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 cepcion mis que la regla en la eco-
 noTmia del Valle de Oaxaca.

 Finalmente los autores concluyen

 que el costo de la reproduccion so-

 cial de la fuerza de trabajo del sector
 capitalista es absorbido por las eco-
 nomias precapitalistas regionales co-

 mo la de Oaxaca. Es en este marco

 que se explican politicas como la re-
 forma agraria y el ejido que ayudan
 a mantener la disponibilidad de me-
 dios de produccion para la produc-

 ci6n y reproducci6on de unidades do-
 mesticas en economias campesinas
 regionales. Asimissmo, mecanismos
 tradicionales como la guelaguetza
 (intercambio de fuerza de trabajo)

 sirven la misma funcion.

 A lo largo de todo este trabajo se

 manifiesta en forma recurrente la
 preocupacion por encontrar en el es-

 tudio del mercado elementos que pue-

 dan servir a la planificacion regio-
 nal pero no habiendo sido ese el ob-
 jetivo inicial de la investigacion, la
 preocupacion se mantiene hasta el
 final como lo senialan los mismos
 editores.

 Indispensable para quien esta inte-
 resado en el estudio de los mercados,
 en la economia campesina o en el
 estado de Oaxaca, este libro supera
 muchos trabajos anteriores principal-
 mense en su visi6n de las relaciones
 entre las formas no capitalistas y
 la sociedad nacional. Sin embargo el
 intere's por el intereambio que se rea-
 liza en los tianguis hace descuidar
 el intercambio mas importante que
 se realiza en las tiendas de los aca-
 paradores y donde la lucha de clases
 adquiere su tono mas violento. La
 critica mas importante seria proba-
 blemente esta de que la lucha de cla-
 ses brilla por su ausencia en esta
 obra cuando el estado de Oaxaca es
 actualmente uno de los estados don-
 de es mas importante la lucha po-

 pular contra el caciquismo afianzado
 en el capital comercial y usurero.

 Luisa Par6

 Mario Ramirez R., La burguesia in-
 du.strial (revelkiiones de una en-
 cuesta), Mexico, Ed. Nuestro Tiem-
 po, 1974, 211 p.

 Pese al creciente e importante des-
 arrollo industrial que Mexico ha ex-
 perimentado durante las tres uiltimas
 decadas, los estudios acerca de la
 fraccion industrial de la burguesia
 mexicana han sido relativamente po-
 cos. Los an6lisis de Cecefia y Alon.-
 so Aguilar han sido fundamental-
 mente, de corte economicista. Sin em-
 bargo, los anailisis sociol6gicos e in-
 clusive politicos, brillan todavia casi
 por su ausencia.

 En ese sentido, la importancia del
 trabajo recientemente aparecido acer-
 ca de algunas caracteristicas de las
 burguesias industriales mexicanas y
 de sus relaciones con las burguesias
 imperialistas, mas espec ificamente,
 con la norteamericana. Ma's concre-
 tamente nos referimos al libro de
 Ramirez Rancanio editado por Nues-
 tro Tiempo.

 El autor egresado de la Facultad
 de Ciencias Politicas y Sociales de
 la UNAM, se incorporo a realizar
 su post-grado a la Facultad Latino-
 americana de Ciencias Sociales
 (FLACSO) en Santiago de Chile.
 Concluido el ciclo de post-grado, Ra-
 mirez Rancanio regresa a Mexico y
 se incorpora en calidad de investi-
 gador, al Instituto de Investigaciones
 Sociales de la UNAM. Y es aqui en-
 tonces cuando el autor comienza la
 elaboracion de este pequefio pero in-
 teresante y sugestivo libro.

 Tal como lo indica el mismo autor,
 el objetivo del libro es poner a la
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 discusion la validez de aquellas tesis
 que sostienen que el pais puede en
 efecto, crear las condiciones que per-
 mitan un tipo de desarrollo aut6nomo
 bajo el liderazgo de la burguesia in-
 dustrial y del Estado mexicanos.

 "Para demostrar la falsedad de
 tales apreciaciones sefialaremos
 inicialmente, y en forma esquemi-
 tica, las condiciones estructurales
 basicas teniendo presente el marco
 imperialista en que aparecen in-
 sertos los grupos empresariales in-
 dustriales 'nacionales', su proceso
 de constitucion, capacidad, fuerza,
 el tipo de relaciones que se esta-
 blecen entre estos y los empresa-
 rios metropolitanos, la politica de
 asociarse en empresas mixtas, y
 especialmente las razones por las
 cuales se pierde la posibilidad de
 lograr implantar un desarrollo ca-
 pitalista autonomo" (p. 11-12).

 Asi, a partir del capitulo 3 en ade-

 lante, el autor proicurara a partir
 del analisis de una cantidad bastante
 amplia de informaci6n primaria, "re-
 futar y desmistificar a los cientifi-
 cos sociales al servicio de la burgue-
 sia, quienes se han encargado de ela-

 borar un cuerpo de ideas en las cua-
 les juega un papel central la tonica
 de que la burguesia "nacional" debe
 asociarse a los empresarios metro-
 politanos y juntos haran posible la
 maxima tarea: el desarrollo capita-
 lista aut6nomo" (p. 12).

 La informacion utilizada por Ra-

 mirez Rancafio es realmentte valiosa
 por cuanto esta basada en la encues-
 ta realizada por Arte y Cultura A.C.
 -filial de la Confederacion Patro-
 nal de la Repu'blica Mexicana- en-
 tre julio de 1970 y principios de
 1971. La informacion que aquf se
 analiza se refiere a un total de 113
 encuestas de las 133 que Arte y Cul-
 tura A.C. logro recoger (las 2as. en-
 cuestas restantes se eliminaron por-

 que no habian respondido de una ma-
 nera adecuada o porque las empre-

 sas respondentes no operaban en el
 sector industrial de la economia del

 pais). Sea como fuere, no cabe pues,
 ninguna duda acerca de la validez
 de esta informaci6n y sobre todo, de
 su riqueza en tanto que datos pri-
 marios.

 El analisis de la informacion de-

 rivada de las encuestas realizadas
 por Arte y Cultura A.C. se realiza

 a partir del capitulo tercero. En este

 capitulo (Fuerzas desiguales en las

 empresas mixtas, p. 47-64) el autor

 analizando la nacionalidad del capi-
 tal de las 113 empresas que componen

 la muestra bajo estudio, indica:

 Una primera fraccion de 37 em-
 presas caracterizada porque los
 empresarios asociados a los 'na-
 cionales', controlan menos del 49
 por ciento de las acciones... Una
 segixnda fracci6n de 30 empresas
 en las cuales el empresario ex-
 tranjero tiene un control de las
 acciones que varia entre el 50 y
 el 98 por ciento. Y finalmente una
 tercera fraccion de 46 empresas
 en la cual el empresario extran-
 jero controla un monto de accio-
 nes que varia entre el 90 y 100
 por ciento" (p. 50-51). Esto in-
 dica muy claramente, que la ma-
 yoria de las empresas estudiadas
 (76 de las 113) est'an dominadas
 por el capital extranjero -y so-
 bre todo, por el norteamericaho.

 El capitulo 4 (los absurdos y ahis-
 toricos mecanismos de control esta-
 tal. . . ) y el 5 (las posiciones del
 empresario extranjero y 'nacional'
 ante la politica de integrar empresas
 mixtas) constituyen fundamental-
 mente, un analisis de los siguientes
 puntos: a) la politica asociacionista
 del Estado y su violacion por parte
 del capital privado; b) la politica
 estatal de incentivacion a las activi-
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 dades economicas de la industria;
 c) la posicion extranjera ante la po-
 litica de formnacion de empresas mix-
 tas y d) la posicion de los empresa-
 rios nativos ante la misma cuesti6n.

 El capitulo 6 (p. 92-110) trata de
 esclarecer la participaci6n de los di-
 rectivos mexicanos y extranjeros en
 los consejos de administracion y en
 funci6n de ello, evaluar algunas po-
 sibilidades de orientacion hacia la
 autonomia o bien de sustentacion de
 la situacion dominante de dependen-
 cia (p. 102). Aun cuando los datos
 reportados indican la presencia rela-
 tivamente significativa de directivos
 mexicanos en las 113 empresas ("...
 el predominio evidentemente es fa-
 vorable a los funcionarios naciona-
 les y desfavorables a los extranje-
 ros") (p. 109), el problema se centra
 en todo caso, en torno a las posibi-
 lidades de estos directivos nacionales
 para desligarse de los intereses ex-
 tranjeros y plantear a partir de esta
 nueva situacion, una politica de corte
 nacional independentista.

 Aun cuando el autor no hace -in-
 fortunadamente- un anailisis pro-
 fundo y detallado de esta cuestion
 utltima, sugiere sin embargo, la hi-
 p6tesis -que debera en todo caso,
 ser verificada por estudios posterio-
 res- de que: "La responsabilidad de
 implantar una situacion de autono-
 mia, es letra muetra para el socio
 'nacional' y con mucha (mas) raz6n
 para el empresario extranjero" (p.
 110).

 Los tres capitulos restantes tratan
 cuestiones ya indicadas en trabajos
 sobre la misma temaitica: que el
 proceso indica mas un proceso de
 desnacionalizacion o inalterabilidad
 de la situaci6n que de nacionaliza-
 cion; el creciente proceso de concen-
 tracion y monopolizacion por parte
 de estas empresas y la creciente de-
 pendencia tecnologica a que estan
 sometidas estas empresas en particu-

 lar, el sector industrial y mas en ge-
 neral, todo el sistema econ6mico lo-
 cal.

 En suma, se pueden destacar al-
 gunas conclusiones vi.lidas. Y es
 "'que la conjunci6n de capitales de
 los grupos empresariales extranjeros
 y 'nacionales' y el tipo de control que
 establecen sobre el aparato produc-
 tivo... limitan y obstaculizan defi-
 nitivamente cualquier posibilidad de
 alcanzar una situacion de autonomia
 nacional". Ello es m6as evidente por
 cuanto "los grupos empresariales 'na-
 cionales' insertados en el interior de

 las empresas conjuntas, en calidad
 de socios totalmente subordinados a
 los intereses del imperialismo, no
 muestran interes en tratar de im-
 plantar una politica que haga posi-

 ble la independencia econo6mica" (p.
 189-190).

 "En la medida que el proceso de
 desarrollo industrial... les genera
 ciertos beneficios, tienden inmediata-
 mente a conformarse, no obstante
 que es el socio extranjero quien ob-
 tiene de manera indiscutible los ma-
 .yores beneficios. Y lo mas contra-
 dictorio, es que los empresarios ex-
 tranjeros pasan con el tiempo a con-
 tar con el apoyo de los industriales
 'nacionales'... del estado e incluso
 de amplios sectores de clase media
 urbana mas beneficiada del auge
 desarrollista y de otros sectores Po-
 pulares de corte tambien urbano" (p.
 160).

 En suma, pues, de acuerdo con
 la informacion hasta ahora disponi-
 ble y derivada del trabajo de Rami-
 rez Rancafio, aparece bien claranmen-
 te la validez de la afirmacion de
 que el desarrollo economico mexicano
 no ha generado un efectivo desarrollo

 de corte nacional-autonomo. Y tam-
 poco pareciera que por su forma y
 trayectoria especifica, este desarro-
 llo pueda generar una base de sus-
 tentacion propia. Tal pues, la con-
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 clusi6n a la que se arriba tras la lec-
 tura del analisis heeho por Ramirez
 Ranealio. En este punto no cabe la
 menor duda que el aporte del autor
 es tremendamente valioso por cuanto
 sus afirmaciones descansan sobre

 una base emppirica de valor cienti-
 fico.

 Antonio Murga F'rawsinetti

 Science and the Media. Peter Fara-
 go, Oxford University Press. 1976.
 91 pp.

 Destaca este breve libro por su
 adecuado enfoque, a trave's del cual
 busca su autor encuadrar a la cien-
 cia dentro del marco mals amplio de
 la herencia cultural y a partir de
 esa ubicacion, destacar la importan-
 cia que debe darsele al proceso de
 la comunicaci6on cientifica. Centra
 su trabajo en el ambito de cobertura
 especificado en el titulo mismo del
 libro, los medios de difusion masiva
 mediante los cuales el pu'blico no es-
 pecialista, el que constituye el grue-
 so de toda la sociedad, recibe la in-
 formacion acerca de las tareas del
 productor de ciencia. Como sefiala-
 remos mas a-delante, analiza con ri-
 guroso cuidado el papel que desem-
 pefian cada uno de los protagonistas
 que toman parte en el proceso de la
 comunicacion cientifica.

 Parte Farago de la idea de lo que
 se debe considerar una "noticia cien-
 tifica" en los terminos de los medios
 informativos encargados de difundir-
 la y segun los cuales, la "noticia
 cientifica" deberia ser adecuada en
 tiempo y contener, ya sea implicita
 o explicitamente, un problema de
 tipo social o humano. Idealmente el
 emisor deberia ser un cientifico con
 profundo conocimiento no s6lo del
 problema por tratar, sino tambien

 de su significado e importancia para
 otras 6areas del conocimiento o de
 la vida cotidiana. Se queja el autor,
 no solo en el inicio de su trabajo,
 sino a todo lo largo de su exposicionn,
 de la tragedia que significa el que
 el hombre de ciencia se haya desen-
 tendido de esta labor de difusion de
 su actividad. Trata de explicarselo
 y trasmitirselo al lector, aduciendo
 la gran brecha que existe entre quie-
 nes se dedican a la actividad cienti-
 fica y el pu'blico en general y en la
 imposibilidad del cientifico de expre-
 sarse en un lenguaje accesible para
 quienes carecen de una preparacion
 cientifica. De aqui la necesidad de
 traducir los productos de cientificos
 al lenguaje que pueden y deben uti-
 lizar los medios masivos de infor-
 macion, y, del papel que en ello re-
 presenta el reportero cientifico. A
 este personaje, indudablemente, uno
 de los mas destacados en el traba-
 jo de difundir la ciencia, dedica Fa-
 rago un tratamiento muy especial a
 lo largo de los siete capitulos que
 constituyen su libro.

 En uno de los capitulos iniciales,
 el autor resefia la aparicion y el
 funcionamiento general de las gran-
 des organizaciones cientificas ingle-
 sas cuyos objetivos manifiestos han
 sido la difusion de la actividad cien-
 tifica y co6mo la han Ilevado a cabo,
 o mejor dicho, como han fracasado
 en esa intencion. Simultaneaemnte
 describe, en forma muy general, al-
 gLnas de las actitudes frente a la
 ciencia de los miembros de la socie-
 dad sin preparacion cientifica. Ana-
 liza, si bien superficialmente, el es-
 tado actual de la educacion cientifi-
 ca en su pais a nivel preuniversitario,
 y concluye que tanto en Inglaterra
 como en los E.E.U.U. se resiente -
 en los diferentes departamentos uni-
 versitarios- de una baja en el nui-
 mero de candidatos al estudio de las
 disciplinas cientificas (ciencias exac-
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