos encontrar la presencia de la inversi6n 

extranjera, en todo hasta en bufetes jurídicos, hay seis :i.m-

portantes despachos de abogados controlados por la IED, los-

mas :importantes son Harding Hess,Santos Galindo, Hauhausen y 

Goodrich Dalton Little and Riquelme. 

"Estos dos despachos (al igual que los otros cu~ 
tro) están dedicados a suministrar toda clase de 
servicios jurídicos a las empresas extranjeras -
que operan en México: desde trámites legales para 
el establecimiento de nuevas empresas y· gestiones 
administrativas ante el gobierno, hasta la parti
cipaci6n con "inversionistas de paja" para la fo.E 
maci6n de nuevas sociedades". (96) 

En reswnen podemos entresacar que son dos los rasgos sobre-

salientes de la inversi6n extranjera directa en México. 

1).- Corresponde a gigantescas empresas multinacionales que 
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forman enormes conglomerados como estudiamos en el capí-

tulo anterior. 

2.-La mayoría de esa inversión y de esas empresas extranje-
• 

rasson norteamericanas. 

Aunque no ~emos completado el análisis de los efectos econ..Q 

micos de las im-ersiones ext~anjeras damos por concluido --

tan importante tema, dejando para poco adelante el estudio-

del efecto más importante y nefasto de la inversión extran-

jera que es la intervenci6n, sólo que este punto se refiere 

a efectos políticos y no económicos. 

· Antes de llegar a ello tenemos que referirnos aunque sea br~ 

vernente a otros efectos económicos del imperialismo, 

La Inflación. 

El primerq1y que en estos momentos reviste una gran importan 

cia1 es la inflación, la inflación no es efecto exclusivo del 

imperialismo, sino de todo régimen capitalista~ sin embargo-

se agudiza, y afecta con mayor rigor a los paises subdesarr_g 

llados,gracias al imperialismo. 

Y así leimos el 7 de abril de 1974 (Excelsior) "La inflación 

en México, acumuló un índice de 20.2 por ciento en diciembre 

pasado, es decir el doble del nivel que había alcanzado en -

junio, cuando llegó al 9.8 por ciento. De ese modo refleja -

lo ocurrido en Estados Unidos, donde los índices respectivos 

fueron 5 .9 y 10 por cim to; dice un informe del Fondo Monetario 

Internacional". con esto vemos que un problema provocado por-

- ·--- ---· .. ~ ·- - ~~ ... -. - -- -- - - ~· 
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las contradicciones del capitalismo Yanqui afecta con el d..Q 

ble de intensidad a un país como México, en relación con lo 

que afecta a los propios EE.UU. y en otros paises Latinoam~ 

ricanos, la situación es aún más dura, en Argentina 52.4 

por ciento¡que es una mejoría en aquel pais en contraste 

con el 80.2 por cieto del período antEJ:i.or. La inflación Chi 

lena en los meses contados hasta octubre de 1973 había alca.!l 

zado 528 por ciento y posteriormente se ha agravado la situ-ª 

ción con la Junta de Pinochet. 

Colombia, llegó a tener un 22.5 por ciento contra el 31 por-

ciento del período anterior. En Brasil en todo 1973 fue de -

l~ por ciento, en el del 5 de julio de 1974 se informa en --
,, 

México! la inflación se quintuplicó el afio pasado hasta lle -

" gar a 21.4. 

En nota por separado se menciona: 

"En enero'-mayo de 1974, el índice general de precios al co.!l 

sumidor. se elevó en 8.4 puntos, al pasar de 15.4 a 16.37 pe-

ro los costos de prendas de vestir, calzado y accesorios au-

mentaron 17.5 puntos y los alimentos, bebidas y tabaco 11.l 

puntos según datos proporcionados por el Banco de México". 

Recientemente la c.T.M declaró que según sus investigaciones 

la vida se ha encarecido en un 40'/o, y el encarecimiento con-

tinuará y se agudizará en los finales de 1974, especialmente 

desde septiembre del mismo a~o por el aumento a los salarios 

del 22%. 
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Pero más que esos fríos números es conocida la situaci6n de 

alsa de precios, de disminuci6n del salario real, que en e.§_ 

tos momentos sufren los pobres de todo el mundo. 

¿Que es la inflación? Samuelson la define sencillamente como 

"Un período de aumento general de los precios 
de los bienes de consumo y de los factores -
productivos". (97) 

Mas c.1mpleta la definición de Birou que señala: 

"La inflación es el exceso de demanda pagade
ra por medio de dinero sobre la oferta de bi~ 
nes evaluada en términos de costo (incluyendo 
entre estos últimos los beneficios normales) • 
La consecuencia de esta diferencia es un alza 
general de precios. Esta no es causa de la i.n 
flación, sino el resultado. J:i:n efecto., esta -
alza proviene del hecho de que la oferta de -
bienes .. no puede responder a la demanda de los 
compradores capaces de pagar: estos últimos,
ª fin de conseguir las mercancías, ofrecen p~ 
gar mas caro y hacen subir los precios. En -
una economía sana, los flujos monetarios y -
los flujos de bienes deben equilibrarse. cuan 
do los primeros aumentan más rápidamente que
los segundos, existe inflación: se produce --

. una disparidad entre los porcentajes de crecj 
miento del producto y el del aumento de los -
medios de pago". (98.) 

La inflación beneficia a los capitalistas en perjuicio de -

los asalariados y los que reciben rentas fijas "Los gastos-

rijos y generales de administración apenas aumentan, y aun-

que otros gastos c.recen, no lo hacen tan de prisa como los-

precios, por todo lo cual los beneficios aumentan, a veces, 

aún más rapidamente· que el costo de la vida, con la conse -

cuencia de que en tales períodos de agua inflación cualquier 

audaz puede convertirse en un gran financiero." En realidad 



·• 

181 

las grandes empresas monopolistas resultan grandemente be

neficiadas con la inflaci6n y los pueblos del mundo perju

dicados. 

En paises como México la inflaci6n se agrav6 por la espec.!:! 

laci6n o sea el ocultamiento de ciertos productos para bu.§. 

car la elevaci6n de los precios. 

La consecuencia de la inflaci6n son graves1"Econ6micamente 

la inflaci6n¡trae consigo el destruir la ~endencia espont! 

nea al ahorro en loa particulares, pues el retraso en la -

subida de sus rentas o salarios les impide ahorrar y aún -

tienen que optar por un subconsumo ••• " 

"Socialmente es dañina porque favorece a algunos grupos en 

perjuicio de otros, ya que los que tienen ingresos fijos -

se retrasan en la subida de precios, y los que tienen val.Q 

res de renta fija, automáticamente se empobrecen, además -

acaba con la seguridad y lealtad en los tratos, pues las -

deudas realmente se disminuyen en su poder adquisitivo". 

"Internacionalmente acarrea el desequilibrio de la balanza 

comercial, pues tiende a provocar la disminuci6n de las e_?S 

portaciones, estimulando las importaciones, y los capita -

les huyen del pais, en inflaci6n, pues pierden ahí su po -

der adq\üsitivo",(99) aunque aquí hay que subrayar un he -

cho claro: La inflación no es ya un problema de un pais, -

se ha convertido en un fen6meno internacional, ya que aun

que se produzca en un determinado pais generalmente uno --
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muy desarrollado afecta a su órbita ecbn6mica de influencia 

así es que en la mayoría de los paises corno México y el re.§. 

to de los paises dependientes, la inflación es un fenómeno

/ 
exogeno o sea exterior, como "Una repercusión de la situa -

ci6n internacional" y dicho en términos más claro la infla-

ci6n en estos paises se debe a la dependencia en que se en-

cuentran respecto a los paises imperialistas, ya que en es-

tos paises (los dependientes) no tienen un exceso de deman-

da y por ello no pueden provocar la inflación. Los paise3 -

subordinados al imperialismo tienen que pagar los platos r.Q 

tos del capitalismo monopolista, a ellos afectan las contrE: 

dicciones del capitalismo, los pueblos del mal llamado "tercer 

mundo" tienen que pagar las consecuencias de los excesos de 

.los grandes capitalistas que viven en las grandes potencias. 

Y con ello entramos, sin haber profundizado en todo lo =ico 

que es el subinciso anterior, al último de los múltiples 

efectos económicos del imperialismo que tocamos en estas lj 

neas y es el del desperdicio. 

Desperdicio 

"El capitalismo es un sistema que opera al revés, produce -

valores de uso no para satisfacer las necesl.dades de los --

hombres, sino para cubrir las necesidades del mercado".(100) 

"La producción no está dirigida a la satisfa.s 
ción de las necesidades humanas y éstas en 
cambio, son utiliza~as para satisfacer las n~ 
qesidades de la producción" (101) 
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su expresi6n monopolista~ "el imperialismo'¡ crea una socie -

dad del desperdicio, una sociedad en donde habiendo hambre, 

se queman elementos e inclusive como lo ha hecho reciente -

mente la United Fruit Company, se dejan desperdiciar tonel~ 

das de frutas como una presión contra los gobiernos. En f iry 

derivada de la contradicci6n fundamental del capitalismoro

sea de que la producción es social y el aprovechamiento de

esta individual~' mientras unos viven con ostentación y des_ 

perdicio¡ otros no tiene ni lo más elemental. 

Pero esto que se ha dicho desde hace mucho 1en estos momen - . 

tos empieza a revestir un nuevo carisma con la aterradora -

aparici6n de dos fenómenos, frutos de este desperdicio: El

agotamiento do·los recursos naturales tanto renovables como 

no renovables y la contaminación·. 

E:J. desarrollo del capitalism( "no puede prolongarse hasta -

el infinito, debe sustituirse por una noción más. justa del

equilibrio entre el hombre, los recursos y la salud del me

dio ecol6gico" y esto no es filosofía de un grupo de comu -

nistas o revolucionarios sino es la filosofía de tecnocra -

tas norteamericanos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, 

los cuales patrocinados por un grupo de empresarios, técni

cos y intelectuales llamados el "Club de Roma", editaron un 

libro que ha sido traducido a 10 idiomas cuyo título origi

nal es The Limits of Growth (Los límites del crecimiento). 

"El estudio-dice el maestro Rangelcouto- es de amplitud mun 
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dial pero sus graves conclusiones globales tienen que juz --

garse mas pr6ximas y amenazantes para paises que como México 

duplicarán su población aproximadamente cada veinte años". 

No es objeto hacer un análisis crítico de tan discutible li-

bro y mucho menos ponernos -a estudiar la metodología matemá-

tica usada por el equipo que lo elabora. 

Bástenos anotar unas cuantas lineas: 

"La conclusión a que se llega es que la pobla
ción y la producción globales no pueden seguir 
creciendo indefinidamente, porque se ponen en
juego-estan ya influyendo-factores que tienden 
a limitar semejante eYtensión, entre ellos el
agotamiento progresivo de los recursos, y el -
posihle aumento de la mortalidad y los efectos 
negativos de la contaminación ambiental;'. (102) 

El hombre se encuentra según este libr~ en un predicamento. 

"Este es, pues el predicamento de la humanidad: 
Somos capaces de percibir los síntomas individu_e 
les del profundo malestar; sin embargo, no pode
mos entender el sign,ificado y la interpretación
de sus innumerables componentes o diagnosticar -
sus causas básicas, y por lo mismo, somos incap~ 
ces de plantnar respuestas adecuadas al caso." 
. (103) 

Sepúlveda al referirse a esto señala: 

""Este predicamento a que ha llegado la humani
dad se debe entre otras cosas, a una crisis de
instituciones, tanto públicas como privadas, lo 
mismo nacionales que internacionales¡ a la degr.2, 
daci6n ecológica de la tierra, de los mares y de 
las aguas dulces del mundo; a las inseguridades
en el empleo, a la creciente inflación, a la ac
titud desquiciante y despectiva dela juventud; -
(SIC) la puesta en duda de los valores de la so
ciedad, la escasa convicción que comportan la -
ley, el orden y el poder público, ante una confi! 
sión de objetivos y a una desesperanza".(104) 
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Obviamente rechazamos esta acusación a la juventud, y por -

el contrario es la nueva generaci6n la que puede salvar al-

mundo "del predicame,nto". 

Volviendo al libro se señalan importantes datos, utilizando 

progresiones exponenciales de fenómenos como la explosión 

demográfica, la contaminaci6n y el limite de los recursos -

naturales, así por ejemplo señala: 

"Las superficies terrestres contienen amplia cantidad de ml! 

terias Pr.imas que el hombre ha aprendido a explotar y a 

transformar en cosas útiles, sin embargo, a pesar de su am-

plitud estas cantidades son finitas, ahora hemos visto la -

precipitaci6n con qu~ alcanza su limite, una cantidad que -

crece exponencialmente" del siguiente enunciado como conse-

cuencia 16gica encontramos que "Dadas las actuales tasas de 

consumo de los recursos y el aumento proyectado de esas ta-

sas, la g;can mayorS.a dE.l los recursos no renovables hoy im -

portantes, tendrán costos extremadamente elevados dentro de 

100 años", 

Dejando mucho para quien sin interesarse en leer el libro -

pensamos que el enfoque queda el Club de Roma en incorrec-

to, primero porque pretende analizar este problema como un-

problema económico aislado de un contexto político y social~ 

"En realidád/ escribe Sepúlvedaf1todo este proceso 
se vino incubando desde la centuria pasada. La r~ 

voluci6n industrial del siglo XIX produjo un des~ 
quilibrio económico considerable, hambre y mise -



186 

Aunque Malthus (1766-1834) había sef'ialado al 
final del siglo XVIII, a su vez, algunos lí
mites del crecimiento, nedi~ atendió sus va
ticinios, sólo porque algunas naciones del -
OrL~ tuvieron una época de expansión y pros
peridad imperialista- a costa de los pueblos 
margina dos". ( 105 ) 

Para el anterior autor tras de mencionar la impotencia del-

estado moderno para resolver los problemas y la situación -

incipiente de la organización internacional, temas fundame.n 

tales en la segunda parte de este trabajo, considera que --

"El predicamento de la humanidad se debe pues, en gran par-

te, a ese absurdo desajuste internacional, inconcebible en-

momentos en que se observa un desmedido progreso técnico. -

Es en mucho una crisis moral, política y .de instituciones,-

y se agudiza por una falta de acción concertada en el plano 

internacional, y también, por el egoísmo de los paises". 

Creemos que. el maestro Sepúlveda "se r~j6" y aunque su plan 

teamiento lo debía llevar a considerar que es el Imperiali~ 

mo¡o sea la explotación desmedida de unos paises sobre -

~tros¡lo.que ha llevádo a ese predicamento¡que es algo más

grave que un simple "desajuste internacional". 

Mientras EE. UU aprovecha para el sólo la mitad de la produ_Q 

ci6n de todo el planeta "En Zambia, Africa, de cada mil ni-

fios que nacen 260 mueren antes de cumplir un año"; en India 

y Pakistan la proporci6n es de 140 por cada 1000: en Coloro~ 

bia es de 82 11
, ( 106) eso no es un simple "desajuste 11 es una 

muestra de las más dramáticas de los "frutos" del imperia -
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lismo. Punto que s61o apuntamos sin detenernos es el de la 

contarninaci6n, la gravedad singular de esto merecería un -

serio análisis, la contaminación se ha producido entre -

otros factores por la forma irracional,contra natural¡en -

que actúan los grandes monopol;ios en su fin de obtener ga-

nancias sin preocuparse de las consecuencias de su modo de 

producci6n. 

Ahora que se ha creado conciencia en el mundo de la grave-

dad del prol;>lema de la contaminación, que hasta hace poco-
1 

tiempo sólo afectaba a importantes ciudades, afectará aho-

ra especialmente a los paises subdesarrollados que no po -

drán pagar equipos anticontaminantes que empiezan a usar -

los paises ricos. 

4.3 Efectos sociales del imperialismo. 

4.3.l La pobreza y sus consecuencias. 

Todos los anteriores datos y fenómenos económicos, por si-

solos no significan nada, los millones de africanos desti-

nados a la muerte por hambre: la impos.i:bilidad para el 9e'h 

de la población latinoamericana para a+canzar una educa --

ci6n superior; los 8 .5 millones de personas sin producir y 

sin ganar en México, el 44.8"/o de la población económica del 

pais que recibe paupérrimos ingresos •••• Son realidades más-

trascendentales que los fríos datos estadísticos. 

El 18 de marzo de 1974 la OMS (Organización Mundial de la -

Salud) declaró "Cerca de diez millones de nifios en todo el-
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mundo están en riesgo de morir a causa dela carencia de vi

taminas en Asia, Am~rica Latina y Africa, y otros noventa -

millones sufren desnutrici6n". (Excelsior) 

Datos. numerosos y noticias de este tipo podrían llenar mu

chas cuartillas, pero no es necesario sino salir un poco y

visitar los cinturones de miseria, ciertas zonas dentro de

las grandes ciudades, los pequeftos y alejados poblados cam

pesinos, la forma de trabajo en muchas fábricas ••• y cap -

tar mejor a como lo podrían expresar muchas palabras los -

efectos sociales del imperialismo, dado que estos son ras -

gos inevitables del subdesarrollo y como vimos, el subdesa

rrollo es efecto del bnperialismo, por lo tanto estos dramA 

ticos efectos sociales son "frutos del imperialismo1fy no de 

otros factores como la explosi6n demográfica etc., que si -

bien es cierto agravan la situación,no son sus causas deteL 

minantes. 

En estos momentos tienen gran divulgación nuevas ideasNeo-mal 

thusianao/ que pretenden culpar al exceso áe población, del

hambre y los otros efectos sociales,(desnutrici6n, analfab.§. 

tismo) "Las teorías de Malthus, según pensadores Marxistas

ahora como siempre, sirven de armas para la gente que, con

ciente o no impide que el progreso se encamine hacia una v_! 

da más plena y abandante" ( 107) . 

Ronald L. Meek considera: 

"Esas doctrinas -refiriendose al malthusianismo- se -

.. -- ·- . ~ .. ' .,, ~·· - ' . _ ..... - - . - ·-
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han convertido hoy en importante parte del haber 
ideo16gico del imperialismo en su actual estado
de crisis. Los.paises imperialistas se enfrentan 
a un estancamiento económico en las metrópolis y 
a la revuelta de millones de individuos en terri 
torios colonialea ••• En situación tan desesperan 
da, el imperialismo busca aliados y persuade a -
amplios sectores de la población, si no a unirse 
activamente a sus contatos de represión, al menos 
a adoptar una actitud pasiva frente a ellos. Y -
ha visto que las doctrinas malthusianas, en sus
üiferentes formas actuales, son un medio ideal -
de persuaci6n." (108) 

Nosotros sin desconocer la gravedad real que tiene el probl~ 

ma demográfico, pensamos que la causa de los problemas soci~ 

les es el imperialismo y la única forma de solucionarlos es-

acabando con él, el control de la población no es una solu -

ción sino sólo un paliativo, ya q~e los problemas no provie-

nen del exceso de gentes sino de la explotación excesiva, en 

un sistema mas justo la población lejos de ser un estorbo es 

una fuente de riquezas, 
' ' 

Aunque los principales efectos sociales son los anteriores y 

sobre ellos se podría hablar aún mucho, nos parece importan-

te el de la dominación ideole•gica y la enajenación. 

4.3.2 Dominación ideológica y enajenación. 

Ludovico Silva señala sobre este tópico: 

"La dominación imperialista sobre Latinoamérica" -noso 
tros agregamos sobre todos los paises subdesarro
llados- "no se limita al dominio económico mili -
tar; el de los monopolios, los marines y los agen 
tes de la CIA. mantiene, como re~uerzo constante-
ª ese dominio, lo que una revista norteamericana-
ha llamado "The subliminal warfare": la guerra -
sublineal, qu~ es lo que Vanee Packard llamó taro-

l 
~ . 
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bien la manipulación de las profur1didades. Este 
fenómeno, que consiste en la formación, al ni -
vel del Psiquismc profundo, de una representación 
ideológica del mundo destinada a apoyar "espont~ 
neamente" la dominación imperialista, constituye 
junto con el sistema educativo y la religión he
redada de la colonia, el sistema ideológico del-:-: 
subdesarrollo 11

• ( 109) 

La imposición ideológica tiene trascendental importancia, los 

medios que utilizan los intereses monopolistas son varios, la 

religión, la educación, la publicidad, la prensa, el radio y-

la televisión, los últimos tres al ser generalmente empresas-

en manos de 'la "iniciativa privada!' son aprovechados eficazme.n 

te como un medio de penetración del imperialismo hasta lo más 

intimo de un hogar. Un medio importante también es el "cómics 11 

las populares historietas de "monitos" que tanto se leen en -

los paises subdesarrollados, Estas al venir de un pais impe -

rialistas generalmente los Estados Unidos se convierten en 

eficaces propangandistas del modo de vida yanqui pero como s~ 

fialan los autores de "Para Leer al Pato Donald 11 (A. Derfman-

A Mattelard) La amenaza de estas historietas no es ser port-ª. 

voces del "american way of life" (Modo de vida norteamerica-

no, sino porque representa el "americian drean of life" El modo 

en que los EE.UU, se suefia así mismo, se redime, el modo en -

el que la metrópoli nos exige que nos representemos nuestra -

propia realidad, para su salvación. 

Los efectos de estas historietas en los paises dependientes -

son graves ••• "E:Jtas historietas son recibidas por los pueblos 

subdesarrollados cano una manifestación plagiada del modo en-
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en que se les insta a que vivan y el modo en que efectivame.!l 

te representan sus relaciones con el polo central. No es ex

trafio esto: Disney expulsa lo productivo y lo histórico de -

su mundo, TAL COMO EL IMPERIALISMO HA PROHIBIDO LO PRODUCTI

VO Y LO HISTORICO EN EL MUNDO DEL SUBDESARROLLO. Disney con.!'! 

truye su fantasis imitando' subconcientemente el. modo en que

el sistema capitalista mundial construyó la realidad y tal -

como desea seguir armándola ••• Es la simulación de la fiesta

eterna donde la única entretención-redención es el consumo -

de los signos aseptizados del marginal: el consumo del dese

quilibrio mundial equilibrado. La miseria enlatada al vacío

que rescata y libera al polo hegemónico que la cultiva y co.!l 

sume, y le es servida al dominado como plato único y perenne. 

Leer Disneylandia" -o cualquier otro "cómics" ES TRAGAR Y DIG.§ 

RIR SU CONDICIO.N DE; EXPLOTAD0".(110) 

En las grandes ciudades y aún ya en muchas zonas del campo -

los obreros y los campesinos están sometidos constantement;_e -

a la influencia de los medios masivos de comunicaci6n y·a los 

patrones de consumo urbano-industrial, sin la posibilidad 

real de elevar sus ni~eles de vida, provocando con ello frus

traciones y· resentimientos más graves comparados con los su -

fridos para los marginados tradicionales. Esto es lo que se -

llama el efecto de la "demostración" fomentan el espíritu re

volucionario de estos marginados pero esto es falso "El efec

\.:O de demostración" lejos de contribuir a la integración de -
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una conciencia revolµcionaria o ~eformista, auspicia las formas 

más subordinadas y disgregadores de la enajenación individual.' 

Una de estas la más común es la delincuencia, la drogadicción, 

la prostitución y demás medios para olvidar y/o para tener ÍJJ. 

gresos "reales". La enajenación es un fenómeno que se da tanto 

en los paises desarrollados corno los dependientes, esta pala -

brita se utiliza mucho y pocas veces se intenta definir, EriQ 

Fromm la describe así: 

"Entendemos por enajenación un modo de experie_n 
cia en que la persona se siente a sí misma como 
un extraño. Podría decirse que ha sido enajena
do de sí mismo. No se siente a si mismo como cen 
tro de su mundo, como creador d~ sus propios ac
tos, sino que sus actos y las consecuencias de -
ellos se han convertido en amos suyos, a los cuj! 
les obedece a los que quizás hasta ahora adora. 
La persona enajenada no tiene contacto consigo -
mismo, lo mismo que no tiene con ninguna otra -
persona". ( 111) 

Para Carlos Marx la enajenación es la negación de la product_! 

vidad. libre. "Significa para Marx que el hombre no se experi-

menta a si mismo como el factor activo en su captación del --

mundo (la naturaleza, los demas,el mismo) permanecen ajenos a 

él. (112) ••• el proceso de enajenación se expresa en el trabajo 

y en la división del trabajo. 

Marx escribe el trabajo está enajenado porque ha dejado de ser 

parte de la natu1·aleza del trabajador y "En consecuencia, no -

se realiza en su trabajo sino que se niega, experimenta una --

sensación de malestar más que de bienestar, no desarrolla li -

bremente sus energías mentales y físicas, sino que se encuen -
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tra físicamente exhausto y mentalmente abatido. El trabaja-

dar sólo se siente a sus anchas, pues, en sus horas de ocio, 

mientas que en el trabajo se siente inc6modo"(l13) y agrega 

"El obrero existe para el proceso de producción y no éste p~ 

ra· el obrero" (114). 

"La producción no s6lo produce al hombre como meJ: 
cancia, la mercancia humana, el hombre en el pa -
pel de mercancia; de acuerdo con este papel lo -
produce como un ser mental y físicamente deshuma
nizado. La inmoralidad, frustración y esclavitud
de los trabajadores y capitalistas. Su producto es 
la mercancia con conciencia de si y capáz de ac -
tuar por sí misma.. la mercancía humana" ( 115) • 

Este fenómenos psicológico-social se produce por las relacio-

nes de producción y por la influencia superestructural del c,e 

pitalismo, que convterte a los seres humanos en seres para la 

producción. 

En los paises subdesarrolladoe la influencia del imperialismo 

se manifiesta en el campo ideológico en un fenómeno llamado -

"modernización", el cual consiste vrg en que un campesino es-

cuche radio, tome refrescos "embotellados" etc., el cual en~ 

fla a muchas personas que al verlos creen que es síntoma de --

progreso. 

"La venta de radio, refrescos, no significa desarrollo
econ6mico, sino en todo caso una subordinación mayor
de los sectores campesinos a las estructuras de poder 
y a las prioridades impuestas por el sector capitali.§. 
ta ••• Si la i~dustria sólo crean espectativas de con
sumo "desajustadas" a la estructura de laa fuerzas 
productivas, se convierten más bien en un vehícu'._J de 
control y subordinación no de emancipación". ( 116). 
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4.4 Efectos politicos. 

: Donde con mas rudeza 'se notan los efeg 

tos del imperialismo.es en el terreno politice, en el capit~ 

lo en que hablamos de la evolución y formación de este, vi -

moa corno durante el colonialismo la dominación politica del

imperialismo es rigida y clara, en el momento actua~ el irnp~ 

rialismo es un fenómeno que se inicia en el campo de lo eco

n6nico, de donde se proyecta brutal y dramáticamente en el -

campo social y especialmente en el politico. 

De los muchos efectos políticos del imperialismo hay dos prin 

cipales: la intervención y la guerra. 

En cuanto a la intervención aunque ya hemos hablado de algu -

nos hechos que claramente nos reflejan la intervención desca

rada de los monopolios internacionales en paises supuestamen

te independientes. 

Veamos como un ejemplo mas de la intervención de los rnonopo -

lios, la folll\a.en que grupos extranjeros participaron en el -

México revolucionario. 

4.4.l Intervención 

En el periodo entre 1910 y 1940 como sabemos es de una inten

sa lucha del pueblo mexicano por lograr cambios estructurales 

económicos, sociales y políticos. Durante esta época se multi 

plicaron los actos de intervenci6n por parte de los monopo -

lios y el gobierno yanqui, intervenci6~ que llegó a revestir

la forma de acci6n militar en varias ocasiones, junto con pr~ 
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siones diplomáticas, intrigas, reclamaciones, chantajes di-

plomáticos y económicos •••• 

"desde el principio de la guerra de independencia, en 
1810, hasta 1876, el panorama .politico mexicano fue
de conflicto permanente; dos inversiones extranjeras 
y una guerra civil prácticamente ininterrumpida de -
sintegraron casi completamente el sistema politico -
del pais". (117) 

Las injusticias.del porfirismo, tales como el que el 1% de la 

población fuera propietario del 9~/o de las tierras de cultivo, 

no podria continuar indefinidamente. 

Durante este' gobierno los intereses imperialistas concentra -

ron muchas riquezas, tenían fuertes intereses en el pais, - -

ejerciendo un dominio real en la economia, a tal grado que1 "En 

aquellos años no sólo los puestos de dirección propiamente dj, 

chos eran ocupados por los norteame:::-icanos, también los de s~ 

gunda y tercera y cuarta categoria •• muy pocas veces el trab-ª 

jador mexicano tenia posibilidades de ascender a los puestos-

de cierta iniportancia y bien remunerados". 

"Cuando en 1910, Francisco ! • Madero -joven miembro 
de la aristocracia terrateniente- y algunos elemen
tos de la pequeña clase media se revelaron contra -
el gobierno de Diaz, iniciaron algo que la mayoria
dc ellos no deseaba, una revolución. Los puntos - -
principales del conflicto inicial giraban en torno
ª libertades politicas formales, pero el gran poten 
cial de descontento pronto se transformó la lucha -
en una verdadera revolución social •• El régimen de -
Diaz se desintegró bastante rápido, casi sin lucha. 
Madero, electo presidente, se mantuvo en funciones
por solamente 16 meses" (118) sin alt'erar las bases 
del sistema Porfiriano. 
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Si.n analizar profundamente este periodo concentrémonos en --

ver la intervención norteamericana sin preocuparnos por est~ 

diar el· fenómeno en conjunto lo que seria alejar este trabajo 

de sus propósitos. 

El gobierno de Madero que aunque moderado no garantizaba ple-

namente los intereses cuantiosos de las empresas estadounide,n 

ses. El presidente Norteamericano era Willian Howard Taf repE_ 

blicano de Ohio, que tomó posesión en 1909 a la edad de 51 --

afios era un defensor incondi~ional de los grande~ negocios: -

su secretario de estado fue Philander c. Knox, representante-

y accionista del grupo Mellon (119) el Embajador en México de 

este pais era el tristemente célebre Henry Lane Wilson. 

Aprovechando la división y el descontrol reinante en el pais, 

el embajador, con la evidente autorización de su gobierno y -

la "bendición" de los grandes monopolios, preparó el golpe de 

estado. 

"En la propia embajada norteamericana se fraguó el 
derrocamiento del presidente Madero, mediante lo -
que se llamó el pacto de la embajada en febrero de 
1913. La responsabilidad del embajador. Lane Wilson 
y su participación en favor del general Victoriano 
Huerta llegó al gradode haberse negado a interve -
nir para asegurar la vida del presidente Madero y
del vicepresidente Pino Suárez, cuando algunos di
plomáticos se lo solicitaron 11

• ( 120) 

Es muy conocido el hecho histórico de como se sublevaron un-

grupo de militares y de como Victoriano Huerta en quien con-

fiaba ciegamente Madero, traicionó al presidente, pero menos 

conocido es el hecho de que: 
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"En los s6tanos de la embajada de los Estados 
Unidos se imprimía una hoja suelta para alen
tar a los sublevados. Henry Lane Wilson no o
cultaba su juicio injusto y. 11 deprimente sobre 
Madero. Decia que estaba loco y que debía ser 
encerrado en un manicomio. Buen número de re
presentantes diplomáticos fueron testigos de
tales palabras. PUEDE ASEGURARSE QUE LA INTE] 
VENCION DEL EMBAJADOR NORTE~MERICANO, UN MAir 
VADO QUIMICAMENTE PURO, EN AQUELLOS DIAS DOLQ 
ROSOS PARA MEXICO, FUE UN FACTOR DECISIVO PA
RA QUE SE CONSUMARA LA NEGRA TRAICION. (121) 

Algunos autores consideran que la intervención norteamerica-

na1 en la traici6n reaccionaria1 realizada por el usurpador --

Huerta, fue una mala táctica norteamericana; Ceceña se opone 

a este criterio y considera: 

"Consideramos que la acción intervencionista res 
pendía al carácter del gobierno norteamericano-: 
de entonces (Taft), que, como indicamos, estaba
totalmente al servicio de los grandes inversio -
nistas yanquis, que tenían fuertes inversiones -
-en nuestro pais, y de ahi el especial interés.
que tenían en evitar que en México avanzara un -
movimiento que podría poner en peligro sus pro -
piedades y esoi:, intereses estarían bien protegi
dos por un gobierno auspiciado por ellos como el 
de Victoriano Huerta". (122) 

El gobierno de Taft llegó a su fin y en su lugar ocupó la e~ 

sa Blanca '.l'homas Woodrow Wilsori demócrata .a quien se llam6-

El Idealista, era un ex-profesor de Derecho en la Universi -
. 

dad de Princenton, puritano por abolengo y con hondas convi_s 

cienes, se sentía defensor de la democracia del mundo y por-

lo mismo adversario decidido de los gobiernos dictatoriales, 

con esto no pretendemos afirmar que en realidad el gobierno-

de Wilson era recto y democrático sino al contrario, bajo su 

administración "la influencia de los grupos fue de grandes -
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proporciones, al grado de que empujaron a ese país a partici, 

· par en la guerra mundial. •• se form6 (19"..9) la· 'Asociación -

para la Protección de los Derechos Norteamericanos en México 

por los intereses Rockefeller, Morgan, Guggenheim, Anaconda, 

y G,L, Doheny. Con ayuda del gobierno norteamericano, los --

grupos financieros lograron obtener fabulosas ganancias, tan. 

to en sus negocios en EE.UU. corno de los realizados en el e~ 

terior". (123). 

Con lo anterior podemos comprender corno el cambio de actitud 

de los EE.UU. hacía con el usurpador, no implicó cambio en -

el interés por proteger a los intereses monopolistas, Las C,2 

sas tomaron cierto viraje, pero solamente en lo que hace a -

la suerte del gobierno de Huerta, ya que la política inter -

vencionista norteamericana continuó su curso adoptand~ las -

modalidades que le marcaba la situación interna en'México". 

(124) Wilson declar6 que no reconocería al gobierno de Huerta 

y aún más como a cualquier empleado menor el presidente de --

EE.UU. pidió la renuncia de quien tenía el poder en México. 

"Silva Hersog señala: No puede negarse la interve.!l 
ci6n por todos los conceptos condérlables del man
datario norteamericano en asuntos interiores de -
México. Es obvio que tuvo derecho pleno (SIC) pa
ra no reconocer el gobierno del ma3~icida dicta -
dor¡ pero no la tuvo para exiguir que renunciara
ª la presidencia, como lo hizo por medio de dos -
notas •••• " (125) 

Huerta no le hizo caso a Wilson y comenzaronlas represªlias-

las primeras corno es costumbre en los norteamericarios fueron 
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de tipo económico" los negocios norteamericanos, •• se a!Jstu

vieron de dar apoyo económico al usurpador y lo presionaron

para que pagara adeudos de los gobiernos anteriores, inclu -

yendo al de Madero". (126) 

Pero pronto la intervención se llevó al plano militar,Wilson· 

esperaba un pretexto para intervenir militarmente en México

y en más de una ocasión buscó ese pretexto descaradamente sin 

lograrlo. 

Al fin el Presidente Wilson encontró el pretexto deseado. El-

9 de abril de 19 siete marinos y un oficial norteamericanos 

pertenecientes a la Infantería de Marina del acorazado"Dolphin;' 

desembarcaron en una lancha que enarbolaba la bandera de "las 

barras y las estrellas", en las inmediaciones de Tampico, ci,1! 

dad en manos de las tropas de Huerta, pero que se encontraba

sitiada por los constitucionalistas de Venustiano Carranza, -

en ese ambiente de peligro un subordinado el Coronel Ramos Hi 

nojosa los aprendió pensand0 que tal vez sirvieran a los con~ 

titucionalistas, al saberlo el general federal Ignacio More -

los Zaragoza los puso en libertad dándo~es cumplidas discul -

pas a ellos y al almirante norteamericano Mayo, pero este úl

timo no quedó satisfecho y pidió que Hinojosa fuera severame.n 

te castigado y que se izara la bandera norteamericana en sue

lo nacional mexicano y se saludara con 21 cañonazos, el inci

dente llegó a las cancillerias, el gobierno de Wilson ratifi

có las exigencias del marino y Huerta por su lado las aceptó, 
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siempre y cuando la bandera Mexicana fuera tambi6n saludada 

con 21 ca~onazos, los norteamericanos no aceptaron que tam-

bien la bandera mexicana fuera saludada en su pais y Wilson 

aprovechó este incidente para solicitar al congreso el ejé~ 

cito norteamericano por mar y·tierra contra México, Wilson-

dijo lo siguiente.a los legisladores: 

"Vengo a pedirles vuestra aprobación para que -
pueda emplear las fuerzas armadas de los Esta ~ 
dos Unidos tan ampliamente como pueda ser nece
sario para obtener del General Huerta y sus se
cuases el más completo reconoc:il!liento de los d~ 
rechos y dignidad de los Estados Unidos". (127) 

En realidad lo que Wilson buscaba era impedir que llegaran 

armas por mar de Europa para Huerta, así lo se~alaron incluso 

algunos legisladores norteamericanos "Eso no me pareció sat~.§ 

factorio-(sefialó un legislador ante la petición de Wilson) --

pues era una declaración de guerra contra un individuo ••• Dijo 

-El Presidente que necesitaba obrar inmediatamente, porque d~ 

seaba interceptar el.cargamento de armas para Huerta, que 11.Q 

gaba a Veracruz esa tarde en el barco alemán ••• " ( 128) 

El almirante Fletcher recibió ordenes de impedir el desembar-

. que del célebre Ipiranga (donde venían las armas) y ocupar --

sin declaración alguna de guerra la ciudad de Veracruz; pese-

a la resistencia heróica del pueblo jarocho apoyado solo por-

los alumnos de la Escuela Naval, ya que el ejército huertista, 

al mando del general Mass, no presentó combate y cobardemente 

evacu6 la ciudad. 
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"El carácter imperialista dela invaci6n de Ver~ 
cruz qued6 al descubierto, a pesar de las reit_!! 
radas afirmaciones del presidente Wilson de que 
tenía simpatías por el pueblo mexicano y que qu~ 
ría que se restabl~ciera el 6rden constitucional 
con el derrocamiento del general Huerta, pues la 
ocupación norteamericana de Veracruz dur6 más de 
seis meses sin justificac ·.ón alguna. Además, es
evidente que no obstante que el gobierno de Hue_!'. 
ta era espurio, los Estados Unidos no tenían nin 
gun derecho de intervenir y mucho menos con la -
fuerza militar, toda vez que se trataba de un -
asunto que los mexicanos y nadie más, tenían que 
resolver." ( 129) 

Muchos hechos mas demostraron la intervención de los intere-

ses norteamericanos a través de su presidente, en asuntos i.n 

ternos del país, el hecho de que Wilson se erigiera como ar-

bitro, no solicitado de los destinos de México en las confe-

rencias de Niagara; Fallenson buscó que se llegara a un acue_!'. 

do entre los revolucionarios y el usurpador Huerta, es suma -

mente claro, afortunadamente esta mediación no fue aceptada -

ya que entre los hombres del jefe del ejército constituciona-

lista se encontraba un personaje de la talla de Don Isidro F~ 

bela. 

La acción intervencionista del gobierno norteamericano duran-

te esta época estuvo complementada por la conducta contrarev..Q 

lucionaria y de franca rebeldía de las compañías extranjeras-

estas por ejemplo pagaron al general Manuel Peláes para que -

se apoderar~ de la rica zona petrolera de la costa'del golfo-

"abundan testimonios de que Peláes estaba financiado por las-

compañías petroleras, tes.timonios que no dejan lugar a dudas; 
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si todavía hubiera dudas, quedan dicipadas, si consideramos 

que :2.ellés depuso su actitud hostil y se entregó al gobierno 

de Don Adolfo de la Huerta· en 1920, cuando dicho gobierno -

tuvo una actitud· de cierta condecendencia hacia las compa -

ftías. POR CASI SEIS A~OS LA RICA ZONA PETROLERA DEL PAIS E.§ 

TUVO BAJO EL CONTROL DE PELAES (LEASE: COMPARIAS PETROLERAS 

EXTRANJERAS) COMO UN BIEN ENAJENADO DEL PATRIMONIO NACIONAL." 

. (130) 

Muchos ejemplos más se pueden citar en nuestra historia y en 

la historia de los paises dependientes de las inte.rvenci6nes-

que han sufrido, intervenciones patrocinadas por los intere-

ses monopolistas para protegerse contra los intereses de los 

pueblos, el reciente caso de Chile, es tan claro y ·tan dolo-

roso que no creemos conveniente analizarlo, conviene más, p.e_ 

sar brevemente del plano del hecho histórico al estudio te6-

rico político. 

Las relaciones internacionales, así como las que se dan en el 

interior de un estado deben de considerarse básicamente como 

relaciones de poder. 

4.4.2 Grupos de presión. 

Ante todo tenemos que considerar que los representantes de --

las empresas monopolistas en todos 1os paises actúan como grJ! 

pos de presión. 

"Un grupo de presión puede definirse como una suma 
de individuos interactuantes que manifiestan un de 
seo conciente de influir en determinada decisión :-

1política. (·la distribución autorizada de los valo -
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res do una sociedad) en cierta dirección ospo
cif ic.a o general" (131) elementos importantoa -
son los que considera la def !nición de Ziegler 
que considera al grupo de prc;isi6n como ".,Un -
grupo organizado que busca influir en el cont,2 
nido de las decisiones gubernamentales sin tr~ 
tar de poner a sus miembros en posiciones forma 
les de gobierno". (132) -

Las empresas y especialmente los grupos financieros son cla-

ros grupos de presión de gran trascendencia, estas inclusive 

si logran poner a~s miembros en posiciones importantes del-

gobierno, como lo vimos en el capitulo anterior en sus pai -

ses de origen. 

En su fin de asegurar las colosales ganancias de las empre -

· sas e inversiones de los monopolios extranjeros, la meta de-

los grupos de presión en los paises subdesarrollados (y pod~ 

mos considerarlo en todo el mundo) "es hacer que su campo de 

acción sea seguro y previsible. La búsqueda de seguridad pu.Q 

de tomar una o ambas de las siguientes formas: a) negativa,- · 

es decir prevenir cualquier modificación del status quo o --

b) Positiva, es decir, la búsqueda de un cambio en el status 

quo". (133) 

La mas común y la constante forma de presión de los hijos --

del imperialismo, es le>. negativa defender el status quo, ---

pues en la mayoría de los paises "libres" (SIC) la situación 

de los monopolios es ampliamente benéfica y sólo excepciona_! 

mente es cuando actúan de manera positiva, buscando un cam -

bio que favorezca sus inter~ses vrg cuando se han producido-

cambios que favorecen al pueblo en perjuicio de sus intere -
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ses. 

Las formas en como aqtúan estos grupos de presión varía, prin 

cipalmente de acuerdo con la estructura del gobierno de que -

se trate, esto es obvio ya que como vimos el objetivo princi-

pal de estos grupos ea influir sobre las decisiones guberna -

mentales y la forma no puede ser igual si se trata de un go -

bierno fasista o totalmente dictatorial y de uno con ciertas-

características democráticas. 

Junto esa variable principal la forma de actuar dependerá de-

la posición estratégica del grupo dentro de la sociedad y de-

las características internas del mismo grupo. 

Y en cuanto a las tácticas estas también son distintas,Davi9-

Truman y Meyneaud proponen una clasificación de seis tácticas. 

En orden de reciente intensidad son: l) Persuación, 2) Propa-

ganda, 3) Corrupción, 4) Amenazas y sanciones, 5) S.abotaj e y-

6) Violencia(l34). 

4.4.3 Militarism~· pentagonismo, gobiernos ocultos ••.• 

Algo más grave que la existencia de esos grupos de presión,es 

la e;cistencia de un gobierno poderoso, un poder oculto, pero-

real y mounstroso, patrocinado por los grandes intereses "co.m 

plejo industrial militar, llamense" "gobierno invisible" llá-

rnese como._.lo :hace Juan Boscho "pentagonisrno~' existe y sus ma-

nivestaciones aún han sido muchas, la intervención en el Con-

go, en Bahía de Cochinos en Cuba, han sido sus muestras vio -

lentas, declaraciones recientes de un ex-agente de la.compafiía .... ' 
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seftalando como están impregnados de agentes de esa organiza

ci6n, los partidos politicos y la administración pública me

xicana, nos hacen ver la presencia permanente de este mous -

tro. Aun organizaciones obreras como la AFOI.r-CIO sirven al -

"gobierno invisible" y recientemente el mismo G Ford presiden 

te de los . Estados Unidos, reconoció y justificó la-

intervenci6n de Kissinger y la C.IA,. en Chile. 

Excelsior del 20 de septiembre de 1974 publica "El doctor 

Kissinger reconoció que las agenci~s secretás norteamerica·

nas efectúan actividades clandestinas en ot~os paises, desde 

que terminó la segunda guerra mundial" y más abajo agrega: 

"El jefe de la diplomacia norteamericana sostuvo que el fi -

nanciamiento a la oposición chilena, por medio de la CIA ••• 

perseguia "robustecer a las fuerzas anticomunistas para evi

tar que el presidente Allende estableciera un régimen unipa~ 

tidista". Las accianes clandestinas de esas "agencias" son -

aprobadas por el presidente norteamericano y apoyadas por -

los grandes grupos financieros, creándose un abominable grupo 

de poder militar-imperialista se manifiesta sólo disfrazado.vry 

American Federation of Labor. q1 c'ongressof Industrial Organiz.9. 

tion) en el libro de George Morris "La CIA. y el Movimiento -

Obrero" profundiza en este punto. 

Para Bosch la existencia de este mo:\nstruo ha hecho que el i,m 

perialisrno se pase al "pentagonismo". 
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"Si en una gran parte del mundo se sigue dicicn 
do que hay paises imperialistas y paises colon_! 
zados es porque no nos hemos dado cuenta todavia 
de que el lugar del .imperialismo ha sido ocupado 
por el pentagon ismo, " ( 135) aunque no comulgamos
totalmente con la tesis de Boch, no desconocemos 

que el poder de ese aparato sea colosal e inclusive puede 

darse el caso de que surga una contradicción y se agudice entre 

el poder militar y el poder. industrial financiero monopolista, 

lo que destruiria a ambos pero por el momento ambos poderes -

están en "comunión" de intereses. 

"El pentagonismo" -dice Boch- ha sido el producto natural de -

·la libertad de ganar dinero en una sociedad de masas dominada 

por la industria sobre desarrollada"(l36) o sea ha sido fruto 

del imperialismo, su poder inimaginable y que aumenta dia a -

dia con nuevas armas, con nuevas tácticas militares, con nue-

vos descubrimientos patrocinados por los monopoliosi la ideo-

logia de este poder es "El Anticomunismo", salvar y defender-

al mundo "libre" su verdadero fin "mantenerse constantemente-

en guerra en algún pais del mundo a fin de sostener el actual 

poderio militar y ampliarlo en la medida que sea posible¡ en-

suma, asegurarse el mercado militar a través ·de la guerra pe¿;: 

manente"(l37), lo cual explica ¿porqué? desde la segunda gue-

rra mundial se han producido mas de 60 guerras. 

El sustratun de este mounstruo es el poder militar de los Es-

tados Unidos concentrada en el pentagono "pero el pentagonis-

mo no está formado sólo por militares. El pentagonismo es un-
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"Al ser formalmente instituida, en 1947, la ce.!l 
tral intelligence Agency" CIA(Agencia Central de 
Inteligencia) se perseguía s6lo un objetivo: el
hacer de este organismo el eje de todo el siste
ma de cuantos servicios coordinados de espionaje 
había estado operando hasta aquella fecha" ( 140) 
pero esto ha sido superado actualmente. La CIA -

dispone de medios para movilibar considerables fuerza~ arma-

das, asi como el equipo militar necesario para proceder a la 

invasión de paises como del equipo militar necesario para --

proceder a la invación de paises extranjeros y derrocar a --
sus gobiernos¡ y de que ella es, en realidad un "gobierno i,n 

visible" a través del cual se está llevando a cabo una poli-

tica internacional diametralmente opuesta a la proclamada --

por el propio presidente en sus declaraciones al pueblo"(l4l) 

No se sabe ni cuanto dinero tiene (algunos estimaciones consi 

deran que la CIA gasta anualmente cuatro mil millones de d61.e, 

res) ni cuantos rni~mbros hay (los cálculos de Wise y Ross ha-

ce 7 años eran de 200,000 personas) sus actividades son múlti 

ples "Se dispone de pruebas fehacientes de que la CIA se dedJ: 

ca también al adiestramiento de personal para realizar actos-

de sabotaje e incluso atentados personales. Patrocina y diri-

gen igualmente, toda una red de estaciones filiales dedicadas 

a la propaganda, tales como "Radio Europa· Libre" y .la emisora 

llamada "La Isla del Cisne", ubicada en el caribe. Subvencio-

na así.mismo, gran cantidad de libros y numeros especiales de-

revistas que encajan en su plan de influenciar a la opinión • 

pública en un sentido determinado". (141) 
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Una de las formas mas sucias de actuar de la CIA es la de -

apoyar a militares en ciertos paises para que den golpes de

estado o actuar como "Halcones" o sea como un equipo parami

litar destinado a funcionar como grupo de choque sin comprom~ 

ter al gobierno. 

"Fundamentalmente, la CIA no es sino una excrecencia nacida

en la etapa actual del imperialismo nortearnericano"(l42) esta 

pues se dedica a progeger los intereses monopolistas y atacar 

a todo intento de liberación del pueblo, acusando al "comuni..§. 

mo internacional" de provocador de los desmanes. 

Pero. esta no ..=s la más grave de todas las organizaciones "esa 

agencia husmea las novedades, se entera de tlonde hay posibilJ: 

dades de que estalle un movimiento revolucionario ••• La labor 

policial propiamente está a cargo de las fuerzas armadas nor

teamericanas". (143) 

El poder de los militares se agiganta, las fuerzas armadas en 

muchos paises són los que absolutamente monopolizan el poder

en otros como los mismos EE.UU., las autoridades civiles se -

ven limitadas por el poder de este grupo, esto fortalece al -

pentagonismo, el cual "puede ir sustituyendo gradualmente al -

gobie.i:üo civil; puede ir tomando poco a poco posiciones que -

corresponden a las autoridades federales; puede planear, y -

realizar una política de largo alcance que le permita adueña.!. 

se de los mandos efectivos de la vida nacional en los campos

de la administración no militar"(l44) .Fueron espantosas las -
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noticias que nos refirieron como du~ante ,la renuncia de Nixon, 

estuvo a punto de producirse un "cuartelazo" en los propios -

Estados Unidos. 
4.3.3.1. Dependencia Militar 

· ··':Ahora bien esta situación necesariamente tiene que reflejarse 

gravemente en los paises subdesarrollados, estos están suje -

tos a una dependencia estructural, ésta se dá "siempre que --

las estructuras económica s y políticas de un pais están dete.r 

minadas por las relaciones de tipo imperialista, Ello signifi 

ca que instituciones económicas políticas, militares, educa -

cionales, religiosas y otras (en gr~dos variables) pueden ser 

influidas o aún determinadas por las relaciones de dependen -

cia" (145) a lo largo de estas lineas nos hemos referido ya a 

distintos factores de la estructura económica dependiente y -

hemos visto a través de los hechos históricos y de la aplica- . 

ci6n de la teo.r.ía de los grupos de presión la dependencia po-

lítica, toca ahora referirnos ~revemente a la dependencia mi-

litar, no como algo islado ya que es obvio que no se pueden·-

separar las relaciones militares de las políticas sino, como-

un elemento protector, una refinada técnica política, emplea-

da por los imperialistas para defender sus intereses ~conómi-

cos. 

vemos· como el nacionalismo y principalmm te "la amenaza de --

comunismo" son dos fenómenos que afectan la tranquilidad de -

los intereses yanquis (usamos a EE.UU. como ejemplo de impe -

rialista y a Latinoamérica como ejemplo de dependiente) estos 
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han influído para que se apoye militarmente a ciertos grupos· 

reaccionarios ·.y gobiernos latinoaméricanos, como parte de la 

estrategia general de los Estados Unidos para "la defensa" 

del Hemisferio Occidental. Además desde luego porque la venta 

de armas es un magnifico negocio, y también este apoyo, a esos 

grupos militares latinoamericanos obedece a que. con ello se --

aumenta la dependencia militar, }.' principalmm te porque es un 

medio para evitar que los paises latinoamericanos "caigan en-

las guerras" del comunismo internacional. 

"En cualquier caso, el militar sudamericano debe 
ser considerado parte de los esquemas de lucha -
contra el comunismo.(146) 

En cuanto a la venta de armas, generalmente ya antitudas a --

los Estados Unidos y a los paises dependientes, en los años -

1962 a 1965, la General Dynamics {Filial de la General Motors) 

vendió aviones y cohetes por valor de más de 1000 millones de-

dólares~ la Lockneed Corporation cerca de los 960 millones, la 

Me Don ell Aircraft, más de 700 millones. En otros equ¡pos mi-

litares como cañones, equipos rodantes, tanques, la Ford Motora 

Company vendió mas de 166 millones y la Chrysler más de 154 mj, 

llones (147) siendo estas sólo unos cuantos ejemplos del gran-

negocio. Ahora bien para que paises pobres como los latinoame-

ricanos puedan comprar estos caros instrumentos para matar ho.m 

bres, los generosos Estados Unidos han creado programas de 

ayuda militar~ esas dádivas se distribuyen entre los paises en 

función de los problemas de estabilidad y seguridad, y, de la-
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capacidad de transacción de cada país. Un cuadrito nos puede 

dar idea de esto. 

AYUDA MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS A AMERICA LATINA 

Af.'10 FISCAL 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

(1952-1961) ' 

TOTAL EN DOLARES 

200 000 
ll 200 000 
34 500 000 
31 800 000 

. 30 400 000 
43 900 000 
47 900 000 
54 000 000 
53 700 000 
91 600 000 

Fuente Ianni Octavio Imperialismo y Cultura de Violencia 
en América Latina (148). 

Esta "ayuda" y las ventas de armas sólo son un principio de-

penetración del imperialismo en el plano militar, despues 

tiene que ir una misión de entrenamiento a ensefiar el uso de 

estas armas y esta crea una dependencia ya que las refaccio-

nea, los repuestos y las inovaciones necesariamente tienen -

que ser compradas en el ppís imperialista. 

Lo anterior no es lo mas grave, lo terrible es que ayuda mili 

tar y las ventas de armas se transforman en un. importante -

factor político. 

"El pentagonismo usa las misiones militares de -
adiestr;:uniento, que son indispensables para ense
fiar el uso de los equipos nuevos, con un fin de -
penetración política en el terreno militar, sobre 
todo en los paises económicamente. dependientes de 
los Estados Unidos". ( 149) 
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"Es ilusorio pensar" como sei'í.ala Ianni -que la ayuda militar. 

ofrecida por los Estados Unidos a América Latina no afecta -

la politica de cada pais. Generalmente funciona en el senti

do de consolidar el poder de grupos dominantes adversos a -

las reformas sociales (150) esto explica el porqué el gran -

apoyo a regimenes como el de Brasil o Uruguay. y el de Pino -

chet, los ejércitos con el poder en el ejemplo latinoameric-ª 

no que estamos estudiando, salvo excepciones,como la del re

gimen del Perú, se ha dedicado a apoyar extensiblemente a -

las más poderosas oligarquias y a los grupos politicos más -

reaccionarios y "antidemocráticos. "De hecho, la moderniza -

ción de las técnicas militares torna muchos más eficaces y -

audaces las incursiones de los grupos militares en el proce

so político de las naciones subdesarroladas. En lugar de fa

vorecer la profesionalización'del militar, la modernización

de la tecnología militar, está provocando el refinamiento de 

su actuación política".(151) 

Una muestra grave de esa participación de los militares sub

vencionados e ideologisados por el imperialismo, .. en la vida

política de los paises son los continuos golpes militares, -

los ejemplos más recientes de Uruguay, Bolivia y principal -

mente Chile, que se han dado contra intentos de liberación y 

democratización de esos paises, nos muestran claramente las

entrai'í.as y las metas d~ estos movimientos. 

Sólo como ejemplo podemos anotar que entre 1930 y 1965 se 
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contaron un total de 106 sustituciones ilegales, la mayoría 

de ellas fueron golpes militaras que afectaron a todas las• 

naciones hermanas de latinoamérica. 

Nuestro pais fue el único que se salv6, de este tipo de fe-

n6menos. 

SUSTITU~!ONES ILEGALES Y NO PROGRAMADAS DE GOBERNANTES DE -

AMERICA LATINA 1930-1965. 

Argentina 7 Guatemala 8 
Bolivia 10 Haiti 7 
Brasil 5 Honduras 3 
Chile 5 México o 
Colombia 3 Nicaragua 3 
Costa Rica 2 Panamá 5 
Cuba 8 Paraguay 7 
República Dominicana 5 Perú .5 
Ecuador 11 Uruguay 1 
El Salvador 6 Venezuela 5 

TOTAL •••••••••••••• 106 

Fuente Ianni "Imperialismo y Cultura de Violencia en 
Am€irica Latina" Pag. 82 (152) 

con esto concluimos que uno de los efectos más graves del i!!l 

' perialismo y que afecta tanto a los paises desarrollados, c.Q 

mo los subdesarrollados es la militarización, la cual crean, 

la violencia continua y las frecuentes guerras. 

"El pentagonismo -dice Boch y nosotros diriamos la sociedad -

militarizada-" Es una amenaza para todos los pueblos del mun-

do debido a que es una maquina de guerra que necesita la gue-

rra en la misma forma en que los seres vivos necesitan aire y 

alim~ntos para no perecer". (153) y el problema se agrava si -
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si pesimistamente consideramos que "no puede haber duda de -

que las pequeñas guerras controladas que el pentagonismo ne

cesita para mantenerse vivo acabará conduciendo inexorable -

mente a una 9uerra planetaria",(154) 

4.4.4 La guerra. 

Con esto llegamos al más grave, al más abobinable 'al menos -

deseado de los efectos del imperialismo, La guerra., ya Lenin

al referirse a la primera guerra mundial había dicho, "r~a -

guerra, una guerra de conquista, de bandidaje y de rapiña),

una guerra por el reparto del mundo, por la partición y el -

nuevo reparto de las colonias, de las "esferas de influencia" 

del capital financiero, etc. (155) 

Igual nat~raleza de lucha imperialista tuvo la anterior gue

rra anglo-boers y la posterior guerra mundial: la segunda -

con sus 50 millones de muertos de cuyos efectos desastrosos

se descubre más cada día, casi la totalidad de las guerras -

de las grandes y sangrientas guerras, ha sido fruto del imp~ 

rialismo, bien por la lucha de los imperialismo entre sí, y

este es ·el primer tipo de guerra que crea el capitalismo mo

nopolista: la guerra que podríamos llamar guerra entre inter

imperialis.ta, las cuales arrastran a muchos hombres y a muchos 

pueblos en defensa de intereses obscuros, sin que estos se -

den cuenta. vrg las 2 guerras mundiales, 

~demás de esa guerra ínter-imperialista, el imperialismo crea 

la guerra militarista o sea la guerra que necesita el milita-
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rismo o pentagonismo para vivir, la guerra con la cual se ºE 

tienen grandes ganancias porla venta de armas, la guerra que 

soluciona para los paises desarrollados el problema de la --

falta ,de empleo, la guerra sin ninguna razón lógica pero <":!Ue 

desarrolla la economía. 

Junto a esta está la tercer tipo de guerra que también es un 

efecto del imperialismo , aunque un efecto no querido por él, 

aunque sí fomentado por los monopolios: es la guerra anti-i!n 

perialista, la guerra de los pueblos explotados contra sus -. 
explotadores, la guerra porla liberación, el proceso de des-

colonización;en Africa es el ejemplo elocuente de esta lucha 

al igual que.la lucha revolucionaria que se ha dado en dis -

tintos paises. 

Y lo más dramático es que el cambio contra un régimen violen 

to como lo es el imperialismo difícilmente se podrá hacer --

sin recurrir también a la violencia,' la violencia tiende a -

engendrar violencia. 

Sobre la guerra se ha escrito tanto, que no vale la pena es-

cribir más, la posibilidad de que se llegue a una guerra nu-

olear o final es algo que nos aterra a todos los habitantes-

del globo, sin embargo, estn es la realidad fundamental que-

tenemos que considerar para explicarnos el funcionamiento de 

las relaciones entre los hombres, en el plano internacional~ 

La presencia del fantasma de la guerra, invade todos los fe-

n6menos que se estudien; ~n este trabajo desde la primera p~ 
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gina del primer capítulo, hasta la última con la que f inall 

cernos, ésta; .. la presencia de la guerra, por ello es innecesa

rio abundar más sobre tan desagradable asunto. 

"El imperialismo es un sistema de relaciones políticas y ec.2. 

n6micas; pero también abarca relaciones militares y cultura

les. Incluye además actividades de Iglesias y Sectas relig.i,Q 

sas".(156) Su omnipresencia la descubrimos en casi todos los 

problemas que nos afectan como seres humanos, que en colecti 

vidad viv.en en un planeta que cada vez se vuelve más chico,

para las ambiciones humanas. 

En este capítulo no h~mos podido sino ejemplificar al9unos 

efectos del imperialismo sin pretender nunca agotar un mar -

tan extenso de descubrimientos y preocupaciones. 

Ante estos tétricos efectos de imperialismo se ha querido -

por muchos hombres, levantar muros de contenci6n 1aún en los

paises desarrollados, encontrar fórmulas que eviten estos -

efectos alarmantes. Un instrumento importantes es la norma -

jurídica, a la que intencionalmente hemos olvidado en esta -

primera parte, sin considerar agotado el tópico general del

imperialismo, dejamos paso a la segunda• parte en donde estu

diaremos la actitud y la posibilidad de efecti~idad de la -

norma jurídica en este contexto imperialista. 
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SEGUNDA PARTE 

EL DERECHO EN EL CONTEXTO IMPERIALISTA 

"El ,mundo se ha transformado, y no puede con-· 
cebirse que la transformaci6n,que la cultura
y la·economia sufren no tenga una necesaria 
repercusión en el derecho, en sus postulados, 
sus m6todos y sus realizaciones" 

EDUARDO TRIGUEROS S. 

"Es muy hermoso hablar del Dere..::ho como expre-
sión de la justicia, pero si consideramos los
~ecanismos que intervienen en su formación veremos 
que el Derecho, en último término, la mayor parte de 
las veces no es más que un sistema normativo desti·· 
nado a consolidar situacionen de hecho, derivadas 
~e la fuerza, y actúa entonces como medio de perpe
tuación de privilegios." 

MODESTO SEARA VAZQUEZ. 
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CAPITULO CINCO 

LA IMPOTENCIA DEL DERECHO INTERNO. 

s.l. Introducci6n. 

En la primera parte de este trabajo, observamos, en forma e~ 

quemática, algunos aspectos sobresalientes en la configura -

ci6n de la actual sociedad internacional, tomando elementos

de metodología dialéctica consideramos como la contradicci6n 

fundamental en las relaciones internacionales en estos mamen 

tos la que se dá entre imperialismo y dependencia (paises rj 

cos y pobres), la cual supera en importancia a la antes prin 

cipal "bipolaridad" entre paises capitalistas y socialistas. 

Encon~ramos distintos conceptos de imperialismo a los cuales 

criticamos, analizamos la forma en que se desarroll6, del C.Q 

lonialismo al neocolonialismo o colonialismo económico, afiE 

roamos como muchos de los elementos del análisis leninista en 

cuanto a considerar al imperialismo como el "capitalismo mo

nopolista" aún· son válidos y dimos nuestro propio concepto -

en el cual recalcamos que el imperialismo no es una relación 

de explotación entre estados y mucho menos entre pueblos, si 

no entre grandes centros de poder económico (los monopolios) y . 

proletarios de varias regiones. 

En el momento actual, las llamadas empresas transnacionales

o multinacionales, son i·l:os grandes monopolios capitalistas -

internacionales, que en su afán de obtener la máxima ganan -

cia buscan las mejores condiciones en cualquier parte del --
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mundo. su poder económico, vimos con c~fras, es gigantesco -

y este se ha reflejado en un gran poder pol!ticoi los monop~ 

lios internacionales luchan entre si por la supremacia en -

distintas regiones del mundo. 

Por 6ltimo en el capitulo anterior analizamos algunas de l'as 

más graves consecuencias del imperialismo, dimos senalada Ífil 

portancia al subdesarrollo y concluimos que este se debe a -

la dependencia estructural de ex-colonias respecto a metróp~ 

lis imperialistas, junto con este fenómeno mencionamos otros 

efectos económicos como el intercambio, tanto comercial como 

tecnológico, injusto los efectos de la inversión extranjera, 

la inflación ••• ; as! como efectos sociales y pol!ticos tales 

como el intervencionismo, la nilitarización-y el más atroz -

la guerra. 

Ahora bién, toca en esta parte preguntarnos ¿cual es la ~itu~ 

ción del derecho en este contexto? pregunta que podemos divj, 

dir en dos; 1).- JCual es el contenido de las normas jurídi

cas ante el imperialismo y sus efectos? 2).- ¿Que efectivi -

dad e importancia tienen estas normas de derecho?. 

5.2 El Derecho como elemento superestructural. 

Desde el pcincipio, hemos prtendido ser cientificos, estudiar 

la realidad con objetividad, con el menor apasionamiento que 

nos permita nuestra condición de ser humano,especialmente de 

hombre joven, Siguiendo esa linea necesitamos "cuestionar" -

al derecho, verlo tal y como es1y no como nos gustaría que -
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fuera; tenernos un gran amor por nuestra profesión, somos ap~ 

sionados de la ciencia juridica, pero en las lineas posteri~. 

res trataremos de ver hechos como son, o como creemos q.ue -

son, y no como fuera nuestro deseo. 

5.2.l Diversos conceptos de Derecho y Estado. 

La naturaleza y el concepto de derecho es motivo de fuertes~ 

polémicas entre distintas corrientes filosóficas, nuestra i~ 

tención no es profundizar en la compleja filosofia del dere

cho, y menos aún cuando concluiremos que estas corrientes fl 

los6ficas sólo son ideología que buscan justificar una forma 

de explotación. 

Pensadores tradicionalistas consideran ~os elementos,uno de

fondo o de contenido y otro de forma o de continente, por 

ejemplo: "Leclercq define el derecho como 'la regla de la vJ: 

da social considerada desde el punto de vista del bien común' 

Dabin nos ofrece esta fórmula: 'El derecho positivo es el con 

junto de las reglas de conducta discutidas de antemano por la 

autoridad pública, bajo la sanción de una coerción externa -

prevista y organizada por ia autoridad misma, con miras a rel! 

lizar en las relaciones humanas un cierto orden, orden el más 

favorable al bien común". ( 1) 

Entre nuestros autores el maestro Rafael Preciado Hernández -

escribe: "El Derecho es la ordenación positiva y justa de la

acci6n al bien común". (2) 
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En estas concepciones el contenido, el fondo del derecho --·· ... · :, ', 

siempre es la justicia. 6 el bien común •.. según estospensad.Q 

res no puede existir dar.echo injusto, afirman la existencia 

de un derecho natural 6 creen" que hay en e,l derecho algo -

escencial, necesario, permanente, fines supremos y princi -

pies racionales inmutables •• '.' ( 3) 

En contraposición con este pensamiento, otros autores entre 

los cuales el más conocido es Hans Kelse.n opina: 

"Hay ordenamientos jurídicos que, desde cieto -
punto de vista, son injustos, Derecho y Justi -
cia son conceptos distintos .• ,' liberar el conce,g 
to del derecho de la idea de la justicia es di
fícil, porque ambos se confunden constantemente 
en el pensamiento político no científico, así -
como en el lenguaje cotidiano, y porque esta -
confusión corresponde a la tendencia ideológica 
gue trata de aparecer el derecho positivo como -
justo .•. la tendencia a identificar derecho y .:.._ 
justicia es una tendencia a justificar un orden
social dado" (4) (el subrayado es nuestro). 

Para este autor y sus seguidores el derecho es sólo forma, ~ 

contiente, es simplemente una técnica social ''El i'.erecho ap..e. 

rece como un método específico que permite inducir a los hom 

bres a conducirse de una manera determinada. El aspecto ca -

racterístico de este método consiste en sancionar con un ac-

to coactivo la conducta contraria a la deseada"(S) Kelsen no 

es el único autor "formal 11 por ejemplo "P icard define el· de-

racho como el 'conjunto de lo's deberes, al cumplimiento de -

los cuales puede uno ser constreñido por .la fuerza social º!. 

ganizada'. 

Para Roguin 'el derecho es el orden consistente en que un h~ 
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cho social sea seguido de otro hecho social, con sanciones-

forzadas en caso de inejecución' (6) en fin para estos pen-

sadores lo fundamental en una norma jurídica es la posibili 

dad de su sanción "El derecho, explica Recansen Siches, se-

impone sin tomar en consideración de la voluntad de sus su.E, 

ditos, sin condicionarse a.1 juicio y a la decisión que les-

merezca a éstos, La regulación jurídica no pregunta al suj~ 

to si está de acuerdo con ella, sino que lo subordina por -

si misma de un modo objetivo inexorable. 

¡,"Derecho es por esencia norma de .imperio inex.Q 
rable, irresistible, exigencia coercitiva. Un -
orden jurídico que constituyese solamente un m~ 
ro deber cuya esencia: se agotase en un puro d~ 
ber sin más, ~o sería propiamente un orden jurj, 
dico. Derecho sin coercitividad es una contradig 
tió in adjecto"".(7) 

"Una definición estrictamente formal es la que considera al-

derecho como mero instrumento, como un recipiente apto para-

recibir cualquier contenido, como un vaso que lo mismo se --

puede llenar de agua, de vino, de aceite, Y como tratándose-

del derecho, su contenido u objeto material son las acciones 

humanas, cuyo sentido se determina en relación con los crit~ 

rios racionales o fines supremos de la conducta, una def ini-

ción que no toma en cuenta el contenido del derecho, tampoco 

hace referencia a sus fines como datos esenciales de lo ju-

rídico. "(8) 

Al separar el campo del ser y el del deber ser, al buscar --
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una teoría pura del derecho Kelsen pretende eliminar todo lo 

que pertenece al objeto exactamente señalado corno derecho. 

En la realidad objetiva esto es imposible.no se puede aislar 

el derecho de la política, de la socio~ogía, de la economía, 

6 de la psicología •• 

"El punto débil de las teorías Kelsenianas es su 
empeño en separar radicalmente el Derecho de las 
relaciones sociales a las cuales está.destinado
Y que constituyen justamente su finalidad. Ade -
más, es indudable que si, por una parte el dere
cho no puede existir o no tendría sentido si no
estuviera dirigido a reglamentar una situaci6n -
social, por otra parte muy a menudo, el derecho
se v~ obligado a modificarse como consecuencia -
de un cambio de la realidad social de la que KeJ: 
sen pretende separarlo". (9) 

En realidad estas teorías formales son poco científicas, en-

realidad resumen-el derecho a una simple técnica, ya que no-

se preocupan en conocer las causas del contenido de la norma· 

jurídica. 

El derecho y en eso estamos de acuerdo con Kelsen es un or -

den coactivo "Al definir al derecho como un orden de coac --

ci6n, queremos indicar dice el jurista .'lustriaco "que su fu,n 

ción esencial es la de reglamentar el empleo d«tl-a fuerza en 

las relaciones entre los hombres. El derecho aparece así co-

roo una.orqanizaci6n de la fuer~a" (11) y más abajo agrega --

"podemos decir, pues, que la función esencial del derecho -

es la de establecer un mc:,nopolio de la fuerza en favor de --

las diversas comunidades jurí.dicas" (12). En realidad el de-

recho es una manifestación del poder y "El poder es la capa-
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cidad de un individuo o grupo de llevar a la práctica su V.Q 

luntad, incluso a pesar de la resistencia de otros indivi -

duos o grupos".(13) 

El derecho aunque nos pese a los interesados por las cien -

cias jurídicas es un efecto de la fuerza y no de la raz6n. 

Nosotros en cuanto al aspecto formal del derecho simplista

mente podemos considerar que "una ley es.válida cuando ha -

sido debidamente promulgada, y que su validéz subsiste mie.n 

tras no sobreviene una causa de derogación", (14) sobre el -

aspecto formal del derecho, sobre la técnica jurídica habría 

mucho que decir, pero este trabajo no es lugar para hacerlo. 

Nos interesa más el aspecto de fondo y el aspe~to de fin, p~ 

ra los uutores formalistas estos puntos pertenecen a la aoci.Q 

logia, la economía o la ciencia política, como investigadores 

de una realidad no podemos ver los hechos con el miope anteo

jo de una sola disciplina por más evolucionada y perfecta que 

ésta sea. 

El derecho es solo producto de las fuerzas sociales, el cont~ 

nido de la norma no dependen de la justicia o del bien común-

"Las normas vigentes en un pais ", dice García Maynez- en un -

momento dado, no sianpre son reconocidas como principios de 

acción intrínsecamente jui>tos" ( 15) el problema de la justi -

cia, el cual.le reconocemos una gran importancia al grado tal

que sería inutil y no tendría sentido este trabajo, sino pen

saramos en el fondo en la justicia especialmente ,la )us-ti. --

-. -~- .. ---.. .. ',. 
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cia social entre los pueblos y entre los hombres, no perten~ 

ce al ccampo> de la ciencia, en el sentido materialista que -

esta palabra tiene y tenemos que hacer abstracción de este -

concepto 11 id~al 11 o de valor) • 

El contenido de la norma depende del poder, y este poder es

tá cetenninado (aquí volvemos al campo dialéctico) por las -

contradicciones sociales, especialmente por la lucha de cla

ses! por las relaciones de producción en un modo de produc -

ci6n determinado~ 

"Por lo que hace el derecho, la dialéctica marxista tiene 

tres doctrinas fundamentales. La primera es •• El Derecho es 

meramente una "superestructura" construida sobre una base 

economica". ( 16) 

"La segunda doctrina importante de la teoria marxista del -

Derecho es la del carácter de clase del Derecho. En opini6n

de Marx y Engels, todos los sistemas jurídicos, desde el co

mienzo de la historia hasta el momento actual, han sido ere~ 

dos por una clase gobernante. Según ellos,· el Derecho no es

s.i.no un instrumento utilizado por la clase para perpetuar el 

poder y mantener sometida a una clase oprimida. Con el esta

blecimiento de instituciones jurídicas la clase victoriosa· y 

dominante trata de dar una base firme a sus intereses econó

micos y una 3anci6n formal a la explotación y opresión de -

otras clases 6 .{17) 

Y hay una teccera doctrina supuestamente fundada en la con -
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cepci6n marxista que considera la desaparici6n del derecho,

esta última siempre ha dado pie a malas interpretaciones, no 

estamos de acuerdo con pensadores marxistas que sostienen la 

desapari.ción del derecho, en términos abso~utos el derecho -

en nuestra opinión subsistirá mientras haya relaciones entre 

seres humanos, aunque sea como una simple administración de

las cosas de la que habla Engels. 

Volvamos a la primorn y más importante do estas doctrinas la 

del derecho como elemento superestructural. 

Carlos Marx, no terminó de desarrollar completamente el estQ 

dio de la superestructura, el estudio la carrera de derecho

pero desgraciadamente para los juristas no desarrolló su in

telecto en esta ciencia, el mismo confiesa "Mis estudios pr_g 

fesionales eran los de Jurisprudencia, de la que, sin embar

go, sólo me preocupé como disciplina secundaria, al lado de

la Filosofia y la Historia".(18) 

~La principal preocupación de Marx era la sociedad en su CO.!J. 

junto y muy especialmente el proceso del cambio social~(l9). 

Si en el campo en el que más se desarrolló fue en el de la -

e~onomia fue porque descubrió que J~ economia es la anatomia 

de la sociedad, y es en la esfer< económ.i.ca donde el impetu

del cambio social ha de encontrarse. "Es preciso subrayar, -

puesto que tan a menudo se ha dicho lo contrario, que MarY. -

no trata de reducir todo a términos económicos. Intentaba -

más bien poner al descubierto la verdadera interrelación de-
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los factores económicos y no económicos en el conjunto de la 

existencia social 11
• (20) 

Hechas las anteriores observaciones entremos directamente a-

leer a Marx en su célebre "Prólogo de la Contribución a la -

Crítica de la economía Política". 

"Mi investigación desembocaba -Escribe Marx- "En el r~ 
sultado de que tanto las relaciones jurídicas como las 
formas de estado no pueden comprenderse por sí mismas, 
ni por la llamada evolución general del espíritu huma
no, sino que radican por el contrario en.las. condicio
nes materiales de la vida, cuyo conjunto resume Hegel, 
siguiendo el precedente de los ingleses y los france -
ses del siglo XVIII, bajo el nombre de 'sociedad civil' 
y que la anatomía de· la sociedad divil hay que buscar
la en la economía politica ••• El resultado general al -
que lleguey que una vez obtenido, sirvió de hilo con -
ductor de mis estudios, puede resumirse así: en la pr.Q 
ducción social de su vida, los hombres contraen deter
minadas relaciones necesarias e independientes de su -
voluntad, relaciones de producción que corresponden a
una determine.da fase de desarrollo de sus fuerzas pro
ductivas materiales. El conjunto de estas relaciones -
de producción forma la estructura económica de la so -
ciedad, la base real SOBRE LA QUE SE LEVANTA LA SUPE -
RESTRUC'rURA JURIDICA Y POLIT ICA Y A LA QUE CORRESPON -
DEN DETERMINl\DAS FORMAS DE CONCIENCIA SOCIAL. El modo
de producción de la vida material, condiciona el proc~ 
so de la vida social, política y espiritual en general. 
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, 
sino, por el contrario, el ser social es lo que detern'\i. 
na su conciencia .•. Al cambiar la base económica, ser~ 
voluciona, más o menos rápidamente, toda la inmensa su
perestructura erigida sobre ella". ( 21) 

Con esto podemos concluir que el derecho como elemento supe-

restructural está condicionado por los fenómenos económicos,-

al decir esto no estarnos sosteniendo, como nunca lo sostuvo -

Marx que el derecho esté determinado por la economía.de una -

manera absoluta, como lo pretenden hacer creer algunos autores. 

"Según la teoria marxista, explica Marta Harneckei::, "es en la -
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infraestructura donde hay que buscar el 'hilo conductor' pa-

ra explicar los fen6menos sociales pertenecientes a la supe-

restructura, pero esta afirmaci6n no implica afirmar gue to-

do se reduce o es un simple reflejo de lo econ6mico". (22) 

La interpretaci6n simplista y no crítica de los textos de los 

padres del materialismo histórico, ha llevado a seudo marxis-

ta, los llamados "mecanicistas" 6 ''.marxistas vulgares" como --

los llam''o Lenin a que se esfuerzen en deducir directamente -

de la economía todos los fen6menos producidos a nivel jurídi-

ce-político e ideol6gico. 

Estos "marxistas vulgares también llamados "econom_icistas" d~ 

herían leer a Engels y se encontrarían con que sostiene que -

"no existe 'un efecto automático" de la situación económica -

(23) y es más asegura que el derecho y otros elementos supe -

restructurales pueden ejercer influencia en la historia y en-

la infraestructura. 

Leamos a Engels. 

"Según la concepción materialista de la historia, 
el factor que en última instancia detennina la hi,.2 
toria es la producción y la reproducción de la vi
da real. Ni: Marx ni yo hemos afirmado nunca más -
q•.ie esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el 
factor económico es el único determinante, conver
tiría aquella tesis es una frase vacua, abstracta, 
absurda. La situación económica es la base, pero -
los diversos factores de la superestructura que S.Q 

bre ella se levantan- las formas políticas de la -
lucha ·'le clases y sus resultados, las constitucio
nes que, después de ganada una batalla, redacta la 
clase triunfante, etc., las formas j•.iridicas, e in 
cluso los reflejos de todas estas luchas reales en 



233 

el cerebro de los participantes, las teorias PQ 
liticas juridicas, filos6f icas, las ideas reli
giosas y. el desarrollo ulterior de estas hasta
convertirlas en dogmas-ejercen también su in -
fluencia sobre el curso de las luchas históri -
cds y determinan, predominantemente en muchos -
casos, su forma". ( 24) 

Los elementos superestructurales aunque ligados a cambios 

operados en la estructura económica o infraestructura, tienen 

una autonomia relativa y su desarrollo se encuentra regido --

por leyes especificas". Si la economia determinara mecánica -

mente toda la superestructura y desarrollo de la sociedad, --

Marx y Engels caerian en un contrasentido absurdo: hacer un -

llamado a la lucha de clases y a la revolución cuando todo e~ 

taria ya determinado por anticipado por la economia". (25) 

Según Engels el derecho, asi como el comercio, al ser nuevas-

ramas de la división del trabajo aunque en términos generales 

siga el movimiento de la producción tiene su propia dinámica. 

"Con el Derecho, ocurre algo parecido_; al pla_!! 
tearse la necesidad de una nueva división del
trabajo que crea los juristas profesjonales, -
se abre otro cqmpo independiente más, que pese 
a su vinculo general de dependencia de la pro
ducción y del comercio, posee una cierta reac
tibilidad sobre estas esferas. En un estado m~ 
derno, el Derecho no sólo tiene que correspon
der a la situación económica general, ser ex -
presión suya, sino que tiene que ser, además,
una expresión COHERENTE EN SI NIS.MA, que no se 
de puñetazos a sí misma con contradicciones ÍJ! 
ternas. Para conseguir esto, la fidelidad en -
el reflejo de las condiciones económicas tiene 
que sufrir cada vez más quebranto. Y esto tanto 
mas cu; NDO RARAMENTE ACON'rECE QUE UN CODIGO SEA 
LA EXPRESION RUDA, SINCEHA, DESCARADA, DE LA SQ 

PREMACIA DE UNA CLASE: Tal cosa iria por si co,n 
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tra el "concepto del derecho". • . • Por donde la 
marcha de la "evolución jurídica" sólo estriba, 

'en gran parte, en la tendencia a eliminar las-
contradicciones que se desprenden.de la traduQ 
ci6n directa de las relaciones económicas has
ta que irrumpen nuevamente la influencia y la
fuerza del desarrollo económico ulterior y ro!!! 
pen de nuevo este sistema y lo envuelven en -
nuevas contradicciones ••. 

El reflejo de las condiciones económica!? en -
forma de principios jurídicos, es tamhién, fo.E, 

zosamente un reflejo invertido: SE OPERA SIN -
QUE LOS SUJETOS AGENTES 'l'ENGAN CONCIENCIA DE -
ELLO; EL J1JRISTA CREE MANEJAR NORMAS APRIORIS
TICAS, SIN DARSE CUENTA QUE ESTAS NORMAS NO -
SON MAS QUE SIMPLES REFLEJOS ECONOMICOS; todo
al reves. Para mi, es evidente que esta inver
sión, que mientras no se la reconoce constitu
ye lo que nosotros llamamos concepción ideoló
gica, repercute a su vez sobre la base econ6mi 
ca y puede, dentro de ciertos limites, modifi
carla. (26) 

Con los elementos teóricos anteriores podemos pasar al análi 

sis del Derecho en el momento actual, lo prirne:i:o seria seña-

lar que el derecho siendo un elemento superestructural no C.Q 

rresponde a la problemática de las actuales relaciones econ§ 

mico-sociales, está atrasado respecto a la etapa acti.tal del-

desarrollo del imperialismo. Esta afirmación, absurda y con-

tradictoria, en el pensamiento de los "marxistas vulgares" -

no lo es si consideramos que "evolución jurídica" en gran --

parte es s61o la tendencia de eliminar las contradicciones -

emanadas de la traducción directa de las relaciones econ6mi-

cas. 

Después de haber cursado todas las materias de la licenciat~ 

ra en derecho, vemos que el estudio de este y el ejercicio -
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de la profesión jurídica en general se basa en cuadros ide.Q 

lógicos conservadores y aún a veces reaccionarios, en fun -

ción de intereses económicos que favorecen sólo a unos cuan 

tos on perjuicio do la m~yoría do la sociedad. 

Juan Ramón Capella, en su libro "Sobre .la Extinción del De

recho y la Supresión de los Juristas" ~ei'lala: "Me propongo

apuntar el hecho de que la materia que forma el núcleo tan

to de las ensei'lanzas impartidas en las escuelas de leyes c_Q 

mo, más fundamentalmente de la elaboración teórica, es un -

derecho preindustrial" (26) Nosotros diríamos preimperialis-

ta. 

El profesor de Filosofía del Derecho agrega una realidad 

que como estudiantes nos noto comprobar "En la reflexión 

teórica y en el plan (o planes) de estudio vigente(s) en 

las facultades de derecho, el llamado derecho privado ocupa 

un lugar central. Por lo que hace a lo segundo, se trata de 

trata de los :.cuatrc-•.cursos de "Derecho Civil" con un eleva

do número de horas de explicación magistral. •• "(27) a los -

que hay que agregar los mercantiles, procesal civil, los r_Q· 

manos, el internacional privado, etc. 

La enseñanza del derecho es poco crítica, se nos enseña co

mo se define un concepto de un artículo y no si este conce_2 

to está bien definido, si es o n6 util, a que intereses fa

vorece, etc. 

El concepto más importante es el de propiedad, 11 Seguramente-
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el.concepto capital del derecho y prácticamente 
el concepto del derecho- es la propiedad. De -
ningún otro se ocupan tanto los juristas, y no 
s6lo desde el punto de vista te6rico. Está en
la mente de todos el debate actual sobre los -
monopolios, las grandes compañias extendidas -
sobre toda la rama de la producci6n1 sobre el
imperialismo; sobre el control y la disposi 
ci6n de los medios productivos, etc •• (28) 

El concepto de propiedad clásico, heredado de Roma es "el d~ 

recho real de usar, gozar y disponer d~ los bienes en forma-

absoluta, exlusiva y perpetua" ( 29) .la lucha en el cuerpo so-

cial ha hecho cambiar a este concepto de un individualismo -

atroz a un individuaiismo un poco más matizado, actualmente-

se pued6 definir a la pro}:liedad como "El derecho del sistema 

jurídico positivo d~ limitaciones y modalidades impuestas por 

el legislador de cada época". ( 30) 

Vemos que el concepto de propiedad ha evolucionado pero no lo 

suficiente para estar acorde con la nueva realidad socio-eco-

nómica. 

"El contenido del derecho de propiedad propio de la 
sociedad moderna occidental no puede aplicarse, por 
lo tanto, en forma macánica, a cualquier tipo de 3~ 
ciedad. No se puede aplicar a la sociedad feudal el 
concepto de propiedad privada propio del sistema C.J! 
pitalista de producci6n"(31).De igual manera no se-

puede aplicar un mismo concepto de propiedad a los inicios del 

capitalismo y al capitalismo en su grado más desarrollado, al-

capitalismo monopolista, en otras palabras, en la época impe-

ria lista el concepto de propiedad debía·· a~~ cambiar. 
' 

En el momento actual es importantes distinguir entre .el dere

cho de carácter jut"ídico y el poder real de usar,gozar. y dis-, ...... 
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poner en forma individual el objeto sobre el cual trabajan -

muchos hombres y los medios de trabajo en· sentido amplio; de 

la respetable propiedad sobre bienes no productivos que este 

trabajo no nos interesa y haremos 'abstracción de el.".a. 

"Ahora bien para que pueda existir propiedar. "real" (SIC) 
es necesario que el que detenta este poder pueda P.Q 
ner en marcha el proceso de producción. En este ca-
so. por lo tanto un determinado tipo de dominio o -
control del proceso del trabajo" ( 32) 

En el grado del desarrollo del imperialismo el dominio y el.-

control de los más importantes procesos de trabajo está en m!! 

nos ya no de los capitalistas industriales nacionales sino en 

la de los gr~ndes monopolios internacionales y po~ ello pese-

a que X persona tenga ~ propiedad jurídica sobre un X medio-

de producción no tiene la propiedad total o sea la posibilidad 

de producir sino es dependiente de los grandes 111opopol íos ca-

mo lo vimos en la primera parte. 

Subsisten desde luego las "Relaciones de producción" que se -

establecen "entre los propietarios de los medios de produc --

ción y los productores directos en un proceso de producción -

determinado"(33) o sea la explotación que sufren los no pro -

pietarios, los que deben de vender su fuerza de trabajo para-

poder vivir, no sólo subsiste sino se agiganta; ya que ahora-

no s6lo los capitalistas comunes viven del traba:;? de estos -

productores directos sino también el nuevo tipo de capitalis-

tas monopolistas o imperialistas que fOl*l!lan lo que Lenin lla-

mó la Oligarquía financiera. 
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Estos nuevos problemas y muchos otros se salen persistente-

mente de los códigos y los análisis jurídicos, los hechos -

que regulan los viejos códigos de principios de siglo '.y --

aún anteriores como nuestro comercio de 1889) han caml1iado-

notablemente. 

"Hoy empero las relaciones son mucho más comple
jas. cuando no se trata ya del idilico fundo si
no del combinado industrial o de la organizaciór. 
financiera, o cuando es posible controlar por -
completo una empresa sin tener una participación 
mayoritaria en su capital, o sin tener ninguna,~ 
conceptos jurídicos como los de dominio, particj 
pación, o incluso nacionalidad, domicilio, etc., 
resultan aproximadamente de igual utilidad que -
discutir cuantos ángeles pueden posarse a la vez 
en la punta de la aguja de la torre de una igle
sia. De no espaparle nada al derecho ha pasado -
a escaparle todo. Pues efectivamente la legisla
ción se moderniza. No se ha guerido decir en nin 
gún momento que no exista una reglamentación le
gal de las relaciones sociales de las industria
lización o del capitalismo tardío. Pero esta re
glamentación sigue con retraso y -lo gue es más
importante-abstracción considerables (de)las po
sibilidades y las complejidades técnir.as del pro 
ceso productivo del siglo XX. (34) 

Esto lo podemos ver hasta en las leyes más recientes como --

las que analizaremos más abajo (la ley para promover la in -

versi6n mexicana y regular la inversión extranjera etc. 

Este tiene gran trascendencia, no se trata só].o de .un probl~ 

ma de retraso jurídico, al cual damos muy poca importancia,-

sino el problema principal se refiere a la naturaleza de la-
·' 

regulación o sea al no existir una legislación jurídica apr.Q 

piada el proceso productivo sale del cuadro de la regulación 

jurídica queda· abandonada a las leyes de:.. imperialismo que -
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no son las del derecho, "esto es, el capital priv:ado se imp.Q 

ne en sus hoy complicadas exigencias independientemente de -

que encuentre o n6 una voluntad jurídica capaz de expresar -

(en la fase de los monopolios, atinen los juristas a 'desco

rrer el velo de la persona jurídica': encontrarán siempre -

otra persona jurídica detrás.(35) 

En la facultad y en la teoría del derecho se refleja esta si 

tuaci6n, se nos motiva a estudiar cosas tan inútiles o de 

tan mínima relevancia como el derecho real de uso o el de h.e_ 

bitaci6n o ciertas instituciones intrascendentes del derecho 

romano, mientras que prácticamen.te queda para estudio fuera

de la escuela la legislacion· sobre ccmpafiías con participa -

ci6n extranjera. Donde también se nota muy clara la crisis -

de toda la estructura jurídica tradicional es en el llamado

dereci1.:> social, especialmente en el derecho del trabajo, dog 

de los especialistas en esas ramas se encuentran con que sus 

normas emanadas de las relaciones de producc~6n no encajan -

en la concepci6n tradicional del derecho. 

Volvemos a reiterar para evitar mal entendidos que si hay -

nuevos e importantes aspectos te6ricos jurídicos, pero estos 

son insuficientes y quedan reducidos en el mejor de los ca -

sos "la percepc~6n del detalle no conceptuado del nuevo tejj 

do regi.ame11tario1 éste, por lo demás, es de malla demasiado

ancha para atrapar lo específicamente propio de un proceso -

productiyo de elevado carácter social, y facilita así que --
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las leyes del no derecho sirvan los intereses de lo humano -

no reconocido como tal: sirvan la sold~dura de la acumula --

ción privada, o dicho más sencillamente, del proceso de con-

centraci6n monopolista". ( 38) 

El jurista pretende vivir en su torre de marfil alejado "del 

mundanal ruido", pensando que el derecho está por encima de-

la economía, la sociología la ciencia política y por ello ·-

ciertos autores, que escriben cosas como: 

"Proclamad que el derecho es pura técnica y dejar a 
los políticos, a los economistas, a los hombres de
negocios, a los moralistas, el honor de elegir los
fines a los cuales debe él servir, es abdicar de 
nuestro oficio y de nuestra dignidad, El jurista no 
es un criado que sirva para hacerlo todo",(39) 

Desgraciadamente estos autores no quieren ver el hecho claro 

de que no el político, ni el economista, sino la realidad p.Q 

lítica y económica son las quu condicionan al derecho. 

Ilustres maestros como el Dr. Burgoa se han levantado en la-

defensa del derecho y con bellas palabras logran conmover más 

no convencer, a quienes pensamos en el derecho es manifesta -

ción del poder y elemento superestructura! en un modo de pro-

ducción determinado. Burgoa escribe: 

"Se suele afirmar por los ignorantes, despechados 
o malévolos que tal conjetura formulan sobre el -
Derecho, que este es obsoleto en la actlialidad, - . 
que :::e ha vuelto inoperante y que en muchas oca -
siones detiene el progreso técnico científico que 
propicia la marcha de la sociedad hacia su perfes_ 
cionamiento mediante el fenómeno que comunmente -
se califica como 'cambio de estructuras' •• , "Se 
asevera en efecto, que el jurista ha quedado a la 
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saga del técnico y del científico en la socie
dad contemporánea, que la ciencia Jurídica no
ha evolucionado con la rapidez asombrosa con -
que en los últimos tiempos ha adelantado la -
tecnología, que los economistas, soci6logos y
'polit6logos' están desplazando al abogado de
los sectores públicos y privado del Estado mo
derno, y que las facultades, escuelas, e instj 
tutos dedicados a la enseñanza del Derecho de
ben desaparecer por implicar un semillero de -
elementos impeditivos de las transformaciones
socio-econ6micas que requiere el mundo actual. 
Todas estas expresiones, que se conjugan en -
una actitud burdamente instintiva de aversi6n
a lo jurídico y a lo humanístico en general, -
no se exponen abiertamente, con sinceridad y -
franqueza, como preludios a un diálogo público 

. sino que se profieren por grupos o personas -
que se debaten en los niveles bajos de la sub-· 
cultura sin atreverse a confrontar sus ideas -
con quienes culti,ran con amor, entrega intele_g 
tual e hidalguía la Ciencia y el Arte del Der~ 
cho, cuyos enemigos no blandean la espada de -
la raz6n sino el puñal art.ero del cobarde"(39) 

"El carácter ideológico de la forrnaci6n del jurista tradici.Q 

" nal llega en muchos casos a ocultar evidencias(40) la ante -

rior afirmación no es de un economista, ni de un político, -

sino de un profesor de Filosofía de Derecho, no es con ret6-

rica como podemos defender· a nuestra ciencia, sino conocien-

dola tal y como es y luchando por mejorarla: gran pasi6n sen 

timos por el derecho pero nos conturba, mas aún, la forma en. 

corno se explota a pueblos enteros sumidos en la peor miseria 

e ignorancia; nos asombra el funcionamiento de la técnica j~ 

rídica, tan desarrollada pero vernos con mci.!l claridad el adv~ 

nimiento y la necesidad de canITTios efectivos. La revolución, 

cuya semilla encontramos no en sueños o deseos, sino en rea-
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lidad vista con la frialdad del científico, se hará con los 

juristas si estos saben captar los nuevos fen61nenos socia -

les, o contra e~los si pretenden seguir alejados de lo con

creto, defendiendo conciente o inconcientemente intereses -

contrarios a los de la mayoría de la sociedad. 

En su formación el jurista es bombardeado por conceptos y -

disciplinas irreales, como Derecho Natural, las cuales sólo 

se prestan al encubrimiento ideol6gico de la explotaci6ni -

sus elucubraciones en el mundo de las ideas y los conceptos 

le hacen olvidar la realidad concreta, En definitiva, las -

materias que componen la licenciatura en derecho transparen 

tan en su conjunto una ausencia notable de conocimiento ma

terial, de conocimiento genético de la :i:·ealidad social de -

que el derecho es parte. Ello parece constituir un elemento 

ideol6gicofalseador, de considerable magnitud 11 
( 41) esto le

vemos claro en el manejo común de irrealidades como persona 

moral o jurídica, el concepto da patrimonio, etc, lo cual 

lleva a lo que Marx llamó el "fetichismo'', en el cual las -

cosas parece que: son las que se relacionan entre sí y no --

. los distintos hombres, con lo que se pretende ocultar las -

explotaci6n de unos cuantos sobre mayorías en las relacio -

nes de producción, a tal extremo llega este fenómel}O, en el 

campo del abogado, que maneja como antes con vida mercancías 

como la letra de cambio o el cheque. 

En resumen, el derecho está condicionado por el poder polítj, 
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co directamente y mas subrepticiamente por el poder econ6mi-

co,· el derecho es un elemento superestructural, esto es, que 

está en interdependencia con la infraestructura o estructura 

econ6mica, 

Ahora bien en este contexto del imperialismo, al que nos he-

rnos referido en la primera parte; el Derecho positiva o ne<;§_ 

tivamente na favorecido la acumulación de los grandes monOP,Q 

lios. 

Positivamente, protegiendo la propiedad privada de los medios 

de producción, negativamente olvidándose de regular o de re-

gular insatisfactoriamente la etapa actual del desarrollo CE_ 

pitalista. 

Para corroborar la afirmación anterior tenemos que referirnos, 

a las otras dos doctrinas en la teoría Marxista del derecho; -

La teoría marxista del estado a la que dedicamos el próximo i.,!! 

ciso y el carácter de clase del Derecho. 

En el célebre Manifiesto comunista, los padres del socialismo-

científico escriben: 

"No discutais con nosotros mientras apliqueis a 
la abolid.6n de la propiedad burguesa el crite
rio de vuestras nociones burguesas de libertad, 
cultura, derecho, etc. 

Vuestras ideas mismas son producto de las rela
ciones de producción y de propiedad burguesas,
como vuestro derecho no es más que la voluntad
de vuestra clase erigida en ley; voluntad cuyo
contenido esté determinado por las condiciones
materiales de existencia de vuestra clase"(42). 

El derecho -aunqt1e no nos guste- "es un sistema de relaciones 
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sociales que corresponde a los intereses dela clase goberna.n 

te y que está sostenido por su poder organizado (el Estado)

(43). Cierto es, que incluso 'el poder del estado se ha auto

limitado y existen recursos contra actos de autoridad, pero

estas limitaciones y estos recursos sólo existen para prote

ger intereses de la clase en el poder, el ejemplo más claro

es el del juicio de amparo, institución sobre la que se ha -

blan con orgullo y pasión, pero cuyo usoprincipal es la de -

proteger la propiedad privada.de los capitalistas 

5.3 El Estado. 

"En las sociedades de clases, lo jurídico político está ase

gurado por un aparato autónomo: el Estado. que monopoliza la 

"violencia legítima" y cuya principal función es mantener b..e, 

jo la sujeción de la clase dominante todas las otras clases

que dependen de ella. 

Esto explica una de las tesis fundamentales del marxismo~ El 

Estado es un instrumento de presión de las clases dominantes 

sobre las clases oprimidas". (44) 

Antes de profundizar y discutir sobre el punto anterior ten!! 

mos que estudiar, aunque no con la profundidad requerida al

estado, ver diferentes y variadas opiniones que se han dado

sobre esta institución, que NO siempre ha existido y que pr.Q 

bablemente no dure ya mucho tiempo. Este punte es uno de los 

más importantes en el estudio del derecho pero al mismo tie.!!! 

po es uno de los más controvertidos y difíciles. 
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Burgoa afirma: 

"Las diferentes teorías que la doctrina ha elab.Q 
rado para expresar el ser del Estado y para for
mular el concepto respectivo, revelan que estas
cuestiones constituyen uno de los problemas más
ardúos, difíciles y complicados con los que se -
enfrenta el pensamiento jurídico político". (45) 

Las doctrinas del Estado las podemos dividir en una primera 

clasificación en ontológicas y en lasdeonto~ógica~as prim~ 

ras se preocupan por estudiar al Estado tal y como es, y --

las segundas se refieren primordialmente,. al estudio de co-

mo deberia de ser el Estado. 
·5,3,1, Distintas Teorías sobre el estado 

En este trabajo haremos abstracción, en estos momentos, de- . 

las segundas y trataremos de ver, en forma demasiado sinté-

tica las que se preocupan del Estado tal y como es. 

Aum en este campo las concepciones distintas y contradicto-

rias abundan, Kelsen·afirma: 

"La definición del 'Estado' resulta muy difícil, 
dado la multiplicidad de los objetos que el tér
mino comunmente designa. La palabra es a veces -
usada en un sentido muy amplio, para designar la 
'sociedad' como tal, o una forma especial de so
ciedad. Pero con gran frecuencia el vocablo es -
también empleado en un sentido mucho m~s restrin 
gido, para designar un determinado órgano de la
sociedad el gobierno, por ejemplo, o los someti
dos a 6ste, la Nación, o el Territorio en que 
ellos habitan".(45) 

Por su parte Burgoa confirma lo anterior y se~ala: 

"Es indiscutible que la multiplicidad divergente de 
teorías y opiniones doctrinarias sobre el ser y el
concepto de Estado conduce no sólo a la confusión -
intelectual respecto de ambas cuestiones, sino a un 
escepticismo sobre lo que pudiese ser su implica -
ción esencial, ya que esa multiplicidad, en rigor
lógico, traduce el criterio de cada autor o trata -
dista".(46) 
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Sin intenci6n de agbtar este amplio tema, ya que un buen es-

tudio de este podría llenar una obra de dimensicnes encielo-

pédicas, veamos algunos conceptos de Estado, tema que no po-

demos soslayar en este estudio del imperialismo. 

El estado moderno; el estado nacional es una realidad recien 

te, relativamente en la historia de la humanidad, sus dife -

rencias con las ciudades estado de la antiguedad y del medi.Q 

evo son claros y por ello pensamos junto con Herrnan Heller -

que "l?ara comprender lo que ha llegado a ser el Estado actual, 

no es preciso, ••• , rastrear sus "predecesores:' hasta tiempos 

remotos, cuando no hasta la época primitiva de la humanidad, 

Siempre que· se intent6 tal cosa, se desatendió, en general,--

aquello que a nuestro objeto principalmente interesa: la con-

ciencia histórica de que el Estado, como nombre y como reali-

dad, es algo desde el punto de vista histórico,. absolutamente 

peculiar y que, en esta su moderna individualidad, no puede -

ser transladado a los tiempos pasados". (47) 

La primer pregunta para determinar la esenl'1ia del estado es-

¿El Estado es una realidad, un concepto ó ambas cosas? 

La primera sensación que tenemos es que el estado existe como 

una realidad manifestada en múltiples hechos que nos afectan, 

multas, ordenes, elecciones ••• Luis Recanses Siches sobre esta 

primera percepción afirma: 

11 1\ primera vista parece como si la realidad del -
Estado fuese algo notorio, y, sin embargo, cuan-
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do tratamos de determinarla de·un modo riguroso, 
se nos antoja confusa y con perfiles huidizos. 
Encontramos al Estado formando parte de nuestra
vida y nos encontramos nosotros formando parte -
del Estado ••• Y, sin embargo, a pesar .de ser el -
Estado cosa tan próxima a nosotros, con el que -
estamos en trato tan constante, cuando tratamos
de apresar su ·es~ncia., de determinar su ser, de 
encerrarlo en un concepto unitario, se nos esca
pa: vacilan todas las representaciones que del -
mismo nos habiamos .formado". (48) 

Conviene al hablar del Estado como esa realidad percibida en 

múltiples fenómenos, diferenciar al Estado de la Nación, el 

autor anterior, en libro distinto considera: 

"Confundir el Estado con la Nación sería un giga_n 
tesco error que lleva a descomunales disparates -
teóricos, y a espeluznantes efectos en la vida -
práctica. 

En prbner lugar, adviertase que el contenido de la 
Nación es muchísimo más rico que el contenido del
Estado. Mientras que la Nación comprende un sinnú
mero de aspectos de la vida humana, ejerce una in
fluencia sobre casi todas las actividades del hom
bre, es una especie de atmósfera colectiva que el,,!: 
cunscribe e impregna un sinfín de conductas en - -
nuestra existencia, en cambio, ol Estado es sólo -
una organización pública, una armazón jurídica, el 
órgano formalmente establecedor del Derecho, 1apli
cador de ésta, el Derecho en su vida dinámica, que 
comprende sólo un cierto número de aspectos determj, 
nados de nuestra vida social y nada más".(49) 

Con lo anterior tenemos que desechar la idea de la llamada 

teoría c1e "las nacionalidades "según la cual, cuando un grupo-

de individuos posee ciertas características comunes, tiene el 

derecho de organizarse en Estado", (49) Heiler sobre este pu_n 

to considera 11 No puede, pues, considerarse al Estado como si.!!\ 

ple función de la unidad del pueblo o de la Nación. Su pecu

liar legalidad no consiste tampoco en ser una organización --
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cualesquiera de un pueblo, aún cuando ésta sea de carácter -

político.(50) Tanto el Estado como la Nación son productos -

históricos sobre este último Seara Vázquez afirma: 

"En nuestra opinión, la Nación es simplemente un 
hecho histórico, en cuya configuración ha tenido 
un papel definitivo el elemento fuerza:¿porqué -
Galicia forma parte de España y Portugal es ind~ 
pendiente? ¿porqué Yucatán es parte de México, y 
california nó?, y no nos estamos refiriendo úni
camente a los territorios sino a las poblaciones 
respectivas". (50' 

Otra cosa que seria importante distinguir es el Derecho y el-

Estado considerando a este último no sólo como un conjunto de 

normas sino como una realidad sociológica y política. 

Para Aurora Arnaiz Amigo por ejemplo: 

"Derecho y Estado no son términos idénticos. El
Estado, en una acepción elemental y temporal, es 
la forma política suprema de un pueblo. Para de
finir el derecho es preciso distinguir entre el
principio jurídico y la norma positiva. Aquél es 
el precepto ético que manifiesta la axiología -
(bien común, bien particular). La norma jurídica 
es la elaboración teénica del principio (público 
o privado). De aquí que todo derecho sea "derecho 
político" por ser el derecho político" por ser el 
derecho de un Estado. (SO"") 

Hans Kelsen en contraposición con las teorías dualisr.as Est~ 

do-Derecho establece la identidad entre ambos. 

Critica Kelsen a la teoría Tr('l.dicional considerando, 

"La doctrina tradicional difícilmente puede re -
nunciar al dual.ismo de Estado y Derecho, pues él 
cumple una función ideológica cuya :importancia -
no puede subestimarse. Para que el Estado pueda
ser legitimado por el derecho es preciso que ap~ 
rezca como una persona distinta del derecho y --
que el derecho en si mismo sea un orden escencial 

... -.. '·"". -: ' . - . - -. -
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mente diferente del Estado, sin relaci6n con el poder que se 

encuentra en el origen de éste ••• El Estado deja asi de ser -

una ·simple manifestación de la fuerza para convertirse en un 

Estado de Derecho que se legitima creando el derecno •• "(51) 

Kelsen se plantea la pregunta si ¿El Estado una en,tidad real 

(sociológica) o una entidad juridica(52) 

Considera que no puede haber definición sociológica de esta-

do dice "La exigencia de una definición sociológica del Est-ª 

do, deriva que la idea de que 'afin de cuentas, el Estado es 

un hecho superlativamente real' sin embargo, cuando mediante 

un análisis cientifico se llega al resultado de que no hay -

un concepto sodológico del Estado, sino sólo un concepto --

juridico ••• (53) 

En otro libro, su célebre teoría pura del derecho, este au -

tor considera: 

"Una teoría del Estado depurada de todo elemento 
ideológico, metafísico o místico sólo puede com
prender la naturaleza de esta institución social 
considerándola como un orden que regula la con -
ducta de los hombres. El análisis revela que es
te orden organiza la coacción social y que debe
ser idéntico al orden jurídico, ya que está ca -
racterizado por los mismos actos coactivos y una 
sola y misma comunidad social no puede estar conJa 
tituida por dos o.edenes d i.ferentes. El Estado es, 
pues un orden juridco, pero no todo orgen jurídi
co es un estado, puesto que no llega a serlo has
ta el momento en que establece ciertos órganos ªJa 
pecializados para la creación y aplicación de las 
normas que lo constituyen, Es preciso, por consi
guiente, que haya alcanzado cierto grado de centr-ª 
lizaci6n". (54) 

De acuerdo al último párrafo de Kelsen el Derecho es anterior 
..... 
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al Estado y puede existir derecho sin Estado, esto nos pare

ce anadmisible ya que hist6ricamente y realmente esto no se

dá. 

"En puntual cong.r.uencia con las ideas que integran su teoría 

'pura' del Derecho ••• Kelsen sostiene qUe si se acepta que -

el Estado pueda tener algún fin, éste no puede reaJ.izarlo sj 

no en la forma de Derecho, pues habiendo una unidad inextri

cable entre orden estatal y el orden jurídico, o sea, si el

Estado es un sistema de normas que tienen validez en si mis1no 

sin derivarla de ninguna "ideología', sólo a través de ese -

o:~·.len o sistema pueden lograr tempo-espacialníente finalida -

des específicas con determinado contenido eidético, tales como 

las sociales, culturales, politica o económicas. 

No puede considerarse que el Derecho sea un fin del Estado -

dentro del pensamiento I<elseniano, puesto que en tal hipóte

sis no existiría la unidad o identidad entre ambos, toda vez 

que el Estado seria el medio para realizar el fin, es decir

el derecho ••• " (55) 

Estarnos de acuerdo con I<elsen en cuanto a la crítica que re.§! 

liza a las ideas tradicionales, que en realidad son justif i

caciones ideológicas del uso del poder y más claramente de -

la opresión de una clase por otra. 

En cuanto a críticas a Kelsen, en sus i?eas en general, coi,n 

cidirnos con el Dr. Sear:t Vá2.quez en considerar: "El punto d~ 

bil de la teoría Kelsesiana es su empeño.en separar radica], 
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mente el Derecho de las relaciones sociales a las cuales es

tá destinado y que constituyen justamente su finalidad. Ade

más, es indudable que si, por una parte, el Derecho no puede 

existir o n'&--tendría sentido si no estuviera dirigido a re -

glamentar una situación social, por otra parte muy a menudo

el derecho SI'! ve modificado o está obligado a modi.ficarse C.Q 

mo consecuencia de un cambio de la realidad social de la que 

Kelsen pretende separarlo.". En cuanto a su teoría del Esta

do creemos que "mira el arbol más no el bosque" o sea es ver

dad que el estado es un orden normativo, pero el estado no es 

sólo eso, no es sólo un deber-ser sino un ente positivo. 

En contraposición con las teorias de Kelsen,León Duguit consJ 

dera "El estado es un hecho real y positivo y más aún, un fe

nómeno de fuerza. Aparece en el mundo político simultáneamen

te al surgimiento de la diferencia entre gobernados y gober -

nantes. 

Cuando en la comunidad humana apareció un grupo o un sujeto -

con poder de mando capaz de imponer sus decisiones a los gru-. 

pos mayoritarios por la via coactiva o compulsoria, es decir, 

cuando se registró la relación orden-obediencia, surgió el E.§. 

tado, que Duguit identiiica con el poder político, el cual'es 

un hecho que no posee en si mismo ningún carácter de legitimi 

dad o ilegitimidad', pues 'es el producto de una evolución S.Q 

cial, de la que al sol.!iólogo compete determinar la forma y 

marcar los elementos'.(55) ..... 
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Parte Duguit del hecho patente qe.que los fuertes en todas -

1as sociedades, han impuesto su voluntad a los débiles, la -

fuerza se manifiesta de distintas formas Duguit afirma: 

"Esa fuerza mayor se presenta bajo los más dive_!'. 
sos aspec~os: unas veces ha sido una fuerza pur..e, 
mente material; otras una fuerza moral o religi..Q · 
sai en ocasiones, una fuer7a intelectual,y en -
algunas más )con mayor frecuencia) una fuerza -
económica. La potencia económica no ha sido el -
único factor generador del poder político, como
pretende la escuela marxista (teoría del materi.e_ 
lismo de la historia), pero es indudable que ha
desempefiado en la historia de las instituciones
politicas un papel de primer orden". (56) 

Estamos de acuerdo con Duguit el poder económico no es el úni 

co generador de poder político, s6lo que ni Marx ni sus1 seguJ: 

dores han afirmado lo contrario1 como lo sefiala Duguit. La me-

todologia del materialismo histórico, es la de la abstracción 

o se Marx parte de la corroboración de la complejidad de lo -

concreto, y ante la imposibilidad de estudiar todos los ele -

mentas de esa complejidad sólo estudia el 6 los primordiales-

haciendo abstracción de los demás, pero sin negar que. estos -

existan. 

Fuera de lo anterior e8tamos de acuerdo con Duguit, el Estado 

es simplemente un fenómeno de poder, de fuerza, haciendole S..Q 

· lo la misma obj.eción que al I<elsen en el sentido de que el E,e 

tado no es sólo esto, pero en este caso de Duguit, probable -

mente el Estado sea primordial aunque no únicamente una maní-

festación del poder, o como veremos más adelante de la lucha-

de clases. 
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En cuanto a la finalidad del Estado Duguit considera que "el 

Estado, tiene por objeto realizar el derecho, y s6lo es •1e 

gítimo' cuando se ejerce conforme a derecho, en cuyo servi-

cio se desempeña" (57) esto en nuestra opinión es el fin in-

mediato, pero faltaría señalar el fin último del Estado, al 

cual nos referimos en párrafos posteriores. 

En forma esquemática Duguit coordina sus ideas considerando 

al Estado compuesto de seis elementos positivos: 

"Pr.:.mero,una colectividad social determinada; 
Segundo,una diferenciación en esta colectivj, 

dad entre gobernantes y gobernados, siendo g.Q 
bernantes aquéllos que monopolizan una mayor
fuerza y constituyendo este hecho la causa de 
serlo;tercero,una obligación jurídica impues
ta a los gobernantes de asegurar la realiza -
ción del derecho; Cuarto, la obediencia debi
da a toda regla general formulada por los go
bernantes para p~omulgar o poner en ejecución 
la regla de derecho; Quinto, el empleo legítj, 
mo de la fuerza para sancionar todos los ac -
tos conforme a derecho; y sexto, el carácter
propio de todas las instituciones que tienden 
a asegurar el cumplimiento de la misión obli
gatoria de los gobernantes, o sean los servi~ 
cios públicos"(SB). 

No podemos en este análisis de müy pocos autores de teoría --

del Estado olvidarnos de siquiera mencionar brevemente al 

gran jurista alemán, victima de la guerra Hermann Heller. 

En su obra teoría de Estado Heller afirma: 

"El Estado se diferencia detodos los otros grupos t~ 
Jrritoriales de cominación por su carácter de. unidad 
soberana de acción y decisión. El Estado está por en 
cima de todas las demás unidades de poder que exis -
ten en su territorio.... Cuando con los hechos se --

viene a negar a la unidad estatal de decisi6n y acción 



254 

la pretención de su autoafirmación soberana, 
sólo caben dos posibilidades; o bien esa un_! 
dad de poder que niega el del Estado es sorn~· 

tida por la coacción o se la convierte en ÓE, 
gano del poder estatal. Esto es lo que hace
que el Estado sea un grupo soberano de domina 
ción territorial". 

"El género próximo del Estado, es pues, la O.E, 
ganización, la estructura de efectividad org-ª 
nizada en forma planeada para la unidad de la 
decisión y la acción. La diferencia específi
ca, con respecto a todas las demás organiza -
cienes, es su calidad de dominación territo -
rial sobe~ana. En virtud de la soberanía y la 
referencia al territor~o del poder estatal, -
todos los elementos de la organización estatal 
reciben su carácter especifico. El Estado es -
soberano únicamente porque puede dotar a su OE, 
denación una validéz peculiar frente a todas -
las demás ordenaciones sociales, es decir, poE, 
qne pued.e actuar sobre los hombres que con sus 
actos le dan realidad de muy distinta manera a 
corno lo hacen las otras organizaciones". (59) 

En Heller encontramos un concepto fundamental para entender-

al Estado; la soberanía, en este· intento de conocer lo que -

es el estado tenemos ineludiblemente que seferirnos a este -

concepto también sumamente controvertido. 

La soberanía. El punto es sumamente d if.ícil y discutido, Felj,_ 

pe Tena Rarnirez señala: 

"Ciertam'ente el concepto de la soberanía ha sido, 
desde el siglo 1.'V hasta c.uestros días, uno de los 
temas más debatidos del derech'1 público. Con el -
tiempo, y a lo largo de tan empeñadas discusiones 
la palabra sobéranía ha llegado a comprender den
tro de su ámbito los más disimiles y contradicto
rios significados.(60) 

El autor anterior·nos dá un substrato de1 concepto de la do~ 

trina auropea "La soberanía significa 'la negación de toda -
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subordinaci6n o limitaci6n del Estado por cualquier otro P.Q 

der; concepto negativo que se traduce por la noci6n positi-

va de 'una potestad pública que se ejerce autoritariamente-

por el Estado sobre todos los individuos que forman parte -

del grupo nacional~(61) 

Entre estos autores europeos hay infinidad de criterios; p~ 

ra León Duguit, soberanía y poder público, poder del Estado 

y autoridad política son sinónimos; para Laski es ilimitada 

e irresponsable, para Carré de Malberg"Es la Nación la que-

da vida al Estado al hacer delegación de su soberanía en 

los gobernantes que instituye en su constitución" (62) lo 

que unifica es que lo"s ·órganos son los soberanos. 

Para Kelsen en contraposición la soberanía la tiene el orden 

normativo y señala: 

"La afirmación de que la soberanía es una cuali: 
dad ·esencial. del Estado, significa que el EstE. 
do es una autoridad suprema, La 'autoridad' su~:: 

le definirse como el derecho o poder de expedir 
mandc:.tos obligatorios. Tal derecho o poder sólo 
puede ser conferido a un individuo por un orden 
normativo. Así pues, la autoridad es originalmen 
te la característica de un orden normativo. Sólo 
un orden normativo puede ser soberano, es decir
autor idad suprema, o última razón de validez de
las normas que un individuo está autorizando a -
expedir con el caracter de 'mandatos' y que otros 
individuos están obligados a obedecer. El poder
físico, quP. es un fenómeno nat·lral, nunca puede
ser 'soberano' en el sentido propio del ténnino~ 
(63) 

Y por último el sistema norteamericano (porque nació en EE.

UU.) o americano (porque ha sido adoptado por la mayoría de

paises del continente) considera a la soberanía como un atr.i 

~-· --
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buto del pueblo, no son ni los 6rganos, ni el orden normati-

vo los soberanos, la soberanía está en el pueblo o en la na-

ci6n. "Llamemos pues soberanía a la facultad absoluta de au-

todeterminarse, med:ante la expedición de la ley suprema, --

que tiene una nación."(65) 

Ahora con este criterio conviene hacer una diferencia entre-

"El Origen popular de toda autoridad püblica (soberanía pop_!! 

lar) y el monopolio de esta autoridad por el Estado (sobera-

nía del Estado". ) ( 65) 

Para el maestro Burgoa "La autodeterminación, es la nota --

substancial ex¡)resiva del poder soberano". (66) usa mal el término 

Sobre el problema de la autodeterminación hablaremos en el--

capítulo siguiente, en el cual nos referimos a derecho inte~ 

nacional, en este sólo apuntamos siguiendo al anterior autor: 

"La autodeterminación obviamente excluye la ing~ 
rencia de cualquier sujeto distinto de la nación 
que pudiese imponer a esta dicha estructura, o -
sea, que el poder que tiende a esta finalidad no 
está sujeto a ninguna potestad extraña a la coro~ 
nidad nacional, ni tampoco a la de cualquier gr_!! 
po dentro de ella", (66) (SIC} · 

En la primera parte nos referimos a la gran ingerencia de los 

monopolios internacionales, y otros elementos extraños al pu~, . 

blo, vimos como intereses extranjeros :iinpusieron en muchos m.Q 

mentas su voluntad, y que en el momento presente están ponien 

do a la soberanía en peligro, pero iremos pronto a tocar este 

punto. 

Mientas es conveniente señalar como para diferenciar la sobe-
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ranía del Estado, de la soberanía popular:la Maestra Arnaiz 

Amigo utiliza dos conceptos soberania y potestad "El Pueblo 

tiene soberanía y el Estado Potest·ad". ( 661'El pueblo titular 

de la soberanía, tiene facultades de decisión en última in~ 

tancia"(67) y "El Estado con su potestad es independiente -

frente a otro estado. Hay quienes a esta independencia la -

denominan soberanía. Confundir la soberanía del pueblo con-

la potestad del Estado es un grave error, ~ue no afecta tan 

sólo a la terminología política, sino al contenido sustanti-

vo de esta ciencia". (68) 

Este concepto de soberanía tomado por nuestra constitución-

en su artículo 39 "La soberanía nacional :i:eside esencial y 

originariamente en el pueblo. Todo poder público dinama del 

pueblo y si instituye para beneficio de éste ••• " está en crJ.. 

sis, ya que como hemos marcado en la primera parte los gru -

pos de presión, los monopolios internacionales, los "gobier-

nos ocultos", los militares patrocinados por intereses extr~ 

fios infl~yen y condición al poder público. Con ello no estamos 

en contra de esa idea de soberanía, sino al contrario, pensa-

.mos ya no en el terreno del estudio científico sino en la de-

las tendencias políticas, que la soberanía "debe ser" atribu-

tos del pueblo y nos unificamos con la maestra Arnaiz cuando-

escribe: 

"No se trata de combatir la idea de la soberanía-V~ 
lida para todos los tiempos cuando está enraizada en 
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el pueblo- sino su estatificaci6n en manos de los 
modernos detentadores del poder político supremo, 
en cualquiera de las tres formas impuras de la d~ 
magogia y de la anarquía, así como de la aligar -
quía y tiranía. Si en el pasado las dictaduras -
del denominado despotismo ilustrado fueron falsas 
envolturas, así en los estados contemporáneos, los 
grupos de presión nacionales e internacionales se
mantienen agazapados en la defensa de sus propios
intereses". (69) 

Volviendo a Heller, el hace derivar la soberanía del poder del 

Estado como unidad de decisión politica escribe "La considera-

ción de la técnica-jurídica como técnica est~tal de poder nos-

lleva, desde el Estado como unidad existencial de poder al Es-

taJo como unidad de ordenación. En cuanto tal, se atribuye la 

dOberanía. Consiste ésta en la capacidad, tanto jurídica como 

real, de decidir de manera definitiva y ef ioaz en todo confli_g_ 

to que altere l~ unidad de la cooperación social-territorial, 

en caso necesario incluso contra el derecho positivo y, además 

de imponer la decisión a todos no sólo a los miembros del Es-

tado, sino en principio a todos los habitantes del territorio. 

La soberanía supone, según eso, un sujeto de derecho capaz de 

voluntad y de obrar que se impone. regularmente a todos los P!:?. 

deres, organizados o nó, que existen en el territorio; lo qui: 

significa que tiene que ser un poder de ordenación de carác -

ter supremo y exclusivo. El estado es la organizaci6n normal-

mente más poderosa dentro de su territorio". (70). Tal parece-

que esa normalidad d1~ Heller se está volviendo anormalidad y-

vemos como en muchos estados hay monopolios internacionales -

con mayor poder que el estado mismo. 
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Podriamos seguir hablando mucho sobre el estado, demos s6lo 

tres conceptos más de las muchas definiciones existentes; -

Rafael De Pina escribe sobre el estado lo siguiente: 

"Sociedad Jurídicamente organizada para hacer posj 
ble en convivencia pacífica, la realización de la
totalidad de los fines humanos", puede defin~rse -
también como la unidad de un sistema juridico que
tiene en'sí mismo el propio centro autónomo y que
está en consecuencia provisto de la suprema cuali
dad de persona en el sentido jurídico" (71) 

para Jellinek el concepto jurídico de estado es la de un s,!! 

jeto de derecho dotado de personalidad, formada por un pue-

blo con poder de mando originario y asentado sobre un terri 

torio(72) y basado en esto último el primer concepto de es-

tado que dimos "el cual es el más tradicional y a nuestra -

manera de ver el más completo" tomado del libro· del Dr. --

Seara Vázquez el estado es: 

"Una Institución Jurídica-pol.ítica, compuesta de 
una población establecida sobre un territorio, y 
provista de un poder llamado soberani (73) 

En esta definición encontramos los tres elementos fundamen-

tales del Estado: Población, Territorio y Soberanía; a estos 

se pueden aumentar otros dos finalidad y poder pdblico. 

5.3.2. Idea Marxista del Estado. 

En el tópico del Estado no coinqidimos totalmente con las --

ideas de Marx, ya que aceptando el anterior concepto de est_e 

do vemos que Marx sólo ve.un aspecto de él sin abarcarlo en-

su totalidad, sin embargo, dado que nuestro tema está intim~ 

mente ligado con ese único aspecto tocado por Marx estudia~~ 
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brevemente su concepto de estado, para ello tenemos que ha

cer abstracción de los demás elementos fundamentales y esen 

ciales del estado como el territorio y el pueblo quedado S.Q 

lo en el elemento poder; capella sostiene "El estado no ha

existido siempre, sino que es un ente histórico, cuya géne

sis arranca de la escisión de la sociedad en clases antagó

nicas7 (hasta aquí estamos de acuerdo) el esqueleto del es

tado moderno lo componen no 'poder, territorio y pueblo' la 

encubridora chatarra trádica de los ideólogos fasistas -ch~ 

tarra que de paso convierte al pueblo en elemento del esta

do sino: lo. Un ejército permanente: 20. un segundo ejérci

to de funcionarios; 3o. la policía; que esta inmensa máqui

na de fuerza, separada y por encima de la sociedad, especil! 

lizada y sustraída al dominio del perdido 'conjunto de esta, 

eil estado que seg·rega su propia excusa ideológica, sirve i..!2 

variablemente la función de preservar la variable estructu

ra del sistema de apropiación privada"(74). Discrepamos con 

este Maestro de Filosofía del. derecho, ya que para nosotros, 

que si algo no esperamos ser nunca, es ser ideólogos facis

tas pero si consideramos los tres elementos tradicionales -

como partes integrantes del estado, en lo demás a lo que se 

refiere Capella pensamos que al igual que Marx sólo aonsid.§: 

_.-· ra un elemento el que inclusive puede ser el más dinámico y 

el primordial, pues s6l.o un conjunto de habitantes sobre un 

territorio no forman el estado, pero de igual modo un poder 
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una fuerza capaz de reprimir, si ~o tiene a quien dominar y 

en donde hacerlo no tendria sentido. 

Entremos con las aclaraciones anteriores a estudiar la tco

ria del Estado Marxista, en primer término tenemos que su -

brayar como lo hace sweezy como Marx no elaboró nunca una -

teoria del estado sistemática y formalmente completa"(?S) -

existe sólo un conjunto de opiniones dispersas de Marx y E,n 

gel sobre este punto, y que entre sus seguidores existen .. 

grandes .divergencias. Lenin vrg sostiene un punto de vista,. 

Rosa Luxemburgo otro, etc., trataremos de señalar los puntos 

esenciales en los cuales existe acuerdo entre los distintos

pensadores marxistas. 

"El Estado-dice Marta Harnecker- tiene una doble función".

Técnico-Administrativa y de dominación política. Esta última 

es la gue define propiamente al Estado sobre determinando la 

función técnico-administrativa, es decir, orientándola, po -

niendola al servicio de la función de dominación política. 

No existen, por lo tanto, tar~as técn~administrativas con

un carácter n::mtro" (76). Esta diferenciación es muy importan 

te para entender las ideas de Marx. 

La primera función la técnico-administrativa proviene de la

necesidad de contar con un equipo de personas capáces de or

ganiza.-· y administrar al Estado en la asepción amplia del -

término ( o sea los tres elementos Territorio, pueblo y poder) 

.... 
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y en cambio la segunda, que ·es la más estudiada por Marx, -

Engels y Lenin se refiere a los aparatos institucionales y-

normas jurídicas utilizados para someter a las distintas 

clases (ejércitos, cárcel, policía, prohibiciones etc) ésta 

función del Estado surge de la división y la lucha de cla -

ses. 

Lenin seftala después de resumir el pensamiento de Engels S.Q 

bre el Estado: 

"Aquí (se refiere a el origen de la familia, la 
propiedad privada y el Estado) "aparece expres-ª 
da con plena claridad la idea fundamental del -
marxismo en cuanto al papel histórico y a la -
significación del Estado. El Estado ES PRODUCTO 
Y MANIFESTACION DEL CARACTER IRRECONCILIBLE DE -
LAS CONTRADICCIONES DE CLASE. El estado surge -
en el sitio, en el momento y en .el grado en que 
las contradicciones de clase no pueden, objeti
vamente, conciliarse. Y viceversa: son irrecon
ciliables 11

• ( 77) 

Esta última función .se confunde a veces con la totalidad del 

estado y eso provoca grandes errores. Ya que a menudo se re-

fieren los pensadores sólo a esta función, qu'.'l es la condid:Q 

nante, pero no la única del termino Estado, llamemos a esta --

función "estado" en sentido estricto. 

Es importante tomar en cuenta estas dos funciones, Marta Har-

necker dá dos razones fundamentales: a) Porque para combatir. 

la ideología burguesa acerca del Estaáo debemos de partir de 

lo que ella plantea y hacerle ver c6mo las funciones técnico 

-administrativa ocultan las funciones de dominación política; 

b) porque afirmar la s6la existencia de la función de domin..e, 

...... 



263 

ción política, ha conducido a errores de tipo 'voluntarista' 

es decir, a concebir al Estado como producto ligado exclusi-

vamente a la voluntad de dominio de las clases dominantes. 

De hecho, éstas no crean un aparato juridico-politico ya - -

existente, modificándolo para lograr sus objetivos de clase. 

La función soc~al o técnico-administrativa que cumplía este-

aparato sirve de base a la nueva función de dominación poli-

tica, (78) O sea la función principal del Estado es la de do-

minaci6n, lo cual va contra la opinión de los teóricos lebe-

rarles que conc'iben al estado "como una institución estable-

cida en interés de la sociedad en su conjunto, para fines de 

mediación y conciliación de lo8 antagonismos a que inevita -

blemente da origen la existencia social"(79), la falsedad de 

estas teorias liberales está en el hecho de que creen que la 

estructura clasista de la sociedad es inmutable y se sostie-

ne así misma, pero la realidad nos enseña como las formas de 

relaciones sociales de producción han aparecido y desapareci 

do en el pasado y como es lógico suponer esto seguirá pasan-

do en el futuro, ya que como señala SWeezy" La estruptura di;! 

la sociedad no forma parte del orden natural de las 
cosas¡ es el producto del desarrollo social pasado, 
y cambiara en el curso del desarrollo social futuro". 
(80) 

Ya habiendo aceptado que el estado (en sen~ido estricto) es -

producto de una ardúa lucha de clases, y es un instrumento en 

manos de las clases dominantes para hacer efectiva y garanti

zar la estructura de clase, misma cabria preguntar ¿oua.l es el 
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fin concreto del Estado en esta sociedad de modo de produc-

ci6n capitalista? la anterior pregunta se vuelve especial -

mente interesante si consideramos las diferencias que exis-

ten en los Estados capitalistas, las cuales van desde la ri: 

pública democrática hasta la dictadura militar, y en la que 

existen distintas formas de gobierno. 

Engels con gran claridad señala "El fin superior del Estado 

es la protección de la propiedad privada"1Bl) Lenin comen -

tando esta afirmaci6n agrega: 

"Ya he dicho que .la obra de Engels El Origen de la F.e 
milia, la propiedad privada y el Estado os podría se~ 
vir de ayuda. En ella precisamente, se afirma que to
do Estado, en el que exista la propiedad privada so -
bre la tierra y sobre los medios de producci6n, y en
el que domine el capital, es, por mi,iy democrático que 
sea, un Estado capitalista, una máquina de manos de __ 
los capitalistas, y el sufragio universal, la asamblea 
Constituyente, el parlamento, no son más que la forma, 
una. especie de pagaré, que no altera para nada el fon
do de la cuesti6n." 

"La forma de dominio del Estado puede ser distinta¡ el 
capital manifiesta su fuerza de una manera, donde ex~ 
te una forma, y de otra donde existe una forma, pero -
en esencia, el poder continúa siempre en manos del ca
pital, lo mismo da que exista el sufragio restringido
u otro sufragio; que e~:ista una república democráctica, 
e incluso cuanto más democrática'sea, tanto más grose
ro y cínico es este dominio del capitalismo". (82) 

El pensamiento de Engels nos señala que la dominaci6n de cl,l! 

se y la protecci6n de la propiedad privada son palabras homó 

logas "Esto es, sin duda insuficientemente apreciado por los 

criticos de la teoria 111a.:cxista, que tienden a ver en la no -

ción de dominaci6n óe clase algo más tenebroso y siniestro -

que la "mera" protección de la propiedad privada"(83) de los 
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medios de producción. Este punto es fundamental do~inación -

de clase siqnif ica protección de la propiedad privada de los 

medios de producción y la defensa de la propiedad .Privada de 

los medios de producción es el fin supremo de la función - -

.principal del estado, la dominación. 

5,3,2.1 La democracia. 

Lo que nos parece inadmisible es la parte final de la opi 

nión anterior de Lenin, sostenemos que se aparta del pensa -

miento de Marx cuando considera que es indiferente la exis -

tencia o n6 de la democracia y más aun la paralógica y me --

atrevo a calificar, aun viniendo de Lenin, de reaccionaria -

idea, que entre mas democracia es peor. Cierto es que mien -

tras un Estado siga defendiendo la propiedad prfr'l.da de los-

medios de producción, aunque existiera lo que es contradictQ 

río la nas pura democracia subsistiria el pominio y la explQ 

tación de una clase. Es verdad como señala Lenin, que siendo 

supuestamente una de las repúblicas mas democráticas del Mun 

do, los Estados Unidos de América "en ninguna parte el poder 

del capital, el poder de un puñado de multimillonarios sobre 

toda la sociedad se manifiesta en forma tan grosera, con tan 

descarada venalidad como alli". (84) pero de esto a condluir-

que la existencia o nó de la democracia es indiferente en el 

mejor de los casos o perjudicial para los pueblos hay una 

gran diferencia. 
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Marx como escribió en el manifiesto comunista considera: "La 

.teoria de los comunistas puede resumirse en esta sola frase: 

' abolición de la propiedad privada" pero ello no quiere decir 

que no se considera importante la cuestión de la democracia, 

sino sólo que la democrac~a no altera la significación bási-

ca del estado en relación con la economia. La existencia de-

la democracia es, por supuesto, un asunto de primera impar -

tancia, particularmente para la clase obrera. Sólo bajo una-

forma democrática de gobierno puede la clase obrera organi -

za'rse libre y eficazmente para la realización de sus fines,-

ya sean éstos de carácter socialista o meramente reformistas. 

Es ésta la razón por li' c..•.ial una de las primeras demandas 

del movimiento obrero en todos los paises no democráticos ha 

sido siempre la implantación de formas democráticas de go --

bierno. Más aun, para la clase gobernante la democracia ha -

constituido siempre una amenaza potencial a la estabilidad 

de su posición y ha sido concedida en consecuencia de mala -

' gana, con limitaciones y habitualmente sólo bajo una fuerte-

presión." ( 85) 

El mismo Marx, consideró al analizar la constitución france-

sa de 1948, la importancia de la democracia dice Marx: 

"La contradicción de mayor alcance en esta constl. 
tución consiste en lo siguiente: la constitución
da posesión del poder politice mediante el sufra
gio universal a las clases cuya esclavitud social 
debe perpetuar, el proletariado, los campesinos y 
la pequeña burguesía. Y retira a la clase cuyo -
viejo poder sanciona, la burguesía, las garantías 
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politicas de este poder. La obliga a gobernar EN CONDl 
CIONES DEMOCRATICAS, QUE AYUDAN CONSTANTEMENTE A LAS -
CLASES HOSTILES A OBTENER LA VICTORIA Y ~ONEN EN PELI
GRO LAS BASES MISMAS DE LA SOCIEDAD BURGUESA. ( 87) 

.La democracia saca a luz en la esfera politica contradiccio-

nes y conflicto de la sociedad capitalista, la democracia re~ 

tringe el acaparamiento y libertad de los capitalistas, la d,g 

mocracia da a la clase obrera la posibilidad de presentar de-

mandas que amenacen al sistema mismo, como· cuando se plantean 

y se ejecutan movimientos de huelgas y la democracia de opor-. 

tunidad a que se difundan las ideas, de que se despierte en·-

el pueblo la conciencia de su-situación. La democracia en re-

sumen es algo por lo que vale la pena luchar y bien podemos -

pensar distinto de Lenin en este punto. 

Ahora bien habria que diferencia la democi;acia real de la de-

mocracia formal, aunque nos apartemos por un momento del aná-

lisis marxista, diremos, la democracia real en su concepto --

mas general es el gobierno de todos para beneficio de todos,-

en esta forma de gobierno deben concurrir ciertos elementos -

que son "Declaración dogmática sobre la radicación popular de 

la soberanía; o.rigen popular de los titulares de los ór.ganos-

primarios del Estado; control popular sobre la actuación de -

los órganos estatales; la juridicidad; la división o separa -

ción de los poderes y la justicia social"(SB) en cambio la d~ 

mocracia formal es simplemente la que cumple sólo con el pri

mero de esos requisitos" Heller explica: 
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"La democracia es una estructura de poder cons
truida de abajo arriba¡ la autocracia organiza
al Estado de arriba abajo. En la democracia ri
ge el principio de la soberanía ~el pueblo: to
do poder estatal procede del pueblo ••• El dere -
cho en la democracia, respondiendo a su función 
como regla de orientación y previsión, atribuye 
la formación del poder del Estado al "pueblo" -
(89) 

El que una norma de derecho diga que un X estado es democr~ 

tico no basta. Entre la democracia puramente formal y la d~ 

mocracia real y completa existen infinidad de estadios in -

termedios, de hecho a la democracia integra aún no se ha --

llegado y no se puede llegar en un sistema capitalista ya -

que como seffala Marta Harnecker "La democracia J..mrguesa es-

la democracia para una minoría y la dicbadura para la mayo-

ría del pi.;;eblo" (90). Vemos como aun los actos más canalles-

cos, los golpes de estado mas anti.populares se autodenomi -

nan como democráticos o como defensores de la democracia, -

por ello este importante concepto está en crisis y parece e_e 

tar perdiendo su valor. 

La lucha por la democracia es importantísima, aun pr.ra Marx 

pero caer en el revisionismo, en creer que por los llamados 

"causes democráticos" del estado burgues se puede llegar --

a un sistema o un modo de producción mejor o en otros térmi_ 

nos a cree:i: "que el socialismo puede sustituir 'gradualmente 

al capitalismo por los métodos de la democracia capitalista, 

en realidad abandona totalmente la posición de Marx." (:)O') 

Personalmente hace apenas unos años eramos fuertemente partj 
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darios de la idea de un cambio por los cauces democráticos; 

lo que mas nos entusiasmaba era el experimento chileno de -

Salvador Allende, pero un 11 de septiembre se destruyeron -

nuestras ilusiones y actualmente sin negar esa posibilidad, 

hemos caido en un cierto escepticismo • 

Ya desde 1899 Rosa Luxemburgo había escrito "TAN PRONTO co-

MO UNA DEMOCRACIA MUBSTHA UNA DISPOSICION A NEGAR SU CARAC-

TER DE CLASE Y A LAS FORMAS DEMOCRATICAS MISMAS SON SACRIFJ. 

CADAS POR LA BURGUESIA Y POR SUS REPRESENTANTES EN EL ESTA-

DO" (91) Pinochet y sus patrocinadores vinieron a darle la-

raz6n a Rosa Luxemburgo y todos los demás Marxistas que 

piensan que el poder por los proletari9s s61o puede ser to-

mado por el fusil, o sea por la violencia; Mao escribe: 

"La experiencia de la lucha de clases en la era 
del imperialismo nos demuestra que sólq median
te la fuerza del fusil la clase obrera y el re.e. 
to de las masas trabajadoras pueden derrotar a
la burguesía y la clase terrateniente armadas,
en este sentido cc1be afirmar que sólo con el fu 
sil se puede transformar al mundo entero" (91 ') 

Sobre este punto somos"agnósticos" y decir que s6lo hay un-

camino el de la violencia, es dogmático y en la realidad sg 

cial no hay dogmas, en este campo no creemos en verdades 

"absolutas". 

5 • 3. 2. 2 PODBR ECONOMICO Y ES'l'/\DO. 

La existencia de una cierta democracia en ciertos estados -

capitalistas, el hecho de que existan ciertas leyes y poli-

ticas que afectan a los grandes detentadores del poder eco-

~ .. •, 
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nómico, y la afirmación por otro lado de que el estado es un 

insti-umento de los capitalistas; parece ser una contradic 

ción para solucionar esta falsa contradicción: debemos plan-. 

tear una pregunta sumamente importante, la cual ya apuntaba

mos desde la primera parte al hablar del poder politice de -

los grandes monopolios ¿que relación hay entre poder econón)j_, 

co y poder politice o estado en sentido est~icto?. 

Al igual que como existen marxistas "vulgares" que tratan -

simplemente de jleducir directamente de la economía los fenó

menos jurídicos, hay otros igualmente necios que trazan un -

paralelo demasiado riguroso, una relación demasiado estrecha 

y simple entre el poder en la estructu~a eccnómica, por una

parte y el poder de la estructura político-jurídica. 

Esta visión simple no corresponde a la realidad, en todos 

lo· ~atados, la presión del porler económico es importantísi

ma pero no es la única, junto a la gran presióp y dominio de 

los sectores capitalis-cas e imperialistas el estado recibe -

la de los obreros, de las organizaciones democráticas, aun 

de los intelectuales y en estos momentos de gran importancia 

la de los militares. 

No se puede creer que la estructura del poder politice sólo

se limita a reflejar la estructura del poder económico "Esto 

es sin duda justo como tendencia general. También es justo a 

largo plazo ya que una contradicción importante y prolongada 

entre las dos jerarquías haría insostenible la situación. P~ 
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ro la historia concreta no coincide con esta f6rmula demasi~ 

do simplificada y esquemática" (92). 

Refirámonos al ejemplo histórico que toma Marx para ilustrar 

esta sltuación en su célebre ensayo "El 19 Brumario de Luis-

Bonaparte", obra de gran agudeza política. 

"Antes de que Luis Bonaparte asumiera el poder diJ;; 
tatorial en Francia (1851), el mando político estaba, 
desde que la revolución francesa derrocara al feuda
lismo, en manos de la misma bu:i:gtJesía que detentaba
el poder económico. La dictadura del segundo Bonapa_E 
te se impuso mediante golpe de Estado, arrebatándole 
el poder político a la burguesía con mucha tristeza
de ésta, pero es lo cierto que las ganancias y divi
dendos de los negocios de la burguesía nunca flore -
cieron tanto como la dictadura del segundo Bonaparte" 
( 93) . 

La burguesl.a revolucionaria antifeuclal creo instituciones c.Q 

mo el régimen pn.'Clamcntario, hablando de igualdnd, libertad, 

fraternidad pero al obtener el poder éstas ideas e instrumoJ:! 

tos iban en su contra "La burguesía tenia la conciencia e:x:ag 

ta de que todas las armas forjadas por ella contra el feuda-

lismo se volvían contra ella misma, de que todos los medios-

de cultura alumbrados por ella se revelaban contra su propia 

civilización, de que los dioses que había creado la abandoni! 

ban. Comprendía que todas las llamadas libertades civiles y-

los organismos de progreso atacaban y amenazaban, al mismo -

tiempo, en la base social y en la cúspide política a su domj 

nación de clase y por lo tanto se habían convertido en "so -

c:ialistas '. (94) 

Marx agrega dos frases claves "Para·codservar intacto el po-
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der social de la burguesía, necesitaba quebrarse su poder -

polS.tico" •• ,, "Su propio interés le ordena retirarse del p~ 

ligro de ser ella misma la que gobierna •••• "Los burgueses-

privados pueden continuar explotando a las otras clases y -

disfrutando indisturbadamente de la propiedad, de la fami -

lia, de la religión y del orden, solamente bajo la condi --

ción de que su clnse, junto con las otras clases, sea con~ 

nada a la nulidad polí.tica"(95) 

Porfirio Miranda haciendo una analogia entre la obra de - -

Marx y la situación actual sefiala: 

"Ni los burgueses ni el gobierno dictador tienen 
conciencia de lo que están haciendo. Quizá el ca 
p:i.talista desearía ser al mismo tiempo dueño de
la banca y presidente de la república, tener al
mismo tiempo el poder económico y el poder polí
tico. Pero eso acarrearía el colapso del sistema. 
El gobierno puede sinceramente creer que está -
cortapisando y limitando el poder de los capita
listas, que el es el portaestandarte de la justj, 
cia social, pero precisamente en cuanto toma DI~ 
TANCIA Y EVITA IDENTIFICARSE CON EL PODER ECON~· 
MICO DE LOS CAPITALISTAS, DESEMPEÑA EXACTAMENTE
EL PAPEL QUE EL CAPITALISMO NECESITA QUE EL GO -
BIERNO DESEMPEÑE. 
El mejor indicio de que el análisis da en el blan 
co está en el hecho de que el sistema impone sus
leyes y su dinámismo interno, independientemente
de las intenciones y del querer conciente de las
personas, más aun a pe&ar de ellas y en contra de 
sus veleidades, planes y caprichos". (96} 

Con esto concluimos que en donde la burguesia o el poder ec_g 

nómico en general no tienen un estado "a sueldo" lo que mas-

les conviene, es una semidictadura o aun una semidemocracia-

donde aunque estos intereses no intervenga directamente, da-

da la falta de capacidad de la burguesia·para gobernar, el -
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gobierno protega la propiedad privada y mantenga una estabj 

lidad que le permita incrementar las ganancias que es lo -~ 

único que interesa a los capitalist.as. Marx resume esto en-

la siguiente fórmula. 

"Para salvar la bolsa hay que renunciar a la C.Q 

rona".(97) 

Cada vez vemos con mas claridad que el estado es un impor -

tante instrumento económico. 

"El hecho de que la primera preocupación del est_§! 
do sea la de proteger la existencia permanente y
la estabilidad de una forma de sociedad dada no -
significa que no desempeñe otras funciones de im
portancia económica. Por el contrario, el estado
ha sido siempre un factor muy importante en el -
funcionamiento de la economía dentro de los mar -
cos del sistema de relaciones de propiedad que g~ 
rantiza ". (98) 

La importancia del estado como instrumento económico ha sido 

soslayado por muchos escritores marxistas, como Lenin quien-

se ha dedicado a profundicar en puntos como el estado y la -

revolución o la extinsi6n del estado y no en este tópico tan 

fundamental. 

Marx al hablar, en el capitulo del primer Tomo del Capital,-

analiza el papel d~l estado en relación con la duración de la 

jornada de trabajo, nos alargaríamos demasiado si profundiz..§. 

ramos en este interesante punto, sólo apuntamos corno Marx --

capta los claros intereses contrarios entre los que compran-

la fuerza de trabajo que desean o desearían alargar la jorn_e. 

da de trabajo, y los que venden esta fuerza de trabajo, cuyo 

interés es el de reducir esta jornada, los capitalistas en -
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un tiempo lograron sus objetivos, lo que llev6 a las condi-

ciones de trabajo del siglo XIX que todos conocemos, en las 

cuales se extendi6 la jornada de trabajo a 12 horas diarias. 

Marx escribe: 

"Tan pronto como la clase obrera, aturdida al -
principio por el ruido y la barabunta del nuevo 
sistema de pro~ucci6n, recobró hasta cierto pun 
to la conciencia, su resistencia comenzó". (99) 

Esta resistencia obrera, que en algunos lugares como en Mé-

xido se transform6 en lucha violenta, obligó al estado a t.Q 

mar postura y limitar la jornada de trabajó ante la posibi-

lidad que de no hacerlo peligraría el sistema. 

Ahora bien "La limitación de la jornada de trabajo no fue -

una simple cuestión de concesiones de la clase gobernante -

frente a una amenaza revolucionaria, aunque éste fuera, sin 

duda el factor principal." (100) hay otros factores que Marx 

analiza en el capital, como contradicción entre aristocra -

cia terrateniente y los capitalistas ind~striales, etc, a -

los que no podemos dedicarnos. Como conclusión del estudio-

de Marx podemos sacar la siguiente: la,legislaci6n y la - -

fuerza del Estado pueden ser factores causales del cambio -

histórico, o sea que como mencionamos anteriormente la sup~ 

restructura jurídico-política (El Edo.) puede influir en la 

infraestructura econ'6mica, lo anterior no implica ni es ba·-

Ge para el "revisionismo". 

Ahora bien se plantea una cuestión importante ¿cuando y en-

interés de quien el poder económico del estado es puesto en 
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acción? En primer lugar el estado interviene y podemos en la 

práctica ver infinidad de ejemplos de esto, cuando hay con -

tradicciones, crisis y/o problemas ocasionados por el desa -

rrollo capitalista. La intervención del estado para regular

los ciclos económicos, o la inflación pueden ejemplificar -

este caso. 

En segundo lugar; al ser el estado un instrumento de la cla

se dominante, este por encima de todo, interviene en defensa 

de la propiedad privada de los capitalistas esto no va en 

contraposición con la afirmación en el sentido de que "la 

acción del estado puede ser contraria a los intereses e~onó

micos inmediatos de algunos y aún de todos los capitalistas, 

con la sola condición de que se persiga el fin predominant(;

de conservar el sistema intacto, la limitaci.ón legal de la -

jornada de trabajo es un ejemplo clásico de esta suerte de -

acción del estado" (101). La sobreexplotaci6n de la clase ca

pitalista, ha provocado la reveldía, la inconformidad de la

clase obrera¡ para conservar el orden, la seguridad, para e

vitar el rccrud~cimiento de los antagonismos de clase¡ el E~ 

tado, ante la.amenaza rev~lucionaria, tiene que ir en contra

de ciertos intereses inmediatos del capitalista para preser

var el modo de producción, la acumulación y ganancia del m~ 

mo capitalista. 

En resumen como señala sweezy "El Estado entra en acción en

la esfera económica para resolver los problemas planteados -
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por el desarrollo del capitalismo. En segundo lugar, cuando 

se afectan a los intereses de la clase capitalista, hay una 

fuerte predisposición a usar lib:cc~cnte el poder del esta~o. 

Y por último, se puede usar al estado para hacer concesio -

nes a la clase obrera, si~mpre gue la consecuencia de no ha 

~lo· dai'le.• ,haga peligrar al sistema como un todo·. (102) 

Hemos de señalar otro hecho importante en el estudio del E.§. 

tado en la actual etapa imperialista y ea que el Estado in

terviene en la producción como un capitalista o socio-capi-

. talista, más el Estado participa junto con el capital privJ! 

do en importantes empresas, tiene el Estado sus propios ce~ 

tres productivos:en muchos paises se está llegando al Mono

polio Capitalista de Estado, el estudio del monopolio capi

talista de estado es digno de otra tesis, y en esta no pod~ 

mos sino señalar.su existencia. 

Bujarin en su obra "sobre imperialismo habla mucho de esta

participación del Estado en la etapa última del capitalismo 

"El imperia:ismo" el Estado actúa como un capitalista, 6 sea 

los medios de producción son utilizados en beneficio de un

pequeño grupo de "burgueses" que aprovechan, y explotan el

trabajo de las mayorías. Toma el Estado en este ca.so inclu

so las formas privadas y vemos vr,g como existen "Sociedades 

An6nimas.".,del Estado. En este período de gran concentración, 

el Estado y los grandes imperialistas controlan la gran pa.f. 

te de toda la producción. · 
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Aún faltandonos un punto fundamental del análisis teórico de 

la teoria del Estado Marxista, el relacionado con la extin -

ción del estado al quenos referiremos después, conviene ha 

cer un aterrizaje y ver con aplicar instrumental teóri~o la

realidad concreta de imperialismo a la que nos hemos referi

do en la primera parte y a nuestra legislación. 

En esta etapa del desarrollo capitalista monopolista han su.r 

gido graves problemas planteados por el desarrollo del impe

rialismo, en el capitulo cuatro nos referimos a algunos de -

ellos; estos problemas afectan intereses de clase de ciertos 

capitalistas, especialmente al capitalismo nacional, y por -

último como señala Mao Tse-tung. 

"Forzada por el imperialismo, más dol 90 por ciento de la p..Q 

blaci6n mundial se está alzando o se alzará en masa a la lu

cha contra él" (103) lo cual está poniendo .en peligro al sis

tema y al modo de producción, o <sea en el momento actual sc

están dando las tres condiciones para que intervenga el estl! 

do. Este en todos los lugares del mundo está interviniendo o 

está por intervenir, no para atacar a la explotación capita

lista en su etapa monopólica, sino para normalizar y para r~ 

gular esta explotación; no busca acabar con el imperialismo

sino simplemente reguJ.arlo. 

5 .4 Legislación antimonopolios. 

El ejemplo más claro de esta intervención del Estado para 

normalizar o regular la explotación de los monopolios, es !.a 
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legislaci6n antimonopolios iniciada en los Estados Unidos en 

el afio de 1890 con la famosa Ley Sherman Antitrust, para co-

rregir y evitar los dafios económicos ocasionados por los ex-

casos de los monopolios tales como desperdicios productivos, 

encarecimiento, limitación comercial, ~te. Pero esta Ley - -

Sherman incluso aprovechada por los capitalistas como arma -

contra los sindicados. 

"En el siguiente cuarto de siglo-después de 1890-
"los tribunales esgrimieron cada vez más la Ley -
Sherman para quebrantar las actividades de los sJ.n 
dicatos. Bastaba que los objetivos de la huelga de 
un sindicato fueran indeseables a un juez para que 
éste lo condenace. Los jueces llegaron a declarar
ilegales muchas de las prácticas tradicionales em
pleadas por los sindicatos, aún cuando persiguie -
sen finalidades legítimas" (104). 

5.4.1. Legislación Norteamericana. 

En el afio de 1914 se aprobó otra importante Ley contra los -

monopolios· la Ley Clayton, "La oposición legislativa contra-

el movimiento obrero no acabó con la Ley Clayton" ( 105) pese-

a que esta Ley Antitrust fue saludada como "Carta Magna de -

los Trabajadores", pero este.aspecto aunque importante no en 

cuadra dentro de nuestro tópico. 

Actualmente hay en Estados Unidos de América entre otras mu-

chas vigentes las siguientes leyes sobre este.tema: La Sher-

man Antitrust Act, La Clayton Act con sus enmiendqs (La Ro -

binson-Patma.n Act), la Federal Trade Commissi_on Act, La Lan-

han Act y la Celler Act. 

Serra Roja comenta algunas de las anterioressefialando: 
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"La Ley Sherman tuvo por finalidad combatir la e..?:S 
pansi6n de los monopolios y principalmente para -
declarar fuera dela ley ciertas prácticas comer -
ciales monopolistas, combatia, además, cor.tratos
licitos y acuerdos exclusivos de proveedores con
fines irregulares. Esta ley di6 ingerencia impor
tante al Estado en la materia y en un régimen de
sanciones. La Federal Trade Commision aprovada en 
1914 se componia de cinco miembros y tenia funci~ 
nes: lo. Realizar investigaciones sobre la organi 
zación, conducta y administración de las corpora
ciones dedicadas al comercio interestatal: 20. -
Evitar los' monopolios y restringir el comercio b.2, 
jo la autoridad de la Clayton Act, que prohibia -
la descriminación en los precios, los acuerdos de 
carácter exclusivo, la propiedad de las acciones
por corporaciones y la alianza de los consejos di 
rectivos, y 3o. Evitar procedimientos injustos en 
la competencia". 

"Muy importante es la explicación que esta Ley hl!, 
ce enumerativamente de lo que debe entenderse --
'por competencia olicita o injusta', por ejemplo, 
los fraudes en el paso de los productos, falsifi
cación de productos, anuncios engañosos, falsifi
cación de m6todos, condiciones de ventas y otros
análogos". 

"La Robinson Pu.tman /\et prohibió la discriminación 
en los precios' y la Lanhatam Act es la primera Ley 
Federal sobre marcas registradas, para proteger la 
firma de los negocios, expedida en 1870 se reformó 
en 1881, 1905 y 1920. La Ley actual se promulgó el 
lo. de julio de 1947.(106) 

samuelson no está de acuerdo con esta última Ley y apunta --

"La Ley Robinson-Patman •. que prohibe al empresario incre -

mentar sus ventas dando salida a una parte de los productos-

con otra marca de fábrica distinta y que también limita la-· 

competencia en otras formas diversas. En lugar de centrar --

sus esfuerzos en reducir el precio de venta al consumidor, -

esta última Ley se propone lograr que sean muchas las empre-

sas de la industria, aunque alguna de ellas resulten inefi ~ 
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cientes". ( 107) 

La Ley Wheeler-Lea (enmienda de la Ley que establece la co-

misión Federal para el Comercio) establece: 

"Los métodos ilicitos de la competencia en el co
mercio y los actos ilicitos y engañosos o las - -
prácticas de esta naturaleza son desde ahora decl~ 
radas ilegales" (108). En fin hay muchisimas Leyes, 
la Ley celler sobre fusiones de empresas de 1950,6 
la Ley Miller-Tyding legalizando los contratos de-

conservación de precios (o que impedía qu& alguna tienda ven 

da artículos de marca a un precio inferior) en fin podíamos-

seguir alargando la lista sobre leyes que imponen ciertas --

restricciones a las grandes empresas y a los monopolios; el -

Dr. Serra Rojas afirma "que son mas de dos mil leyes".(109) 

Más importante es ver la función de estas Leyes, a primera 

vista parecia que estas leyes van en contra de los grandes in 

tereses norteamericanos, nada más falso, un economista bur 

gués partidario del sistema capitalista opina con verdad "La-

Ley Sherman, la Ley Clayton, la Ley Celler ••• y la mayoria de 

las leyes dictadas contra los monopolios han servido en alto-

grado para aumentar la competencia en la economia norteameri-

cana. TODOS LOS QUE AMAN EL CAPITALISMO DEBEN APLAUDIR ESTE -

TIPO DE INTERVENCION PUBLICA., que contribuye a limar las im-

perfecciones de la competencia"(llO). 

Traducido de esa te~minología burguesa, el hecho es que estas 

leyes lejos de afectar al sistema tienden a respaldarlo, le -

jos de evitar la explotación la fomentan, los primeros benefj 

ciados con ellas son los monopolios 6 grandes intereses. 
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Lo anterior, lo podemos ver con toda claridad si considera

mos lo siguiente que es muy .importante; las leyes antimono

polios pueden sintetizarse en un sólo fin, lograr la subsi~ 

tencia de distintas empresas pequefias ó medianas junto a las 

gigantes, para que asi siga habiendo supuestamente"libre com 

petencia", , "prima. facie 11, parece que estas leyes limitan y 

afectan a las empresas gigantescas, a las cuales lea gusta -

ria acaparar ellos solos, toda la oferta, pero un pequefio -

análisis nos muestra como los"gigantes" son beneficiados con 

la existencia de esas pequeñas empresas "Los monopolios, que 

viven del desarrollo desigual, tienen interés en dejar sub-

sistir a su lado empresas más débiles; asi, cuando el Estado" 

(presionado por la clase obrera)-"q1.1iere fijar los precios"

(especialmente los salarios), debe tomar en cuenta el costo

de producción más alto de éstas empresas si no quiere obli -

garlas a desaparecer. Las empresas monopolistas logran asi -

un sobrebeneficio puesto que sus costos de producción son -

más bajos que los de estas empresas. ~or lo tanto la socialj 

zación de las fuer as productivas y el conocimiento del mer

cado tienden a reforzar las desigualdades del desarrollo ca

pitalista estabilizando los sobrebeneficios.(lll). 

Estas le~,res no dafian ni la propiedad, ni las ganancias de -

las grandes empresas, sólo buscan amortiguar los efectos de

éstas, para defenderlas, no ataca a los monopolios sólo los

regula. 
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Aprovechando la experiencia norteamericana, en los demás pa,i 

ses del.mundo capitalista se han preocupado por establecer l_g 

yes antimonopolios, las más importantes son las Europeas y -

Japonesas. 

5.3.2 Leqislaci6n'Mexicana sobre monopolios, 

En nuestro pais tamb.ién ha existido una legislación andmon.Q 

polios. El artículo 28 de la Constitución de 1857, hace una

acérr:im~ ldefensa del liberalismo y la libre competencia, al-

seí'lalar: 

"No habrá monopolios, •.ni estancos de ninguna clase, 
ni prohibiciones a título de protección a la indus
tria. Exceptuandose únicamente los relativos a la -
acuñación de moneda, a los correos y a los privile
gios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los 
inventores o perfeccionadores". 

En este articulo se buscaba ante todo ) proteger al capitali_!! 

mo incipiente en nuestro pais, de las antiguas prácticas del 

mercantilismo, de la intervención del estado, esto explica -
1 

que este artíc•.llo se encuentre entre' las "garantias indivi -

duales", o sea no trataba en este articulo tanto de regular-

a.los capitalistas como al estado. 

"En su sentido original la prohibición de la Cons 
titución se dirigía a los monopolios estatales, : 
así como a los estancos, en su consideración de -
monopolios fiscales. Don Jacinto Pallares, dice: 
'tos monopolios prohibidos por la Constitución -
son los que establecen las leyes o autoridades ~.!1 
blicas a título de autoridad, y no como dice 
Stuart Mill, los que resultan de las condiciones
naturales de las cosas, o precisam~nte del ejercJ,. 
cio de la misma libP.rtad industrial o mercantil". 
(112) 
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El artículo 28 del proyecto de la constitución en 1917 co -

rrespondía a su hom6logo en la Constitución de 1857, es de-

cir, no dejaba de corresponder a un precepto de la factura-

liberal, aunque las circunstancias que rodeaban a la nueva-

Constitución fueran del todo diferentes (113) se hicieron -

algunas mínimas correcciones, se agregaron algunos párrafos 

tomados de la experiencia de la ley Sherman y la Ley Clayton 

en el sentido de que los sindicatos no' son monopolios y el-

actual artículo 28 ordena lo siguiente: 

"Artiéulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos no 
habrá monopolios ni' estancos de ninguna clase; -
ni exención de impuestos; ni prohibición a títu
lo de protección a la industria; exceptuandose -
únicamente los relativos a la acufiaci6n de mone
da, a los correos, telégrafos y radiotelegrafia, 
a la emisión de billetes por medio de un solo -
banco, que controlará el Hobierno Fede~al, y a -
los privilegios que por determinado tiempo se -
concedan a los autóres y artistas para la repr()'.:'. 
ducción de sus obras, y a los que, para el uso -
exclusivo de sus inventos, se otorguen a los in
ventores y perfeccionadores de alguna mejora". 

"En consecuencia, la Ley castigará severamente,y 
las autoridades perseguirán en una o pocas manos
de artículos de consumo necesario y que tengan -
por objeto obtener el alza de los precios; todo
acto o procedimiento que evite o tienda evitar -
la concurrencia en la producci6n, industria o c.Q 
mercio, o servicios al público; todo acuerdo o -
combinación de cualquiera manera que haga, de -
productores, industriales comerciantes y empres.§! 
rios de transportes o algún otro servicio, para
evitar la competencia entre sí y obligar a los -
consumidores a pagar precios exagerados; y, en -
general, todo lo que constituya una ventaja ex -
elusiva indebida a favor de una o varias persa -
nas determinadas y con perJuicio del público en 
general o de alguna clase. social. 
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No constituyen monopolios las asociaciones de 
trabajadores formadas para proteger sus pro -
pios intereses. 

"Tampoco constituyen monopolios los aso~iaci.Q 
nes o sociedades cooperativas de productos pa_ 
ra que, en defensa de sus intereses o del in
terés general, vendan directamente en los me~ 
cados extranjeros lós productos nacionales o
industriales que sean la principal fuente de
riqueza de la región en que se produzcan, y -
que no sean artículos de primera necesidad, -
siempre que dichas asociaciones estén bajo la 
vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de 
los Estados, y previa autorización que al - -
efecto se obtengan de las Legisl~turas respeg 
tivas en cada caso. Las mismas Legislaturas,
por sí o a propuesta de ejecutivo, podrán de
rogar, cuando las necesidades públicas así lo 
exijan, las autoridaderizaciones concedidas -
para la formación de las asociaciones de que
se trata". 

Este arcaico y desadaptado precepto constitucional, incluido 

dentro de las garantías del gobernado, ha sido reglamentado-

por tres leyes la del 3 de mayo de 1926 1 la Ley de.l 18 de --

agosto de 1931 y la vigente ley del 31 de agosto de 1934 ex-

pedida en facultades extraordinarias por Abelardo L. Rodri -

guez. 

Algunos artículos interesantes son;e1 Articulo Uno, repite la 

idea Constitucional y prohib~ los monopolios y los estancos-

el artículo dos define al estanco como: 

"el monopolio constituido en favor del Estado 
para procurar provecho al fisco" y al monopo
lio lo define el artículo tres señala; "se en 
tiende por monopolio: toda concentración o -
acapararniento industrial o comercial, y toda-

situación deliberadamente creada, que permita a ur.ci o varias 

-~ -- -·--· ----·· .·-· ...., .. , .··-----· ·-:-~-: ...... _ 
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personas imponer los prcaios dé los artículos- o a las cuotas 

de los servicios- con perjuicio del público o de alguna clase 

r 
social". El artículo 4 considera "se presumirá monopolio, sa1· 

vo prueba en contrario~En toda concentración o acaparqmiento 

de consumo necesario¡ II en todo acuerdo o combinación de pr~ 

ductores, industriales, 9omerciantes o empresarios de serví -

cios, realizados sin autorización y regulación del Estado, --

que permita imponer los precios .do los artículos a las cuan -

tas.de los servicios¡ y III. En toda situación CQmercial, in-

dustrial o de prestación de servicios creada deliberadamente, 

que permita imponer los precios de los artículos o las cuotas 

de los servicios. 

Los Artículos 3 y 4 nos llevan a un importante comentario ju-

rídico, esta ley es 'inconstitucional, el Maestro Serra Roja -

considera: 

"Numerosos comentarios han sido hechos sobre el 
sentido de este precepto QUE NO SOLO LIMITA, si 
NO QUE AUN ALTERA EL TEXTO CONSTI'l'UCIONAL. 
De acuerdo con el articulo 28 constitucion~l el 
monopolio es como el latifundio, como la person~ 
lidad jurídica de la Iglesia, son hechos socia -
les sujetos a las disposiciones estrictas de la
ley. Ninguna ley reglamentaria puede desviar el
sentido de un proceso constitucional que obedece 
a muy complejas razones. Si una norma con.ititu -· 
cional no es la adecuada, el camino lógico es su 
reforma, no su inaplicaci6n" 
Al amparo del artículo Jo. de la Ley se han con.e 
tituido numerosos monopolios, bajo formas jurid.J: 
cas muy diversas, lo que hace suponer que los -
distintos gobiernos quP- han aplicado la ley con
sideran que la Constitución distingue variós ti
pos de monopolios: a)Los que tienen a su cargo -
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el Estado; b) Monopolios a cargo de particula
res; c) r.os monopolios prohibidos" ( 114) 

Los primeros rnqnopolios tipo Pemex y teléfonos, y los segun-

dos monopolios reales sólo que según el gobierno no causan -

perjuicio al pueblo" o no imponen precios según la ley están 

permitidos. ·Lo que no está dicho en la constitución que sim-

ple.mente prohibe los. monopolios sin hacer diferencias, o sea 

la.Ley hace disti~gos donde la constitución no los hace. 

El artículo cuatro al suponer que basta la autorización y re-

gulación del estado para que un acuerdo monopólico sea legal 

va contra la constit1.\ci6n y además es una forma de favorecer 

a los monopolios, y a:). cohecho y co,rrupción de las autorida-

delil. 

El artículo 6 de la ley viene a corroborar lo anterior al s~ 

flalár: "No quedarán comprendidas en las presunciones a que -

se refiere el artículo 4o. I) Las empresas de servicios públi. 

cos concesionados que funcionen conforme a tarifas aprobada.s 

oficialmente; II) Las empresas en que participe el Estado e~ 

mo accionista o asiciado" O sea con el simple hecho de que -

un Monopolio sea concesionado o que participe, aun mínimamen 

te el Estado, como accionista o asociado, es .permitido y le-

gal. 

No tiene objeto seguir profundizando sobre esta ley, por dos 

razones; Una su inaplicabilidad, esta ley es algo más que l~ 

tra muerta, es una ·ley poco estudiada y muy poco efectiva~ y 
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segundo está desvinculada de la realidad econ6mica, ya que -

como señala Serra "Hay un fenómeno econ6mico inevitable de -

concentración de la riqueza pública en las diferentes ramas

de la economía ••• y agrega -el monopolio en su origen es CO!!! 

batido por la teoría liberal, a través de la ley económica,

pero no a través de la acción del Estado"(ll5). La realidad

del monopolio no se puede· evitar con leyes, no se puede con

una simple norma jurídica impedir el desarrollo de las fuer

zas del capitalismo, un viejo precepto liberal de 1857 no -

puede ser vigente todavía, el retraso de la legislaci6n mexj 

cana en materia de monopolios, favorece a los acaparadores -

del capital. 

Pero en nuestro pais el problema del monopolio en general no 

tiene tanta importancia como el problema de los monopolios -

internacionales establecidos en México, por ello conviene br~ 

vemente analizar la legislación Mexicana en materia de las -

inversiones extranjeras, transferencia de tecnología y demás

materias relaci9nadas con nuestra situación de pais depen -

diente. 

s.s. Ley Mexicana e Imperialismo. 

S.S.l. Eegulaaión.a la inversión extranjera en la Constitución~ 

La inversión extranjera en nuestro pais sólo estuvo regulada 

jurídicamente por algunas disposiciones aisladas hasta 1973-

cuando entró en vigor la Ley para promover la Inversión Mexi 

cana y regular la inversión extranjera, publ'icada el 16 de -
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febrero de 1973, 

." ntes de analizar esta ley conviene referi:i;nos a la evolu -

ción en esta materia. En la constitución se establecen alg_!! 

nas disposiciones. sobre la materia especialmente en el artl 

culo 27 en la fracción primera se sefialan algunas limitac~Q 

nes a los inversionistas extranjeros: 

Artículo 27 Fracción I. "Solo los mexicanos por nacimiento-

o por naturalización y las sociedades mexicanas 
tienen derecho para adquirir el dominio de las
tierras, aguas y sus accesiones o para obtener
concesiones de explotación de minas, aguas o -
combustibles minerales en la República Mexicana . 

. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los
extranj eros, sienpre que convengan ante la Seer~ 
taría de Relaciones en considerarse como nacion~ 
les respecto de dichos bienes y en no invocar, -
por lo mismo, la protección de s.us gobiernos por 
lo que se refiere aquéllos, bajo la pena, en el
caso de faltar al convenio, de perder, en benefi 
cio de ia Nación, los bienes que hubiera adquir} 
do en virtud del mismo. En una faja de cien kilA 
metros a lo la,rgo de las fronteras y de cincuenta 
en las playas, por ningun motivo podrán los ex -
tranjeros adquirir el dominio directo sobre tie
rras y aguas". 

Estas limitaciones son mínimas y en el. .caso de las primeras -

basta la autorización oficial y la aceptación por parte del-

extranjero de la cláusula Calvo (la cual estudiaremos en el-

siguiente capitulo) para que el inversionista extranjero pu-

diere adquirir domini0 de tierra o aguas y concesiones de e~· 

plotación de minas, Ahora bien, haciendo justicia tenernos -

que subrayar la importancia y el espíritu revolucionario de-

este magno articulo, de contenido social sobre el cual el DJ 

rector de la Escuela de Econornia op'ina asi: 
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"como puede verse con toda claridad, las dispo
siciones ••. del artículo 27 de la constitución
de 1917 tenían un carácter nacionalista, y se -
orientaban hacia el rescate de las riquezas del 
suelo y subsuelo en favor de la Nación, que en
una proporción importante estaban bajo el con -
trol de monopolios extranjeros, especialmente -
por los norteamericanos. 

No habiendo podido evitar la ap1 )bación de la -
Constitución de 1917 y su orientación eminente~ 
mente nacionalista, los monopolios extranjeros
y el gobierno de los Estados Unidos intentaron, 
de muy diversas maneras, llegando hasta la ame
naza de ~uevas inter.venciones armadas, anular. -
en la práctica, las dlsposiciones que afectaban 
sus intereses" ( 116) 

Las disposiciones contra los imperialistas escritas en nues-

tra constituci6n fue letra muerta hasta la llegada del presj 

dente michoacano Don Lázaro Cárdenas, quien utilizando las -

disposiciones de nuestra Carta .Magna y siguiendo una brillan 

te politica nacionalista logró arrebatar de las manos de los 

grandes intereses riquezas tan trascendentes como el petróleo 

Cecei"ia opina "Por primera vez en la historia del país, el g..Q 

bierno Mexicano tomaba medidas eficaces para rescatar la ri·· 

queza nacional, sin embargo, apenas logró recuperar algunos-

girones de la riqueza del pais, y se hacia necesario consolj 

darla, primero y ampliarla después, para asegurar la indepen 

dencia económica nacional. Con todo, fue un ejemplo de gran-

des repercusiones nacionales y en el plano internacional; en 

breves ai"ios que fue aplicada por el régimen del General Cár-

denas, logró reducir sustancialmente el monto de la inversión 

extranjera y dar confianza al puebi.o mexicano en su futuro c.Q 
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mo país soberano" • ( 117 ) 

Después de cárdenas el país hubo de esperar hasta el régimen 

actual para tener una real política nacionalista frente a --

las inversiones extranjeras. 

Volviendo al plano jurídico, entre las distintas leyes regl-ª. 

mentarías del artículo 27 encontramos algunos artículos de -

ÍJ!lportancia para nuestro tema. 

Por ejemplo el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Arti-

culo 27 en materia de explotación y aprovechamiento de recu.f. 

sos naturales establece: 

"Articulo 15: "Los derechos a la explotación mi
,nera no podrán ser trasmitidos en todo o en par
te a personas físicas, sociedades, gobiernos o -
soberanos extranjeros, ni a sociedades mexicanas 
en las que extranjeros representen en el capital, 
un porcentaje mayor del señalado para cada caso
en los artículos 14 y 76 de la ley. Serán nulos
de pleno derecho todos los actos y contratos que 
contravengan lo dispuesto en este articulo y el
que lo antecede". 

Por su parte el artículo 87 de la Ley Forestal establece: 

"Los permis,)s de aprovechamiento comercial, solamente
se otorgarán a personas de nacionalidad mexicana o 
a sociedade~ de personas mexicanas, que en la realidad 
sean los organizadores o empreaarios de las explotaci.Q 
nes. No podrán trasmitirse sin previo consentimiento -
escrito de la misma autoridad facultada para conceder
les y siempre que se comp~uebe que el adquirente reune 
los requisitos y otorga las garantías para ser produc
tor forestal y sustituirse en todas las obligaciones -
contraídas por el titular del permiso. Los permisos P.2-
ra explotaciones forestales en ejidos y comunidades in 
dígenas, se otorgarán previa la opini6n de las depen -
dencias q~e conforme a la ley tienen carácter consulti 
vo en estas materias. Ln existencia de interp6sitas -
_personas será causa para negar los permisos solicitados 
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o cancelar los otorgados. Son nulos de pleno 
derecho los actos en virtud de los cuales, -
violando las disposiciones de esta ley, se -
otor.guen o autoricen traspasos de las autori 
zaciones a permisos". -

5.4.2 Disposiciones aisladas sobre inversión extranjera. 

Aparte de estas leyes reglamentarias del artículo 27, (y --

otras como el artículo 19 fracción I y el 220 fracción pri-

mera entre otros de la Ley Federal de la Reforma Agraria y-

la Ley de Radio y Televisión) existeü otras muchas disposi- . 

ciones en diferentes códigos y leyes sólo a guisa de ejem -

ple podemos mencionar: 

En el Código de Comercio los artículos 13, 14 y 15 hablan -

dé la capacidad comercial de los extranjeros y las sociedu-

des extranjeras. 

"Artículo 14. r,os extra ni eros comerciantes, en todos -
los actos de comercio en que intervengan, se sujetarán a 
éste código y demás leyes del pais. 

En el artículo 15 de éste código porfiriano se autoriza a -

los monopolios y empresas extranjeras comerciales actuar en 

el pais. 

Articulo 15. Las sociedades legalmente constituidas -
en el extranjero, que se establezcan en la RepúbJ ica·
o tengan en ella alguna agencia o sucursal, podrán -
ejercer el comercio sujetándose a lasprescripci6nes -
especiales de este código en todo cuando concierna a
la creación de sus establecimiefitos dentro del terri
torio nacional, a sus operaciones mercantiles y a la
juridicción de los tribunales de la Nación ••• " 

En la I,ey General de Sociedades Mercantiles del 4 de agosto-

de 1934 se señala la situación de las sociedades extranjeras. 
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Artículo 250. Las sociedades extranjeras legalrnen 
.te constituidas tienen personalidad jurídica en -
la República. 

Artículo. 251. Las sociedades extranjeras sólo po
drán ejercer el comercio desde su inscripción en
el registro. 
La inscrpci6n sólo se efectuará mediante autoriza 
ción de la Secretaría de la Economía Nacional, _-:: 
que será otorgada cuando se cumplan los siguien -
tes requisitos: 

·r. comprobar que se han constituido de acuerdo -
con las leyes del 'Estado de.l que sean naciona
les, para lo cual se exhibirá copia auténtica
del contrato social y demás documentos relati
vos a su constitución y un certificado de -
estar constituidas y autorizadas conforme a las 
leyes, expedido por el Representante Diplomáti 
co o consular que en dicho Estado tenga la Re
pública. 

II.Que el contrato social y demás documentos con~ 
titutivos no sean contrarios a los preceptos -
de orden público establecidos por las leyes rn~ 
xicanas. 

III. Que se establezcan en la República o tengan en 
ella alguna agencia o sucursal. 

IV. Sociedades extranjeras estarán obligadas a pu -
blicar anualmente un balance general de la negQ 
ciaci6n, visado por un contador público titula
do." 

Más importantes que éstas, son las limitaciones que estable~ 

cen los artículos 33 y 34 de la Ley de Nacionalidades y Nat~ 

ralización de 1934 que dice: 

Artículo 33. Los extranjeros y las personas mora -
les extranjeras, así como las sociedades mexicanas 
que tengan o puedan tener socios extranjeros, no -
pueden obtener concesiones ni celebrar contratos -
con J.os Ayuntamientos, Gobiernos Locales ni Autorj 
dades Federales sin previo pe:r.miso de la Secreta -
ría de Relaciones, el cual podrá concederse siem -
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pre que los interesados convengan ante la pr~ 
pia Secretaria en considerarse como mexicanos 
respecto de dichos contratos, y en no invocar 
por cuanto a ellos se refiere, la protecci6n
de sus sobiernos bajo la pena que en cada ca
so establecerá la Secretaria de Relaciones. 

Articulo 34. Las personas morales extranjeras 
no pueden adquirir el dominio de la tierra, ~ 

aguas y sus accesiones ni obtener co~cesiones 
para la explotación de minas, aguas o cumbus
tibles 'minerales en la República Mexicana, -
salvo en los casos en que expresamente lo de
terminen las leyes". ( llB) 

En la Ley de Vias Generales de comunicación en el articulo -

12 de establece: 

Artículo 12. "Las concesiones para la construE 
ción, establecimiento o explotaci6n de vias g..!:: 
nerales de comunicación sólo se otorgarán a -
ciudadanos mexicanos o sociedades constituidas 
conforme a las leyes del pais. cuando se trate 
de sociedades, se establecerá en la escritura
respectiva que, para el caso de que tuviera o
llegaren a tener uno o varios socios extranje
ros, éstos se considerarán como nacionales, -
respecto de la concesión, obligándose de su gg 
bierno, bajo la pena de perder si asi lo hici~ 
ran, en beneficio de la nación, todos los bie
nes que hubieran adquirido para construir, es
tablecer o explotar la vía de comunicación, 
asi como los demás derechos que les otorgue la 
concesión". 

En nuestra Legislación del Trabajo en el articulo 7 de la 

Nueva Ley Federal del Trabajo, se estaQlecen limitaciones a-

los patrones para contratar a extranj!;)ros, la gran critica -

es que por disposición de este mismo artículo no afecta a --

trabajadores de puestos importantes. Directores, administra-

dor.es, · gerentes sino sólo a empleados menores y a técnicos 

o profesionales si los hay en esa especialidad. 
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Artículo 7. En toda empresa o establecimiento, el 
patr6n deberá emplear un noventa pvr ciento de -
trabajadores mexicanos, por lo menos y en la cat..§. 
goría de técnicos y profesionales, los trabajado
res deberán ser mexicanos, salvo que no los haya
en una especialidad determinada, en cuyo caso el
patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores 
extranjeros, en una proporción que no exceda del-
10 por ciento de la especialidad. El patrón y los 
trabajadores extranjeros tendrán la obligación S.Q 
lidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en
la especialidad de que se trate. Los médicos al -
servicio de las empresas deberán ser mexicanos. 

No es aplicable lo dispuesto en este articulo a -
los directores, administradores y gerentes gener_s 
les". (119) 

Podemos seguir enumerando otros muchos artículos dispersos-

en.distintos cuerpos normativos,pero como ejemplo estas le -

yes aún vigentes bastan •• 

5.S.J, Ley para promover la inversión_Mexicana y regular.~,, 

Antes del régimen actual no existía una ley sobre un punto-

tan importante para la economía del pais, como lo es el re-

lacionado con las inversiones extranjeras, los defensores -

del imperialismo insertados en el poder público mexicano, -

daban una serie de razonamientos para impedir que se regla-

mentara sobre esta materia, se decía por ejemplo que era --

"inconveniente para la economía nacional la expedición de -

una ley sobre inversiones, porque siendo el capital huidizo 

por antonomasia, lo que provocaría con la ley, sería alejar 

las inversiones extranjeras temerosas de un régimen de expl.Q 

tac:j.6n o de discriminación frente al capital nacional." ( 120) 

Era fácil destruir esta tésis que impedía en realidad ejer-
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cer soberanía a un estado, que impedía al poder público me-

xicano regular en su propio territorio y que es la práctica 

al no haber regulación aumentaba la dependencia del nuestro 

respecto del imperialismo internacional. La inversión ex --

tranjera prácticamente sin control descapitalizaba al pais~ 

y .agudizaba los efectos vistos en la primera parte. 

Al subir al poder LuiEJ Echeverria cambio un poco la situa -

ción en mismo discurso de toma de posesión el lo. de Dic. 

de 1970 habló de ésto en algunos importantes párrafos dijo-

en esa ocasión el presidente: 

"La inversión extranjera no debe desplazar al C,.9; 
pital mexicano, sino complementarlo, asociándose 
con él cuando sea útil; y el capital mexicano en 
todo caso, dirigir el encuentro con zagacidad, -
señorío y patriotismo ··Y encauzarlo para moderni 
zar las empresas. ~biremos, por ello preferen 
temente a inversionistas de diveros paises que -
establezcan orientados por mexicanos, nuevas in
dustrias, contribuyan a .La .incesante evolución -
de la tecnologL:i y fubriquen artí~ulos destina -
dos, también a sus propios mercados". (120 bis) 

A partir del año de 1972 se notó un ténue cambio en la polJ:. 

tica mexicana en rol<tci6n ·a las inversiones extranjeras. 

Se empezó con declaraciones el 17 de junio de 1972 el pres..!: 

dente Echeverrí.a en Nueva York, con motivo de la comida que 

le ofreciera la cámara México-Americana de comercio, seflaló: 

"Las_ inversiones ei,t:ranjeras directas constituyan 
en cierto rilodo, una víf.l de complementación econó
mica. En .;11 pasado no eran sino una prolongación
de los intereses de los pc.iseB en que se origina
ban. Ahora se entienden como un componente de la
cooperac i6n económica i.nternuc ional. Deben por --
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tanto, ajustarse a las políticas internas de desarrollo 
de los paises que las reciben. Eso es, en síntesis lo -
que entendemos nosotros por mexicanizaci6n". (121) 

Reafirmó El Presidente la necesidad de la inversión extranj~ 

ra, la dependencia real de ella, aceptada con algunas limit~ 

ciones generalmente no claras, pero aceptada y necesitada -

al fin y al cabo cuando en esa misma ocasión Echeverría agr~ 

gó: 

"La inversión extranjera será bien recibida en la 
medida en que contribuya a mejorar nuestra teconol.2 
gia, impulse el desarrollo de las industrias nuevas 
y dinámicas, se oriente a la producción de articu -
los de exportación destinado a todos los paises del 
mundo y contribuya a las relaciones de nuestras me
tas nacionales". ( 122) 

Poco después el 14 de octubre de 1972 José Campillo Sáinz en-

esa época Subsecretario de Industria y Comercio manifestó las 

"tesis fundamentales sobre inversión extranjera". 

Entresacamos algunos párrafos para ver la ideología un tanto-

contradictoria la cual poco después seria transformada en Ley 

y que es la ideología oficial actual respecto a tema tan im -

portante. Dijo Campillo Sáinz: 

"Creo que dentro del contexto de la vida internacio
nal contemporánea no sólo para México, sino para el
mundo entero, el tema de las inversiones extranjeras 
debe planterse preguntándonos si las inversiones pr~ 
venientes del exterior deben estar determinadas ex -
clusivamente po~ los rendimientos o utilidades que -
el inversionista extranjero espera obtener de ellas
ó deben considerarse también y fundamentalmente como 
un instrumento que coadyuve al desarrollo de los paj 
ses que las reciben y que se ajusten a las políticas 
y finalidades que dichos paises ~layan señalado a su
propio desenvolvimiento. 
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La política de México en esta materia está inspi 
rada en el princirio de que la inversión extran
jera es aceptable y bien recibida, cuando venga a 
celerar y a promover nuestro desarrollo y se aju..§. 
te a los objetivos que nos hemos trazado, sin des 
conocer el derecho del inversionista a obtener 
una legítima ganancia por su inversión". (123) 

Vemos ciaramep~~ ~n io anterior como en Estado Me~icano, co-

mo. cualquier otro Estado capitalista se preocupa por defen -

der la propiedad y la ganancia del inversionist.a o capitali.§. 

ta, aún extranjero, aunque le imponga algunas modalidades --

que en el fondo, son necesarias para defender al sistema mi.§. 

mo. 

Ahora bien en la práctica cuales son los criterios concretos 

para aceptar el capital extranjero, Campillo Sái.nz los enum~ 

ra: 

1) Ajustarse a las leyes del país 
2) Ser complementario del capital nacional y, en conse

cuencia, no desplazarlo o dirigirse a campos que es
tén siendo adecuadamen' a cubiertos por las empresas
nacionales. 

3) Orientarse por. tanto, hacia nuevos campos de activi
dades o al establecimiento de n'..levas industrias. 

4) Asociarse con el capital mexicano en proporción min.Q 
ritnria como regla general. 

5) Dar ocupación preferente a técnicos y personal admi
nistrativo, de nacionalidad mexicana y cumplir con -
las disposiciones legales relativas a la capacita 
ci6n de personal mexicano. 

6) Aportar una tecnología avanzada y contribuir a la 
evolución y creac:i.6n de uquellas técnicas ,que mejor-
se adapten a nuestras necesidades. . 

7) Producir artículos destinados a la exportación que -
podamos enviar también a sus propios mercados. 

8) Integrarse <t la economía del país, incorporando has
ta el rn&:x:imo posible insumos y componentes r.aciona -
les. 

9) Financiar sus operaciones con recursos del exterior y no 
acudir al crédito interno que es limitndo y que se -
ha formado con el ahorro de los mexicanos. . .... 
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10) En general, apegarse y coadyuvar al logro de 
los objetivos y políticas de nuestro desarr~ 
llo a que antes me he referido" 

Una frase que nos parece clave en este discurso oficial es-

cuando el orador sef'iala "BUSCAR SOLO EL MAXIMO DE UTILIDA -

DES, NO ES LA MEJOR Y MAS SANA DE LAS POLITICAS Y NI SIQUI!). 

RA LA QUE A LA LARGA PRODUCE MEJORES RENDIMIENTOS_:."(124) 

En .esta frase se manifiesta claramente como esta disposi 

ci6n y política que a primera vista parecen contra los int~ 

reses de los capitalistas a la larga son para su·~rovecho y 

beneficio. 

Con lo anterior no estamos contra lo hecho por el régimen -

actual, por el contrario nos parece muy positivo, que se e.m 

piecen a preocupar los gobernantes por la inversión extran-

jera y reiteramos como desde Lázaro Cárdenas no se habia in 

tentado regular los nocivos efectos de la inversión extran-

jera en este régimen se nota un pequeño pero real al fin,-

cambio en las llamadas "reglas del juego" juego de gran dr.e. 

matismo en el que se afecta a millones de seres humanos, --

Campillo señaló "Se ha dicho que hay quienes están preocup.e. 

dos porque México está cambiando las r~glas del juego. Y yo 

les contesto con absoluto énfasis; ¿si, señores, e.atamos 

' cambiando las reglas del juego~ Estamos cambiando las re 

glas del juego para ajustarlas a las necesidades y aplica -

ciones de nuestros días." Pero as'í. como cuando un nifio chi-

co siempre golpeado por un nif'io grande al jugar, la única -
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forma de evitar esos golpes no es cambiando las reglas del--

juego, ni aun jugando a otra cosa, así en las inversiones la 

solución.no viene de unas pequeñas normas que en nada afee -

tan a los intereses de fondo; El estado no puede hacer más,-

por ser un instrumento de clase y aunque tuviera intenciones 

de cambios radicales o profundos, ante.todo tiene que ser re~ 

listai mientras exista la real dependencia económica, mien -

tras se necesita indispensablemente de la inversión extranj~ 

ra no se podrá hacer· nada por regularla extrictamente, ya --

que una regulación extricta sólo provocaría que estas inver-

siones se fueran a otro de los muchos paises dependientes, -

dejando en el nuestro una mayor desocupación y una mayor nii-

seria de la que hay. 
¿ 

Entremos a examinar rápidamente algunos aspectos de la nueva 

legislación sobre esta materia, la Ley Para Promover la In -

versión Mexicana y Regular la inversión extranjera del 16 de 

febrero de 1973. 

La exposici6n de motivos de esta Ley es sumamente importante 

el Maestro Arellano Garcia la resume en 11 puntos que son: 

1) .- Se reconoce una insuficiencia legislativa en la regula-

ci6n de las inversiones extranjeras. 

2).- Se admite la necesidad de la inversión extranjera como-

medio para acelerar los procesos de modernización, ·para 

estar dentro de las corrientes tecnológicas modernas, -
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para no aislarse de los beneficios del capital foráneo, 

para recibir las divisas exigid'as por el crecimiento -

del pais y para aprovechar las ventajas que ofrece la -

economía internacional. 

3).- El legislador advierte el pelig;o de que surja através

del capital y el conocimiento técnico inmensos en las -

inversiones extranjeras una colonización económica y 

por lo tanto sefiala, la necesidad de un ajuste de la i.n 

versión foránea a los intereses legítimos y, a los prop.Q 

sitos nacionales del pais receptor. 

4) .- Considera la iniciativa de Ley, on su exposición do mo

tivos, que no son suficientes la independencia política, 

el rescate de los recursos naturales yfla reserva a na

cionales de ciertas actividades fundamentales, para as~ 

gurar la autonomía frente a los centros de decisión ec~ 

nómica del exterior. 

5).- La existencia de una base incontrovertible: El capital

foráneo no debe transgredir las leyes, no debe interve

nir en los asuntos internos del pais receptor y, conse

cuentemente debe estar subordinado a las decisiones in

ternas del pais huésped. 

6).- Enumera algunas ventajas o beneficios que propicia el -

capital foráneo: atiende a la urgencia de multiplicar -

nuestra producción, mejora nuestros sistemas producti -

vos, incrementa las oportunidades de empleo, aporta co-
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nocimientos, complementa nuestro ahorro interno, favor~ 

ce un más elevado ritmo en la tasa de formación de capj, 

tal, favorece la continuidad de nuestra industriallza -

ción. 

7).- Señala •••• que tiende no sólo a regular la inversión e~ 

tranjera, sino a promover y fortalecer la empresa mexi

cana para otorgarle una mayor participación en la realj, 

zación de los objetivos nacionales par a que contribuya

más activamente en el crecimiento económico en la absO.f 

e ión de mano de obra, en la desce'ntral izac ión y en el -

incremento de la productividad y de las exportaciones. 

Además, se trata de evitar un desplazamiento de la em -

presa mexicana por la inversión extranjera. 

9) .- (SIC) (el autor no anota número 8) "el hace referencia

expresa a los inconvenientes de la inversión extranjera 

cuando lleva una carga excesiva de regalías mas los pa

gos por aistencias técnicas, de descapitalización por -

remisión de utilidades, de falta de val.ores que susten·

tan la autonomía. 

10) .;.. Se mene iona una buena recepc i6n para las inversiones ex 

tranjeras que se asocien con capital mexicano, que in -

corporen nuevas técnicas a la produ.:::ci6n, que absorvan

abundante mano de obra, que contribuyan a ).¡;. expansi6n

regional de nuestra economía que nos permitan partici -

par en los mercados exteriores, que favorescan nuestra-
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balanza de pagos, que incorporen el mayor número de materias 

prinias y de componentes nacionales¡ que no reduzcan las posj 
. 

bilidades de créd:ito interno de las empresas nacionales, que 

no :impongan patrones de consumo innecesario, que no preten -

dan formas de ·subordinación, que no se dirigan a la adquisi-

ci6n o control de empresas mexicanas ya establecidas. 

ll) .- Al cuidar a l'a empresa nacional para que no se desmexicanice 

mediante la absorción de ella por el capital exterior, reco-

ge el clamor generalizado de una preocupación por .el despla-

zamiento de la empresa nacional y menciona expresamente que-

han sido ya varias y muy importantes ramas d.e la ¡:lcth•idád..:-

económica que, através de compra de empresas mexicanas, han-

pasado a poder de' extranjeros. 

12).- Se toma conciencia de que la inversión extranjera encuentra-

incentivos como: un marco de estabilidad social, una infrae_§ 

tructura construida por el esfuerzo de los nacionales, un --

sistema de libre convertibilidad cambiaría y un mercado in -

terno de enoerme potencialidad y de allí se concluye que no-

requerimos otorgar a la inversión de capital foráneo privil~ 

gios especiales, estímulos excesivos ni concesiones artifi -

ciales y menos aún se sacrificarán las metas de la cominidad 

mexicana". ( 125) En esta exposición se denota tibieza por un-

lado y una serie de "buenos propósitos por otro". 

Empieza la ley señalandonos el inter€s público y el alcance-

en toda la república: 
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Artículo l. Esta ley es de interés público y de observancia 

general en la república. Su objeto es promover la inversión 

mexicana y regular la inversión extranjera para estimular -

un desarrollo justo y equilibrado y consolidar la indepen -

dencia económica del pais. ~La base constitucional para es-

te artículo y para la ley la encontramoR en la Fracción XVI 

del Art. 73. 

En el artículo dos es de gran importancia considera inver -

síón extranjeras aún a la de grupos financieros y otras di_2 

tintas formas de acuerdos o empresas transnacionales que --

sin tener una personalidad jurídica son las grandes realid.s 

des estudiadas en lu pi: ime1:;i parte. 

Señala el Artículo 2: 

"Articulo 2. Para los efectos de esta ley se consi 
dera inversión extranjera la que se realice por: 

I Personas morales extranjeras 
II Personas. físicas extranjeras 
III t!nidades económicas sin personalic1ad. juridica 
IV "Empresas m~xicanas en las que participe-may.Q 

ritariamente capital extranjero o en las que
los extranjeros tengan por cualquier título,
la facultad de determinar el manejo de la em
presa". 

"Se sujeta a las disposiciones de esta ley, la in
versi6n extranjera que se realice en el capital de 
las empresas, en la adquisición de los bienes y en 
las operaciones a que la propia ley se refiere", 

Desde luego esto articulo en el punto subrayado merece una--

crítica, como señala Arcllano García: 

"Se palpa una laguna legal .. m cuanto a q·üe, no se determina -
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que es una unidad económica y por supuesto, tampoco se precj, 

sa cuando una unidad económica puede ser tildada de- extranj~ 

ra."(126) El término "unidad económica" encontrado en la le-

gislación fiscal 

El artículo trece al hablar de los sujetos pasi
vos de un crédito fiscal, en su segundo párrafo -
considera: 

"También es sujeto pasivo cualquiera agrupación -
que constituya una unidad económica.diversa de la 
de ílUs miembros. Para la aplicación de las leyes
fiscales, se asimilan estasagrupaciones a las pe,! 
sanas morales." 

Es un término demasiado vago, no sabemos si es sólo un sin6-

nimo de empresa, si se refiere también' a grupo financiero 6-

a las distintas formas de monopolio estudiadas anteriormente. 

La ley es acertada e~ ver que no sólo debe regular la inver-

sión de indi~iduos y de conjuntos de individuos, que formen-

una sociedad o persona moral o colectiva legalmente constitui 

da, porque muchos acuerdos de personas (físicas o morales) C,.11 

yo único fin es el de obtener las máximas ganancias son seer~ 

tos y las uniones entre ellas no tiene una personalidad jurí-

dica, sino sólo una dependencia económica. 

El artículo 3 simplemente reitera la cláusula salvo y el cua-

tro señala contrario sensu actividades en la que no puede par 

ticipar la inversión extranjera: 

Artículo 4. Están reservadas de manera exclusiva al Estado -

las siguientes actividades: 

a).- Petróleo y demás hidrocarburos 
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b) .- Pt~troquimicü básica 
c).- Explotaci6n de minerales radioactivos Y.genera -

ción de energía nuclear 
d) .- Minería en los casos a que se refiere la ley de-

la materia 
e).- Electricidad 
f) .- Ferrocarriles 
g) .- Comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas 
h) .- Las demás que fijen las leyes específicas 

Estan reservadas de manera e:x:clusiva a mexicanos o a
sociedados con cláusula de exclusión de extranjeros,
) as siguientes actividades: 

a).- Radio y televisión 
b) .- Transporte automotor urbnno, interurbano y en c~ 

rrcteras federales 
c) .- Transporte aéreo y marítimo nacionales 
d) .- Explotación forestal 
e}.- Distribución de gas, y 
f) .- Demás que fi.:jen las leyes expecificas o disposi

ciones reglamentarias que expida el Ejecutivo F.§: 
deral." 

Este articulo merece éÜ-:¡unos importantes comentarios: 

Primero; como vliuos 'en la parte relacionada con las empre-

sas transnaciomi.les existe lma relación a veces impercepti-

ble pero real de dominio de unas omprosas por otra, o por -

un banco a.travós de fi0.ancimniento, tecnologia, etc., puede 

una empresa mexicana con e}'clns i6n de Gxtranj eros ser una -

empresa filial o hija de una tr.ansnacional y cumplir con 

los requisitos establecidos por este art5.culo, ya que el d.Q 

minio se puede ejercer aún sin ser socio algún extranjero. 

Are llano cornr;intn: "I.,a exclus i6n de extranjeros no es ªR 
solutamente en rnater.i.a de sociedades mexicanas con 
cláusulas de ~~;wlusi6n de extranjeros. En efuct.o,
puede constituirse una sociedad mexicana con cláu
müa de 0xcl:1s i6n de ext¡~anj <:ros y es socio de ella 

una sociedad mexicana, que ya no contiene esa cláu
sula y de esa rnanora, en forra¡:¡ indirecta, en unu S.!'! 
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gunda o en una ulterior fase pueden quedar in
cluidos los extranjeros. Nuestro legislador debe 
prever la situación de las sociedades piramidales~' 
(127) 

Otro comentario nos: merece la facultad otorgada en esta ley, 

a que el ejecutivo para con un simple reglamento determinar-

reservas de actividades a personas (físicas o morales) de n-ª. 

cionalidad mexicana. Esto es positivo, dado priva de carác -

ter limitativo a este artículo,· lo que sería absurdo y dañi-

no económicamente, pero desgraciadamente este artículo hecho 

seguramente por economistas y no por abogados es contrario a 

la constitución, ya que como mencionamos la Fracción XVI del 

artículo 73 de nuestra Carta Magna dá la facultad de legis -

lar sobre la condición jurídica de extranjeros al c .. ::mgreso -

de la Unión, y no puede hacerlo el ejecutivo. 

El artículo 5: señala actividades en las que se admite sólo-

parcialmente la inversión extranjera y proporciones genera -

les: 

Artículo 5. "En las actividades o •empresas que ·a 
continuación se indican, la inversión extranjera 
se admitirá en las siguientes proporciones de C-ª. 
pi tal: 

a) .- Explotación y aprovechamiento de sustancias 
minerales: las concesiones no podrán otar -
garse a personas físicas o sociedades ex -
tranjeras. En las sociedades destinadas a -
esta actividad, la inversión extranjera po
drá participar hasta un máximo de 49'/o cuan
do se trate de la explotación y aprovecha -
miento de sustancias sujetas a concesión O.!:, 
dinaria y de 34% cuando se trate de conce -
siones especiales, para la explotación de -
reservas minerales nacionales. 
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b}.- Productos secundarios de la industria petr~ 
quimica: 40%; y 

e}.- Fabricaci6n de componentes de vehículos aut.Q 
motores: 4CY'/o; y 

d).- Las que señalen las leyes específicas o las 
disposiciones reglamentarias que expida el
Ejecutivo Federal. 

En los casos en que las !'lisposiciones legales o r~ 
glamentarias no exigan un por.centaje determinado,
la inversión extranjeru podr:í. participar en una -
proporci6n que no exceda del 49',(, del capital. de -
las empresas y siempre y cuando no tenga por cual
quier titulo la facultad de d~terminar el manejo de 
la empresa. 

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras po
drá resolver sobre el. aumento o la disminución del
porcentaje a que alude el párrafo anterior, cuando
ª su juicio sea conveniente para la economía del -
país fijar las condiciones conforme a las cuales r~ 
cibirá~ en casos específicos, la inversión extranj~ 
ra". 

"La participación de la inversi6n extranjcrn en los 
órganos de administración de la c:mpresa, no podrá -
exceder de su participación en el capital". 

"Cuando existan leyes o disposiciones reglamentarias 
para una determinada nima de la actividad, la inver
si6n extranjera se ajustará a los porcentajes y a -
las condiciones que d:i.t:has leyes o disposiciones se
f'ialen". 

Este artículo E!S de fundamental importancia, establece lími-

tes a la inversión extran:)ctv. como nunca antes se había he -

cho, lumentablemente en este mismo artículo, se dan las ar -

mas para destruir la mdgencia al autorizar a la comisión N~ 

cional de Itl'i!ersion.;is Extr·.Qnj eras, aumentar y disminuir los-

porcentajes, es t:,m amplia esta facultad discrecional que pu~ 

de acabar fácilment~ con la ley misma. Esto fomentará posibl~ 
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monto la corrupción, la injusticia ate, l.!]s positivo al imp..Q 

dir a la inversión extranjera obtener dútorminar por cual -

quier titulo el manejo de las empresas, sólo que en muchas-

ocasiones el dominio y el manejo de una empresa no se hace-
.. 

por ningún título sino por condiciones económicas inextri~ 

bles a la que nos referimos en la priin. a parte con la ley • 

. si el manejo de una empresa los grandes intereses lo hacen-

sin título están dentro de la ley, lo cual es absurdo. 

La ley establece: .La comisión Nacional de ·nversiones Extra11 

jeras según el artículo 11 está integrada por Gobernación, -

Relaciones Exteriores, Hacienda y C.P., Patrimonio Nacional, 

Industria y Comercio, Trabajo y Prevención Social (art.11) -

y entre otras atribuciones las tiene para resolver sobre: i1.!:! 

mento o disminución de los porcentajes señaladosi sobre ca -

sos especialesi sobre inversión que se pretenda efectuar so-

bre empresas ya establecidas. Además es órgano obligatorio -

de consulta del ejecutivo, establece criterios y requisitos-

sobre disposiciones legales de la materia, coordina,somete a 

consideración proyectos legislativos y reglamentarios etc. -

(Art.12) 

El artículo B nos habla sobre la adquisición de empresas es-

tablecidas por inversiones extranjeras: 

"Art. 8. Se requerirá. la autorización de la Seer~ 
taría que corresponda según la rama de actividad
económica de que se trate, cuando una o varias de 
las personas físicas o morales a que se refiere -
el articulo 2, en una o varios actos o sucesión -
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de actos, adquiera o adquieran más del 25 por cieQ 
to del'capital o más del 49 por ciento de los actl 
vos fijos de una empresa, se equipara a la adqui~~ 
ción de activos, el arrendamiento de una empresa o 
de los activos esenciales para la explotación. 

También deberán someterse a autorización los actos 
por medio de los cuales la administración de una -
empresa recaiga en inversion0s extranjeras 6 por -
los que la inversión extranjera tenga, por cual -
quier titulo, la facult~d de determinar el manejo
de la empresa. 

Las autorizaciones a que se refiere este arf lculo
se otorgarán cuando ello sea conveniente para los
inter~scs del p~is, previa resolución de la Comí -
si6n Nacional de Inversiones Extranjeras. 
Serán nulos los actos que se ,realicen sin esta au
torización". 

Este artí.culo nos obliga a detenernos para hacer algunos co-

mentarios: 

En primer luga:r. al redactor: de la iniciativél y a los scl'lorcs 

legisladores en e1. artículo 8 ya se han olvidado o se los 01. 

vid6 lo que habian leído o redactado en el artículo 2, en el 

articulo 8 hablan de"pe:rsonas físicas o morales a que se re-

fiere el articulo 2", y sin recordar que en el articulo 2 se 

habla tambi6n de unidades ec:onómicas sin personalidad juridi 

ca que son las inversiones más peligrosas, además en el p1·i-

mer párrafo se habla de ¡;mtorizaci6n de la Secretaría que C.Q 

rresponda, pero si a q1.iicn corn:sponde es un, departamento 

(como •rur:ismo) ¿Qué es lo que p<:u:;a? la Ley debió decir Seer~ 

taría o Departamento que cor:i:esponda. 

Sobr<~ esta autor iza e ión se pueden hacer más comenta ~ios, no-

se señala procedimiento para la r.iutorización "no indica el -
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precepto, si la Secretaría facultada para otorgar la autori 

zación posee facultades discrecionales para conceder o ne -

gar la autorización que se solicita. Tampoco se determina -

si la· Secretaría que corresponda está obligada a seguir la

resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Extranje

ras o si la autorización puede concederse o negarse en dis

crepancia con la resolución citada ••• "(128) 

Con gran realismo el legislador equipara el arrendamiento -

con la adquisición de activos, pero se le pasó que "hay - -

otros medio~ jurídicos para obtener el uso y fisfrute de -

una empresa, por ejemplo el fideicomiso" (128)' y que pueden 

ser utilizados por los monopolios para adquirir activos y - . 

dominar empresas. 

Pasante al segundo párrafo entre otras cosas observamos la

común confusión que hay en esta ley entre una realidad eco

nómica llamada empresa y una ficción 1urídica que es la pe~ 

sona moral o sociedad, o son sinónimos y la ley los u~iliza 

como eso. También se refiere en el último párrafo de este -

artículo a la nulidad de un acto con sujeto, consentimiento, 

y objeto, en este caso la nulidad es por ir contra la ley. 

"La ley es incompleta puesto que no establece el procedimien 

to para determinar la nulidad ni señala la autoridad que ti~ 

ne competencia para declarar la nulidad, ni de que manera se 

satisface la garantía de audiencia prevista por el articulo-

14 Consttitucional. 
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Esta disposición que ~stablece una sanción ~ebiera, dentro de 

una buena técnica legislativa, estar al lado de las demás di.§. 

posiciones que establecen sanciones y que en la ley están en-

el último capítulo relativo a disposiciones generales". (129) 

Posiblemente alguna de las fallas mencionadas se puedan reme-

diar un poco eón un reglamento de esta ley, hay uno próximo a 

salir. 

El artículo 13 hecho a nuestro parecer ni por juristas, ya --

que es .i.ntracendente y falto de técnica, ni por economistas -

que no pueden sino reir ante la utopía de los bien intencion~ 

dos legisladores, enumera una serie de criterios demasiado ª.!!! 

plios y abstractos que deben de considerarse para autorizar -

la inversión extranjera. 

Articulo 13. "Para determinar la conveniencia de autorizar la 

inversión extranjera y fijar los porcentajes y condiciones 

conforme a los cuales se regirá, la Comisión tornará en cuenta 

los siguientes criterios y ca:r.acterísticas de la inversión". 

I .- "Ser complementaria <le la nacional" (¿Pueda acaso haber al 

guna inversión extrcinj era que no sea complementaria de la 

nacional?) • 

ir.~'No desplazar a empresas nacionales que estén operando sa-

tisfactoriam<;mte ni dirigirse el campos .adecuadamente cu..,..... 

biertos por ellas:' t;Las hay?) (¿Que se entiende por adecu!! 

<lamente cubiertos?). 

1\ 
III.-Sus ef~)ctos positivos sobre la balanza de pagos y en par-
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// 
ticular sobre el incremento de las exportaciones. (con -

este criterio se abren las puertas a las empresas trans-

nacionales que aprovechan nu.estra barata mano de obra Pi! 

ra producir con menor cqsto y vender en los grandes mer-

cados internacionales). 

•' IV.-Sus efectos sobre el empleo, atendiendo al nivel de ocu-

pación que genera la remuneración de la mano de obra; --

(si por nivel de ocupación se entiende la que tenga más -

trabajadores, y pague más posiblemente pese a las gran -

des máquinas, las empresas que más y mejor pagados trab~ 

jadores tienen son los monopolios gigantescos). 

V .-'~La ocupación y capacitación de técnicos y personal admi-

nistrativo de nacionalidad.mexicana~ 
\\ 

VI.-La incorporación de insumos y componentes nacionales en-

. la elaboración de sus productos': 

VII.~La medida en que financien sus operaciones con recursos-

" del exterior¡ (aumentándose con ello la dependencia finél.Q 

ciera ver primera parte). 
\1 

VIII.-La diversificación de las fuentes de inversión y la nece-

sidad de impulsar la integración nacional y subregional -
,, 

en el área latinoamericana. 

rx • ..!.'su contribución al desenvolvimiento de las zonas o re:gio-

nea de menor desarrollo económico relativo" (Es concominta12 

te e insolucionable, si no se cambia el modo de produc --

d.ón; que el capitalismo como lo vimos en la primera par-
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te lleva al desarrollo desigual mientras una empresa sea ca-

pitalista y su motor ?ea la ganancia no podrá ''de~envolver'' -

' zonas o regiones de "menor desarrollo" ique es la manera más 

eufenística de decir pobres) • j-

X.- "No ocupar posiciones rnonopolísticas en el mercado naci.Q 

nal" (con esta fracci6n se quiere evitar el desarrollo -

de las fuerzas del capitali&'IIIO, en las primeras partes -

primordialmente hemos pretendido demostrar que el capit..e 

lismo ha tendido a un alto grado de concentración y que-

actualmente vivimos en la época de los monopolios no s6-

lo nacionales, sino internacionales, esta fracción pare-

ce no haber visto aun esta realidad. Este criterio en la 

práctica se opone diametralmente a los otros especialmen 

te a las fracciqnes II,IV,VIII, XII y XIII. 

XI.- "La estructu.ra de capital de la rama de actividad econ6-

mica de que se trate". 

XII .- 11El aporte tecnológico y su contribución a la investiga -

ción y desarrollo de la tecnologia del pais", igualmente 

entre más grande sea un roonop~lio más ter.nología puede -

aportar). 

XIII.- ''su~ efectos sobre el nivel de precios y a la calidad de-

la producci6n~ (Aunque este criterio no hable de que ti-

po de efectos sobro precios suponemos que se refiere a -

que los baje, esto sólo lo pueden hacer los gigantescos-

monopolios que tienen menores costos de producción) • 
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XIV- 11Preservar los valores sociales y culturales de un -

pais", (este demagógico criterio, digno de cualquier

discurso oficial, en la práctica no nos dice nada, -

no comprendemos de que manera una inversión extranj~ 

ra "pueda preservar los valores flOciales y cultura -

les del pais" a no ser que la '.nversión extranjera -

se dedique a hacer banderitas tricolores para el 16-

de septiembre). 

XV.- 11La importancia de la actividad de que se trate, den

tro de la economía~ (Este criterio no nos dice si en 

tre más importante sea la actividad económica se deb~ 

rá autorizar más o menos inversión extranjera¡ si por 

un lado se refiere a que entre más importante sea se

aceptará mayormente la inversión extranjera, signifi

cará aumentar dependencia en los sectores importantes; 

y por otro si se refiere a que entre más importante -

sea se aceptara menos la inversión extranjera, que es 

lo más lógico, mientras no h,aya inversión nacional ·s_g 

ficiente para las actividades más importantes~ corno -

alimentos,rnedicinas, etc., ¿Que pasará7,posiblemente

una grave crisis económica y social, al faltar la in

versión y con ello la producción en las actividades -

más importantes como alimentos, medicinas, etcl 

XVI.- 11La identificación del inversionista extranjero con 

los intereses del pais y su vinculación con los cen -
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tros de decisión económica del exterior".(La demago-

gica frase "intereses del pais" ¿que significa? de 

cir que intereses del pais en el campo de la econo 

mía son los de todos los habitantes del mismo, es a}l 

surdo y sería negar la lucha de clases, ya que exis-

ten intereses contrarios entre trabajadores y patro-

nes, entre campesinos y latifundistas, etc., lo cual 

es obvio. Entonces se puede referir la ley '}l hablar 

de "intereses del pais" l)al in~erés de los gobernan-

tes;~2) a intereses de la clase gobernante los capi-

talistas nacionales o 3) interés de las ~ayorías. 

Si se refiere al interés de los gobernantes, con que la in -

versión les asegurara poder se iderttificarían plenamente; si 

se trate de que se identifique con los intereses de la clase 

dominante local, con hacer negocios j 1~ntos y explotar como -

de hecho lo hacen a los asalariados nacionales obteniendo a_l!} 

bos cuantiosas ganancias, se logra esto si se trata de iden-

tificar la inversión con los intereses de la mayoría compue§_ 

ta por asalariados, campesinos, etc., (explotados) el inver-

sionista dejaría de aer capitalista, y un inversionista no -

capitalista eque no busque ganancia,no existe)~ 
11 XVII En general, la medida en que coadyuve al logro de los obj etJ: 

vos y se apegue a la política de desarrollo nacional,(proba-

blemente aquí el legislador perdió la brújula y se olv!,dó --

que estaba haciendo una ley creyendo estar elaborando un di~ 
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curso, una ley no es.el lugar adecuado para las frases 

bonitas sin contenido, esta idea es tan amplia que cual 

quier resolución tomada, aún siendo contradictoria con-

otras anteriores podría ser considerada coadyuvada al -

logro de los objetivos nacionales y apegada a la politj, 

ca de desarrollo Nacional). 

Como podemos ver estos criterios podrían haberse elimi-

nado ahorrando la tinta y el papel, ahorro que parece -

preocupar demasiado a los legisladores en otros articu-

los. 

Pasando a el capítulo IV de esta ley, en el cual posibleme1-
" 

te se 'rompe de hecho con la norma constitucional del articu-

lo 27 fracción I apuntada anteriormente, y repetida corregi-

da y aumentada en el artículo 7 de esta ley. 

Artículo 7. "Los extranjeros, las sociedades extranjeras y 
la8 soc'edades mexicanas que no tengan cláusulas de -
exclusión de extranjeros, no podrán adquirir el domi
nio directo sobre las tierras y aguas en una faja de-
100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en 
las playas ••• " o sea la llamada zona prohibida, la dif~ 

rencia con el texto constitucional está en que prohibe ade -

más de los extranjeros, a las sociedades extranjeras y aún 

a las Sociedades Mexicanas, sin cláusula de exclusión de ex-

tranjeros. Es confuso definir si esto es inconstitucional 6-

n6, en nuestra opinión 'ara evitar esta problemática se deb~ 

ría modificar e;t texto constitucional, hacerlo acorde con el 

de esta ley que es el más adecuado desde el punto de vista -

de la deseada independencia económica. . ..... 
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En el capitulo 4o. se recoge la idea del Acuerdo del 29 de -

Abril de 1971, "por el que el Presidente de la República, en. 

ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del -

~rticulo 89 de la Constitución, autoriza a la Secretaria de-

Relaciones Exterior~s pa~a conceder a las Instituciones Na -

cionales de Crédito, los permisos para adquirir como fiducii!, 

rias el dominio de bienes inmuebles destinados a la realiza-

ción de actividades industriales o turísticas, en fronteras-

y costas". (130) 

La razón es ante todo realista "eliminar los diversos subte.;: 

fugios que han venido utilizando" -~con todo descaro-} "PARA-

TRANSGREDIR la prohibición con~titucional de que los extran-

jeros adquieran el dominio directo de tierras y aguas en las 

zonas prohibidas y, especialmente, la intervención de mexici!, 

nos "presta-nombres" o la simulación de diversos contratos y 

actos juridicos." ( 130 bis) 
. 

Este acuerdo se transformó en ley al quedar incorporado a e_§ 

ta, las diferencia~ Je la ley con la acordada, además de las · 

generales entre una ley y ,un acuerdo, son las siguientes "No 

se limita la facultad de ejercer' como fiduciaria a las LstJ: 

tuciones nacionales de crédito y excepcionalmente a las ins-

tituciones privadas de crédito, sino que se faculta indiscrJ. 

minadamente a las instituciones de crédito en general" ••• (131) 

se· substituye a una Comisión Consultiva Intersecretarial que 

sólo emitia opiniones por lu Comisión Nacional do Inversiones 
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Extranjeras que depende de la Secretaría de Industria y co -

mercio y está bajo la dirección del Secretario de la Comi -

sión (art.25), en el cual se deben inscribir inversionistas, 

sociedades en cuyo capital figuren extranjeros ( '), fideico

miso, títulos propiedad extranjeros y resoluciones de la co

misión. (art. 23) 

La fracción II del artículo 23 nos habla de "sociedades mexl: 

canas en cuyo capital participen personas a que se refiere el 

artículo 2 de esta ley" ,debemos recordar que con gran acier

to el artículo 2 no sólo se refiere a personas sino también

en su fracción III ;:i. "Unidades económical:l sin personalidad -

jurídica, que de hecho son las que más participan en las so

ciedades mexicanas y que seria sumamente importante conocer 

de que manera esas unidades especialmente los "grupos finan

cieros" a los que nos referimos en la primera parte, particj 

pan en empresas mexicanas, claro esto en la practica es muy

difícil. 

Punto de subrayada importancia es sin duda el de las sancio

nes, éstas se encuentran en los artículos 8,27,28,29 y 30. 

La más general es la de nulidad de actos jurídicos carentes-

de autorización, (art. 8 "Serán nulos y en consecuencia-

no podrán hacerse valer ante ninguna autoridad, los actos -

que se efectúen en contravención de las disposiciones de esta 

ley y los que debiendo inscribirse en el registro nacional de 

inversiones extranjeras, no se inscriban" (art 28) .También se-
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sanciona a las sociedades títulos que no se inscriban al s~ 

i'lalar que estas "no pagarán dividendos" (art.27). 

La multa es la sanción seBalada para los infractores de esta 

ley, la multa es por· el monto· de las operaciones y las no --

cuantificables se sancionarán con multa hasta de $100,000.00. 

( art. 28) (Nada comparado con los millones de dólares de ga-

nancia de los grandes Trust.) 

Los administradores, gerentes, directos son responsables so-

lidarios y también pueden ser sancionados 'con multa hasta los 

$100,000.00 mencionados. 

Las sanciones "serán impuestas por la Secretaria de Industria 

y Comercio" cumpliendo con la garantía constitucional de au -

diencia. 

Los notarios y corredores pueden perder la p~tente y los e1 -

cargados del registro público el cargo¡ pero la sanción más -

interesante es la que establece el artículo 31 último de esta 

ley que a la letra dice: 

"ARTICULO 31. "Se sancionará con prisión hasta de :... 
nv.eve años y multa hasta de cincuenta mil pesos, a
quien simule cualquier acto que periilÍta el goce o -
la disposición de hecho, por parte de las personas
empresas o unidades económicas a que se refiere el
articulo 2o. de esta ley de bienes o derechos rese_!: 
vados a los mexicanos o cuya adquisición estuviere
sujeta a requisitos o autorizaciones que no se hu -
hieren cumplido u obtenido, en su caso". 

Que bueno que se castigue a esos "malos mexicanos", a los ~-

tan execrables y ñañinos, etc. etc., prestanombres sólo que-

el lugar adecuado pai:a imponer y tipificar penas ·corporales-
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es el código penal y quien debe hacerlo es el órgano juridj 

cional indicado o sea los juzgados penales, esta es una ley 

eminentemente administrativa, cuyas sanciones según reza el 

articulo 29 "serán impuestas por la Secretaria de Industria 

y comercio" lo que en buena técnica juridica sería lo conv~ 

niente es tipificar en el código penal este delito. 

Bueno en general tras· el breve .recorrido por algunos puntos 

de esta ley, hemos visto que es bastante mala o de mínima -

efectividad. 

Desde el punto de vista jurídico, esta plagada de errores -

técnicos desde el punto de vista económico es impotente y

estéril, entre otras cosas porque no pone un límite a la -·· 

cantidad de inversión extranjera que una persona 6 un mono

polio puede tener en el pais, o sea que teóricamente un só

lo monopolio extranjero puede tener el 49% de casi todas -

las empresas del pais, sin que haya precepto legal que lo -

impida. 

En la práctica la efectividad de esta ley es casi nu1a, nue~ 

~r.o pais sigue siendo dependiente de la inversión extranjera, 

ésta sigue causando sus graves daBos, claro que, aún es pre

matura juzgar la importancia de la ley, pero realistamente es 

muy dificil sino impo·:tible que con simples leyes nuestro pais 

venza el atraso económico ancestral y el dominio de potencias 

y monopolios extranjeros sobre aspectos fundamentales de nue~ 

tra economía. 
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Las leyes no pueden hacer milagros, esta disposición pese a 

sus múltiples defectos tiene la gran cualidad que es el pri 

roer paso que se da desde Lázaro cárdenas, por liberarse del-

imperialismo, sólo que esta liberación no puede hacerse tan 

fácilmente y como veremos más adelante no podrá hacerse por 

paises dependientes aislados. 

Veamos otra ley, 

5 .5 .4. Ley_, sobre el registro de la transferencria de tecnologia y el: 

uso y explot~ción' de patentes y marcas¡¡ public:adas en el diQ 

rio oficial el 30 de diciembre de 1972; es otra norma jurídj 

ca actual e importante, 

Brevemente podemos señalar de ella lo siguiente: 

El articulo lo., crea el registro nacional de la transferen-

cia de tecnologia, quedando a cargo de la Secretaria de In -

dustria y comercio. 

El articulo 2, el probablemente más importante de esta ley -

ordena: 

Articulo 2, "Es obligatoria la inscripción en el 
registro a que se refiere el articulo anterior,
de los documentos en que se contengan los actos, 
contratos o convenios de cualquier naturaleza que 
deban surtir efectos en el territorio nacional y
que se realicen o celebren con motivo de: 

a) La concesión del uso o autorización de oxplotQ 
ción de marcus. 

b) La concesión del uso o autorizdción do explotación 
do patentes de invención, de mejoras, de modelos 
y dibujos industriales. 

e) El suministro de conocimientos técnicos mediante 
planos diagramas, modelos instructivos, instruc
ciones, formulaciones, especificaciones, forma -
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ción y capacitación del personal y otras modalid-ª 
des. 

d) La provisión de ingeniería básica o de detalle P-ª 
ra la ejecución de instalaciones o fabricación de 
productos. 

e) La asistencia técnica, cualquiera que sea la for
ma en que ésta se preste. 

f) Servicios de administración y operación de empre
sas. 

Este artículo nos lleva a un breve comentario, posiblemente-

redactada por economistas, esta ley usa innecesaria y conti-

nuamente la frase documentos en los, que contengan los actos, 

contratos o convenios de cualquier naturaleza". 

Empezaremos nuestro comentario sobre esta frase dando los -·· 

conceptos de éstos tres términos básico~ para cualquier ju -

rista: 

"Acto jurídico es una manifestación de la voluntad hecha para 

producir efectos de Derecho que su autor d~sea, y que se pro-

ducen porque el Derecho sanciona esa manifestación de volun -

tad" ( 131) 

"Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, tra.§ 

rnitir, modificar o extinguir obligaciones"(l32)y contrato "es 

el acuerdo de dos o .más voluntades para crear o transferir d~ 

rechos y obligaciones"(l32 '). 

Con estas definiciones podernos darnos cuenta de dos cosas, 

primero que al hablar de actos es ya innecesario hablar de 

convenio y menos aún de contratos, o sea que todo contrato es 

un convenio y todo convenio es un acto, partiendo de lo·parti: 

cular a lo más general, y segundo que en los documentos no se 
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contienen actos y con ello ni convenio ni contratos·, sino 

solamente una prueba de ellos. 

El artículo tres obliga a solicitar la inscripción "de los -

actos, convenios o contratos" (SIC) tanto a personas fisicas 

como morales, nacionales o extranjeras y a las agencias o s~ 

cursales de empresas extranjeras y a la agencias o sucursales 

de empresas extranjeras establecidas en la repúblicR, 

Pueden sin estar obligados solicitar. la inscripción "los prQ 

vedores de tecnología residentes en el extranjero". 

El articulo 4 da un plazo de 60 dias para inscribir, modifi

car o dar aviso de vencimiento de los ri~t-017 jurid icos ··menci.Q 

nados. 

El articulo 5 seña1a que es necesaria la presentación de la

constancia del registro para disfrutar de los beneficios pr~ 

vistos en la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y necesari.Es 

y otras similares". Este es el aspecto en nuestra opinión -

más positivo, de esta ley, ya que anteriormente filiales de

grandes monopolios dependiendo en todos los aspectos, pero -

principalmente en el tecno16gico de esos monopolios interna

cionales, teni.an el descaro de aprovechar los grandes benetj 

cios, que el estado dá a los Capitalistas nacionales., claro 

que muchas empresas filiilles encontrarán la forma de seguir -

aprovechando las ventajas del Estado Mexicano, pero es sin dQ 

da esto, un, aunque minimo, freno para ello. 

"El artículo seis establece la sanción al señalar 
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"Los actos, convenios o contratos a que se refi~ 
re el artículo 2, asi como sus modificaciones, -
que no hayan sido inscritos en el Registro Naci.Q 
nal de Transferencia de Tecnología no producirán 
efecto legal y en consecuencia no•podrán hacerse 
valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento -
no podrá ser reclamado ante los tribunales naci.Q 
nales. 
También carecerán de validez legal y su cumpli -. 
miento no podrá ser reclamado ante tribunales n_2 
cionales. 

También carecerán de validez legal y su cumpli -
miento no podrá ser reclamado ante tribunales n_2 
cionales, los actos arriba mencionados cuya ins
cripci6n se hubiere cancelado por la Secretaría
de Industria y Comercio." 

oeiinitivamente dudamos que ésto lo haya redactado un abog2_ 

do; tan simple hubiera sido seffalar , son nulos los actos -

no registrados y evitar el escribir todo lo demás, tan confE. 

so y con equivocaciones, aún de redacción, por ejemplo, pa-

rece que se trata de un caso de "degeneración de justicia", 

lo cual es sumamente peligroso, máxime si consideramos que-

en la "Ley de Nacionalidad y Naturalización" en el final del 

articulo 
1

32 dispone: "Sólo pueden (los extranjeros) apelar-

a la vía diplomática en los casos de denegación de justicia 

o retardo voluntario y notoriamente malicioso en su admini_e 

tración". La via diplomática es una terrible "arma" con la-

cual cuentan los extranjeros, nacionales. de una pqtencia i.!!! 

perialista. 

Sobre lo anterior Arellano comenta: 

"Sobre la :imposibilidad de reclan.<..;;.ión ante tribu
nales nacionales, estimamos que, debe recordarse -
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la denegación de justicia y excluirse esta sanción 
pues, es suficiente con que se priva de efectos t!:! 
rídicos a los actos que debieron inscribirse y no
se inscribieron. Se acude al tribunal, no se le n~ 
ga el acceso y al dictarle resolución no se le con
cede ningún efecto jurídico al acto mismo que debió 
inscribirse. De esta manera el resultado es el mis
mo pero, no se incurre en denegación de justicia." 
(133) 
Por otro lado la nulidad tiene que declararla (aunque exis-

ten discusiones entre civilistas que no nos interesan para-

este trabajo) un tribunal "La suprema corte de justicia se-

ha manifestado en el sentido de que el derecho mexicano no-

admite la existencia de pleno derecho, debiendo ser las nu-

lidades en todo caso declaradas por el órgano jurisdiccio -

nal competente, en el procedimiento correspondiente". (134) 

Hasta aquí parecería que la ley sólo habla de que se deben -

registrar una serie de actos.En el siete se hace una enurner,a. · 

ció~ de casos que no se ~egistran esos actos, el artículo - -

ocho desvirt6a al siete al dar a la Secret~ría de Industria-

y Comercio la facultad discrecional de registr~r actos que -

no reunan alguno o algunos de los requisitos previstos en el 
/ 

siete, señalando, que no podrán ser objeto de la excepción -

los requisitos subrayados. 

Artículo 'J. "La Secretaría de Industria y Comercio no -
registrará los actos, convenios o contratos a que 
se refiere el artículo 2 en los siguientes casos: 

I.- cuando su objeto sea la transferencia de tecnolo 
~ disooniblo libremente en el país siempre que 
se trate de la misma tecnologia. 

II .-cuando el p::eció o la contrapT'estación no guar -
den relación con la tecnología adquirida o cons-
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tituyan un gravámen injustificado excesivo (SIC) 
para la economía nacional. 

III.-cuando se incluyan cláusulas por las cuales se -
permita al proveedor reg11lar o intervenir, direc 
t'a o indirectamente, en la administración del a~ 
quirente de tecnología. 

IV.- Cuando se establezca la obligación de ceder a ti 
tulo oneroso o gratuito, al proveedor de la tec
nología, las patentes _marcas, inovaciones o mej.Q 
ras que se obtengan por el.adquirente. 

v.- Cuando se impongan limitaciones a la investiga -
ción o al desarrollo tecnológico del adquirente. 

VI.- Cuando se establezca la obligación de adquirir -
equipos, herramientas, partes o materias primas
exclusivamente de un orígen determinado. 

VII.- cuando se prohiba o limite la exportación de los 
bienes o servi~ios producidos por el adquirente, 
de manera contraria a los inte~s del pais. 

VIII.- Cuando se prohiba el uso de tecnologías comple -
mentarías. 

IX.- cuando se establezca la obligación de vender de
manera exclusiva al proveedor de la tecnología -
los bienes producidos por el adquirente. 

X.- cuando se oblige al adquirente a utilizar perma
nentemente personal señalado por el proveedor de 
la tecnología. 

XI.- cuando se limiten los volúmenes de producción o
se impongan precios de venta o reventa para la -
producción nacional o para lasexportacione~ del
adqu ir ente. 

XII.-Cuando se oblige al adquirente a celebrar contr~ 
tos de venta o representación exclusivas con el
proveedor de la tecnología, en el territorio na
cional. 

XIII.-Cuando se establezcan plazo$ excesivos de vigen
cia. En ningún caso dichos plazos podrán exceder 
de diez años obligatorios para el arquirente, o 

XIV.- Cuando se someta a tribunales .extranjeros el co-
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noc.imiento. o. la resolución de los juicios 
que puedan originarse por la interpreta -
ci6n o cumplimiento de los referidos actos, 
convenios o contratos. 

Los actos, convenios o contratos a que.se refiere el artíc~ 

lo 2, que deban surtir efectos en el territorio nacion_al, se 

regirán por las leyes mexicanas. 

El articulo 11 faculta a ia Secretaría para cancelar la ins-

cripción en ciertos casos: 

Artículo 11. La Secretaria de Industria y Comercio P.2 
drá cancelar la inscrlp::ión en el Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnologí.éi de los actos convenios o
contratos, cuando se modifiquen o alteren, contraria
mente a lo dispuesto en esta ley, los términos en que 
fueron registrados". 

Esta es una facultad sumamente importante y grave cuanto que 

quien decidirá si han cambiado o alterado los actos juridi -

cos es la propia Secretaría, puede servir para la arbitrari~ 

dad, favoreciendo a algunos monopolistas al perjudicar a 

otros capitalistas y más aun si consideramos la facultad que 

le da a la Secretaria el articulo siguiente para "verificar, 

en cualquier tiempo, el cumplimiento de lo dispuesto en esta 

ley". 

Se da un recurso contra las resoluciones de la s.I.C. el de -

"la reconsideración • que se podrá solicitar "dentro de los -

ocho días siguientes al en que surta efecto la notificación" 

será presentada por escrito, se ofrecerán pruebas sin acep -

tarse la confesional y la testimonial, y deb.erá dictarse re-

solución dentro de un plazo que no exceda de 45 días. 
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"Transcurrido este término, sin que se hubiese dictado res.Q 

'1uci6n, la reconsideraci6n se tendrá por resuelta en fayor

del promovente". Esta posibilidad puede servir y beneficiar 

a grandes intereses que pueden detener la marcha de la bur_Q 

cracia y al pasar el tienipo tener que ser inscritos aun co,n 

tra las ideas ley. 

Esta ley en general limita muy poco la dependencia tecnoló

gica del pais, s6lo existe la obligaci6n de registrar sin -

caer en ciertos presupuestos con una s.anci6n demasiado po -

bre, "la nulidad, 11 

Desde el punto de vista real, l~ dependencia tecnológica se 

da no como un fenómeno j ur íd ico s ino como un fenómeno econ.Q 

mico, y cultural (4') el :::oferente de tecnología puede imp.Q 

ner de hecho las condiciones que quiera y el que la recibe

tendrá si quiere utilizarlas que aceptar esas condiciones -

si acaso fuera contra los interses del oferente el primer -

perjudicado económicamente sería el mismo receptor, raz6n -

por la cual ni uno ni otro conviene en muchos casos regia -

trar sinceramente estos actos económicos, muchas veces no -

escritos y que pueden no pretender producir efectos juridi

cos, sino sólo económicos. Más grave que la sanción que pu

diere imponerse por un tribunal mexicano, es la "sanción" -

económica que un monopolio puede imponer a una empresa fi -

lial o no 1que dependa tecnológicamente de ella. vrg. Ya no

mandarle nuevas tecnologías, ni darle servicio de reposición 
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de piezas. 

Por ello la solución no está en dictar leyes, sino en prom.Q 

ver la investigación y el estudio. Desde este punto de vis-

ta es útil y conveniente para la independencia real del - -

pais, la actividad del consejo Nacional de Ciencia y Tecno-

logia creado por la Ley publicada el 29 de Diciembre de 1970. 

"El Consej'o Nacional de Ciencia y Tecnología es un 
organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, asesor y auxiliar -
del Ejecutivo Federal en la política nacional de -
ciencia y tecnología" (134 bis) 

Los frutos de este Consejo son aun pobres pero este camino: 

promover la ciencia y la tecnología, puede ser útil. 

con esto damos por terminado nuestro breve análisis ejempli 

ficativo de la legislación mexicana. 

En general estas normas jurídicas son ineficaces e impoten -

tes frente a los poderosos monopolios internacionales, las -

leyes no pueden nada contra notorias y graves realidades ec~ 

nómicas. Esta:; leyes no pretenden ir contra el imperialismo, 

ya que no impiden ni la inversión extranjera, ni la dependen 

cia de la tecnología, sino simplemente tratan de conocer su-

magnitud, y regular algunos de sus efectos, en el resto de -

paises dependientes la situación de .la inversión extranjera, 

y la tecnología, así como la regulación jurídica de la pro -

piedad de los extranjeros y la acción de l?s monopolios, en 

general, es aun más rudimentaria, si elegimos a nuestro pais 
. . 

para estudiar las leyes internas que pretenden regular el Ífil 
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perialismo, lo hicimos por ser la realidad que mas nos afeg_ 

ta y no por ser la más ejemplificativa. El resto de paises-

dependientes se encuentran muchísimo más atrasadcs, en tér-

' minos generales, que el nuestro cuya legislación aunque ti-

bia es real y pretende la liberación. 

El.derecho, la soberanía, el poder del estado de regular en 

su territorio un suefio frente a los gigantes más poderosos-

que él, la liberación nacional no debemos pensar en encon -

trarla en las leyes locales, o en nacionalismos caducos, 

El Estado demuestra claramente su impotencia. 

5.6. Muerte del Estado 

s.6.1. Teoría Mdrxista sobre la extinción de Estado •. 

Pasemos a ver ahora el último de los puntos relacionados con 

el análisis marxista del derecho y del estado, y es el punto 

que se refiere a la extinción del estado, en este caso toda-

' la teoría anterior de Marx, y Engel de estar basada en reali 

dades históricas y objetivas pasa al campo de la especula --

ción, se pretende hacer p~ofecías, lógicas si se considera -

ciertos elementos pero que indudablemente como todas las pr.Q 

fecías tienen una gran posibilidad de errar. 

Ni Marx ni Engel hablaron como muchos pretenden imputarles -
1 

de una desaparición radical del ·Estado como lo suponen la 

tesis anarquista que es opuesta· a la tesis marxista. "Los 

marxistas sostienen que cuando el proletariado se apodere del 
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poder político, el Estado no puede desaparecer de un día p~ 

ra otro. Es necesario destruir el aparato anterior y cons -

truir uno nuevo de carácter proletario, dialécticos: (_espe -

cialmentepor seguirla Ley Dialéctica de la Negación·, consi-

dera que "no se trata de c_ualquier destr\\cción, sino de una-

destrucción dialéctica" o sea resultado de fases autodinámi 

cas (tesis-antítesis síntesis)~ 

"La destrucción es una negación sólo si es un producto de -

la afirmación, si surge de ella". (134 '); el Estado al des2 

parecer será para dejar paso a una nueva organización, bas2 

da en el Estado mismo, en la cual no se domine a los hombres 

sino s6lo se adwinistre a las cosas. Los Anarquistas sostie-

nen, por el contrario, que es necesarÍa hacer desaparecer i~ 

mediatamente todo aparato "burocrático" permitiendo la libre 

organización de la población a nivel de sus frentes de masa. 

Ahora bien, la tesis marxista sostiene además que éste Esta-

do de tipo proletario tenderá a ir desapareciendo, tendrá a-

e:.ctingu irse. 

"A medida que se avanza ho.cia el comunismo, hacia 
la supresión cada vez mayor de las diferencias de 
clases, la función de dominación política que defj, 
ne al Estado como tal tiende a desaparecer subsis
tiendo únicamente las funciones a.e tipo técnico ª-ª 
ministrativo. De esa manera el Estado proletario -
va desapareciendo en forma gradual. El GOBIERNO S.Q 
BRE LAS PERSONAS SE TRANSFORMA EN- LA "ADMINISTRA -
CION DE LAS COSAS Y LA DIRECCION DE LOS PROCESOS -
DE PRODUCCION"(.135), 

Muchos no entienden esto y creen que Marx habla de supresión 

de todo tipo de Estado aún de las funciones de tipo técnico-
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administrativo, lo cual es falso y no puede existir, sería 

una anarquía atroz, en la cual no podría sobrevivir el hom 

bre, Marx y Engels cuando hablan no de la supresión sino -

de la extinción, hablan sólo de la función de Estado como-

instrumento de dominio así vemos como en el anti Duhring -

Engels escribe: 

"Al hacerse finalmente real representante de to
da la sociedad, el Estado se hace él mismo supe~ 
fluo. En cuanto que deja de haber clase que man
tener en la opresión. En cuanto que con el domi
nio d1\• clase y la lucha por la existencia indivi 
dual, condicionada por la actual anarquía de la: 
producción, desaparecen las coaliciones y los -
excesos dimanentes de todo ello, no hay que re -
primir ni que haga necesario un especial poder -
represivo, un Estado. El primer acto en el cual
el Estado aparece realmente como representante -
de la sociedad entera (la toma de posesión de -
los medios de producción en nombre de la sacie -
dad) -es al mismo tiempo su último acto indepen
diente como Estado. La intervención de un poder
estatal en relaciones sociales, va haciendose -
progresivamente superflua en un terreno tras - -
otro, y acaba por inhibirse a si misma. EN LUGAR 
DEL GOBIERNO SOBRE PERSONAS APARECE LA ADMINIS -
TRACION DE COSAS X LA DIRECCION DE PROCESOS DE -
T,A .PRODUCCION •.. EL ESTADO NO SE SUPRIME SINO QUE 

.SE EXTINGUE" ( l3G) 

Lenin ha sido el escritor marxista que· más ha publicado so -

bre este punto, el mas conocido de sus libros sobre este te-

ma es"el Estado y la Revoluci6n"en esta obra escribe. lo si -

guiente: 

"Sólo el comunismo suprime en absoluto la necesidad 
del Estado, pues bajo el comunismo no hay "nadie" -
en el sentido de clase, en el sentido de una lucha-
sistemática contra determinada parte de la pobla --
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ción. Nosotros no somos utopistas y no negamos 
en modo alguno, que es posible e inevitable --

. que algunos individuos cometan excesos, como -
tampoco negamos la necesidad de reprimir tales 
excesos. Pero, en primer lugar, para esto no -
hace falta una máquina especial, un aparato e.§. 
pecial de represión, esto lo hará el mismo pu_g 
blo armado, con la misma sencillez y facilidad 
con que un grupo cualquiera de personas civili 
zadas, incluso en la sociedad actual, separa a 
los que se están peleando e impide que se mal
trate a una mujer. Y, en segundo lugar, sabe -
mos que la causa social más importante de es -
tos excesos, consistentes en la infracción de
las reglas de convivencia, es la explotación -
de las masas, la penuria y la miseria de éstas. 
Al suprimirse este causa fundamental, los exc_g 
sos comenzarán inevitablemente a 'extinguirse'. 
No sabemos con qué rapidez y graduación pero -
sabemos que se extinguirán. Y con ello, se ex
tinguirá también el Estado". (137) 

Dos puntos fundamentales podemos entresacar de este párrafo 

de Lenin, primero el Estado sólo se suprimirá con el comuni.§. 

mo y segundo la extinción del Estado se hará gradualmente: 

Sobre el primer punto profundiza r.enin señalando: "El Estado 

podrá extinguirse por completo cuando la sociedad ponga en -

práctica la regla: 'De cada cual según su capacidad; a cada-

cual, según sus necesidades"; es decii=, cuando los hombres ya 

estén tan habituados a observar l~s normas fundamentales de-

la convivencia y cuando su trabajo sea tan productivo, que -

trabajen voluntariamente según su capacidad. El 'estrecho h.Q 

rizonte del derecho burgués', que obliga a calcular con el -

rigor de-: un. Shylock para no trabajar ni media hora más que -

otro y para no percibir menos salario que otro, este horiZO.!} 

te quedará entonces rebasado. La distribución de los productos no -
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requerirá entonces que la sociedad regule la cantidad de --

ellos que reciba cada uno: todo hombre podrá tomar libreme.n.' 

te lo que cumpla a "sus necesidades"(l38). 

Y sobre el segundo agrega "no somos utopistas. No 'sof'iamos' 

en como podrá prescindirse de golpe de todo gobierno, de t.Q 

da subordinación; estos suef'ios anarquistas, basados en la ~ 

incomprensión de las tareas de la dictadura del proletariado, 

son fundamentalmente ajenos al marxismo y de hecho, sólo si.f. 

ven para aplazar la revolución socialista, con hombres como-

los de hoy, con hombres que no puedan arreglarselas sin su -

bordinaci6n, sin contr.?1, sin inspectores y contables"(l39). 

En este campo Lenin es profeta y no científico, decir que s_2 

lo hay un camino y una forma para que se extinga el estado -

es dogmático, y el dogmatismo es contrario a la dialéctica -

marxista para la cual no hay nada absoluto. Engels escribe: 

"Esta filosofía dialéctica acaba con las ideas de . 
una verdad absoluta y definitiva y de un estado -

absoluto de la humanidad, congruente con aquella". 

Ante esta filosofía, 'no EXISTE NADA DEFINITIVO, -

ABSOLUTO, CONSAGRAD0,(139). 

En el momento actual el Estado moderno está en crisis, exis-

ten empresas más fuertes que los mismos estados, los proble-

mas de un estado afectan a otros; hay una interdependencia -

cada vez mayor entre los distintos estados. 

El problema del Marxismo como lo sef'ialamos desde el princi -
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pio es que al hablar del Estado hace abstracción de elemen

tos fundamentales y sin los cuales no puede haber estado: -

El territorio la población, la soberanía, etc. En estos mo-. 

mentos el estado está por desaparecer y no porque hayamos -

llegado a un "comunismo" ':!orno el que pinta Lenin, sino por

que el desarrollo del capitalismo, la tendencia concentra -

cionista tanto económica como politica, están haciendo pelj, 

grar su existencia". Hablamos de la des~parición de la na -

ción-estado, del Estado Actual, no del instrumento de domi

nio, que puede subsistir aunque ya no exista un estado como 

el que conocemos actulamente. Pudiendo subsistir un "estado" 

primero multinacional o regional y después universal, pero

con carácterísticas distintas al Estado Moderno. 

5.5.2 '.recria concentracionista •. 

El Estado, r más claramente el estado nacional está por ex

tinguirse (al decir "está próximo" nos estamos refiriendo a 

decenas de años 30,50,100 años) y no por el friunfo de una

revoluci6n siho porque las nuevas necesidades de amplios -

mercados, de solucionar en forma regional y aun universal -

una serie de problemas tan graves como la contaminación, la 

inflación, la explosión demográfica, etc., porque l~ única

posibilidad de lucha de los trabajadores frente a los impe

rialistas es la unidad más allá de las fronteras nacionales 

y principalmente porque la amenaza de una guerra atómica --

... "' .. 
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nos obliga a pensar que la única forma de subsistencia será 

en la pazi y la paz sólo puede'lograrse si desaparecen las-

fronteras y los intereses nacionales, creandose intereses -

universales. 

El poder politico sigue claramente una ley, una constante -

histórica, expresada asi: 

· "T.ODO PROCESO POLITICOTIENDE FUNDAMENTALMENTE A 
. 4A. C0NCONCENTRAgf9N DEL ~ODER, los sujetos poli
ticos; concientem~nte o r,o~se or.ientana la. amplia

ción del circulo de dominioi y esta constante -
concentracionista se puede encontrar en el cam
po interno como en el internacional. La integr..e_ 
ción del mundo aparece como la resultante de -
dos factores básicos: las necesidades económi -
cas, politicas y culturales, y la tendencia in
nata de individuos e instituciones, a la concen 
tración del poder" (140). 

La integración es en nuestra opinión la arma más eficaz con-

tra el imperialismo; la desaparición del estado, como instr_!! 

mento de dominio se dará cuando las distintas naciones se --

nieguen·y formen bloques o centros de poder y est.e poder sea 

controlado en forma democrática por los obreros campesinos -

que hayan seguido la máxima marxista de "Pproletarios de to-

do el mundo Uníos". 

El rlerecho ·~nterno y el Estado Actual son impotentes e inefJ: 

caces para solucionar los nuevos problemas, nos queda ver en 

el próximo capitulo cual es la del derecho internacional su-

eficacia actual, y la posibilidad_ de que sirva para someter-

al imperialismo, al que el Estado Nacional no ha podido y dJ! 

damos que pueda someter, 
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CAPI'füLO VI 

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO E IMPERIALISMO. 

6.l Generalidades, concepto. origen y eficacia del derecho inter 

nacional Público. En el capítulo anterior concluimos como el 

Estado Nacional y con ello el Derecho Interno, es impotente-

frente a la fuerza de los grandes monopolios del capitalismo 

en su grado más alto de de~~irollo. lH imperialismo en un f~ 

n6meno eminentemente internacional que se escapa hábilmente-

de la regulación de la norma jurídica interna. 

"Un Estado sólo, aislaclo, es impotente para dirigir 
la economía de alcance mundial o para intcrvenii~ en 
ella de un modo satisfactorio. Surgen en nuc~stras -
épocas los más variados convenios y organizaciones
destinadas a facilitar crédito, ayuda técnica, tru~ 
ques, y los tra.tados robre préstamos, comercio y e~ 
pleo, unión de paises productores, son otros tantos 
instrumentos que se colocan en el campo del derecho 
internacional para poder guiar una economía que sa
lió definitivamente de sus causas tradicionales y -
que amenaza cambiar radicalmente nuestro universo" 
(1) 

Ante la ineficacia del Estado, los ()jos ungustiados de los -

juristas y de los hombres preocupados por los nuevos proble-

mas humanos, especialmente el impei:ialismo se dirigen hacia-. 

ese derecho tan despreciado por muchos autores, pero que ac-

tualmente parece ser la única posibilidad de subsistencia de 

una orgar.f_,;<lción jurídica: "EL DERECHO IN'l'ERNACIONAL". 

",.Todo el derecho se va construyendo cada d~a mas 
apegado a la realidad, obligando a los juristas a
revisar conceptos, a revaluar las viejas solucio -

nes y a pensar de nuevo en los viejos principios. 
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cada vez el derecho se preocupa más y más seriamente -
por el hombre, por el respeto a su persona que vi6 de~ 
preciada y vejada durante la guerra de 1939. Todavía 
no acabamos de sufrir los relatos de los horrores que 
mancharon la historia de nuestro siglo. 

Pero el derecho interno ES IMPOTENTE, lo hemos visto 
ya para una solución que tiene que BUSCARSE NECESARib 
MENTE EN EL DERECHO MUNDIAL. 

El derecho internacional público, unico que hasta -
hace unos años tenia la pretensión de ser un dere -
cho mundial, tampoco podía dar los medios para sa -
tisfacer esa necesidad creciente. Su desacuerdo con 
la realidad fue haciendose cada dia mayor o tal vez 
más notorio; llega a ser tan clara su impotencia -
que se le ~ierde totalmente la fé, y su efectividad 
par'ece queóar reducida sólo un ceremonial. (2) 

El Derecho Internacirmal, no es como lo aseguran algunos pr_5!. 

suntuosos juristas dedicados al derecho interno "cuento" una 

serie ele recepciones y discuros, una cara opereta de diplo-

máticos, en la cual se dicen cosas "bonitas" y en donde nun-

ca se .llega a nada concreto; el derecho internacional es el-

intento de normar jurídicamente a la sociedad internacional-

la cual cada vez tiene una mayor importancia como un todo, o 

sea como un universo integrado por estados y organizaciones in 

ternacionales en mutua interdependencia. 

El término derecho internacional, que ha tomado carta de nat~ 

ralizaci6n en casi todos los idiomas ( "Droit Interr,ational" 

en francés, "international law", en inglés "diritto interna -

zionale, en italiano, 111)\iesdunarodnoe pravo" en ruso etc, etc) 

se inici6 a.emplear desde 1789 con Jeremías Benthan. 

El concepto, la definición de derecho internacional, ha prov~ 

cado discusiones; sin profundizar en este punto sólo apunta -
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moa dos dafiniciones de autores mexicanos de derecho intern-ª 

cional público". 

El maestro C6sar Scpúlvcdu apunta: 

"Bl derecho intornacionul público, puede defini.r_ 
se como EL CONJUN'l'O DE NOHMl\S JUJUDICAS QUB Rl~GU 

Li\N Ll\S REI.l\CIONBS DE LOS l!!S'fllDOS, o más corrcctE_ 
mente, el derecho de gentes rige las relaciones -
entre los sujetos o personas de la comunidad in -
terna e ional" ( 3) 

Esta definición no nos parece mala, sino pésima. 

En primer lugar el derecho internacional no sólo regula las -

1·elaciones de los Estados, este concepto está ya superado, --

sino también regula la actuación de otros sujetos de aerecho-

internacional; como las organizaciones internacionales, los -

territorios en régimen de administración fiduciaria etc. 

En cuanto a la segunda parte en la que el maestro Sepúlveda -

trata de salvar el grave error en el que ha caido en la priml: 

ra, cae en otro al hablar de "la comunidad internacional" y -

"no .de sociedad internacional, ya que estos términos no son 

sinónimos. 

Ya desde el año de 1887, el sociólogo alemán 'Toennies establ~ 

ció el concepto de comunidad (Gemeinschaft) como diferente al 

de sociedad (Gesellchaft). 

ºSon comunidades o grupos sociales comunitarios 
las colectividades basadas en una previa µnidad' 
(sangre, convivencia cultural, proximidad ect)
que se pro&ucen como espontáneamente, como organj, 
camente, sin que ninguno de los componentes haya 
planeado de antemano la fundación ni la estruct~ 
ración del ente social, Sus integrantes forman -
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parte del grupo independiantemente de una decisión 
deliberada; es decir, se hayan ligados no por un -
acto de voluntad libre y concreta encaminada a un
determinado fin, sino por lo que Toennies llama una 
voluntad esencial u orgánica, esto es por una sim
patia de afinidad o de pertenencia al ente social •••• 

Son complejos asociativos o societarios aquellos -
fundados en las preferencias o deseos de los indivj, 
duos que los integran, o sea, en la voluntad libre
o de arbitrio de éstos, y que se han formado como -
una sociaci6n deliberada por sus participantes para 
llevar a cabo ciertos fines(4). 

Llevando estas ideas al campo internacional vemos como los -

"Estados y las Organizaciones Internacionales, los sujetos de 

derecho internacional más tipicos, form~n más una sociedad -

que una comunidad. En efecto, su voluntad orgánica es toda -

via muy rudimentaria, y se basa más bien en el calculo y en-

el interAs egoista".(5) 

Otra definición es la del doctor Modesto Seara Váz-

quez, quien nos da el siguier-.te concepto de derecho interna-

cional público: 

"El dérecho internacional público es el conjunto 
normativo destinado a reglamentar las relaciones 
entre s~ijetos internacionales" (7) 

En esta definición al hablar de sujetos de derecho interna -

cional es ante todo eso un derecho, o sea pretende regular -

juridicamente a la sociedad internacional. Muchos autores iD, 

capaces de comprender problemas y realidades actuales no ace.e 

tan que el derecho internacional sea un derecho. vrg. ·La mae.§_ 

tria Arnaiz opina: 

"Pero ¿qué derecho? sabido es que el incorrecta-
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tamente denominado derecho internacional, es 
decir, interestatal, no es tal derecho porque 
carece de la validez originaria de una insti
tución suprema que lo declare, promulgue y -
sancione. Rigen en su defecto, los denomina -
dos usos y costumbres juridicos, cuya positivj 
dad proviene del derecho de gentes, y las con
venciones y pactos concretos, atendidos al pag 
ta sunt servanda'"(B). 

Es cierto que la sociedad internacional, es aun incipiente,-

que al no haber aun un poder superior al de los.Estados para 

imponer coactivamente el resper~o al derecho, existe una 

cierta anarquia, pero de ésto a decir que no hay derecho in-

ternacional hay mucha diferencia. 

El derecho tanto en el plano interno como en el internacio -

nal, como lo vimos en la primera parte no es más que un sis-

tema coactivo destinado a consolidar situaciones de hecho, -

derivadas de lu fuerzu., y que actúa co~o medio de perpetua -

ción de privilegios do una clase en el poder. i\fortun<H1mncn-

te en el cumpo internacion.ul, existen rivalidudcn las que Í!!), 

piden que se cree un gr~~ poder universal que pueda imponer-

por la fuerza sus decisiones a todos los habitantes de la --

tierra,. Sin embargo el imperialismo nos está llevando a ese-

punto. Los que atacan el derecho internacional por no tener-

poder suficiente para imponer tajantemente sus normas, no --

ven que con ello están convirtiendose en apologistas del im-

perialismo, en seres que los cuales crearan en el derecho in 

ternacional, cuando se instituya una atroz dictadura a nivel 

planetario, un poder totalitario que tuviese la fuerza sufi-



346 

ciente para imponer sus normas en todo el mundo, con lo cual 

el ser humano en conjunto viviría, sin libertad, dominado --

por muy pequeña minoría con gran capacidad de destrucción, -

de penetración psicológica, etc. 

El derecho internacional, en el momento actual es mas un de-

recho de colaboración que de imposición y conflicto. 

"Es frecuente escuchar las críticas relativas 
a una supuesta falta de sanción y a una co -
rriente violación de las normas internaciona
les, que llevan criticos a la en apariencia.
lógica afirmación de la inutilidad del dere -
cho internacionál. Estos errores tienen su -
origen en el desconocimiento de la naturaleza 
y función de la norma inte~·nac ion al o parudó
j icamente, en una sohrcstinmción del papel -
del dcrcci10 intcrnncional por parte de los -
que consideran que el derecho internacional -
dcl)ería s0r un sü;tomi.1 capaz de ordenar ün -
forma rígida la sociedad irrternacional, cuan
do deberían darse cuenta que la dHcrente es
tructura de la sociedad internacional no per
mite esa rigidez. Pero el caso de los prime -
ros es más interesante; según ellos las nor -
mas internacionales no se respetan en forma -
casi sistemática. A este respecto hay que re
cordar que, en primer lugar, el derecho inte_r 
nacional no es s6lo el derecho del conflicto, 
sino también el de la cooperación, y si es ve.f. 
dad que muchísimas normas internaci0~ales se
violan no es menos cierto que muchísimas más
se .respetan y se aplican cada dia ••.• " ( 9) 

Los paises por muchas razones respetan las normas de derecho 

internacional, los pequeños por miedo a las grandes potencias; 

las grandes potencias, porque en este momento en el cual el-

uso de toda su fuerza sobre todo st1 fuerza atómica es racio-

nalmente imposible, dan mucha importancia a la prestigiada y 

con ello a la propaganda internacional y por ello no les coQ 
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viene violar éstas normas internacionales lo que iria contra 

su prestigio· etc. etc. 

No pretendemos agotar el punto anterior, sino para este tra-

bajo nos interesa responder a dos preguntas. 

1) .-¿cual es. la actitud del derecho internacional ante el i,m 

perialismo? y 

2) .- ¿Que posibilidades tiene el derecho internacional de r~ 

gular y frenar al imperialismo? 

En primer lugar tenemos que considerar que el dere.cho inter-

nacional es un derecho en continuo cambio, es afectado por -

las nuevas realidades econ6micas, sociales y políticas, es como 

mencionamos en el capítulo anterior un elemento superestruct~ 

ral. 

"Los grandes cambios habidos en el mundo después 
de la segunda guerra mundial han tenido .•• impoE 
tantes efectos sobre el derecho intern~cional. 
La aparición de numerosos paises socialistas y -
la destrucción y desintegración del sistema co -
lonial, produjo un impacto considerable, desde -
que provocó la aparici6~ de nuevas fórmulas y -
principios de cooperación internacicnal. 

Por ello puede caracterizarse el actual derecho
internacional como anticolonialista. Al mismo -
tiempo consagra la tendencia prohibitiva de la -
guerra y el empleo o amenaza"de la .Euérza en las 
relaciones internacionales. Es decir, se opone a 
la guerra como medio de zanjar los conflictos e12 
tre estados. Se constituye entonces en un eleme12 
to de paz. Su base real es la convivencia de es
tados de diferente régimen socio-econ6mico. 

En los considerandos vertidos por Mr. Ammoun •••• 
desliza similar opini6n al decir 'Las profundas 
transformaciones que se han manifestado en la vl 
da económica desde hace más de medio siglo, la -
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expansión creciente que marca los últimos dece-
· nios de un mundo en evolución política y social 
rápida, así como los nuevos problemas que ello
irnplica, requieren un desarrollo correlativo de 
las estructuras jurídicas ••. 

••. 'En cuanto al derecho de gentes, su adapta -
ción a la nueva realidad, requerida porla muta
ción política, con sus resonancias del medio sj 
glo, ha sido realizada por la enunciación sole~ 
ne de los principioas y fines de las Naciones -
Unidas. "(10} 

En la última parte de la cita anterior se nos habla de los -

dos aspectos importantes, en el Derecho Internacional, los -

principios y la Organización de las Naciones Unidas. 

Refiramos primeramente a la más importante de los organismos 

internacionales. 

6. 2 Influencia del imperialismo en los organismos internacionales 

como mencionamos al comentar la definición de derecho int0r -

nacional, los organismos internacionales son junto con los e~ 

tados, los sujetos de derecho internacional más importante, -

el número de organismo es creciente y "la aparición y el des-ª. 

rrollo de las organizaciones internacionales es una respuesta 

a las deficiencias de la actual sociedad internacional basada 

principalmente en los estados nacionales, y cada vez menos c~ 

paz de ofrecer adecuada solución a los problemas q~e se le 

plantean al hombre en la segunda mitad del siglo XX". (11) 

6.2.l Estructura' oligárquica de la O.N.U. 

La más importante de estas organizaciones internacionales es-

la O.N.U. en la cual estcin representados 130 de los 150 Esta-

dos independientes. La idea fundamental sobre la cual se basa 
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esta organizaci6n es el principio de la igualdad juridica de 

los estados. Este principio es un mito; si en el campo de la 

objetividad, se notan las claras diferencias entre grandes -

paises y los pequeños como lo vimos en la primera parte; en-

el campo del derecho esta desigualdad se transforma en norma 

juridica tendiente a mantener privilegios y a fomentar la e~ 

plotación de la mayoría de los pneblos por los intereses de-

unas cuantas potencias. 

La O.N.U. es claramente oligárquica~ 

"Las grandes potencias (cuatro o cinco, según los 
casos) están representadas en todos los órganos -
de las Naciones Unidas (el carácter unipersonal -
de la Secretaria General al más alto nivel, lo 4!.\ 
pide, pero no hay niveles ·· :imediatamente inferio
res), pueden oponerse a que la organización inteL 
nacional funcione en contra de sus intereses, y -
toman entre ellos decisiones que afectan a todos
los demas". (12) 

En donde más claramente se ven los privilegios de las grandes 

potencias es en el llamado derecho del veto. 

"El derecho del veto fue el precio que las peque
ñas potencias tuvieron que pagar a las grandes p~ 
ra que la Organización de Naciones Unidas pudiese 
tener existencia".(13) 

Sencillamente podemos señalar que el llamado derecho de veto 

es· la posibilidad que tienen los cinco miembros de carácter-

permanente del consejo de seguridad (Estados Unidos, la URSS, 

China, .Gran Bretaña y Francia) de paralizar con su voto nega-

tivo toda resolución para asuntos que no son de procedimiento. 

Si consideramos que el Consejo de Seguridad tiene responsabi-
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lidad de mantener la paz y la seguridad internacional, la --

que tiene incluso capacidad para actuar militarmente, el pr~ 

.;cio es excesivo Y no como lo señala Sepúlveda(l4)con este der.e' 
.. -

cho,se le da un carácter plenamente oligár:quico a la orgar.iza 

ción: internacional, evidentemente es un mecanismo realista' -

por ello es cierto lo que señala Jessup. 

"El veto es una válvula de seguridad para que las 
Naciones Unidas no se excedan en tomar compromi -
sos irreales o más allá ele sus fuerzas."(15) 

Posiblemente sin el derecho del veto la eficacia de la O.N.U. 

sería muy pobre, y si el derecho y las resoluciones consider~ 

das por esta Organización no tuvieran aplicación en la reali-

dad internacional, seria inútil cano organización y entonces-

si se podría pensar en un. caos del derecho internacional. 

En el momento actual en que las grandes potencias tienen una-

capacidad destructiva tan grande y un vasto poder económico -

con el cual obligan a depender a otros muchos paiser, en la -

práctica la organización internacional no puede nada contra -

ellas. 

La situación oligárquica de la O.N.U. se debe a la situación-

oligárquica de la soc;iedad internacional; de igual '[J).nnera que 

el derecho interno es un instrumento de la clase en el poder-

para explotar a las demas, el derecho internacional tiende a-

proteger los privilegios de los poderosos. 

Ahora bien, así como en el derecho interno, la presión de las 

mayorías (trabajc.:dor¡;;s, :.::ampesinos .•• ) obliga a la cl<rne en -
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el poder a aceptar transformaciones (como la disminución en 

la jornada de trabajo, reformasagrarias, etc. etc.) para 

preservar la existencia del sistema .:apitalieta que de n'o -

"otorgar" esas concesiones estaría en peligro come lo vimos 

en la primera parte. 

En el campo internacional ¿la presión de los más de.los pai-

ses (los pobres)-sobre las potencias podria obliga~ a los PQ 

derosos a aceptar ciertas condiciones so pena que de no hace.r 

lo, la paz y la seguridad internacional estarían en peligro?. 

A primera vista la respuesta lógica es 'si, o sea que asi como 

en la sociedad en general existe una lucha de clases entre 

burguesia y proletariado, la cual terminará con el triunfo 

prolctario1en el campo internacional, habría una lucha entre-

paises ricos y pobres, que finalizaría con el triunfo de es -

tos últimos. 

El doctor Seara Vá:.::qucz, antigunmcntc había cla'bo1:ado una teg 

ría de la lucha de clases internacional. 

"Para la enunciación de esa teoria partíamos de la 
afirmación de que el hambre es el problema cruaial 
al que se enfrenta la humanidad •••• (16) 

Esa hambre como lo vimos en la primera parte se debe a la de-

sigualdad cada vez mayor, entre paises ricos y pobres. Los --

paises ricos no tan sólo no piensan en ayudar a las Naciones-

pobres sino buscan asegurar sus privilegios y "los privilc --

gios no los abandona nadie graciosamente; la historia prueba-

que siempre :1a habido qui arrancarlos mediante la fuerza. "(17) 
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Los paises pobres -según la ya autosuperada teoría del Dr.--

Seara- tratarían de quitarle sus privilegios a los ricos, s.Q 

lo que para hacerlo tendrían que hacerlo unidos. 

"Era necesario entonces que ellos se unieran, o por 
lo menos se coordinaran, hicieran inventario de sus 
recursos y plantearan una política conjunta frente
ª los paises capitalistas, en la que tendrían lugar 
prominente el control de los precios de las materias 
primas de exportación y de los productos manufactur-ª 
dos, disminuyendo así la presión de las economías P.2 
derosas sobre las de menor resistencia, ( 18) ' 

El doctor Seara examinando una serie de acontecimientos sP. -

dio cuenta que la teoría de la lucha de clases internacional-

as una posición política definida más no una teoría científl 

ca que nos permita conocer la realidad de las relaciones in-

ternacionales. 

11 
••• a comienzos de 1965, el desmoronamiento de esa

entelequía llamada pomposamente el tercer Mundo, nos 
mostró varios de los errores sobrevaloramos a dirigen 
tes del '.rercer Mundo, y aunque con respecto a Africa 
habíamos anunciado ya (en los cu1·$os de invierno de -
1961) un proceso de "latinoamericación" inevitable -
(formación de nuevas burguesías nacionales, golpes -
de Estacto militares, etc, etc.), no pensamos en su -
generalización a los países del Tercer Mundo. Ahora
nos parece inevitable que los dirigentes revolucioni!_ 
rios de la independencia, instalados en el poder, se 
petrifiquen y se aburguesen, olvidando los intereses 
nacionales, pero utilizando el nacionalismo anact:-~1 
co como salvaguardia de una situación de clase a ni
vel estatal. Se torpedea con ello.tanto la actuación 
intra-regional, echando a pique los proyectos de in
tegración regional, de b6squeda del desarrollo me 
diante el apoyo mutuo, como los intentos de actua 
ción en bloque frente a los paisP~ desarrollados. 

En segundo lugar, nuestra teoría de la lucha de cla
ses internacional, más que como una teoría sobre al
go que científicamente se espera que va a ocurr.ir, -

........ • 
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so nos aparoco como un pr.ogrumu político, sólo dJ: 
fcronto do las simplci:i utopfos, por el hacho do -
que en su formulación hemos tenido en cuenta una
scrie de .roalidudcr; económicas. En este scntido,
la pr:imern pn.r.ta del análfois os válido todavía y 
nos l'lcva a la conclus i6n de que EL DES/\HROLLQ NO 
VIENE NI PODR/\ VENIR POR LA ACCION, SUPUESTAMENTE 
CARITATIVA, DE LOS PAISES RICOS, SINO POR LA AC -
CION REINVIDICATORIA DE LOS MISMOS PAISES POBRES. 
(19) 

Después de alejarse de esta teoria el Doctor siguió la teo -

ria concentracionista, que corno lo hemos manifestado ya va -

rías veces, es indudablemente la gran tendencia en el mornen-

.to actual del mundo, Tanto en el terreno económico corno en -

el político, en el campo internacional como interno, todo --

tiende a la centralización, a la concentración. 

De la cita anterior del Dr. Seara Vázquez, podemos sacar otro 

elemento1en relación con su opinión¡de que los lideres del --

Tercer Mundo después de un tiempo¡ya no responden a los inte-

reses de sus pueblos, sino a los suyos propios~ésta triste -

realidad nos lleva a pensar en otro importante punto con res-

pecto a la organización internacional. 

6.2.2 La representatividad de la O N.U. 

A primera vista en la O.N.U. están representados la inmensa -

rnayoria de los habitantes del planeta; casi todos los paises-

(menos los muy ~equeños, los divididos o excepciones que por-

una circunstancia especial no son miembros de la organización 

internacional mas importante) tienen representantes en esta -

organización 'voz y voto en la asamblea el órgano democrático de 
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"ª O.N.u; en principio, es la gran org<1nización representatj 

·,¡a de la sociedad internacional. "La inmensa mayoría de la -

1umanidad está organizada sobre la base de la Carta de San -

'rancisco". (20) 

·ero ahora bien aunque la carta es un documento firmado en -

nombre de" los pueblos de las Naciones Unidas". 

"NOSOTROS LOG PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS RESUE_b 
TOS a preservar a las generaciones venideras del -
flagelo do la guorril que dqs voces durante nuestra~ 
vida ha infligido a la hum2r 1.dad sufrimientos indc-
ciblos .. .... 11 

~n realidad 1'1 organi:1.aci6n no es do puubloLJ oino do E1-Jti.1dos, 

ahora bien, como vimos en el capitulo anterior el estado que-

en principio es población, territorio y poder, en la práctica 

el elemento que tanto en el plano interno como en el externo-

representa y decide por él Estado es el poder, visto sólo co-

mo poder el estado es un instrumento de dominio de la clase -. 
explotadora, cuyos intereses son contrarios a los de las may.2 

rías. Dicho sencillamente en muchos casos el representante.--

del Estado ante un .. ')rganismo internacional no se preocupa por 

defender los intereses de generales de su pais, sino P,Or de--

fender los intereses de la clase o grupo en el poder en su --

pais. 

Esta razón nos mueve a pensar que en la forma en q~e está la-

organización internacional, no se fomenta la unidad entre los 

pueblos de los paises miembros sino la unidad y la coopera --

ci6n entre los grupos en el poder de les distintos paises - -
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miembros. 

Otro punto importante con relación a las organizaciones in -

ternacionales, el cual priva de efectividad a estas, es que-

en el momento actual se siguen basando en el estado nacional, 

en el ya ineficiente estado "moderno". 

"La concepción del derecho internacional que no 
tome como punto de partida la existencia de una 
pluralidad de unidades de voluntad soberanas e.§ 
ta de antemano, y necesariamente, destinado al
fracaso •••• Lu soberania no es un impedimento p~ 
ta la cxistcnci(,l del derecho internacional, si
no por 0.l contrario, su p:ccsupuesto ineludible" 
(21). 

La idea con la quo se fundó la carta de la O.N.U. es el res-

peto a la soberania de los Estados, esto ha reducido en mu -

cho las p~sibilidades del derecho internacional público, ya-

que si el estado eatá en crisis una organización basada pri.n 

cipalmente en Estados sufrirá también los efectos de esta --

crisis. 

"UN DERECHO INTERNl\CIONAL COMO HA EXISTIDO NO -
TIENE SENTIDO PARA EL HOMBRE, YA QUE EL ES~ADO SE 
INTERPONE ENTRE DERECHO Y EL INDIVIDUO" ccn su so 
berania impenetrable que aisla al hombre en su in 
terior ..... 

La absoluta inseguridad respecto a la actuación -
del Estado y a la realización del derecho intern~ 
cional produce un completo escepticismo, y se ve
en el derecho internacional público o ·simple ope
reta de diplomáticos o pretexto para la justific~ 
ción de las ambiciones o abusos de poderosos.(22) 

Una organización que no toma en cuenta al individuo al ser -

humano, sino en raras ocasiones, a la cual el que un gobier-

no sea dictatorial 6 democrático, poco representativo 6 pop~ 
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lar no le incumbe, a la que no le importa y no puede dar no_I 

mas de carácter obligatorio para beneficio real de las mayo-

rías de explotados en el mundo¡que no c.onsidera al hombre sj 

no al Estado, difícilmente se puede considerar como verdade-

ramente representativa de la hurr anidad. 

'l'rigucros nos dice lo siguiente sobre esta organí:t:aci6n: 

"I'I nuesti;o juicio, la 1.'ulta pri.ncipal on la -
O.N.U. es quu deja a loLJ .i.nd:i.vic1uon abundona
dos ul poum: dol r~stado, con lo que ::;e connc.!.: 
va el arcaismo del derecho nnt.iguo, y el 6rc:E!. 
no central del derecho intcrnacion<.tl. c¡ucc1u -
condenado a la :i.mpol:c.mcia y en la imposibili
dad do hu.cor valur un derecho nuevo". 

y agrega más abajo: 

La O.N.U. no es universal y no puede serlo: la 
humanidad tiene concretamcnt.e e i.ertos in ter e -· 
ses comunes; pero el predominio de los intere
ses locales, o si ~e quiere regionales, es lo
que configura la convivencia real. (23) 

Con la crítica anterior él la O.N.U. no considei~amos inútil -

a ésta, sino al contD~rio somos concientes de que ésta orga-

nizaci6n hé1 prestado gr<:.ndes servicic,s a la humanidad pr incj, 

palrnentc al prose:r.var la paz valor supremo, a cuya realiza -

ci6n ha cooperado la Organi.zaci6n de las Naciones Unidas; ha 

servido para comunicar a los Estados, a fomentado la colc1bo-

ración en importantes ramas contrc1 la educación, el trabajo, 

etc. Incluso la O,,N.U. ha sido en algunos casos importante -

factor de car.\bio en las relaciones internacional.es. 

Jorge castafi0da afii::mu: 

Las Na.::i.ones Unidas son un el.gente impulsor. de 
c<:11nl):i.O en las relc1c:Lori0s internacionales en -
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muchos campos. Por ello, para poder hablar con 
mayor provecho sobre el tema, es preciso limi
tarse a un aspecto del mismo, referir exclusi
vamente a un sector en que las Naciones Unidas 
promueven determinadas transformaciones en las 
relaciones internacionales{24). 

Bl actualmente representante de México en los Organismos de-

la O,N,U. con sede en Ginebra y Presidente de la Comisión --

elabora el proyecto de la "carta de Derechos y Deberes Econ§ 

micos de los Estados, profundiza en el estudio de la limita-

ci6n· de las armas m1cleares, tema de gran importancia pero -

que no encuadra en este trabajo, en campos como el anterior-

así como en otros muchos de vital importancia vxg. El comer-

cio, la agricultura, la salud, etc, la O.N.U. presta enormes 

servicios a la humanidad, pero en el campo estudio de este -

trabajo,el imperialismo,la organización de las Naciones Uni-

das dada su configuración oligárquica y dada las limitacio -

nes que tiene por respetar lª sobe1:anl.a de los Estados sirve 

para muy poco, las críticas tanto a la organización como a -

los principiou que de ella han salido, no niegan el valor de 

aspectos que no tocamos, los cuales sin duda justifican la -

existencia de tan importante organización. 

Veamos como ejemplo de la actitud de la O.N.U. ante el impe-

rialismo el papel que desempeñan los llamados bancos mundia-

les y el fondo monetario internacional, importantes organiz.e, 

cienes económicas a nivel internacional. 

6.2.3 El Fondo Monetario Internacional y los Bancos Internacionales 

La organización de Naciones Unidas está compuesto por distin-
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tos órganos el artículo 7 de la Carta señala: 

"Art. 7. 1) .- Se establecen como órganos prin 
cipales de las Naciones Unidas: una Asamblea
General, un Consejo de Seguridad, un Consejo
Económico y Social, un Consejo de Administra
ción Fiduciaria, una Corte nternacional de -
Justicia y una secretaria. 

2).- Se podrán establecer, de acuerdo con las 
disposiciones de la presente Carta, los órga
nos subsidiarios que se estimen necesarios". 

De los anteriores nos interesa el Consejo Económico y Social, 

está formado por 54 Miembros elegidos por la Asamblea General 

(artículo 61 de la carta). 

El articulo 62 nos dice las funciones y poderes de este cons.2 

jo: 
Articulo 62 

"l) .- El Co1u;cjo J·'.conón1i.co y Social podrá hacc:r. 
o iniciar estudios e informes con .respecto a -
asuntos internacionales de ~arácter econ6mico,
social, cultural educativo, sanitario y otros -
asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre
tales asuntos a la Jl.samblea General, a los mie_!!! 
bros de las Naciones Unidas y a los organismos
especializados interesados. 

2).- El consejo Económico y Social podrá hacer
recomendaciones con el objeto de promover el -
respeto a los derechos humanos y a las liberta
des fundamentales de todos, y la efectividad de 
tales derechos y libertades. 

3) .- El Consejo Económico y Social podrá formular 
proyectos de convención con respecto a cuestiones 
de su competencia para someterlos a la Asamblea -
General. 

4) .- El Consejo Económico y Social podrá convocar, 
conforme a las r0glas que prescriba la organiza -
ci6n, conferencias internacionales sobre asuntos -
de su competencia". 
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Este consejo ha croado múltiples comisiones, tanto regiona-

les vrg , Comisión Económica para Europa, Comisión lkonómi-

ca para América Latina (Cepal) etc., como funcionales vrg;-

Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Transportes y Co-

municaciones ••.• 

Además exislen con fundamento en el artículo 57 " ••• organismo 

especializados por acuerdos intcrgubernamen.talcs, que tcn(jan 

amplias atribuciones internacionales definidas en sus estat.!! 

tos, y relativas a materias de carácter económico, social. •• " 

Estos organismos especializados "serán vinculados con la OrgE_ 

nización de acuerdo con las disposiciones del artículo 63, a-

través del Consejo Económico y social. 

·El artículo 63 en su segunda parte señala: 

Art.63. El Consejo Económico y Social podrá coo~ 
dinar las actividades de los organismos especia
lizados mediantEi consulta con ellos y haciéndo -
l.es recomendaciones, •.• 

Son muchos· los organismos especializados, Organización Inte.r 

nacional del Trabajo (O.I.T.), La Organización Mundial de la 

Salud (O.M. S.) la• UNESCO, la FAO, etc .. 

Para nuestro estudio del imperialismo, dado que como manife.§. 

tamos la primera parte dos de las caracteristicas básicas --

del capitalismo en su etapa monopolista son: 

A).- La gran importancia de los Bancos y 

b).- La exportación de capitales, veremos sólo y muy breve -

mente a ,1. , de estos organismos "El Fondo Monetario In-
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ternacional" y "El Banco Internacional de Reconstruc -

ci6n y Fomento". 

"El 'Banco Internacional de Reconstrucción y Fome!! 
to y el 'Fondo Monetario Internacional' estableci
dos por la •confetencia'Financiera y Monetaria de
las Naciones Unidas' celebrada en Bretton Woods -
(EE.UU.) en julio de 1944, y ligados a la O.N.U. -
desde el 15 de noviembre de 1947. 

Ambos, organismos tienen su sede en Washington, y -
sus funciones son promover el desarrollo económico 
de los Estados, facilitando fondos y promoviendo -
las inversiones de capitales extranjeros, al mismo 
tiempo que se asegura (por el Fondo Monetario In -
ternacional) la estabilidad de los cambios" ( 25) . 

La función principal del "Fondo" es asegurar la estabilidad 

de los cambios, esto favorece a quienes tienen la capacidad 

económica de exportar capitales, y a los grandes magnates -

del comercio internacional,en realidad es a los imperialis-

tas a quienes más favorece la actitud de este Fondo. 

"El Fondo, que se haya actualrr.ente en su v1ges1mo
octavo año de existencia, es un organismo interna
cional independiente dedicado a promover un siste
ma mundial de comercio y de pagos más libre con el 
fin de' ayudar a los paises miembros a lograr su 
progreso económico y elevados niveles de empleo y
de ingresos reales.(26) 

El Fondo Monetario está integrado por 126 miembros, que son-

paises con diferentes sistemas políticos, sociales y econó-.-=--

micos. 

Los países miembros del este organismo especializado tienen-

mayor poder de influir en las decisiones de este organismo a 

medida que es mayor su "cuota". En otras palabras funciona -

de manera casi oimilar a una sociedad anónima privada, en lu 
, ....... 
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cual el poder dependerá de la participación que se tenga. 

"A fin de llevar a cabo sus operaciones financi~ 
ras y hacer frente a las solicitudes que se le -
presentan, el Fondo tiene a· su disposición un -
acervo en oro y monedas. La suscripción de cada·
pais miembro, que normalmente se paga el 25% on·
oro y el resto en moneda nacional, es igual a l~ 
CUOTA, LA CUAL DETERMINA, A LA VEZ EL NUMERO DE
VOTOS QUE CORRESPONDE A CADA PAIS MIEMBRO, La Sll 
ma en divisas que puede girar contra el Fondo y
la cantidad de derechos especiales de giro que -
se le asignan. En su mayor parte las cuotas se -
determinan de acuerdo con el ingreso nacional, -
las reservas monetarias, el monto de la exporta
ción y la importación y otros indicadores econó
micos. {27) 

in Pondo MonrJtar i.o :Cntc:rnac:i.onal como podc•mos deducir du lo 
antor ior favol:·cce a los impe:c ialistas y su actitud reul es-

de mantención de privilegios. Claro que el l•'ondo Monetar:.o-

Internacional tiene funciones sumamente importantes que fa-

vorecen la integración internacional y que aun en ocasiones 

son alivio para graves problemas concretos de ciertos países 

pobres, principal.mente para equilibrar sus balanzas de pagos. 

"La mus importante creación del Fondo es el de un sistema m_2 

netario basado en los derechos especiales Je giro {DEG). En-

esencia, el derecho especial de giro es un asiento en los l__i, 

broa del Fondo, y la posesión de DEG, confiere al pais miem-

bro del derecho a obtener un importe equivalente definido de 

monedas de otros paises participantes. También le permite 

cuuplir ciertas onligaciones con respecto a la Cuenta General 

del Fondo. 

En última instancia, el derecho a obtener monedas de otros --
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paises se basa en la obligaci6n legal' contraída por todo's -

los participantes, cuando son designados por el Fondo, de -

proporcionar moneda convertible a los participantes a tipos 

de cambios prescritos. Esta obligación está limitada al ni-

vel en que las tenencias del designado alcancen al triple -

su asignaci6n acumulativa neta de DEG. 

"Dicho sistema garantiza que el volumen total ele las reser-

vas mundiales, así como su ritmo de crecimiento, ya no este 

determinado únicamente por el oro con que se cuenta para --

las reservas oficial~s, ni por la acumulación de saldos en-

dólares y en otras monedas de reserva" ( 2B). 

Este sistema se afirma, trae algunas ventajas a los paisc.s "en 

desarrollo". 

";¡¡>ara los paises en desarrollo, los DEG no sólo -
ofrecen una ventaja directa como adición a las r~ 
servas, sino también indirecta al facilitar una mi! 
yor liberalización y ayuda. Cualquier amenaza de -
escaséz de reservas en los paises industriales po
dría conducir a políticas que reduzcan su demanda
de importación y a restricciones a :.a exportaci6n
de capital y la ayuda externa, hechos que podrían
afectar adversamente a la relación ele intercambio
y al volumen del comercio de los paises de produQ 
ción primaria, asi como al ritmo de la ayuda para 
el desarrollo económico. Por lo tanto, el flujo de 
DEG habrá de minimizar la carga de ajuste para los 
paises en desarrollo.(29) 

De lo anterior podemos ver lo siguiente: se dá como un hecho 

la dependencia de los paises en desarrollo" respec·co de los-

paises industriales, al grado que una amenaza de escaséz de-

reserva en los paises imperialistas af~ctaría gravemente a -

los paises dependientes". Los DEG no buscan acabar con la d~ 
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pendencia sino por el contrario fomenta la mayor dependencia 

de los paises pobres. 

3) .- Los DEG sólo buscan "minimizar" amortiguar un poco los-· 

efectos de la dependencia económica. y 4) .- Esta "minización 

de los efectos de la dependencia se hace en el fondo, no como 

una obra de caridad de los paises ricos sino como una forma-

de proteger la situación injusta de una inestabilidad tan --

grande que pueda poner en peligro al sistema imperialista. 

Pese a que algunas realizaciones del "Fondo" no han sido del 

agrado de las potencias imperialistas(vrg., el sistema del -

D.E.G. ha sido atacado en vari:i.s ocasiones por los EE.UU.) ;p.Q 

demos ver claramente como el "Fondo Monetario Internacicnal" 

es un instrumento de control de los paises ricos sobre los P.Q 

bres que aumenta la situación de dependencia en la cual viven 

muchos pueblos. 

"El FMI, como todo buen banquero, aprovecha el pe
riodo de negociación para insistir en que el bene
ficiario tome medidas que hagan de él un prestario 
más responsable. Un buen banquero, un banquero COL\ 

servador, tiende a conservar; en otras palabras, -
contribuye a mantener las relaciones comerciales -
tradicionales, incluyendo, desde luego, la perpe -
tuac ión de la dependencia económica y f inane iera .. 
de las naciones más débiles respecto de las más -
fuertes". (30) 

El Fondo actúa, según se dice para ayudar a paises en situa -

ci6n desesperada, cuando tiene un déficit en su balanza de Pi! 
. 

gos, cuando tiene una gran deuda exterior que ~e es imposible 

pagar, etc. La si.tuación de "bancarrota" que obliga a un pais 

a recurrir al Fondo se debü a su si.tm1eí.6n de ue:pcndenci.a con 
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respecto al imperialismo internacional. El F.M.I., como re

prestamista de clientes en desgracia, fija condiciones ríg_i 

das y difíciles de cumplir antEs de facilitar el dinero, al

Fondo no le preocupa si el déficit, la·situaci6n desespera

da en la que se encuentran la mayoría de los paises ~·. 

En cuanto a los Bancos Internacionales, éstos están práctic~ 

mente dominados por el gobierno de los Estados Ur .. ' .:10.s y por

ello orientan sus op~raciones en el sentido de los intereses 

norteamericanos. Esto nos explica la negativa de estos Ban

cos Internacionales de ayudar al gobierno constitucional de

Salvador Allende, esta falta de ayuda fue sin duda una causu 

importante en el debilitamiento y la caída del e:x:presidente

Chileno • 

El Banco Internacional pi.H'ci. Reconstrucción y Fomento -llama

do también Banco o Banco Mundfol- nació con el propósito de

"promover la recuperación de las economías de los paises al

terados por la postguerra, auxiliar a la reconstrucción y d~ 

sarrollo de los paises miembros, FACILITANDO LAS INVERSIONES 

DE CAPITAL, PROMOVER L~ INVERSION EXTRANJERA EN LOS PAISES -

DE MENOR CRECIMIENTO, para promover el desarrollo balanceado 

a largo plazo y mantener el equilibrio en las balanzas de p~ 

gos por medio de la inv~rsi6n financiera"(33) vemos como el~ 

ramcnte se nota li:1 mentalidad desarrollista de la que hcmos

hablado en la primera parte, la cual trajo efectos tan noci

vos a los paises, depen_dientes o explotados. 
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Un organismo 'especializado cuyo uno de sus fines es promover 

la inversión extranjera, es clara y totalmente pro-irnperia -

lista. 

Este Banco y otros similares como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) son claramente imperialistas y responden a-

los intereses norteamericanos. 

Josffe Luis Ceceña apunta lo siguiente: 

"El Banco Mundial (BIRF) y el Banco Interamericano 
del Desarrollo (BID) están organizados de manera -
muy semejante a una Sociedad Anónima, en donde los 
socios tienen un número de votos en relación con -
sus aportaciones al capital. De esta manera, los -
Estados Unidos, que tienen la mayor aportación en
ambas instituciones, disponen de una fuerte propo~ 
ción de los votos que les asegura el control de la 
administración y de la orientación de las activid~ 
des de dichcs instituciones. En el Banco Mundial, -
los Estados Unidos controlan cerca del 40"/o del ca
pital, y en el BID la proporción se eleva todavia
más, a alrededor de dos terceras partes del capi -
tal. • 

El dominio norteamericano sobre el Banco Mundial y 
la orientación que le imprime a esa Institución -
"multinacional"; pueden apreciarse por el hecho de 
que los más altos funcionarios que lo han dirigido 
desde su fundación han sido destacados personajes
del mundo de los negocios •. " ( 34) 

Como ejemplo de la situación anterior se pueden apuntar los -

nombres más recientes de Presidentes del Banco Mundial: John-

Me Cloy, q~ien después de director del Banco Mundial, llegó a 

ocupar nada menos que la presidencia del Banco Imperialista -

más grande de Nueva York el Chasse del grupo financiero de R.Q 

ckefeller. El actual director ·es Robert Me Namara, antes de -

llegar a la presidencia del Banco Mundial fue principal ejecE_ 
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tivo de la Pord, lo quo demuestra su relación con los grandus 

intereses industr inlcs y lo que es peor el que haya siclo :;o -

cretario de Defensa, durante los gobiernos de I<enncdy y 

Jhonson nos mueven a pensar en sus relaciones con el pencagQ 

no. 

Tiene gran razón Ceceña cuando escribe: 

"LA VERDAD ES QUE EL BANCO MUNDIAL ES UNA AGENCIA 
MAS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS, A TRAVES
DE LA CUAL APLICA SU POLITICA SE APOYO A LA EXPA~ 
SION MUNDIAL DE LOS MONOPOLIOS PRIVADOS Y AL FOR
TALECIMIENTO DEL "AMERICAN WAY OF LIFE". ( 35) 

Es conocido que una parte importante de los recursos de esta-

Banca proceden de los mercados de capitales de los más desa -

rrollados países imperialistas, especialmente de Wall Street, 

estos capitalistas con ello tienen importante participación -

en las decisiones del Banco. 

" •• El otorgamiento de los créditos se realiza de
acu.erdo con las siguientes bases: primero, el go
bierno solicitante debe plantear debidamente los
planes de inversión, los que son juzgados por el
plan ha sido aprovado por el Banco (leáse: por el 
gobierno de los EE.UU.) las Autoridades de la In~ 
titución explotan al Sector Privado para ver si -
existe interés por su parte en financiar el menci..Q 
nado proyecto ••• 

Esto quiere significar que la decisión del otorga- . 
miento de. créditos es tomada conjuntamente por el
gobierno norteamericano y por los grandes inversi.Q 
nistas privados". ( 35 ') 

Además de estos dos organismos fundamentales el Fondo y el -

Banco tenemos que citar a la Asociación Inte:x:naciorial rfo Fo-

mento (AIF) organismo crediticio creado el 24 de septiembre-

de 1960, que es una filial del Banco Mundial con lo cual ~ -
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la vez es simplemente una filial norteamericana. 

Y la Corporación Financiera Internacional (CFI) creada en j~ 

lio. de 1956, jurídicamente es una entidad distinta al Banco-

pero en realidad está estrechamente vinculada a BIRF. 

"La corporación tiene como principal objetivo fo
mentar el desarrollo económico, ESTIMULANDO EL -
CRECIMIENTO DE LA EMPRESA PRIVADA productiva en -
sus países miembros •.•• (36) 

Con lo an~erior éste organismo se manifiesta claramente pro-

tector del imperialismo, ya que no tan sólo busca proteger -

a la empresa capitalista sino tiene como objetivo "estimular 

el credrniento" de la empresa basada en el dominio privado -

de los medios de producción. 

Con lo anterior podemos sacar una 9rimera conclusión impor 

tante la organización internacional, basada en la Sociedad -

Internacional oligárquica, no tan sólo no es una arma contra 
1 

el imperialismo sino al contrario lo protege, esto no resta-

valor a la Organización Internacional que en otros campos, -

ha obtenido importantes logros. 

En forma similar a la del Derecho Constitucional, podemos co12 

siderar dos partes importantes en el Derecho Internacional PÉ 

blico, una parte orgánica y otra dogmática. La primera se re-

fiere a las organizaciones internacionales las que en forma -

muy breve y ejemplificativa nos hemos referido anteriormente-

y a una "dogmática", la cual estaría compuesta principalmente 

por una serie de principios de Derecho Internacional. 
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6. 3 Principios de Derecho Internacional en relación con el Impe
rialismo. 

El Derecho Internacional Público de acuerdo con el artículo-

38 del Estatuto de la corte Internacional de Justicia tiene-

5 fuentes que jerárquicamente ordenadas son las siguientes: 

A).- Los Tratados,B) .- La Costumbre Internacional,C) .-Los --

Principios Generales de Derecho,D).- La Jurisprudencia y C). 

La Doctrina. 

Dado que en los tratados Internacionales de muchas veces son 

impuestos por la fuerza, y la.costumbre es sumamente escasos 

con relación al imperialismo . l,Difícilmente podemos encontrar 

un tratado internacional en el cual se pretenda regular al. im 

perialisrno, y si por el contrario encontramos otros, ünpues -

tos por las potencias a los países pobres que protegen al im-

perialismo.Vrg. El tratado por el cual Panamá "cede perpetua-

mente" la zona del Canal a los EE. UU ~ ) 

La costumbre formada de dos elementos un ·Precedente (inveter~ 

ta consuetudo) y un elemento subj etiyo es que eso es la opi -

nión de que es derecho (opinio juris sive necessitatis) no se 

forma, porque en la práctica el precedente es sumamente claro, 

los países ricos, las grandes potencias explotan a los países 

dependientes, este hecho se repite continuamente pero no se -

consolida en derecho, dado que tanto los explotaóos como los-

explotadores tiene conciencia que sus actos no est6.n hechos -

de acuerdo a derecho sino incluso contrarios a derecho. 

Por esa razón a la fuente que damos más importancia en este -
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estudio es la de los principios. 

El citado artículo 38 del Estatuto de la corte .• en el artícQ 

lo 38 párrafo primero inciso c) considera que la corte cuya -

función es decidir conforme a derecho internacional las con -

troversias que le sean sometidas deberá aplicar: 

c) Los principios generales de Derecho reconocidos 
por las naciones civilizada~; 

El Doctor seara Vázquez distingue en este punto los principios 

generales de derecho, que son " •• aquellos principios que son-

aceptados en el Derecho Interno de cada Estado y que son sus-

ceptibles de aplicación internacional. •• " ( 37) de los princi-

píos de derecho internacional que son aquellos propios al de-

recho internacional. 

"En la vida internacional se manifiestan porque son 
invocados por los Estados ó el juez internacional,
sin mrmcionar e:Kpresamente su fuente; ·y al actuar -
de esta manera no están creando la norma, sino que, 
por el contrario, la consideran tan evidente que por 
el contrario, la consideran tan evidente que por pa
recerles axiomática, no tratan de justificarla ó fUQ 
<lamentarla. ( 38) 

En las lineas siguientes nos referiremos a algunos cuar.'COS de 

estos últimos sin pretender agotar estudios de ellos. 

En primer lugar hemos de subrayar que "los principios del De-

recho Internacional son normativos. No se los puede interpre-

tar como una categoría que se encnentre. al márgen de la sus -

tancia jurídica y sólo expresa ideas rectoras y peculiarida -

des cualitativas de las normas concretas del sistema de Dere-

cho correspondiente •.•.. 
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La prohibición de la agresión, la igualdad soberana y otros 

principios básicos del Derecho Internacional general de nue~ 

tros dias, formulados en la Carga de la Organización de las-

naciones Unidas, no sólo encarnan las ideas generales y las-

peculiaridades cualitativas de dicho derecho, sino que cons-

tituyen, al mismo tiempo, sus normas fundamentalcs •. "(39) 

6.3.1 Principio de igualdad soberana 

En relación con el imperialismo podemos citar varios princi~ 

pios¡ el principio de la igualdad de los Estados, el princi-

pio de autodeterminación de los pueblos, el principio de no-

intervención. 

En relación al princ~pio de igualdad ya vimOE' que este no 

existe ni en la realidad internacional y que en campo del d~ 

recho¡se dan prerrogativas especiales a los poderosos como -

el derecho de veto a los miembros permanentes del consejo de 

·Segur id ad • 

Según Bobrov: 

"El principio de igualdad soberana subraya la un_i 
versalidad del principio'de respeto a la sobera -
nía estatal, deestaca lo inadmisible que es impo
ner la voluntad de un participante soberano de r~ 
laciones interestatales al otro y la igualdad de
derechos de todos los Estados del mundo actual, -
indepen~ientemente de sus características geográ
ficas, económicas, sociales, politicas, etc. (40) 

Este principio tiene su fundamento formal en el artículo 2 -

primera parte. 
ARTICULO 2 

Para la realización de los propósitos .• la organización 
y sus miembros procederán de acuerdo con los siguie~ 
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tes Principios. 

l.- La Organización está basada en el principio 
de igualdad soberana de todos sus miembros" 

Esto es sólo "demagogia" ya que en la práctica como repetimi:>s 

no hay esa igualdad entre los estados, ahora la palabrita - -

igualdad soberana no significa nada, por lo menos no entend~ 

mos lo que significa máxime si consideramos el concepto de s~ 

beranía expuesto en ~l capítulo anterior. 

"La palabra igualdad soberana no significa na
da en especial. Con ellas se quiso decir mucho, 
pero la verdad es que fuera de poseer cierto -
atractivo fonético, no tiene valor semántico aj. 
guno. "(41) 

6.3.2 La Autodeterminación de los Pueblos 

El artículo l en su párrafo dos de la Carta de las Naciones -

Unidas señala: Articulo 1 

"Los propósitos de las Naciones Unidas son dos: 
Fomentar entre las Naciones relaciones de amis
tad basadas en el respeto al principio de la 
igualdad de derec11os y AL DE LIBRE DETERMINA -
CION DE LOS PUEBLOS ••• 

Bien considera el Doctor Seara Vázquez: 

"Pocas palabras han sido tan utilizadas en la -
retórica internacional contemporánea, y pocas -
han servido tanto a la demagogia política de -
nuestros días, como el principio de autodetermj, 
nación, y sin embargo la mayor parte de las ve
ces su utilización es inexacta, por desconoci·
miento de.l valor del término, y por una cor.fu -
sión generalizada en cuanto a su concepto ·y -
sus límites". (42) 

No vamos a plantear las distintas acepciones que se dan a es-

te término, -, ., que éstas son en general equivocadas. La no i..!l 

tervención, a la que nos referiremos abajo y el principio de-
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democracia no tiene nada que ver con el de autodeterminación 

por ejemplo. 

Lenin nos da el concepto de los que es autodeterminación, 

mas adecuado seg~~ nuestro punto de vista. 

" ••• No queremos entender lo que significa la autg 
determinación de las Naciones, sin jugar a defin_i 
cienes jurídicas ni 'inventar' definiciones abs ·
tractas, sino examinando las condiciones históri
co-económicas de los movimientos nacionales, lle
garemos inevitablemente a la conclusión siguiente: 
por autodeterminación de las naciones se entiende 
su separación estatal de las colectividades nacio 
nales extrañas, se entiende la formac~ón de un Es 
tado Nacional Independiente. (43) 

O sea simplemente la autodeterminación es el derecho de un --

conjunto de individuos, trátese de una minoría nacional o de-

una colonia, a tener una existencia separada. 

Ahora bien ¿este principio de la autodeterminación está jurí-

dicamente protegido? 

Podemos distinguir con respecto a la autodeterminación en una 

acepción adecuada y no en la de los discursos demagógicos en-

los cuales no se entiende el significado con·ecto de este coD_ 

cepto~ dos derechos, dependiendo de si se trata de una mino -

ría o si se trata de una colonia. Estos son el 1) derecho de-

secesión y 2) el derecho de independenci.<1 

El primero no tan s,ó¿o no es un derecho ;sino que la práctica-

internacional nuestra actitud contraria por parte de los suj~ 

tos de derecho internacional con respecto a que un Estado se-

fraccione, lo cual sólo se da en el raro caso en el que el --

grupo separatista tenga el poder suficiente para hacerlo (Vrg 
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Bangladerh) siendo esto una excepción a la tendencia funda -

mental a la que tanto ya nos hemos referido, la tendencia 

concentrac:i.onist:a. (I·!l ejemplo más claro fue en el año de :-

1920, tras do una1acalorada controvorsiaso negó al. doro -

cho de Secesión·, en el asunto de las Islas Alana, cuya P.Q 

blaci6n se quiso separar de Finlandia, alegando el derecho a 

la Autodeterminación. una comisión de Juristas con-

sideró como de mayor importancia el principio de Unidad Na -

cional e Integridad Territorial. 
I • 

un autor que ha desarrollado este punto en-

el campo juridico es el Dr. Modesto Seara Vázquez, él consi-

dera: 

" •• Ni en el terreno de los principios, ni en la 
práctica internacional, se ha aceptado el dere
cho de secesión .•... 

••• La autodeterminación, aplicada a los grupos
nacionales en el interior de Estados existentes 
queda entonces reducida a un principio politice, 
cuya validez dependerá de la fuerza que lo apoye". 
(44) 

Ahora bien de acuerdo a este principio, (que reiteramos no es 

sino la facu~tad que se otorga a un conjunto humano con carag 

tarist.icas propias pcira formar un estado independiente.) Y 

después ue señalar que en el caso de minorias el derecho a la 

integridad de un estado tiene mayor jerarquia y por lo tanto-

el de autodeterminación no es un derecho protegido, dado nue~ 

tro tema de imperialismo nos interesa especialmente como fun-

ciona este principio con referencia a la.forma tradicional y-
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ya anticuada de imperialismo: El' Colonialismo. 

El Derecho Internacional Ant ic.!olonialista 

El siglo pasado nadie negaba el derecho de las grandes peten 

cias de poseer colonias, las justificaciones eran muchas, se 

iba a civilizar a negros que ni siquiera podían considerarse 

como seres humanos, el tratado de Berlín al que nos referi -

mas en el capítulo dos, nos prueba que el colonialismo era -

un derecho jurídicamente protegido. 

Los cambios en la infraestructura económica y las luchas po

líticas en cuerpo social, afectaron a la superestructura ju

rídica. 

La actual organización de Naciones Unidas ha manifestado mu

chas vece::; por medio de la Asamblea General una postura antJ: 

colonialista, antes de referirnos a las resoluciones 1514 y-

2621, veamos a guisa de antecedentes .los Mandatos, l·Os Con -

gresos Panafricanos y los Fideicomisos. 

Muchos autores consideran que la actitud anticolnnialista se 

inicia hasta después de la segunda guerra mundial, lo ante -

rior no es exacto, la tendencia anticolonialista aunque aún

leve, con pocas aspiraciones y mínima efectividad se inir.:ia

desde el fin de la primera guerra mundial. 

Al terminar la primera guerra mundial, los vencedores se - -

plantearon la interrogante de ¿que hacer con las colonias de 

los vencidos?, (las de Alemania, y Turquía pr:incipalmente). 

Unos optaron por la postura tradicional o sea que los vence-
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dores convirtieran en colonias suyas a las de los vencidos,-

pero ésto sólo ocasionaría graves problemas políticos, tanto 

entre las potenéias como entre los pueblos colonizados y los 

nuevos colonizadores. Algunos otros propusieron que se les -

diera la independencia, sólo que muchos opinaron que éstas -

colonias aún no estaban aptas para gobernarse por si mismo,y 

de ahi surgió una postura intermedia la de la creación de --

una figura jurídica por medio de la cual algunas naciones --

adelantadas, ·elegidas tomando en consideración sus recursos, 

sn experiencia, su situación geográfica, tiene la obligación 

de "orientar" a e.:;;os paises aún. no aptos para la independen-

cia para que alcancen el desarrollo •••• 

En una opinión consultiva la Corte Internacional de Justicia 

en el año de 1962 consideró: 

"Los principios esenciales del sistcm<i de los man 
datos consisten ante todo on el reconocimiento de 
ciertos derechos de los pueblos de los territorios 
subdesarrollados; en el establecimiento de un régj 
men de tutela ejercido sobre cada uno de estos pu~ 
blos por una Nación desarrollada, en calidad Je -
'mandatario' y en nombre de la Sociedad de Nacio -
nes; y en el reconocimiento de una mis~ón sagrada
de civilización" que incmnbe a J.a Sociedad en tanto 
que comunidad internacional organizada y a sus es
tados miembros .. Este s isterna tiene como objeto .re
conocido el bienestar y el desarrollo de esos pue
blos y comporta garantías orientadas a la protec -
ción de sus derechos.(45) 

Los mandatos son claramente una actitud contraria al coloni~ 

lismo al considerar que no era convenierte la apropiación de 

las ex-colonias Alemanas y Turcas por parte de las potencias 
, ... ~ 
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vencedoras, sino que por el contrario se deberia procurar el 

desarrollo de estas, se estaba aunque muy dé~ilmente manife~ 

tanda una actitud contraria a la explotación colonialista. 

Otros antecedentes importantes de la postura anticolonialis-

ta son los Congresos Panafricanos. 

En el caitulo dos hablamos de la descolonización, principal-

mente en Africa, en relación con éstos tenemos que marcar al 

movimiento Panafricano, el cual aunque se origina en Estados, 

Inglaterra y el Caribe, va a tener grandes repercusiones en -

el continente negro desde la segunda mitad del siglo XIX, sus 

lemas exaltados se oirán y serán lema en la lucha anticoloni,,e. 

lista vrg. "Afr ica para los Africanos". 

Este movimiento en el que destacaron hombres como H. Sylvester 

Willians y Willians E. B. Dubois (46) celebró los llamados cOQ 

gresos panafricanos. El primero se cele9ró en Londres en 1900-

el segundo en París en 1919, el Dr. Seara sobre éstos nos'dice: 

"Hay que subrayar que los primeros Congresos Pana
fricanos no llegaban i:nuy lejos en las pretericiones 
recogidas en forma de resoluciones, limitándose a
pedir mejores condiciones de vida, pero SIN LLEGAR 
A RECL'\MAR LA INDEPENDENCI" DE LOS PUEBLOS COLONI~ 
LES AFRICANOS. Para ello habrá que esperar al Sex
to congreso, que se celebra en Manchester ( Inglat~ 
rra), en 1945 (Los otros fueron:. el tercero en Lon 
dres y Bruselas, en 1921; el cuarto en Londres y -
Lisboa, en 1923, y el quinto en &\leva York, en 
1927 "~ (47) 

Curioso nos resulta subrayar que ninguno de estos Congresos -

Panafricanos se celebrara en alguna capital del continente n~ 
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gro, esto comprueba que más que de africanos se trataba de -

negros de otros paises. 

Con sólo éstos antecedentes¡entremos a ver como la organiza

ció~ de las Naciones Unidas ha tratado el problema del colo-

nialismo. 

Las Naciones Unidas muestran desde su nacimiento una compre.!l 

sión y asimilación del proceso de descolonización que se in-

tensif ica después de la segunda guerra mundial. 

Desde la Carta se notan dos aspectos importantisimos, primero 

la supuesta consagración del principio por el que estamos hl! 

blando de este tópico: el de 'la autodeterminación', y el 

"régimen de Administración Fiduciaria 11
, bajo este último fu_§ 

ron incluidos los territorios bajo mandato (menos el de Afrj 

ca Sudoccidental, actualmen~e llamado Namibia, que siguió y

que de hecho aún sigue _aurique ilegalm~nte' por1decisión·contrari!'l 

de la O.N,U.) bajo el mandato de la República Sudafricana. 

Los segregados en la segunda guerra mundial a Estados enemi-

gos y los "voluntariamente colocados bajo éste régimen por -

los Est(l.dos responsables de su administración" (vrg Art. 77-

de la carta). 

El articulo 75 considera que: 

"La organizaci6n establecerá bajo su autoridad un 
régimen internacional de administración f iducia -
ria para la administración y vigilancia de los •• 
"llamados "territorios fideicometidos". 

De acuerdo al 76 se considera: 
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Articulo 76 

"Los objetivos básicos del régimen de administración fiduci~ 

r:i,.a ...... serán" 

" Promover el adelanto politico, económico, social y -
educativo de los habitantes de los territorios fideico
metidos, y su DESARROLLO PROGRESIVO r·mcIA EL GOBIERNO -
PROPIO O LA INDEPENDENCIA, teniendose en cuenta las ci.E_ 
cunstancias particulares de cada territorio y de sus -
pueblos interesados, según se dispusiera en cada acuer
do sobre administración fiduciarl.a". 

Tan buenos resultados ha tenido éste régimen, tan bien ha 

funcionado el órgano encargado: El Consejo de Administración 

Fiduciaria, que está por desaparecer, en este momento sólo -

sul:.üstenNÜ.ev!'l Gidnea b~j o adminÚtración de Australia¡ y que 

será ya independiente políticamente el año entrante y l.;;..s -

Islas del Pacifico bajo la administración de los EE.UU. 

La idea anticolonialista de la carta fue germinando y crecien 

do, el 14 de diciembre de 1960 la Asamblea General aprobó la-

Resolución 1514, la que manifiesta claramente la necesidad de 

poner fin rápidamente al colonialismo. ' 

Dice la Resolución 1514, aprobada en el año XV de la O.N.U. 

llamada "Declaración sobre la concesión de la Independencia a 

paises y puebl'bs coloniales, entre citros puntos los siguien 

tes: 

"La Asamblea General. 
Teniendo presente que los pueblos del mundo han pro -
clamado en la carta de las Nacjones Unidas que están 
r~~ueltos a reafirmar "la fe en los derechos fundamen 
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tales del hombre, en la dignidad y el valor de la 
-pe.rsona humana, en la igualdad de derechos de hom 
bres y mujeres y de naciones grandes y pequeñas,
y ha promover el progreso social y a elevar el nJ: 
vel de vida dentro de un concepto más amplio de -
libertad." 

"Reconociendo el apasionado deseo de libertad que· 
abriga todos los pueblos dependientes y el papel-· 
decisivo de dichos pueblos en el logro de su depen 
dencia. 

considerando el importante papel que corresponde -
a las Naciones Unidau como medio de favorecer el -
movimiento en pro de la independencia en los terri 
torios en dideicomiso y en los territorios no aut~ 
norn0s, reconociendo que LOS PUEBLOS DEL MUNDO DE -
SEAN ARDIENTEMENTE ED FIN DEL COLONIALISMO EN TO -
DAS SUS MANIFESTACIONES CONCIENTES DE QUE LA CONTJ 
NUACION DEL COLONIALISMO IMPIDE EL DESARROLLO DE -
LA COOPERACION ECONOMICA INTERNACIONAL, entorpece
el desarrollo social, cultural y económico de los
pueblos dependientes y milita en contra del ideal-
de paz, ...•..... 

Af irn;ando que LOS PtmBLOS PUEDEN, Pi\HA SUS PROPIOS 
I·'INES, DISPONl;:n_ LTJ.~l0~_l·:N'fü DE S!Jfi l<JljU1~7,71.S Y HJ•:(~UJ( 

;,os f'!./\'l'l!.!l~.!.l~;. 1• :; in prJr.ju i.cio de 1<:1:1 olJl.i~p1cionc:.:s -
r.o:ml l:<1n l:c•:-1 <.lo li1 cooper.;1c.: ·j ón uconóm i.c;1 l.n t:.orn~1e is~ 
n;1l ha1.1;1<'J;1 on u l. pr· i.m: i.p i.o du provucl10 rnut:uo, y -
clol clor:ocllo .lnLur:iwc.:.ional. •••• 

Declara que: 

1) .- La sujeción de pueblos a una subyogaci.6n, do
minación y explotación extranjeras constitu -
yen una denegación de los derechos humanos -
fundamentales, es contraria a la carta de las 
Naciones Unidas •.....•. 

2).- Todos los pueblos tiene derecho a la libre dete~ 
minación ..........•. 

3).- La falta de preparación .•. no deberá servir -
nunca de pretexto para retrasar la independe~ 
.cia .••... deberá cesar toda acción armada me
dida represiva de cualquier índole contra - -
ellos (los pueblos dependientes). 
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En todos los territorios •• que no han logrado -
aún su independencia deberán tomarse inmediata
mente medidas para traspasar to5os los poderes
ª los pueblos de esos territorios .•..• 

6) Todo intento encarr.inado a quebrantar total y pa,E 
cialrnente la unidad nacional y ~a integridad te
rritorial de un país es incompatible con los pr.Q 
pósitos y pri.>cipios de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

7) Todos los Estados deberán observc.r ..• las dispo
siciones de la carta de las Naciones Unidas, de
la teclaración Universal de los Derechos Humanos 
y la presente declaración sobre la base de la -
igualdad, de la no intervención en los asuntos -
internos de los demás Estados y del respeto de -
los derechos sob,cranos de todos los pueblos y de 
su integridad territorial. 

A esta declaración se le 1iizo mucha publicidzid, se habló rn_i¿ 

cho de ella .•. p~ro su efectividad fuo pobre a tal grado 

que el l~ de octubre de 1970, diez años después de la docl~ 

ración 1514 durante el vigésimo quinto aniversario do las -

Naciones Unidas se aprobó la resolución 2621 "Sobre el pro-

grama de actividades para la plena aplicación de la DccLu-~ 

ci6n sobre la con•~esi6n de la independencia a paises y pue-

blos coloniales" que pretende ser un programa concreto para 

aplicar la resolución 1514. 

Este califica de "CRIMEN" que viola la carta al colonialis-

mo"; entre otros muchos puntos ap,untamos: 

"Los Estados miembros harán todo lo posible para 
promover en las Kacíones Unidas y en las Instit,,!! 
ciones y Organizaciones Internacionales Asocia -
das con las Naciones Unidas, medidas eficaces p~ 
ra lograr la plena aplicación de la Declaración
sot1·e •..• " Incluso medidas efectivas por el Con
sejo de Seguridad contra los gobiernos y rég"nc-
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nes que practicas cualquier forma-de repre -
sión contra los pueblos coloniale& que obst~ 
culice seriamente el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacional. 

"Los estados prestarán la más amplia asisten 
cia ••• a los pueblos .de los territorios col..Q 
niales en su lucha por alcanzar la libertad
y la independencia. 

Entre esas medidas concretas tenemos que subrayar las medi 

das que se pide tome el Consejo de Seguridad contra el "r..§ 

gimen ileqal de Rhodesia del Sur", Sudáfrica y Portugal a-

quienes pide se apliquen sanciones. 

En relación con el imperialismo como fenómeno económico t~ 

nemos que subrayar el punto 4) del programa, que señala: 

"Los estados miembros emprenderán una campa
ña enérgica y sostenida contra las activida
des y prácticas de los intereses extranjeros 
económicos, financieros y de otro tipo que -
actúan en los te~ritorios coloniales para b~ 
neficio y a nombre de potencias coloniales y 
de sus aliados, ya que aquellas constituyen
uno de los principales obstáculos para el l~ 
gro de los enunciados en la resolución 1514 •• 

Dejando sin señalar muchos aspectos de estas declaraciones, 

con sólo los elementos anteriores podemos plantearnos unas-

importantes interrrogantes la primera seri:oi ¿Cual es la va-

lidez jurídica de estas resoluciones? ¿Son simples declara-

ciones sin ninguna obligatoriedad o por el contrario es'es-

ta declaración una norma jurídica? ••• 

Para resolver este problema tenenos que referirnos nuevamen 

te al problema de las fuentes del Derecho Internacional, co 

mo señalamos anteriormente el articulo 38 del Estatuto de -
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de la Corte Internacional de Justicia habla de 5 fuentes -

entre las que no está considerada la Resolución de Organos

Internacionales. · 

Para algunos autores esta no es fuente para otros si, cree

mos que la solución ni es una ni otra, las resoluciones (o

recomendaciones o declaraciones estos nombres muchas veces-

no son sino sinónimos) en si misma no son obligatorias dado 

que en la O.N. u. no está integrada por plenipotenciarios.n.Lpo. 

el órgano capacitado por el derecho interno de cada pais Pi! 

ra obligar a ese estados. La O.N.U. no es una organización 

supranacional o sea con mayor poder que el de los Estados,

pero sin embargo las resoluciones pueden ser la prueba es -

crita de una de las fuentes más importantes del derecho in

ternacional: La costumbre; o sea que si se reitera varias -

veces las decisiones de l~ ~samblea se dá el precedente si -

se manifiesta la opinión de que es de derecho, se llega a ~

una costumbre. 

En el caso concreto de estas vemos que son varias declara -

cienes pues aparte de éstas dos principales hay otras muchas 

de menor importancia que también han condenado al coloniali..§ 

mo. Se puede señalar que ya es costumbre el que los pueblos

antes sojuzgados al coloniaje alcancen la independencia. 

El segundo problema importante es determinar ¿qué es una C.2 

lonia?, esto que a primera vista parece sencillo desde un -

punto de vista ;real y jurídico es imposible determinar-

lo. 
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¿Porque Georgia no es una colonia y Mo:aimbique sí? ¿porqué 

Namibia es una colonia y Puerto Rico no? , etc ••• 

Se han querido establecer múltiplos critoribs: La di.feren -

cía de nacionalidad, raza, religión, etc, con lo cual todos 

los estados multinaciones, o todos los que tienen minorías

que prá.cticamente son todo el mundo serian colonias lo que

es claramente absurdo. 

El Sr. Seara Vázquez considera en su libro que es la proxi

midad geográfica y el ejemplo es el de las colonias portu -

guesas como. colonias y en contraposición vemos como ciertos 

pueb~os de la Unión Soviética fueron sometidos por las téc

nicas colonialistas y actualmente nadie pensaría en aplicar 

a éstos pueblos la Declaración 1514 (48), dicho en términos 

más jocosos la diferencia.€ntre una colonia y un territorio 

que estando sometido no lo es, "Es que haya agua en medio". 

Tampoco nos complace esta opinión y los ejemplos que nega -

ríany lo anterior serían el de Africa Sudoccidental (Nami -

bia) que nadie duda que es una colonia de la República Sudll 

frica, pese a estar geográficamente juntos y el de Puerto -

Rico, el cual aunque está separado de los Estados Unidos mE_ 

chas consideran que no se trata de una colonia sino de un -

'iEstado Libre y Asociado". (Aunque se· esterilice a sus muje -

res). 

Otra opinión sería la formal, la cual considera que son co

lonias las enumeradas en la lista elaborada por las Naciones 
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Unidas en los principios de éstas, este criterio es el más-

absurdo ya que ahí ni están todos los que son, ni son todos 

los que están. 

Cual sería entonces el criterio para definir si un territo-

ria tiene el derecho a la autodeterminación o sea a erigui_t· 

se en estado independiente de acuerdo con la Resolución - -

1514, desde nuestro punto de vista, no es ninguno o si se 

quiere encontrar uno sería sólo el criterio de la fuerza, -

cuando el colonialista es una gran potencia como la Unión -

Soviética o Los Estados Unidos, se considera que no son co-

lonias, esto nos explica porque no se consideran colonias a 

Georgia o a Puerto Rico y por el contrario si el estado co-

lonialista es una potencia en decadencia que ya no tienen -

el poder suficiente para mantener esa situación por mucho -

tiempo: se ven los brotes Insurgentes y claras .tendencias -

hacia la independen~ia, se trata de una colonia vrg. El ca-

so de las colonias portuguezas y de Namibia. 

El tercer punto es que estas resoluciones subrayan contínu_§! 

mente el principio de unidad nacional y el de integridad t~ 

rritorial, con lo cual se excluye la aplicación de ésta re-

solución a la minoría, a lo que no se les concede el dere -

cho a la autodeterminación (D"!recho de sececión). 

En realidad el principio de autodeterminación en conclusión 

a esto no es un principio Jurídico:. sino político, es prote-
1' 

gido jurídicamente como un derecho de los pueblos colonia -
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les sólo que no se señala que debe entenderse por un pueblo 

colonial y obedece en realidad al cambio que se operó en el 

imperialismo .que se transforma de un coloniaje politico en-

un neocolonialismo o colonialismo económico, que es la nue-

va etapa del imperialismo, la más eficaz. 

La no intervención. 

Por este principio entendemos el derecho que tiene un pue -
. 

blo de mantener o cambiar su estructura productiva y politj, 

ca, ·sin ninguna interferencia de otros intereses, sean de -

estados o de monopolios imp;;irialistas. 

"El articulo 15 de la Carta de Bogotá, el cual al 
prohibir la intervención 'excluye no solamente la 
fuerza armada, sino también cualquier otra forma
da ingerencia o de tendencia atentatoria de la peE 
sonalidad del Estado, de los elementos politices, 
econ6mipos y culturales que lo constituyen". (49) 

Muchas apoligístas del imperialismo han buscado justificar-

la intervención, se ha dicho que existen distintos tipos de 

intervención y algunos son lícitos como cuando se: actúa por 

causa de humanidad, cuando se realiza en cumplimiento de --

tratados o normas internacionales a solicitud del gobierno-

legítimo (este último planta en base en que otro pais va a-

decidir si un gobierno es legítimo o nó) etc. En realidad -

todo tipo de intervención es en el fondo lo mismo una forma 

de presión real politica, militar o económica, por medio de 

la cual un sujeto (sea estado o empresa imperialista) trata 

de obligar a un estado a conducirse en determinado sentido, 
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defender c iorto.'l intoronos, etc. , , 

Muchos son los intentos de prohibir l~ intervención, la Ca.E_ 

ta de las Naciones Unidas, así como muchos otros documentos 

han proscrito la intervención, la Doctrina Drago y la Clau-

sula Calvo. 

Estos son una respuesta ala intervención que con el pratex-

to de proteger a sus nacionales e intereses han realizado -

las potencias a costa de los paises dependientes. 

La primera se debe a Luis María Drago, ministro de Asuntos-

Exteriores Argentino, es enunciada en 1902, y surge como --

protesta contra la intervención de Inglaterra, Italia y Al~ 

mania, contra Venezuela. "Pretende impedir que el cobro 

coercitivo de deudas públicas quede prohibido en las rela -

ciones internacionales" (50) 

Esta fue escrita en una simple nota enviada por Drago a su-

Representante Argentino en Washington. 

"En esa carta pedía la adhesiisn del gobierno de -
Washington a la protesta que formulaba contra la
intervenci6n europea en Venezuela y el contenido
más sustancial de su carta queda expresada en la
frase siguiente ' •.. en principio que Argentina -
quisiera ver _reconocido ES QUE LA DEUDA PUBLICA
NO Pu'TIIERA PROVOCAR LA INTERVENCION ARMADA Y MU -
CHO MENOS LA OCUPACION MILITAR DEL TERRITORIO de
las Naciones Americanas, por parte de una poten -
cia de Europa •••• " (51) 

Desde luego el principio anterior difícilmente fue aceptado 

p'or las potencias acredoras. El mismo Drago hizo reservas a 

su doctrina sotenia vrg que no se trata de proteger a insoJ: 
. 

ventes voluntarios, ni la mala fe, la falta de seguridud y-
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orden y por ello sólo proscribía la intervención militur -

más no. la intorvonci6n diplomá.tica. 

Una modalidad o mas bien una limitación a esta doctrina fue 

la sostenida por Portei.¡ ,représcntante de los Estados Unidos 

en la segunda Conferencia de la Paz de la Haya de 1907, li-

mitaci6n que finalmente sería aceptada en la llamada Conven 

ci6n Drago-Porter, la cual no ha sido ratificada por la roa-

yoría de los paises latinoamericanos, la limitación consis-

tía en que se acepta la intervención armada en los casos en 

que el Estado deudor se niegue a someterse al arbitraje in-

ternacional o se niegue a cumplir con el laudo.(52) 

En cuanto a la cláusula Calvo, es ya tpn conocida que basta 
1 -

remos señalar que fue fruto del P.ensamiento de otro ilustre 
1 

diplomático latinoamericano Carlos Calvo,· "tiende a que los 

estados no acuerden ~a protección diplomática a sus nacion-ª 

les, excepto en el caso que estos nacionales hubieran curo -

plido con una serie de requisitos que varían según distin -

tos cuerpos -Legisl~tivo~ y doctrinarios . (53) 

Mucho han luchado los pueblos débiles por lograr la acepta-

ci6n del principio de no intervención, N~estro país luchó -

en la segunda conferencia Panamericana celebrada en Mexico-

en 1902, porque se aceptara la Doctrina Calvo. y desde la -

sexta celebrada en la Habana, Cuba en 1928 porque se aprob-ª. 

ra el principio de NO intervención, el cual es aceptado por 

primera vez en la VII Conferencia Internacional Americana--
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Montevideo 1933) en la cual se ·adoptó una convención sobre 

derechos y deberes de los Sstados. 

El Maestro Núñez Escalan te prefiere 1. hablar del deber de -

no intP~vención y lo define como: 

"La abstención de realizar actos que pueden iil! 
pedir a otro estado el libre ejercicio de sus
derechos". (54) 

El problema importante desde el punto de vista juridico es 

definir ¿que es una intervención? ¿cuando se trata de una-

intervención?. 

En realidad no existe un concepto claro y unánime de lo que 

es la intervención, con lo cual este principio es también -

simple demagógia. 

En la práctica internacional continuamente encontramos ca -

sos distintos de intervenci9n, vrg intervención, para evi -

tar que un pais satélite se libere del dominio de una pote~ 

cia como en los casos de Repúbli~a?Dominicana en 1964 o en --

Checoslovaquia con lo que el Doctor Seara Vázquez llama la-

Doctrina Johnson-Bresniev. También llamada de "soberania li: 

mitada". 

"Las dos mayores potcncfos de lo que queda de los 
bloques occidental y oriental, se arrogan el der~ 
cho de impedir que cualquiera de los paises colo
cados en su órbita decidan cambiar su forma de g~ 
bierno•. '(55) 

En conclusión el principio de no intervención en la práctica 

difícilmente se puede considerar como un freno factico fren-
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te a las ambiciones imperialistas. Peae a ser aceptado aún 

por las grandes potencias, a estar reconocido en sin número 

de resoluciones, acuerdos, cartas y 0 tratados el principio -

de no intervención, no tiene grandes logros; máxime si con-

sideramos que ni siquiera podemos jurídicamente dar una de-

finici6n de "intervención" aceptada universalmente. 

6.4 La lucha en el campo del derecho internacional de los pai -

ses débiles. 

Los principios ~1teriormente mAncionados, son de derechos,-

pese a que las potencias imperialistas vi~len esos princi -

pios. Frente al gran poder militar y económico de los impe-

rialistas, frente a las grandes tecnologías, los modernos -

aparatos militares o la gran potencia financiera de los paj 

ses ricos los pobres, parece ser que sólo cuentan con una -

arma, endeble en ocasiones, pero real y necesaria para la -

convivencia en el mundo; el derecho Internacional. 

Los principios de derecho internacional: La no intervención, 

la igualdad, la autodeterminación son gritos lanzados por -

los paises débiles frente a la situación de dependencia es-

tructural en la cual se encuentran. 

Seria muy interesante pero al mismo tiempo engrosaría muchJ. 

simo este trabajo referirnos a las distintas reuniones inte_r 

nacionales en las cuales se han manifestado claramente acti-

tudes antiimperialistas,solo a guisa de ejemplo podemos men-
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cionar: Las reuniones de la Conferencia de las Naciones Uni. 

das para el comercio y el desarrollo ("Grupo de los 77 )', de 

las reuniones de paises no alineados, como ejemplo veamos -

algunos aspectos de la primera • 

La UNCTAD, (United Nations conference on Trade and Develop-

rnent) o Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio 

y el Desarrollo) fue creada como órgano de las Naciones Unl 

das mediante la Resolución 1995 en la XIX Asamblea General-

de la O.N.U. celebrada en 1964. A principios de ese afio se-

habia efectuado ya en Ginebra la primera conferencia snbre-

comercio y desarrollo, con base en una resolución de la 

Asamblea General en 1962. 

Actualmente la UNCTAD está compuesta por 142 paises, dividi 

dos en cuatro grupos; el objetivo de este.organismo en 1964 

es: 

"::::onseguir precios remunerativos, equitativos y est~ 
bles para los productos primarios de los paises en -
desarrollo y mejorar el acceso de estos productos a
las mercados de las naciones industrializadas" y pr..Q 
curar el incremento de las exportaciones de produc -
tos manufacturados y semimanufacturados de los pai -
ses en desarrollo. En suma, promover el comercio in
ternacional con la mira de acelerar el áesarrollo -
económico, con base en nuevos principios y politicas 
hacia ese fin orientados". (56) 

Existe un órgano permanente denominado Junta de Comercio y~ 

Desarrollo, integrada por 68 paises miembros, esta se reune 

dos veces al año, esta junta cuenta con cinco órganos auxi-

liares permanentes: a) La comisión de Productos Básicos. --

b} La Comisión de Manufacturas,c)La Comisión del Comercio -
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Invisible y de Dinamisación Relacionada con el Comercio;d} 

La Comisión del Transporte Marítimo; e} La Comisión de Pr~ 

ferencias. 

La más interesante de estas comisiones es la última, la de 

preferencias que ha establecido el llamado "Sistema Gene -

ral de Preferencias. 

"La determinación de poner en práctica ·un sistema 
geneLalizado de preferencias negociado en el seno 
de la UNCTAD y adoptado en la reunión del consejo 
de la OCDE, en mayo de 1970, prevé la apertura de 
los mercados de los paises ricos, en franquicia -
aduanera y sus restricciones, para todos los pro
ductos manufacturados y semimanufacturados prove
nientes de paises en desarrollo. Este sistema pe.f. 
mitirá a las Naciones no industrializadas un me -
jor accesO" a los mercados mundiales y la oportunj 
dad de diversificar sus exportaciones, afrontando 
en mejores condiciones la competencia internacio
nal". (57) 

Sencillamen:te el sistema asignado a la comisión de preferen 

cías .consiste en que los paises imperialistas otorguen a --

las manufacturas y semimanufacturas que les lleguen de pai-

ses dependientes ciertas preferencias arancelarias. 

con lo anterior podemos hacer un comentario, aún desde el ·· 

punto de vista subjotivista, sabemos que el arancel o sea -

el impuesto par;:i la impo~·tución da productos es sólo un ObJ.l. 

táculo qua pueden bonorlos paises industrializados general-

mente con un gran mercado, u los paises subdesarrollados --

comunmente con un mercado muy pequeño en el cual dificilrne.n 

te se puede desarrollar la industria. Junto con el obstácu-

lo de los aranceles hay otros más graves como los costos de 
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los bienes de exportación, el dominio.de los procesos de C.Q 

mercializaci6n y de la tecnología por los grandes monopo 

líos internacionales de los paises ricos, etc., las llama -

das barreras no arancelarias. 

A los paises dependientes y las "pequeñ-isimas" empresas de

estos paises dada la estructura actual, les resulta imposibl(· 

aprovechar totalmente las ventajas que podrian venir de es

te sistema, en cambio quienes si re~ultan enormemente ben.§_ 

ficiados con este sistema de preferencias son las empresas

multinacionales que operan en los paises subdesarrollados,

que además de estar explotando la mano de obra barata y de

más situaciones a las cuales nos referimos en la primera -

parte, al enviar sus mercancías a los grandes mercados de -

los paises en desarrollo, gozarán de un trato preferencial

por proceder estas mercancías de un pais "en vias de desa -

rrollo". 

En la primera Reunión de la UNCTAD, se consideró que entre

los logros más importantes estuvo el de la creación de un -

grupo en un principio infonnal, pero que en la Reunión Pre

paratoria a la segunda Reunión de la UNCTAD, celebrada en -

Argelia, en octubre de 1964, en el documento llamado la ca~ 

ta de Argel" se le consideró como un grupo permanente, que

podría realizar reuniones a nivel ministerial, siempre que

se considerara necesario. Nos referimos al ya célebre "gru-

. po 77". 
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"La Conferencia" -La UNC:TAD-" ha sido foro de con 
frontaci6n entre los paises pobres y los paises : 
ricos desde la primera reunión en 1964, al finalj, 
zar la primera conferencia, los paises en desarrQ 
llo formularon una declaración en la que señala-
han que el elemento más importante del evento ha
bía sido alcanzar la unidad de los setenta y sie
te paises en desarrollo, y éstos se comprometían
ª mantener, ampliar y fortalecer dicha unidad en
el futuro". (58) 

Al principio todo fue esperanza, se pensó que la integración 

de este grupo daría pie para que los pueblos de los paises-

pobres se unificaran en la lucha contra los paises ricos,se 

podrían formular posiciones de bloque.las cuales serian un-

instrumento de presión para negociaciones importantes y ven 

tajosas con los paises ricos. 

Lo cierto es que esa supuesta unidad no ha servido para mu-

cho, en la segunda UNCTAD celebra'da en marzo de 1968 en Nu~ 

va Delhi India, se puso de rnanifiésto que fuera de declara-

cianes ineficaces y de discusio·nes est€.riles, no, se llegó -

a nada que verdaderamente beneficiara a los paises en desa-

rrollo. 

El fracaso se debe a que en realidad no existe esa famosa -

utopía llamadia "tercer mundo", supuestamente formada por el 

conjunto de paises en desarrollo. El tlrmino "tercer mundo" 

se forrn6 en la época de la bipolaridad (EE. uu.-UR:>s) a la -

cual nos referirnos en la primera parte, una serie de paises 

que provocaron el desquebrajamiepto de ese maniqueísmo se -

llamaron tercer mundo, en un principio esto simplemente era 
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una poatura política en la cual los paises que la sostenían 

lo único que tenían en común era el rechazo al sistema "Bip.Q 

lar". 

con el tiempo se le quiso dar a este términ9 una .conotación 

económica, y se quiso unificar con ese término a todos los-

paises pobres sin darse cuenta de que las diferencias entre 

estos p.aises son radicales. 

Los Estados no reaccionan como clase social, como explica -

en su clase el'Dr. Seara Vázquez, los paises del pomposamen 

te llamado tercer mundo, no actúan con una conciencia de --

clase, ya que.quienes tienen el poder de decisión política-

en estos paises están desvinculados e incluso tienen ínter~ 

ses contrarios a los de sus pueGlos. 

Mientras que en los individuos hay una relación entre su sj. 

tuación social, y su forma de pensar (El doctor Seara habla 
I 

de una relación entre el estómago y el cerebro, así si el -

primero está vacío en el individúo hay ideas revoluciona --

rias, si está lleno hay ideas conservadoras) en los paises-

no hay una .concordancia inmediata entre la situación social 

de la mayoría del pueblo y la cla·se en el poder que toma --

\/00 
;~ 

las decisiones. 

(6 ~ 

~ .il,; ... ~;·,.-· 
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Las reuniones de paises dependientes sólo terminan en datos 

angustiosos, en amargas quejas contra los paises ricos, en-" 

buenos deseos y en peticiones de ayuda a los paises imperi~ 

les. 

llntes de habla.r de lci "ayudu" do los paisc:; industrinliza 

dos a los pobres, co1wicne referirnos muy brcvcmcnto a lo -

que en el plan original iba a ser el punto fundamental de -

esta tésis; La Carta de Derechos .y Deberes' Económicos de -

los Estados. 

6.4.l La :n.rta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

Tenemos bastante material sobre este punto, pero pensamos -

que aunque es un tópico de actualidad y gran importancia no 

vale la pena detenernos mucho en este punto por la siguien-

tes razones: 

1) .- En el momento de escribir estas 1-íneas la "carta" de la 

que todos hablan aún no existe, sólo hay un proyecto de 
' 
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carta que muy bien puede no ser aceptada por la Asamblea -

General de las Naciones Unidas,= aunque ya cuente con el ap..Q 

yo de muchos paises~)En el caso de ser aprobada tal vez se

ría con tales modificaciones que podría convertirse más en

una carta para defender los intereses de los poderosos'y no 

un instrumento de "liberación de los pueblos oprimidos". 

3).- De igual manera de ser aceptada sería sólo como una r~ 

solución de la O.N.U.;cuando hablamos de la Resolución 

1514 comentamos como las resoluciones de la Asamblea -

General de las Naciones Unidas no son obligatorias ju

rídicamente para los estados mientras no se hayan rei

terado continuamente y se ha'yan convertido en costum -

bre internacional, o sea para que ver.daderamente pudi~ 

se ser un Código obligatorio de carácter universal ten 

dría que': acordarse como un tratado multilat.enll que -

aceptaran todos los paises lo cual es sumamente difi -

cil, 4) • .:.. •ral vez lu razón fundamental por la cual re

chazamos este tema como básico en esta tési.s es el ex

ceso de propaganda que ha surgido en nuestro pais res

pecto a este documento. Voceros oficiales y maestros de 

nuestra facultad como el Dr. Alberto Trueba Urbina, han 

hablado mucho y muy bien de ella, han dicho que con ella 

nace un nuevo tipo de derecho El Derecho Internacional

Social o el Derecho Económico, que es la proyección in

ternacional de la lucha revolucionaria del pueblo de -
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México, es llevar al campo internacional los principios S..Q 

ciales de nuestra gloriosa constitucié.n de 1917, que es 

una arma eficáz o un instrumento de lucha de los paises 

del tercer mundo, con ella se dará un paso efectivo para -

la solución de los dramáticos problemas de los paises po 

bres, etc, etc. 

Sintéticamen~e podemos decir lo siguiente: en el pais her

mano actualmente bañado con la sangre .:;e su pueblo, Chile-

er¡ su capital Santiago se celebró la Tercera Conferencia -

de las Naciones Unidas sobre comercio y Desarrollo del 31-

de abril al 21 de mayo de 1971. En ella se discutieron te:-

mas importantes como la participación de los paises en de-

sarrollo en las negociaciones de las gr<.ndes potencias, el 

funcionamiento del sistema general del preferencias, efec-

tos económicos del cierre del Canal de S~ez, etc. etc., en 

ese marco el presidente de México' Luis ~~heverria, quien -

se encontraba en visita oficial en la Ref·ública de Chile -

invitado por el presidente ConstitucionaL Salvador Allende, 

di6 un discurso el 19 de abril de 1971, en su discurso el-

jefe d3l. Estado Mexicano manifestó' entre otros párrafos los 

siguientes: 

"Los centros de influencia mundial imponen a :i..:-r
demás paises condiciones para el interc<1mbio. D~ 
bilitan además la capacidad de acción de las na
ciones mouos desarrolladas, poniéndose a indis -
pensables trilnsformaciones de estructuras b in -
tcrviniendo en sus procesos politices". 
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"No puede haber trato igual entre desiguales. In
sistimos en la plena aplicación del principio de· 
no reciprocidad, ya que la ampliación del comer
cio entre paises con distintos niveles de evolu
ción, exige ventajas y medidas especiales en fa
vor de los medios desarrollados". 

"Debemos fortalecer los precarios fundamentos l~ 
gales de la economía internacional. No es posi -
ble un orden justo y un mundo estable, en tanto
no se creen obligaciones y derechds que protejan 
a los estados débiles. Desprendemos la coopera -
ci6n económica del ámbito de la buena voluntad -
para cristalizarla en el campo del derecho" ••• 

En la parte fundamental delinia los principios que pide d~ 

ben reconocer la comunidad de naciones, estos principios -

son los siguientes: 

* Libre disposición de los recursos naturales. 
* Re~peto irrestricto del derecho que cada pue -

blo tiene a adoptar la estructura económica que 
le convenga e imprimir a la propiedad privada -
las modalidades que dicte el interés público. 

* Renuncia al empleo de instrumentos y presiones
económicos para reducir la; soberanía política -
de los Estados. 

* Supeditación del capital extranjero a las leyes 
del país al que acuda. 

* Prohibición expresa a las ~orporaciones transn~ 
cionales de intervenir en los asuntos internos
de las nncioncs. 

*Abolición de las prácticas.comerciales que dis
criminan las exportaciones ;de los paises no in
dustrial izados. 

* Ventajas económicas proporcionales según los ni 
veles de desarrollo. 

* Acuerdos que garanticen la estabilidad y el pr~ 
cio justo de 103 productos básicos. 

* Amplia y adecuada transmisión de los avances -
tecnológicos y cientificos, á menor costo y con 
másceleridad a los países atrasados. 

* Mayores recursos para el financiamiento del de
sarrollo, a largo plazo, b~jo tipo de interés y 
sin atáduras. · 
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La solidaridad que demandamos es condición de s~ 
pervivencia. Si en ·los procesos de ajuste que -
ahora se encuentran en curso se olvidara de nue
vo a los paises en desarrollo, serian mayores -
las divisiones económicas entre las propias po -
tencias mundiales y no perduraria mucho tiempo -
la relativa esta~ílidad internacional que hemos
alcanzado. 
Toda decisión que sólo contemple lo inmediato, -
aunque en apariencia sea correcta, hist6ric~men
te es equivocada. Lo verdaderamente eficaz es lo 
que se eleva por arriba de intereses circunstan
ciales y ve hacia adelante, de cara al porvenir'" 
••• (59) 

Esta propuesta fue discutida por la UNCTAD pese a no estar-

incluída en el.programa original y así "en su resolución 45 

(III), la conferencia sobre comercio y desarrollo estimó n.§. 

cesario y urgente establecer normas obligatorias que rijan-

en forma sistemática y universal las relaciones económicas-

entre' los Est,ados". ( 60) 

Aprobada por 90 votos a favor, 16 abstenciones y ningún vo-

to en contra fue aprobada la anterior resolución en la cual 

se manifiesta en su parte resolutiva lo siguiente: 

Tomando nota en ese contexto de la importante su
gestión formulada en plenaria sobre la convenien
cia de elaborar una carta de esa indole: 
l. Decide establecer un Grupo de Trabajo de repr~ 

sentantes gubernamentales de 31 Estados miem -
bros que elabore el texto de un Proyecto de -
Carta. El Grupo de Trabajo será designado a la 
brevedad posible por el Secretario General de
la UNCTAD en consulta con los Estados miembros 
de la misma; 

2. El Grupo de Trabajo tendrá en cuenta como ele
mentos fundamentales de su trabajo: 

a) Los Principios Generales, Especiales y otros -
aprobados por la Conferencia en su primer periE 
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do de sesiones; 
b) Todas las propuestas o sugestiones presentadas 

sobre el particular durante el tercer periodo
de sesiones de la Conferencia 

c) Todos los ducumentos arriba mencionados y otras 
resoluciones pertinentes adoptadas en el marco
de las Naciones Unidas, en especial la Estrate
gia Internacional del Desarrollo para el Segun
do Decenio de las Naciones Unidas para el Desa
rrollb. 

d) Los principios contenidos en la Carta de Argel-
y en la Declaración de Lima; 

3. El proyecto preparado por el Grupo de Trabajo -
de r~presentantes gubernamentales será enviado a -
los Gobiernos de los Estados miembros de la Conf e
rencia a f ~n de que formulen las observaciones que 
estimen pertinentes, en el entendido que el Grupo
de Trabajo deberá raar1udar sus labores para conti'." 
nuar el exám¡;n dGl Proyecto de Carta a la luz de -
los comentar~os y suqestiones que se reciban de -
los gobiernos miembros¡ 
4. Recomienda a la Junta de Comercio y Desarrollo
que examine, con carácter prioritario, durante su
t3o. pertodo da sesiones, el informe del cita~o -
Grupo de Trabajo y las observaciones y sugestiones 
que le hayan hecho los Gobiernos de los Estados -
miembros de la Conferencia y lo remitan con sus C.Q 

mentarios y sugestiones al vigésimo octavo período 
ordinario de sesionres de la Asamblea General de -
las Naciones Unidas; 
S. Solicita a la Asamblea General que, en base del 
informe q.t1e pr0sente la Junta de Comercio y Desa -
rrollo y O.as opiniones de los Gobiernos expresadas 
durante el debate del tema en la Asamblea General, 
resuelva sobre la oportunidad y procedimiento para 
la redacción y adopción de la carta~ (61) 

El 19 de diciembre de 1972 por medio de la resolución 3037 

(XXVII) de la: Asamblea General de las Naciones Unidas se -
' 

"decidió ampliar la composlción del Grupo de Trabajo enea,.;: 

gado de elaborar la'· Carta de Deberes y Derechos Económicos · 

de los Estados" nombrándose 9 miembros adicionales. 

El grupo de los 40, presididos pot el representante mexic~ 
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no ante los organismos internacionales con sede en Ginebra: 

Jorge Castañeda, celebró su primer periodo de sesiones en -

Ginebra del 12 al 23 de febrero de l.97 3, el segundo del 13-

al 27 de julio de 1973. 

Con la resolución 3082 (XXVIII) de las Naciones Unidas la -

Asamblea General en su parte resolutiva consideró: 

l) "La Asamblea General toma nota con apracio del 
informe del Grupo de Trabajo ••• " 

2) Decide a la luz de los progresos lograr prorr~ 
gar el mandato del Grupo de 'l'rabajo ••. 

3) Decide •• que el Grupo de Trabajo celebre dos -
periodos de sesiones en 1974; 

4) Encarece al Grupo de Trabajo termine la elabo
ración de un proyecto final de Carta .•.• 

5) Pide a la Junta de Comercio y Desarrollo que -
examine .• durante su 140. periodo de sesiones 
el informe del Grupo ....•. 

6) Decide inscribir en el programa de su vigésimo 
noveno período de sesiones el tema "CARTA DE -
DEBERES Y DERECHOS ECONOMICOS DE LOS ESTADOS". 

El Grupo de •rrabajo celebró su tercer periodo de sesiones-

del 4 al 22 de febrero actual en Ginebra, donde se celebra 
i -

ron también los dos primeros, y en junio de este año en -
¡ 

nuestro país se efectuó el cuarto y último periodo de se -

siones sin qu·e se haya llegado a acuerdos en: puntos tfl.n im 

portantes como los referentes a las empresas transnaciona-

les. 

En el momento· de escribir estas lineas es obscuro el porv..!: 

nir de la famosa carta. 

Independientemente de que se apruebe o nó la Carta, hemos-

de señalar nuestros comentarios: 

La carta no pretende, lo que seria utópico, acabar con el-
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imperialismo sfno simplemente pretende regularlo. El regu

lar al imperialismo por un lado seria un freno sumamente -

débil para los abusos de las potencias y los monopolios in 

ternacionales, pero por otro es un simple paliativo que a

la larga seria para conservar el sistema de explotación, e 

incluso si se aceptan modificaciones propuestas por las p.Q 

tencias tales como la obligación de los paises de pagar in 

dernnizaci6n en el caso de expropiar bienes de otros paises 

en el suyo propio, etc, etc., sería más ·un instrumento a -

beneficio del imperialismo, que un intento de liberación,

por la via del derecho de los pueblos op~imidos. 

Por otro lado la importancia que ·se ha dado en nuestro 

país a esta carta es una prueba p"lena de la impotencia del 

Estado Nacional para regular juridicamente en su propio t.:;: 

rritorio. 

El Presidcnt~ Bchcverría frente al imperialismo sostuvo 

inicialmente una postura nacionalista, por ejemplo ante la 

inversión ext'ranj era y sus efectos sostuvo la tés is de de

fender un "capitalismo nacionalista" o sea fomentar a los

capitalistas 'nacionales hasta que: éstos capitali::tas cubran 

el déficit de· inversión que actualmente cubren los iPversiQ 

nistas extranjeros, éstas ideas se consagraron jurídicamente 

por medio de la Ley para promover la inversión mexicana y r~ 

gular la inversión extranjera, sólo que ésta como vimos en -

el capitulo anterior fue ineficaz. . ..... 
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Ante la imposibilidad de regular internamente al imperia -

lismo con su grave efecto en los paises dependientes está-

en el campo internacional, ésto nos explica porqué se le -

ha dado más importancia a la Carta que a la Ley de Inver -

siones que en el fondo tienen una misma ideologia. 

El Presidente de México desde el sitio en el cual se encuen 

tra se percató de la impotencia del Estado Nacional contra-

la dependencia económica y las empresas transnacionales y -

vio como sólo en el campo internacional, en la integración-

de los pueblos "en dt::isarrollo" está la única posibilidad de 

liberación. 

6.5 La ayuda internacional 

"Entre el final de la segunda guerra mundial y el 
año de 1968, los Estados Unidos envi_aroCl a otros
paises en forma de empréstitos, donaciones progr.9, 
mas de ayudas técnica y militar, etc., la prodi -
giosa suma de 115 mil millones de dólares.(62) 

El dato anterior ¿que significa? ¿Es prueba de la generosi-

dad norteamericana? ¿es simplemente el desperdicio "de buen 

dinero norteamericano entregado a cambio de nada a un rnon -

tón de 'cabrones (SIC) extranjeros que son demasiado vagos-

como para trabajar' y levantar por. si solos a su país?"(63) 

¿Es el camino por el cual se llegará a la justicia y a la -

fraternidad universal? 

iNo~ la ayuda exterior que tanto piden los paises pobres de 

los ricos, por la cual los paises subdesarrollados rivali -

zan entre si, no está pensada para servir a los intereses -
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de los país~s atrasados; en realidad se planeó teniendo un 

objetivo primordial "PRESTAR SERVICIOS A LOS INTERESES ECO 

NOMICOS, POLITICOS Y MILITARES DE LOS ESTADOS UNIDOS, y --

proteger, para el número relativamente pequeño de personas 

que se benefician con él, al sistema de 'libre empresa' --

norteamericano ". ( 64) 

El primero y el mas típico de esos planes de ayuda interr • ..i-

· cional, es el famoso Plan Marshall, propuesto por el enton-

ces Secretario de Estado Norteamericano George c. Marshall, 

en 1947 dos años después del fin de la primera guerra mun -

dial, la cual dejó en Europa un estado de postguerra que fl! 

cilitaba el ádvenimiento del socialismo en nuestro continen 

te "la Alia1nZ!'I para .El Progreso" ·propuesta por el presiden-

te Kennedy, después de que Cuba s'e "salió del redil"; es el 

ejemplo más cercano a nuestra realidad. 

En primer lugar podemos cons:id erar a primera vista dos fun-

ciones políticas de estos planes de ayuda; a) .-Buscar rnante-

ner intacto el mundo capitalista 'y b) .- Son iilgo así corno -

un seguro contxa la revolución. 

En primer lugar cabria para comprobarlo anterior preguntar-

nos a donde v·an a parar los millones empleados en esa "ayu-

da". 

Entre julio de 1945 y junio de 1967 la mayor parte 
se dirigió a los paises más ricos, capitalistas; -
sólo el 30% llegó. a los países subdesarrollados. -
El otro 31% llegó a los paíse:;; que tienen valor ¡ 
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militar especial para los Estados Unidos por en
contrarse situados en las fronteras o cerca de ~ 
las fronteras de la Unión Soviética y de China:
Grecia, 'J:urquía, Vietnam del Sur, Formosa, Thai
landia, etc. ( 65) 

También conviene preguntarnos en que se gasta y vemos como 

el 8~,6 del programa de ayuda norteamericano por poner el --

eje~iplo más importante, se gasta en prodl.1étos norteamerica-

nos. De los 50 mil millones de dólares gastados por concep-

to de ayuda entre el final del Plan_Marschall y 1963, el 9~,6 

se gastó en ayuda militar: y sólo "la mitad del ., 1% de todo-

el dinero consagrado a la ayuda al extranjero se ha gastado 

en ayuda técnica en los campos de entrenamiento, salubridad, 

educación y asistencia pública". ( 66) 

En la primera parte en donde hablamos del militarismo, vimos 

la importancia que tienen los llamados plan.es de ayuda mili-

tar, que en e'l fondo no buscan sino lograr que estén en' el-

poder militares amigos o sea dependientes del pentágono, --

los cuales conserven en el poder a los gru~os oligárquicos-

si éstos favorecen los intereses imperialistas 6 en el caso 

de que surgan» movimientos políticos socialistas y aún demo-

cráticos peligrosos por medio de un golpe de estado se apo-

deren del poder público para salvaguardar los intereses im-

perialistas. 

Ahora bien además de esas primeras razones políticas exis -

ten otras más de naturaleza económica. 
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Fálix Greene señala: .. 
" •• Los contribuyentes de los Estados Unidos 
apenas sospecharon que cuando votaban a fa
vor de la ayuda exterior (para ayudar, se -
gún creían, a los pobres y desposeídos) lo
que hacían era proveer de un maravilloso -
río de oro a unas cuantas empresas gigante~ 
cas". (67) 

Muchos son los beneficios para los monopolios yanquis de la 

"ayuda exterior", tanto los que sólo producen en los. Esta -

dos Unidos como los que tienen inversiones o sucursales en-

los países "ayudados", los primeros los obtienen porque la-

ayuda exteribr favorece la exportación de los productos all'\§! 

ricanos, los segundo porque sus ventas, en el pu;s que reci 

be la ayudr.1 aumentan considerablemente, máxime si consider-ª 

mos que muchas veces la condición para otorgar la ayuda ccQ 

siste.en comprar productos yanquis. 
1 

Ahora bien ya vistos los beneficios obtenidos por el país -

que.otorga la "ayuda" debemos pregunt.nr.nos: Cu6les son l.on-

efectos do esta ayuda en los países que la reciben. 

En primer lugar la ayuda se vuelve necesaria para estos pa_i 

ses, o sea se crea una dependencia de la ayuda exterior con 

lo cual el pai." otorgante tienen una at·ma eficasísima para-

imponer sus decisiones en los países receptores, o sea des-

de el aspecto político la ayuda se convierte en un instru 

mento. de presión el cual limita el poder real de un país, y 

garantiza los· intereses imperiali~tas contra la actividad de 

un gobierno que pudiese afectarlos. 
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En el plano económico la "ayuda" aumenta la deuda exterior 

de estos países. El ejemplo más claro fue el de la Alianza 

para el progreso, creada en agosto de 1961 cuando las re -

públicas americanas reunidas en Punta del Este (Uruguay) -

adoptaron siguiendo el consejo norteamericano, la "declar.e, 

ción de los Pueblos de América" y la "Carta de Punta del -

Este" en la cual EE.UU. se comprometí~ a dedicar una fuer-

te cantidad (20 mil millones de dólares en diez años) para 

promover el desarrollo de los demás pueblos americanos - -

(excepto Cuba). 

"Presentada por ·la propaganda como el medio casi 
milagroso para lograr el desarrollo económico y 
social de América Latina, la Alianza, no pasó -
nunca, ni' siquiera en su concepción más optimi.B 
ta, de ser un? simple organización de asisten -
cia, cuyos propósitos, y los correspondientes -
medios para lograrlo, no estaban pensados a la
medida de las necesidades .• "(68) 

La ironía latinoamericana se manifestó con gracia pero señ.§. 

landa una gran verdad cuando alguien señaló "Alianza para -

el Progreso •• pero de los EE.uu! 1 ~n realidad para los pue -

blos de la América Latina "la alianza" no fue vehículo para 

su progreso Y.significó realmente una pérdida de más de si~ 

te mil millones de dólares anuales. 

"Después de siete años de ayuda proveniente de la 
"Alianza p~ra el progreso" el producto nacional -
bruto per:capitase ha elevado tan sólo de 276.a -
296 dólarcis al año"(69). 

El dato anterior es dramático si cOnsideramos la deprecia -

ción de la moneda. 
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La Alianza como toda la demás ayuda lo único que pro:vocó -

en los paises supuestamente ayudados fue un endeudamiento-

crónico, endeudamiento que aumentó rápidamente. 

"En 1956, la deuda pública extranjera a mediano 
y largo plazo de los paises subdesarrollados se 
estimaba en 9.7 .miles de millones. Hacia 1967 -
era de 41.5 miles de millones".(70) 

No es necesa~io seguir profundizando para concluir que la-

llamada Ayuda Internacional es un fraude y ese no es el c~ 

mino para la solución de los problemas de los países depen 

dientes. 

6.6 "Las Alianzas Militares" 

También tenem9s que referirnos aunque sea muy brevemente a 

esos acuerdos de carácter militar, que celebran los países 

supuestamente para su defensa, los cuales son en realidad-

instrumentos de dominaci.ón del i.rilperialismo. 

El auge de éstas organizaciones y tratados (vrg. OTAN, Tr~ 

tado Interamericano de Asistencia Reciproca, etc), fue en-

la época de la "guerra fría" actualmente parece11 convertí_!'. 

se más que en instrumentos de defensa contra la "amenaza -

comunista" (o amenaza imperialista si lo vemos desde el 1.§. 

do de las organizaciones de este tipo en loe paises orien-

tales) es un'medio de control con el cual se justifican o-

se intent~n justificar intervenciones militares, vrg. EE. 

uu. trató de' justificar su intervención en la Hepública D.Q 

minicana en 1965 invocando el tratado Interamericano de 
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Asistencia Recíproca (Pacto de Rio) y Moscu en -

Checoslovaquia con el Pacto de Varsovia. 

Sólo como ejemplos podemos apuntar algunos compromisos y -

declaraciones de defensa de los EE.UU. en América y Europa. 

AME RICA 

Tratados 

l. Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca 
(Pacto de Río), 2 de septiembre de 1947, 

2. Aplicabilidad del Tratado del Atlántico Norte, 
4 de abril de 1949, 
(La NATO se aplica a Canadá, Islandia, Groen -
landia, Bahamas, Bermuras). 

3. Acuerdos bilaterales. 
a. Acuerdo con Dinamarca sobre defensa de Groen 

landia, ~7-IV-1951. 

b. Acuerdo de defensa con la República de Islan 
dia, 5-V-1951. 

c. Acuerdd del comando de Defensa Aérea de Amé
rica, del Norte (cambio de notas EE.UU.-Can2_ 
dá, 12 de mayo de 1958) • 

d. Tratado con Panamá, 2-III-1936. 

Decla·raciones oficiales 

l. Séptimo Mensaje Anual del Presidente Monroe al
Congreso (la Doctrina Monroe), 2-XII-1823. 

2. Declaración del Departamento de Estado sobre ma.!l 
tenimiento de vigencia de la Doctrina Monroe, 
14-VII-1960. 

3. Acuerdo Ogdensburg (con Canadá, estableciendo una 
Junta Permanente de Defensa), 18-VIII-1940. 

4. Anuncio conjunto sobre defensa, EE.UU.-Canadá, --
12-II-1947'. 

5. Declaración conjunta de los presidentes Kennedy y 
Betancourt' (los EE.UU. prometen pleno apoyo a Ve
nezuela), 20-II-1963. 
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l. Tratado del Atlántico Norte 4-IV-1949. Son 
part~s del tratado: Estados Unidos, Bélgi
ca, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia,
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, 
Portugal, Reino Unido, Grecia. (agregada en 
1952), Turquía (agregada en 1952), Repúblj. 
ca Federal de Alemania ·(agregada en 1955). 

2. Declaración conjunta sobre Renovación del
Acuerdo de Defensa del 26 de septiembre de 
1953, EE.UU·.-España, 26-IX-63. 

Declaraciones oficiales 

l. Decláración del presidente Eisenhower so -
bre la política norteamericana frente a la 
Unión de Europa Occidental, 10-III-1955. 

2. Comunicado, Sesión Ministerial del consejo 
del Atlántico Norte, Atenas 6-V-1962. 

3. Acta Final, Conferencia de Nueve Potencias 
de Londres, Declaración d.e los gobiernos -
de EE.UU., Reino Unido y Francia,3-X-1954. 

4. Declaración del Presidente Kennedy s~bre -
Berlí.'n, 25-VII-1961. 

5. Mensaje del Vicepresidente Jñonson ante la 
Cámar'a de Representantes de Berlín Occide,!l 
tal, 19-VIII-1961. 1 

• 

6·. Declaración del Secretario de Estado Rusk
Sobre' Berlín, 22-II-1962. · 

7. comunicado Conjunto del presidente I<ennedy 
y el canciller Adenauer de Alemania, l5-XI-
1962. 

8. Comunicado Conj1~nto del presidente Johnson 
y el Canciller Erhard de Alemania, 12-VI-1964. 
(71) . 

1 

Estos tratados y declaraciones oficiales son claramente en-

caminados a aumentar la dependencia 1ie los demás países re.§. 

pecto a EE. uu,, con lo cual se fortall.:'lce al imperialismo. 

Quedan en el tintero aún muchísimÓs otros aspectos de dere-

cho internacional relacion~dos íntimamente con el tema "im-
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perialismo" pero con lo anterior hemos apuntacio ejemplos -

suficientes, en los cuales claramente vemos como el Dere -

cho Internacional Público en estos momentos lejos de ser -

un instrumento efectivo contra el imperialismo en muchos -

casos tiende a fortalecerlo. 

Los países débiles como el nue~tro, han utilizado el dere

cho internacional como defensa contra las ambiciones impe

rialistas, dado la mayor conciencia en esta época y la enof. 

me importancia que tiene el prestigio para las potencias, -

en muchas. ocasiones el derecho internacional ha funcionado 

como , •un útil ,freno al imperialismo ·, pero realmen-

te este obstáculo no es sólido y fácilmente puede ser supe

rado por los imperialistas. 

La situación del derecho actual frente al imperialismo es -

critica, si por un lado en el derecho interno se agigantan

sus limitaciones, si se nota claramente su impotencia~ el -

derecho internacional aún es muy débil y est~ basado er. 

principio oligárquicos con lo cual también es ineficaz. 
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"Hermano 
daine tu mano 
vamos juntos a buscar 
una 'cosa pequeñita' 
que so llama lil1ortad. 
E:sta es la hora pr imcra, 
este es el justo lugar 
abre la puerta que afuera 
la tierra no aguanta mús. 
Mira adelante Hermano 
es tu tierra la que espera, 
sin distancias, ni fronteras, 
que pongas alto tu mano: 
sin distancias ni fronteras 
esta tierra es la que espera, 
que el clamor americano 
levante pronto la mano 
al sefior de las cavernas. 

Metale a la Marcha 
Metale al tambor 
Metale QUE VIENE 
LA REVOLUClON. " 

CANCION FOLKLORICA 
(J. Sánchez-J. Sosa ) 
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EPILOGO - PERSPECTIVAS 

REQUIEM POR EL IMPERIALISMO 

Tras de bosquejar algunos trazos generales del imperialismo 

en la primera ~arte y descubrir en la segunda el pobre papel 

del derecho en el actual contexto imperialista, el panorama

es bastante obscuro, El derecho interno es impotente, cada -

vez son menores sus posibilidades de defender a un estado n~ 

cional ya no acorde con las nuevas técnicas productivas; el

internacional además de ser en general un derecho incipiente, 

al ser prod~cto de una oligarquía, lejos de funcionar como -

una arma antiimperialista es un instrumento de control de -

los poderosos. Triste conclusión,para .una tésis de derecho. 

¿Lo anterior, quiere decir que continuará indefinidamente el

imperialismo? ¿cual es el futuro de Derecho? Esto implica s~ 

car la bol.a de cristal y tratar cie adivinar lo que aún no ha 

acontecido péro que siguiendo el movimiento y las tendencias 

actuales se preveé como una hip6~esis con anhelo de cientifi 

cidad. 

El derecho interno manifestación ·del poder soberano de un e~ 

tado nacional se encuentra ya casi listo "para la puntilla", 

las grandes empresas, los modernos sistema's de producción -

están por liquidarlo definitivamente, el futu~o del derecho

interno es la tumba, El derecho internacional en cambio, ac-

tualmente débil y despreciado por' muchos juristas es el úni-



co con posibilidades de subsistir, pero s6lo si se producln 

en el cambios importantes. 

Un derecho internacional público oligárquico basado en los-

estados, que no tome en consideraci6n al individuo está de~ 

tinado también a la muerte, si subsiste el derecho interna-

cional (que dependerá de que sobreviva o nó la sociedad) --

puede continuar de dos formas antagónicas puede subsistir -

como el instrumento de dominio a escala universal de los PQ 

derosos o puede ser un derecho de tipo internaciona] cuyo -

fundamento se encuentre en los deseos y en los intereses m~ 

yoritarios, un ~erecho, llámese universal, mundial, social, 

humano 6 económico que se preocupe por las necesidades de -

todos los habitantes del globo. 

¿De que dependerá una posi?ilidad 'o la otra? simplemente de 

la sobrevivencia o n6 del imperial'ismo. 

El derecho no puede hacer nada para acabar con el imperia -

lismo, son falsos los criterios apasionados de ciertos mae11 

tros y autores los cuales consideran que una norma de dere-

cho puede ser un instrumento de lucha, que la revolución se 

hace en el mundo del derecho. 

Vrg Fernández de Castro opina: 

"Si las causas de la insatisfacción se encuentran 
en·la dist~ibuci6n injusta de los bi~nes ya exis
tentes, o ésta concurre con las de primer orden -
agravando el mal social, entonces la labor revol.!:!_ 
cionaria CONSISTE EN UNA REVISION PROFUNDA DE LOS 
ORDENAMIENTOS E INS'rITUCIONES JURIDICAS QUE SANCI.Q 
NAN, PRODUCEN o PROTEGEN A ESTA DISTRIBUCION que-
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acumula en manos de unos cuantos los bienes que 
otros están precisando para la satisfacci6n de
sus necesidades fundamentales."(l) 

El derecho es s6lo un elemento superestructural y sus cambios 

s6lo afectan en cuanto transformen la infraestructura o el mQ 

do de producción, el cual es la base de tonos los sistemas SQ 

ciales, pero el derecho difícilmente puede plantear cambios -

que transformen nuestro sistema actual, ni las relaciones im-

perialistas dado que como hemos reiterado contínuamente el d~ 

recho lo hacen quienes tienen el poder, es un instrumento de-

dominio con el cual las oligarquías, tanto a nivel interno CQ 

mo internacional, tratan de conservar sus privilegios. Por 

ello las transformaciones no depenaen d~ la norma ni las ins-

tituciones jurídicas sino.de que se produzcan cambios en las-

infraeetructuras sociales y econ6micas y éstas serán el funda 

mento para las{ posteriores transformaciones en la superestruc 

tura jurídica. -

La desaparici6n o el fin del imperxalismo será cuando sus prQ 

pias contradicciones lo J.leven a su: tumba y ya fuera del cam-

po .jurídico, te\1cmos que asomarnos a vislumbr.ur las contrud i.Q 

ciones propias tlcl imperialismo en 'el momento actual lo que -

nos servirá de base para hacerle al profeta y tratar de ver -

un futuro al cual hemos de aceptar. como muy incierto. 

En la primera p~rte nos referimos y~ a una de las contradic -

ciones más cara~teristicas del actual imperialismo, la contr~ 

dicción_ que podtiamos llamar junto con Pierre Jalée "RIVALIDJ1 
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DES-INTEGRACIONi vimos como Lenin habla del "reparto económJ: 

co del mundo" y de la lucha entre las potencias por el repa_E 

to ter~itorial del mundo, de las colonias¡ En el momento ac-

tual la lucha entre ~stados y monopolios por la adquisición-

de nuevos mercados es un rasgo importantisimo,pero la imposJ: 

bilidad racional de una guerra entre potencias imperialistas, 

obliga a que esta lucha se haga s6lo en el campo económico,-

en este campo las empresas norteamericanas se sienten amena-

zadas por las .europeas y japonesas y a su vez las europeas -

y japonesas ven como pierden terreno ante el crecimiento de-

las subsidiarias de las empresas norteamericanas. Para evi -

tnr lo anteridr y r;:i.9uicndo lu tcnclonciu hist6ricu fundamcn-

tnl, la tendencia "conccntracionista" los distintos imperia-

liamos mucst1:un claras tendencias u intcgr<irsc en un impar. i.Q. 

lismo internacional. 

" •.. El imperialismo contemporáneo tiene caracter 
global,; es cada vez menos exacto hablar de 'imp~ 

rialismo norteamericano' 'imperialismo inglés' -
ªimperialismo japonés', y asi sucesivamente, co

rno si fuese'n entidades separadas. Aunque existen 
PROFUNDAS RIVALIDADES ENTRE ELLOS, ESTOS IMPERI~ 
LISMOS nacionales representan no obstante, ES -
TRUCTURAS RECIPROCAMENTE CONECTADAS Y MUTUAMENTE 
SUSTENTANTES, ligadas por una común aceptación -
de la ideología ca.pitalista ... "(2) 

Muchos intereses se oponían en un principio a la integración, 

la ~omunidad Epon6mica Europea, demostró los beneficios de -

una unidad no basada en sueños e ideales sino en convenien -

cias económicas, principalmente en la conveniencia económica 

de los grandes monopolios. 
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" ••• 'A la rivalidad por el reparto del mundo ha 
sustituido, como aspecto principal, la lucba -
contra la concentraci6n del sistema imperialis- · 
ta. 
A partir de la segunda guerra mundial, en el c~m 
po imperialista se ha venido desarrollando una
internacionalizaci6n de la vida económica, que
na guarda proporción con ninguna de las que pu
dieron llevarse a cabo anteriormente ... las eco 
nomías nacionales han pasado a ser ~ada vez má~, 
dependientes unas de otras, propenden a no ser
más que las piezas de montaje de un conjunto, 6, 
dicho de otra manera, las piezas de un rompeca
bezas llamado economía mundial imperialista y -
cuyo estatuto está reglamentado pcr los grandes 
instrumentos integracionistas mundiales (3). 

El integracionismo es ya un proceso irreversible, ahora bien 

esta nueva fase del imperialismo, el que podemos llamar impg 

rialismo integracionista, tiende como se nota a primera vis-

ta a fortalecer al imperialismo? ¿Se puede llegar a un "Sup_§. 

rimperialismo" mundial que domine sobre todo el globo? ¿De -

que manera se podría evitar "una dictadura a nivel mundial"? 

El imperialismo no puede substit1.lir, en el se dan en primer-

lugar las contradicciones propias del sistema capitalista, -
' 

la más importahte es la que resulta del hecho claramente ex-

plicado por Marx, de que la producci6n es de carácter social 

y los medios de producción de carácter privado, esto ocasio-

na una serie de efectos, las crisis cíclicas, los demás pro-

blemas o contradicciones que continuamente se dan en el sis-

tema capitalista etc, a los trabajadores recienten los efec-

tos de ello y se les crea una conciencia revolucionaria que-

terminará según Marx en el cambio del sistema. y del modo de

producc i6n. 
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Los pensadores Marxistas consideran que cuando se agudice 

esta contradicci6n se terminará con el sistema de explotación 

etc, etc, y se instalará en el mundo uno nuevo "El Comunismo~' 

El problema está en que estos pensadores no dicen cuando y s~ 

lo hablan en teoría; en la realidad muchas veces nos parece que 

el s isterna ilnl?,.c:i:d.alista tiende a conservarse durante mucho --

tiempo más. 

Entre los pensadores.marxistas actuales han surgido, hay qui~ 

nes no s6lo se dedican a "Cánticos triunfatistas" cuar.do ha -

blan del futuro próximo sino que ven la presencia de una est~ 

bilidad reaccionaria. 

" Ahora bieh, hay que reconocer' igualmente que, no 
obstante tales cánticos mágicos, que hemos oído -
desde hace decenas y decenas de' años, el capitali.§. 
mo no parece encaminarse por sí mismo hacia un fin 
pr6xilno. En' particular, hay que1 aceptar que la úl
tima gran crisis generalizada del capitalismo se -
presentó hace ahora 40 años y que, desde entonces
y en particular después de la segunda guerra mun -
di~l, el sistema capitalista ha experimentado en -
sus metrópolis solamente recisiones limitadas en -
el espacio,' y er, lo que respecta a su amplitud. (4) 

Esto no quiere negar los principios fundamentales de la cien-

cia marxista, ha se pueden negar las contradicciones inheren-

te a este sistema, ni dejar· de aceptar después deun sincero -

análisis científico que éstas co~tradicciones terminarán con-

este modo de producción;. lo que no es cierto es que en e.stas-

contradicciones por si;fatalmente 1terminarán con el sistema,-

no son las contradiccior.es que se dan en el modo de produc --

ci6n las que darán la estocada final al imperialismo o al ca-

........ 
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pitalismo, sino la lucha conciente del pueblo por instaurar 

un sistema más justo. El pueblo el proletariado será quien-

realice los cambios y no sólo se harán por las contradicci.Q 

nes reales pero al fin y al cabo teóricas que se presentan -

en el imperialismo. 

Estos cambi.os se darán en el momento en el cual se presenten 

las condiciones objetivas para ellos, y cuando las realice -

el proletariado, éstos necesarios cambd.os tienen un nombre -

claro REVOLUCION. 

Ahora bien esta revolución es un proceso social. 

"Las revoluciones no se producen por causa de las 
actividades de unos cuantos agitadores sino debi
do a aquélJ!as instituciones exi'stentes ya no son
adecuadas, o bien para lidiar cpn las fuerzas pr.Q 
ductivas en: expansión, o bien p'ara proporci'onar -
los medios que permitan satisfacer las necesidades 
humanas mayores". ( 5) 

En el momento hctuul las revoluciones ya se pueden dar en r:o..r. 

ma aislada, un· sólo país no puede ya, por sí sólo hacer una -

revolución; la revolución empieza a tener también el carácter 

de internacional.. Un sólo Estado en el momento actucü no pue_ 

ae realizar yaisu propia revolución, necesariamente requier.c-

de la ayuda de otros paises para que triunfe, el caso de Chi-

le recienteménte y anteriormente de la República Dominicana -

nos probaron lo anterior. Ante esto podría pensar que los pa"~ 

ses que ya 'tienen un modo de producción distintos (los paises 

socialistas) .pueden ayudar a otros países para liberarse del-

:imperialismo como fue el caso de Cuba y su ayuda soviética; -
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sin embargo, esta posibilidad cada vez es más remota, prim..§. 

ro porque con la llamada política de distenci6n, ocoexistencia 

pasifica, l<\ guerra fría está por terminar si es que no ha -

muerto ya, por lo _cual las ayudas de los países socialistas-

ª los países que pretenden hacer revoluciones es meramente -

simbólica, y de declaraciones: las posibilidades de un enfren 

tamiento entre el bl~ue socialista y capitalista cada vez -

son menores, con ello la ayuda a países en revolución por par 

te de países s'ocialistas será en cuanto ésta ayuda no los CO,!!! 

prometa demasiado. 

Difícilmente se puede basar un pueblo para hacer una revolu -

ción en este ya pobre apoyo, más s'i consideramos que paises -

como la Unión Soviética, con diferencias esenciales dado su -

distinto modo de producción, es también en un cierto sentido

un país que ejerce dominio sobre otros pueblos, y la revolu -

ci6n que pudie'se realizar un pueblo con apoyo soviético no s~ 

ria-sino un cambio de bando y no el alcanzar la completa lib~ 

ración. 

Dos posibilidades distintas tenemos que diferenciar, la revo

cuci6n que pueda darse en los países desarrollados y la que -

pudiese realizar en los países dependientes. 

La primera posibilidad es real aunque sumamente difícil, ya

el motor principal en una revolución es el hambre y en estos 

paises, aunque existe en su población seres con hambre,no a_l 

canza el grado,' la fuerza necesaria para convertirse en rev.Q. 
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lucionaria. 

"Será otra clase de hambre la que empujará a -
las masas de los paises capitalistas avanzados 
a la rebeli6n. Comemos en un día más que lo -
que comen en una semana los habitantes de los
países pobres, pero estamos sujetos a una die
.ta de h'ambre psicológica. La sociedad capita -
lista no ha logrado proporcionar a la mayoría
de sus ciudadanos •. satisfacer emocionales ad~ 
cuadas. Sus vidas han perdido sentido. Estamos 
alienados de nosotros mismos, de nuestro trab_2 
jo y unos respectos a otros.(6) 

El sistema capitalista en los grandes· países industrial~zados 

y en las ciudades importantes aún de los países pobres ha de_g 

personalizado a seres humanos, los ha enajenado, los ha con -

vertido en esclavos del sistema. En estos países la necesidad 

de liberación puede mover a esos trabajadores "aburguesados" · 

(sccrctnrins, profcsionistns, ctcJ a la lucha revolucionaria, 

s61o que osto j uu prcuunta muy dificil y<l que, outc su modo du 

pensar es maniatado por el imperi~lismo y además son/desde el 

punto de vist~ de las necesidades'materiales, personas en una 

situación de ~rivilegio, el harnbrJ, la enfermedad el analfab~ 

tismo no se presenta con el dramatismo de los países pobres,-

en los ricos,: porque los países dependientes las sufren y las 

padecen por ellos. 

La otra posibilidad es la revolución en los patses pobres,,--

esta situación se encuentra ante el grave problema del momen-

to actual, la revolución ya no es· contra la burgues:í.a ·nacio -

nal que tiene el poder en sus propios países, sino la batalla 

es contra el. iÍnperialismo, enemigo demasiado fuerte para que-
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el pueblo de un estado nacional lo venza. 

Sin embargo y aquivolvemos al punto que dejamos como olvida-

do en párrafos anteriores, en el momento actual la caracte -

rística del moderno imperialismo es que es integracionista. 

" .• La integración mundial imperialista es pro
¿:icto y conjunción de dos series de hechos: 
a) en el plano econtmico, fue dictada por la in 
ternacionalización creciente d~la producción, -
de los cambios, de los movimientos de capitales 
y la vocación concomitante de los monopolios -
que deseaban establecerse internacionalmente; -
b) en el plano político, fue indispensable por
la contradicción geográfica del mercado imperil! 
lista en virtud de la aparición de los estados
socialistas que agrupan el tercio de la pobla -
ción del globo, y después la amenaza de una nu~ 
va contracción debida a revoluciones de un Ter
cer Mundo, del cual el imperiaiismo saca, como
nunca antes', la sustencia primera insustituible 
de su poderío. Esta amenaza es para el imperia
lismo tarde o temprano, una vuestión de vida o
muerte. Ahora está contra la pared. (6) 

El Tercer Mundo tiene la gran arma contra los países imperil! 

listas, las materias primas y los energ§ticos, sólo que esta 

arma no pueden' ser utilizadas sino es mediante la ccordina -

ción en la lucha antiimperialista de varias naciones. 

Los países aislados no pueden hacer nada pero unidos pueden-

todo. El imperialismo para defenderse y para aumentar sus g-ª 

nancias destruye las barreras, las fronteras, etc., entre 

los distintos estados, la integración y los procesos integr-ª 

cionistas fueron creados para proteger y servir a los gran -

des monopolios, sin embargo esta misma integración cuando se 

empieza producir también inevitablemente en los países pobres, 
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en los países dependientas, ahí se presenta como una real ame-

naza contra el sistema imperial. 

Antiguamente los pueblos buscaban y luchaban por su integra -

ción en base a ideales y sentimientos, los sueños de Bolívar, 

los principios ~e los hombres que han predicado la unidad - -

Africana, etc., son claras muestras de estas ideas, de los --

que ya habían hablado pensadores como Pla.tón o San Agustín: 

"La Unidad 'de todos los Hombres" •• Sólo que ésta unidad esta-

ba fundamentada en buenos deseos y nada más y aunque corno se-

ñala G. Myrdal ." •• Los ideales inter!1acionales y el sentimien-

to de solidarid'.ad con los pueblos de otros países también fo.E 

man parte de la: realidad social,(7)' la unidad sólo basada en-

estos sentimientos carecía de solidés. 

Fueron los irnpe~ialistas europeos en su intento de beneficiar 

a los monopolios los que enconitraron el sistema adecuado. Utj, 

lizar a estos mismos monopolios comó promotores de la unidad-

entre países. 

"Desde que necesitan consumidores y suministr~ 

dores dichos monopolios pueden convertirse en
los adelantados o guías de ia paz y los adelan 
tos sociales, ya que también para ellos la ex
plotación se ha conver.t ido en perj ud ic ial". ( 8) 

Los propios monopolios están creando las condicioner: necesa -

rias que permitirán a los pueblos terminar con elloi:, en for-

ina similar a como el imperialismo eri su primera fase: el col~ 

nialismo, al integrar a infinidad de pueblos antes desunidos, 

que se encont~a~an en continuas luchas, creo el nacionalismo-
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Africano, que fue la base por la cual se produjo el movimie~ 

to de descolonización, sin la presencia del colonizador no -

se hubiera producido ese nacionalismo Africano. De ;i.gual ma-

nera las empresas transnacionales al destruir las barreras -

entre estados están facilitando la unidad basada en elemen -

tos infraestructurales, que es la única real salida de los -
~ 

pueblos del mal llamado "tercer mundo". Esta unidad de pue -

blos dependientes, mas el apoyo de los países socialistas y-

los grupos revolucionarios en los países industrializados 

son quienes pueden destruir al imperialismo. 

La solución ya no está en que un país se cierre en un nacio-

nalismo anacrónico para defenderse del imperialismo; Por - -

ello todo lo que haga el estado nacional contra el imperia -

lismo es inútil, la integración de paises dependientes es --

primer paso eficaz antiimperialista ya que: 

" •• AL IMPERI' LISMO, SISTEMA MUNDIAL, SE DEBE 
OPONER UN FRENTE MU~DIAL ANTIIMPERIALISTA -
ANIMADO POR LA TEORIA MARXÍSTALENINISTA. (9) 

En cuanto se forme este frente podtemos entonar jubilosos un 

Requiero por el· imperialismo, mientras no se cree esta unidad 

el imperialismó no tan sólo seguirá existiendo sino se 1:ort_9, 

loccrá. 

La decisi{in la, tienen los pueblos ') muy especialmente los --

pueblos latinoámericanos a quienes su .destino histórico; es)

terminar con 1el imperialismo más :poderoso "El yanqui", fi-. 

" niquitando con·él acabarán con el imperialismo mundial, y --
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los pueblos de todos los países del mundo· focluyend'6"''los de-

los países ricos encontrarán la liberación. · 
. 

Los privilegiados se opondrán a todo intento de transforma -

ci6n, pero nada podrán ante el acoso de ·las mayorías·, y se -

producirá r la ·REVOLUCION a la que · bel.lf(mente Leon Felipe· 

describiera asi: 

"Siempre habrá nieve altanera 
que· vista el monte de armiño 
y agua humilde que trabaje 
en la presa del molino. 
Y siempre habrá u11 sol t..:ttnbién 
-un. sol verdugo y amigo- , 
que trueque en llanto la nieve 
y en nieve el agua del río". 

(Versos y Oraciones de Caminante 
XXVI U) 

Ese sol, es la. organización prolutaria-

la cual empiez~ a enviar sus primeros rayos y es factible el· 

esperar qµe pronto amanezca para los pueblos del mundo. 
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El nuevo imperialismo, el neocolonialista, o colonialismo ec~ 
nómico, es muy eficaz, aprovechando la infraestructura creada 
durante el colonialismo por las metrópolis, las nuevas poten
cias ejercen control sobre el sistema productivo de países -
formalmente independientes. 

Lenin, logró examinar cientif icamente al imperialismo, el fué 
el primero en descubrir que se trataba de un fenómeno con ca~ 
sas económicas, como el grado de concentración de los monopo
lios, la gran fuerza del poder financiero, la importancia cr_g 
ciente de la exportación de1capitales etc. Aunque pudimos ha -
cerle algunas criticas, principalmente en lo relacionado con
su idea del parasitismo, en lo esencial, es· válido aún este -
texto clásico del imperialismo. , ' 

El imperialismo no es el dominio de un estado sobre otro est~ 
do, sino el de un grupo de poder sobre distintos pueblos. 

El rasgo característico de la etapa actual del imperialismo,
es la existencia de grandes monopolios internacionales, llam~ 

dos "Empresas Transnacionales o Multinacionales. 

Estas empresas revisten muchas formas, lo que las caracteriza 
es que son empresas capitalistas, esto es buscadoras de la m-ª 
xima ganancia y que tienen como campo de acción varios países. 

1 

El tamaño, el grado de concentración económica de muchas·de -
estas empresas es colosal, muy superior al producto interno -
bruto de la gran mayoría de los estados. 

Este poder económico se refleja en el campo político, donde -
éstos monopolios internacionales ejercen gran dominio. 

Los monopolios de los distintos países capitalistas tienden a 
rivalizar, pero dado la imposibilidad de un· enfrentamiento 
violento entre ellos, y siguiendo la tendencia econ6mica y P.2. 
lítica fundamental la concentracionista¡ las empresas y el e.e_ 
pital tienden a desnacionalizarse. No existe el desafio AmerJ: 
cano, ni tampoco el europeo existe, el Qesafío multinacional. 
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17.- Los efectos actuales del iniperialismo son múltiples. El sub
desarrollo se debe a la situaci6n de dependencia en la cual
se encuentran la mayoría de los países. Son falsas todas las 
teorías desarrollistas, cuyo único objeto era, defender el -
sistema de máxima explotac~6n. 

18.- El intercambio desigual, entre países indµstrializados y ex
portadores de materias primas, ocasiona múltiples dafios como 
los déficit en las balar.zas comerciales de los países pobres, 
lo que a su vez produce el endeudamiento cr6nico, Y. la depe12 
dencia financiera. 

19 .- Un nuevo tipo de dependencia con creciente importanciü cr:1 la 
dependencia tecnológica, posiblemente es la más difícil de -
supe.rar. 

20.- La inversión e~tranjera ocasiona más dafios que beneficios a
los países receptores, quienes dependen de ella. 

21.- La inflación, el agotamiento de recursos, etc., aunque no 
únicamente si en gran parte se deben al imperialismo. 

22.- Son frutos del imperialismo, por ser hijos de la dependencia, 
los dramáticos problemas scciales que afectan a los países 
subdesarrollados. vrg. Hambre, analfabetismo, desempleo. 

23.- El intervencionismo, del cual encontramos muchas muestras, -
fundamentalmente se realiza para defender los intereses impe
rialistas. Los grandes capitales, tienen grupos de presión en 
los estados en donde tienen algo que proteger. 

24.- Existe un complejo poder semi-oculto, formado por la comunión 
de los intereses de los grandes grupos financieros ., de las -
fuerzas militares. 

25.- El más atroz de los efectos del imperialismo es la querra, -
las dos guerras mundiales y las 60 que han seguido tienen su
origen; a) En las Luchas inter-imperialistas: b) En las gue -
rras por razones de conveniencia económica para los imperia -
listas y c) Guerras antiimperialistas. 
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26.- El derecho nacional, emanado de un estado "soberano" es im -
potente ante el imperialismo, por las siguientes razones: 

A) El derecho no tiene que ver nada con el bien común o la -
Justicia, como lo sostienen los Jus Naturalistas, ni ta!!! 
poco es sólo formal como lo argullen los positivistas. El 
derecho tienen su origen en la infraestructura social y -
económica. El derecho es simplemente un elemento superes
tructural~ frente una infraestructura imperialista poco -
puede hacer un elemento superestructural, como el derecho. 

B) El derecho es un instrumento de dominio de los privilegi~ 
dos, "Quien tiene el poder hace el Derecho". El poder lo
tienen en la mayoria de los paises grupos imperialistas 6 
proimperialistas, con lo cual el derecho lejos de inten -
tar ir contra el imperialismo, su función es la de soste
nerlo. 

C) El derecho emanado del estado nacional, es ineficaz, por
que el estado nacional ya no responde a las nuevas reali
dades, el estado como lo conocemos hoy en día¡está ya de.§. 
tinado a una pronta muerte. Una empresa multinacional fá
cilmente burla ya, el control de los distintos países. 

27).- Es cierto que existen disposiciones jurídicas, como las le -
yes antimonopolios, o las leyes de inversión extranjera, que 
regulan y aun limitan la acción de empresas imperialistas, -
pero éstas normas, así como las que protegen a los trabajad_Q 
res etc, aunque no lo entiendan los capitalistas están enca
minadas para su defensa, ya que de no hacerse esas concesio
nes o esas regulaciones, el sistema mismo estaría en peligro, 
mientras subsista la protección a la propiedad privada de -
los medios de protección, todo lo demás puede ser regulado -
más enérgicame~te, que será inútil¡ el imperialismo subsistj 
rá. 

28) .- El derecho internacional puede ser la esperanza ante la imp_Q 
tencia del derecho interno, sin embargo, hoy en día es tam -
bién ineficaz, pese a la existencia de principios de derecho 
internacional, como el de no intervención, o el autodetermi
nación, que tienen carácter antiimperial.ista, por las siguien 
tes ra:>:ones. 

A) El Derecho f.nternacional, es aún un derecho joven. 

B) I,a Sociedad Internacional es oligárquica y ésta oligarquía 
como sucede en el plano interno es la que crea el derecho. 

e) Existen muchos organismos internacionales destinados a de
fender los interesas de l . .)s impar ialistas: El Conscj o de -
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Seguridad1 que es el órgano aristocrático de la O.N.U.Íc· el 
Banco, o el Fondo, que dan un gran servicio a los países -
imperialistas; los supuestamente Organü;mos Regionales de
Defensa vrg. La Otan, El Pacto de Varsovia, El de'Rio,Etc. 

29) .- Lo3 países débiles en ocasiones han usado con éxito para -
defenderse contra actos imP.erialistas, el derecho interna
cional, dado la gran importancia que tienen el prestigio -
hasta cierto limite es un escudo, pero cuando se afectan -
importantes intereses el obstáculo es demasiado débil, y -
los imperialistas lo destruyen. 

30) .- Los pronunciamientos, las declaraciones, etc., de los paí
ses del mal llamado tercer mundo, tienen muy poca fuerza,
sin embargo, a últimas fechas parecen adquirir un poco más 
de valor gracias a que va e~istiendo una unidad entre estos 
países tradicionalmente muy distintos y desunidos. Vrg.El
Grupo de los 77; sin embargo difícilmente se puede creer -
en ellas por dos razones: a).- Porque los gobiernos de es
tos países tienen en muchas ocasiones intereses contrarios 
a los de sus pueblos y acordes a lds de los imperialistas. 
b) .- Las potencias no dan ningun; valor a estos, y si ellas 
no lo aceptan, . no sir ven para nada.: · 

1 

31) .- La ayuda exterior es un fraude, crea dependenciu y es un U.E. 
ma de los grandes intereses. 

32).- Los procesos de integración, los cuales siguen la ley con
centracionista ,i fueron realizados para la defensa de los -
países imperia~istas, y a beneficio de sus monopolios: pe
ro al desencadenarse este proceso se está produciendo ~am
bién una integración entre países dependientes. Laintegra~ 
.ción ·puede propiciar un frente antiiimperialista muñcíial -
que finalmente 'acabe con la última etapa del capitalismo.· 
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