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7. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo surge como parte de un proyecto de \nvestt_ 

gac:l6n conjunta del Taller de lnvest\gación Autogestionario de lnvestlg~ 

cl6n Polítlca, en los años 1978 - 1979. que entre sus objetivos ten(a el 

explicar la lntervenctón del Estado en la vida econ6mlca. poHtica y so-

clal de M6xtco, abarcando desde el per(odo sexenat del Presidente Cá~ 

denas hasta et per{odo sexenal del Presidente Luis Echeverría Alvarez. 

U presente lnveattgaclón comprende el perfodo .sexenal del - -

' 
L.le. Adolfo Rulz Conrtlnez que abarca de 1003 - 1958, per(odo en et -

cual se tnlcla ol desarrollo establll.zador, En tos ctnco cap{tutos se e>_t 

. pllca como actúa el Estado de .ccuerdo a la situación que presenta e\ --

proceso de acumu\act6n para atenuar las crista y sostener un modelo do 

dearrol lo econ6mlco. 

En el primer cap(wto se presenta la expUcactón te6rica del Es-

tado en la Econorn(a. 

En el segundo, se anallzan las formas a través de las cuales et 

Estado interviene en el proceso tndustrlaltzador, usando mecanlsmo.11 e 

lnetrumentos flsea\es, flnanclel""oa, e~c. 

En el tercer"o, procedo a explicar las formas como el Est.ado --

lntervlene en el sector primario; aqu{ se presentan tas metas por alca,!? 

zar en la producct6n asf como la medtattzaci6n dei movltriento campe~ 

no v(a la buroeratlzact6n de las demandas. 
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En la cuarta parte analizo el gasto p(¡bltco dirigido hacia el 

beneficio social a través de la creación de servicios asistenciales para 

la salud, educaci6n, vivienda y protecc\ón social. 

Por último, en el quinto capítulo se presentan los resulta -

dos a los que condujo la política ecooómlca del sexenio Ruizcortlnlsta. 

Este perfodo sexenal 1953 - 1956, lo exp\lco en la medida

en que el clclo económico se presenta en la economía nacional. As{ en 

los sels ai'los que comprende este siexenlo, el Estado actúa tntenstflca,!I 

do el desarrollo industrial del pa{s, atenuando los efectos de la depre

sión y aprovechando el auge. As{, en 1953 - 1964 lnlclo y fln del per{2_ 

do depresivo; el gasto se reduce en 1953 y aumenta a fines de 1954 - -

cuando se empieza a entrar en la onda de ascenso. L.a inflación se COQ) 

bate equlllbrando el presupuesto, (en los meses de 1953 ) pero poste -

rlormente se aumenta debido a los efectos que sobr'e la economía 6sta

conllevaba. Para 1954, se aumenta el gasto público, stn embargo la .. 

devaluación se hace pl"esente ocasionando súbltamente1 

a) Dlsmlnucl6n del poder adqutslttvo de \os ampt los secb'> -

res de \a poblacl6n de mb bajos ingresos. 

b) Acentuacl6n de la concentracl6n del ingreso y de la rtqU! 

za nac lona\. 

e) Salida de capitales debido al desconcierto ocasloMdo por' 

la súbita declsl6n de las autoridades. 

d) tv'tenor-es salarlos reales para \a fuerza de trabajo y de los 

aqulncenattzados. 

El bleno de 1955 - 1956, se lnlcla con el auge, \a onda atta del 
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ctclo econ6mlco, que coincide con el desarrollo de tnverslones y auge 

norteamericano, lleva al Estado Mexicano a implantar y reestrucwrar 

su polftlca económica: 

a) Congelando excedentes (1955) de los bancos 

b) Aumentando el gasto 

c) Se recurre al financiamiento, (1956) por medio del Ba!! 

co de Mfuctco, captando ahorro interno y externo. Aum!.n 

ta el circulante, controllmdolo para no provocar lnflact6n 

acelerada ( 1955) y aumentan los ingresos efectivos. Se

logra establiidad cambiarla y de precios por el creclrrie.!1 

to en el ritmo del PNB y de la inversión privada (1956 ). 

El bleno 1957 - 1958, se tnlcla con la depresibn, et Estado: 

a) Incrementa el gasto 

b) Incrementa préstamos 

e) El Banco de fv'éxlco faclUta los pl"llst.amos internos (1957), 

en 1958 los externos, con el objetivo de alentar el desarr2 

llo del pa(s. 

d) Reducclbn del Impuesto a la exportactbn en productos -

agrícolas - ganaderos, mlneros e industrl•d••· 

e) Incentivos al comercto exterior. 

Este estudio no pretende cubrir todo el panorama social poUttco y 

econ6mtco de dicho per{odo de la vlda nacional, ni tamp0eo aspirar a ser 

una lnvestlgaclón fuertemente argumentada; sln embargo, es el producto 

de estudio, esfuerzo y dedicación para ana\lzar las forrms que el Estado 

tnstrurmnta para armonizar el desarrollo ec:on6mlco,soclal y poUtlco de 
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CA.l=>ITUl-0 PRIMERO. 



LA lNTERVENCIO DEL. ESTADO EN L.A 
EOONOMlA. 

12. 
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Quienes sugir\er"On por vez primera la lntervenci6n del Entado 
1/ 

.en la Ec:Onom{a fueron los griegos• ya Jenofonte 7. en su obra "Me-

dios de Aumentar las Rentas Públicas de Atenas~ propone que el ·--

ESt.ado debe promover el desarrollo social, y para esto el E".stado -

debe aumentar progresivamente sus ingresos por medio de la acttvl• 

dad empresaria\ en el comercio exterior e lnter\or y sobre todo en 

el turismo. • 

2/ 
Plat6n:-

~ ~ 
en su obra La República y Las Leyes, plantea que et Es-

tado debe ser el encargado directo del proceso educativo; es decir, 

el Estado debe dírigir sus gastos al mejoramiento cultural del pue-

b\o. 

Sin embargo, estos primeros per-.samientos intuitivos, acerca de la 

actividad y objetivos del Estado, como un empresario o <'.Omo un di 

rector dl'.!l bienestar social; adaviere rea\\dad a principios del Siglo 

XX. Fact1ltad cue s61o es posible cadas las condiciones econ6mlcas. 

polftlcas y sociales c¡uc favorecen y e>dgcn de suyo propio la actlvl-
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dad compl11>mentarla del i:stado en el proceso capitalista, y que no ~ 

dían darse en una sociedad esclavista. 

J. M. Keynes es quien expone clentíflcarnente en su obra ta -

,, /. 

Teoría General de ta Ocupación el Interés y el Dinero, la forma y -

los medios id6neos de actuacl6n por parte del Estado capitalista para 

irtervenlr polll:tcamente en ta economía e lmpedlr el desplome del sis 

tema en su cortjunto. 

Pero, veamos tas cosas desde prlnclplos de la década de los -

treinta. e:n la d~ada de 1930, loa nazis ante la crlsls económica -

alemana, consiguen estabUlzar la economía mediante lnflact6n, control 

obrero y deuda p(.ibllca. En estos tl!rrnlnos, para 1932 "La política 

def'laclonarla fue ebardonada •• , se adopt6 una ruevtt política expanslo-

nlata basada en desembolso para obras p(bt leas. Esta pol ftlca Iba 

a ser desarrollada conslderablemerltte por- los nazis ••• Los nazis -

que no temían la lntervencl6n estatal en el sector privado y que no -

contaban con el estorbo de los sindicatos a los que habían dominado, 

pusieron en pr,ctlca una pol ntca de lnflacl6n controlada mediante au-

mantos en los impuestos y restrlcclones en los salarlos, los precios 
3/ 

y tos dlvldendos" .- Esta poUHca logr6 redJclr el desempleo de 6 

mlllones en 1932, a 2.6 pal"l'í flnea de 1934. 
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4/ 
Asf pues, los nazis - tratan de solucionar el problema de la 

realízaci6n de plusvalía, con medios particulares y nacionalistas, 

olvidándose de que el problema es mundial y requiere de soluciones 

mundiales, y por ver el árbol olvidan el bosque; pero esto, no le -

resta mérito alguno a su política, pues con sus mecanismos y pro-

cedimientos de control obrero promueven la acumulación y caneen-

trací6n-centrallzaci6n de capital. 

Lo;; cierto es que los nazis con gr2.V"l visl6n intuitiva y temeraria -

dieron respuesta a la pregunta. 

$in embargo, ni los griegos por limitaciones hist6rlcas nl los neazis 

por limitaciones teóricas pudieron dar cuerpo y contenidos clent(fl--

cos a sus intuiciones. Es Keynes, quien propone la tntervenct6n ra 

ctonal, met6dica y científica del Estado en la econom(a, 

Keynes en su Teoría General, hlzo un intento por explicar las cau--

sa:. que afectan al nivel del empleo. Los gastos de la comuntdad en 

btenes de consumo y en bienes de tnversi6n determinan el nivel de -

ta actividad econ6mtca, pero a medida que aumenta la renta aumen-

tan los ahorros. Por lo que un descenso relativo del gasto p(ibl tco 

da lugar a una depresi6n, por lo que el gasto debe aumentarse. 

Aj(, el gobierno e:i e~ que debe promov¡ar otras obras póbticas gen! 

randa el gasto, haciendo desaparecer el desempleo, mantentondo la-
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demanda en el nivel que genere empleo. Con todo el Keynesianis

mo y, ahora el neokeynesianismo, han conducido a considerar la -

fnflacl6n y el gasto público como males necesarios e "inevitables" -

del capitalismo moderno a los que el hombre tienen que acostru~ 

brarse y, a los que todo gobierno debe incluir en sus proyectos, -

programas y planes, a sabiendas de que: del terminus adquem, s~ 

te sua, mors ultima sineratio del capitalismo. 

Keynes sostenía que el sistema de producci6n pod(a ser preserva -

do si se hacían reformas a tiempo, por ello era necesario un cepJ. 

talismo regulado estatalmente donde \os objetivos fuesen el pleno -

empleo y la estabilidad. Es de considerar, que el problema de la 

obra de Keynes gira en torno a un problema central: la determtn&

cl6n de los niveles de renta nacional, del empleo en economías tn

dustriallzddas y las formas de Influir en las fluctuacione.s econ6ml

cas. El modelo Keynesiano "representa un sistema cerrado dividi

do en dos departamentos de producci6n: el de bienes de consumo y 

e\ de bienes de capital. El gasto total de dinero en bienes de CO!?, 

sumo más el gasto total en btenes de capital constituye el ingreso .. 

total. Cuando la demanda global -de manda de bienes de consumo 

y capltal- es igual al Ingreso total, lo que implica que el ahorr-o

total iguala a la tnversi6n total se supone que el ststema está equi

librado. Una dismtnucl6n de la demanda global, que impttca una -
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dlscrepancla entre ahorro e inversión reduce el Ingreso total y pro -

duce desempleo. Para alterar esta situac:i6n la demencia global d! 

be ser aumentada hasta el punto en que el ingreso total implique pl! 
§./ 

no empleo", lo que s6lo es Factible por medio de pol (tlcas moneta 

ria, fiscal, crediticia e Inflacionista, y gasto derrochador. 

Ahora bien, debe considerarse que la lnveral6n es, para Key -

nes, el factor determinante para ia generación del empleo, de ta 

establlidad económica y de la demanda efectiva; luego entonces, si 

la inversión hace variar los niveles de empleo, entonces &sta debe -

ser sometida al control gubernamental oara que con ello surga la Po-

ialbllidad de incrementar la renta nacional (acumulacl6n), por medlo -

de obras públicas como parte del gasto pÚbllco, Pero esta acción 

complementarla, en donde el Estado Invierte, no tiene carácter rortul 

to, sino racional acorde con la ley del valor; es decir, de acuerdo 

a las situaciones cíclicas y a la lucha de clases, donde por regla ge-

neral se aumenta la lnversl6n estatal en ~poca de crlsl5 (dado que la 

lnversi6n privada dlsmlruye originando desempleo y falta de rertablll-

dad) disminuyendo en ~pocas de auge. Esto no es tan mecánico pua.! 

to que debe considerarse la sltuacl6n polfüca presente. 

Para atenuar el ciclo econ6mtco el gasto públ leo debe lnc".! 

mentcu•sq t'dvoreclendo la rf!!ntnbllldad por medio de obra$ públlcas que 
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como efecto multiplicador aumentan la demanda total. Es decir, 

dado que el capital funciona acorde con la ganancia, éste no puede -

slno sustraer e Invertir o añadir más capltal al capital existente, es

te capital adicional se invertirá en la medida que el capitalista vea -

factible obtener plngUes ganancias, de lo contrario preferirá no lnve!: 

tlr y buscar ruevas f\Jentes o mejores tiempos; ante esta sltuacl6n 

el Estado tlene que invertir para lmpedlr que la contracci6n de la eco 

nom(a se acentúe profundamente ya que de lo contrario todo esto se -

tría al derrumbe, además, es funcl6n esencial del Estado. Por -

otra parte, tanto la lnterrupcl6n de plusvalía que se traduce en llmlt! 

clones a la capacidad productlva por la demanda solvente, es dectr, 

la crisis general y en especial la crisis de 1929 - 1933, como la 1a. 

9'Jerra mundial y la 2a, guerra mundial¡ han dado al Estado la capa

cidad de solucionar el problema de la reallzacl6n de la plusvalía, (re

meinente de ahorro en la concepcl6n keyneslana) cosa que en el prese!! 

te no ha podido solucionar la empresa m&s gigante, nl aún el m"-cimo 

agrupamiento de empresas prlvadas, lo ha venido soluclonando el Esta 

do Moderno, mediante incremento de la lnversl6n pÚbl lea, (gasto co -

l"t"lerte y gasto de tnversl6n) sln embargo la lnversl6n al tncrementar

ae constartemente paru soluctonar el pl"Oblema de la acumulacl6n, ºº!! 

sigue desplazar el derl"'Umbe del capltal ismo hacla el futuro. Evsey 
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Domar» afirma que "la inversl6n tlene un doble efecto, sl por una 

parte constituye demanda y genera ingresos, por otra parte eleva la 

capacidad productiva y lanza al mercado menos mercancías. Y mues 

tra que en t~rmlnos keynesianos no es suficiente con que el ahorro -

de ayer se lnylerta hoy. • • ta lnversl6n de hoy debe exceder al aho-

rr-o de ayer. 

No basta con que evlte' et atesoramlerto ••• La economía debe de-

estar constantemente er:i expanst6n. Y preclP el problema cuando 

dlce que para evitar ta crlsls es necesario mantener un volumen ere-

ciente de lnversl6n. Pel"O que, la economía se encuentra asr mls-

ma en ur. serlo dilemas si no se invierte hoy tendremos deprest6n. 

Pero st lnvertlmoÁ surlclente tendremos que lnvertlr m's maf\ana ••• , 

Por lo que toca a la crlels, la lnversl6n es al mismo tiempo un re -

medio para la enf'ermedad y ta causa de un mal aún mayor en el ~ 
6/ 

ro". - Lo que se plantea, es que el Estetdo gaste e lnvlerta y, con 

ello mantenga nlvelea de ocupacl6n suficientes paro obtener la establ-

:lldad econ6mlca; es decir, que et Estado resuelva el problema del 

mercado permltle1'V.io 1• reallzact6n de la plusval!•; esta sotuct6n es 

pasajera y ta ecot10mía mixta es la forma preserte de solucionar por 

madloa nacionales un problema universal, La lncongruencla radica 

en que se desea resolver los problemas del capttallsmo que •on mun-

diales, por medio de esquemas nacionalistas, conduclendo lnevltable -
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mente a un enfrentamiento más agudo entre capital y salarlo, entre 

capital y aqulncenallzados; aún más, entre países desarrollados y 

en proceso de desarrollo, cortradlcciones que de no soluctorarse lleva 

rán al derrumbe del s lstema. 

Las lntervenclones estatales manlflestan la decadencia del capl -

tallsmo de t:mpresa privada y la perslstencla de la crisis, pues tanto 

un capltallsmo senil como un capltallsmo joven son sef\al de compete!? 

cla Imperfecta pues "Un cq:> ltallsmo perfecto es donde existe compete!! 
1/ 

eta pet"f'ecta" .- El Estado irtervenclonlsta, en el capitalismo lrn -

perfecto, pasa a desempel'\ar a dlf'erencla del Estado gendarme del S.! 
y 

glo XIX., actividades fUndamertales en la economl'a mediante las cua 

les los· capitales particulares ·se someten a \a doclsl6n del capltal to -

tal bajo la dlreccl6n del Estado. 

Las fUnclones del Estado en el siglo XX, son básicamente: 

1) Regulacl6n del ciclo econ6mlco con Instrumentos de "ptanlf'lca -

cl6n", po\l\lca monetaria, fiscal credltlcla e lnl'laclonlsta. 

2) Creación de ta lnfraestructura adecuada al proceso de acumula -

cl6n. 

3) Subvenel6n de toda aquélla empr-esa que funcione con romeras. ~ 

jea, dejando en manos de la empresa privada aquéllas que no néce'!! 

tan ayuda estatal • 
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4) Crear y mejorar un cuerpo de leyes con el objeto de regular -

las relaclones entre los hombres y, entre hiJmbres y cosas. 

Con esto se pretende mantener la deslgualdad en la supuesta 

Igualdad jurídica. 

5) Regulación del proceso de compra-venta de la fuerza de trabajo, 

por medio del Derecho y determlnacl6n de la jornada laboral. 

Estableclmierto por medio de organismos públicos de la medla

cl6n de la lucha de clases dentro del marco jur(dlco. 

6) Establecer íos or~nlsmos dedicados a la seguridad vial, salud 

p.Jblica, centros de cultura, centros clentíflcos, etc. 

7) Establecer el mejoramiento de los aparatos coercltlwa e ldé016 

gtcos con fines de mantener la reproducción dt\l alstema. 

8) Establecer mejores garantías para la expanel6n del capital tán -

to nacional como de las empresas lnternaclonales. 

9) Planear les actividades de inversión del Sector Público, logren

dQ con ello lntervenlr en al proet)sO de mercado, aumentando ta 

demanda. 

Todas estas tareas tienen que promover la establtld!ld, e\ desa

rrollo y el "pleno" empleo asignando a la pol A:ica fiscal un papel mu

cho m'a activo, donde et U$O del d6flclt presupueatarlo, para aume,.,.. 
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tar la demanda total mediante endeudamiento, logra efectos favora -

ble:. s61o en la medida que aumenta el gasto total no interrumpiendo 
9/ 

la inversión privada sino promoviéndola y agilizándola. -

Keynes en su Teor(a General considera que ·ti1 sistema pod(a salva -

g_Jardarse mediante reformas apropiadas ellminando los movimiS'ltos 

sociales provocados por el desempleo masivo. "Hab(a demostrado 

que el Laissez-falre no era un sistema para tiempo tormentoso. 

cuando las condiciones eran Favorables, se mostraba capaz de resul-

tados prodJctivoa notables pero al mismo tiempo inherentemente lnes-

table. 

El gobierno ten(a la responsabllldad f\Jndamertal de reg..ilar la -

coyuntura econ6mica de modo que permlti~!ra al sistema de mercado 
10/ 

rCtSllzar plenamente sus potenciales". Este surgimiento del se~ 

tor público es claro Indicio de que el Estado tom6 a su cargo la pro-

wcci6n de bienes de uso colectivo que, en forma de infraestructura 

material son aprovechadas por la econom(a privada plllra dlsmlrulr -

!.!/ 
costos y aumentar con ello las ganancias del capltal. ?::n es -

te. aentldo el Estado viene a ser en la Economía Mixta el tercer ln -

cluldo que por su naturaleza favorece el proceso de acumutaci6n como 

etemerto que se dlrlge contra el trabajo asalariado y aqulncenallzado. 

Este tercer Incluido que se acrecenta d(a trllls día y ai'lo tras año de-

termina en su proceso de compra-venta qu& es lo socialmente nacesa 
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rlo y, "deja de ser entonces cierto que las mercancías salen al mer-

cado a ver como les va sl son "socialmente r.ecesarlas" a ver sl el 

tiempo de trabajo lnvertldo en su producción es socialmente necesa -

rlo, desde la empresa los capitalistas venden y desde el Estado (sus 

empleados) compran, los capitalistas se convierten ••• en forjadores 

de su propio destino. El tiempo de trabajo socialmente necesarlo 

no es ya algo que lo decida la "sociedad civil" y las luchas en su in-

terlor. Ahora "el convidado de pledra", el Estado de los monopo -
12/ 

listas, hace "socialmente necesario11 todo lo que estos le proppnen11:-

En este sentido debe entenderse al Estado, como la máqulna ad-

ministradora, . directora e Impulsora de la acumulacl6n del capital, ta~ 

to-nactonal ~no mundial, que se dlrlge por el propia·mecanismo de 

la teoría del valor y no domina el funclonamlento de dicho proceso sl-

no que lo ateroa y lo consldera dentro de márgenso tolerables. 

Lo cual implica que la e><lstencla de la economía mixta es el sl2 

nlflcado de la falta de capacidad resolutiva del capltallsmo y a la vez 

Lmpotencia de la clase burguesa para dlrlglr el proceso de valorlza -

cl6n normalmente, es decir, sin intervenciones polítlcas en procesos 

econ6mlcos. E:ste carácter mixto de la economía, es aparente, en 

la medida que existe una prodJccl6n Inducida por el gobierno sujeta a 

la prod..lccl6n de prowctos de consumo final y otra producción indJcl-

da por el gobierno sujeta a la producc\6n de productos de consumo Fl-
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nal y otra producci6n dirigida a ser rentable. En otras palabras 

el sector público se alimenta de plusvalía detractada al capital social 

tct:a1 con el objeto de Incrementar las ganancias, el empleo y la pro-

dJccl6n. Esta producción gubernamental no debe operar dentro del 

11 mercado más bien opera lneependientemente de él, aun:¡ue es cierto 

que afecta con sus actividades las relaciones del sector privado. Por 

ello el Estado produce obras viales, armamento, carreteras, escue -

las, profesores, empleados, casas-habitaci6n, etc. 

La economía mixta actúa mediante flnanclacl6n deflcltarla, aume!! 

tandQ la demanda efectiva, es declr incremento del consumo y de la -

produccl6n, (pero no todo aumento en la produccl6n condJce necesa -

rlarnente a un auge, puede conducir a un estado relativamente estacl~ 

narlo y posteriormente a una crlsls más severa) este mecanismo de 

la transferencia de dinero del sector privado al sector pÚbl leo, slgni-

flca que es el sector privado quien sostiene al sector público. 

"Los gobiernos no compran en realidad (los productos) sino que 

se los dan gratuitamente (los capitalistas), ya que ellos no tienen -

para dar a camblo más que su flabl\ ldad para el crédito, que a su -

vez no tiene más base que su poder fiscal y su poslbllldad de l"'eclblr 

m's dlnero en créditos... casi) la deuda nacional y el lnter~s que -

devengan no puede saldarse m~s que por reducct6n de la renta actual 
1 :V 

y f\Jtura obtenlda del sector privado de la economía", - No obstan -



25. 

te la producci6n inducida por los gobiernos aumenta la produccl6n y 

el bienestar social a costa del endeudamiento; dichos gastos pasan a 
14/ 

pa.sivos como deuda pública,- que no es otra cosa que un mont6n 

de papel. Esto es 11 el Estado mantiene artificialmente el desarro-

llo del capital, tratando de dar soluci6n al problema de la prod.Jcci6n 

de plusva\(a y a su rea\izacl6n; e\ gasto pÚbllco debe incrementarse, 

no pararse, si se detiene significaría poner en desequllibrio al slste-

ma en su coajunto entrando el capital lsmo en su fase '1nal. Basta 

sólo con imaginarse lo que sucedería ºsln obras públicas, sln loe g.,! 

gantescos proyectos de .1nversl6n estatal, sln el creclerte ejército pa-

rasitarlo de burocratas, tecn6cratas, empleados y trabajadores de to-

do tlpo al servicio del Estado, sin las crecientes Inyecciones de fon-

dos públicos. Basta sln ello para que toda actividad econ6mlca na-

clonal tiende a paralizarse en primer término y a adquirir, a contl -
15/ 

n.iacl6n, una dinámica regresiva 11 • -

En este ruevo capital lsmo el Estado lnvlerte, gasta y prodJce para -

mantener el ritmo de la tasa de 11cumulacl6n y una tasa de ga1vtncl111 -

relativamente suficiente. Su accl6n está determlnada por la ganan-

cla, es declr, por el clclo econ6mlco; el gasto público se expande -

más en la depresión que cuando no hay una tasa negativa del producto 

social. La actividad estatal depende en gran medida de tas fluctua-

clones cíclicas, esto es, que está sujeta a las condiciones de produ_s 
16/ 

~l6n capitalistas. - S ln embargo, no elgnltlc:a que \os gastos se 
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eliminen (en el auge) sino que dismlruyen relativamerte, en la medida 

que la crisis se deja atrás; en efecto los gastos estatales van en -

aumento constantemente, basta con revisar los datos e~ad(sticos de 

cada gobierno para constatar dicho fenómeno. 

Esta detracci6n de la ptusval(a lmpllca el combate entre el cap,! 

tal y el Estado, pues en la medida que el Estado absorbe más plusv~ 

lía significa menor plusvalía a incrementarse en el proceso de acum~ 

lacl6n. LO que de seguirse cont(ruamente podría llevar a la desapa-

rlcl6n del capltallsmc:>, esto es muy improbable sin revoluct6n social. 

El capltallsmo, no obstante, se opone a ta mayor lntervencl6n estatal 

y, a la ve:z deja al Estado actuar dentro de ciertos m'rgenes -los 

que son -dados 1'0"" el monto de ganancia social obtenida; por él nivel 

de la lucha de clases, dado por el propio proceso de va1ortzacl6n. 

Aa(, el capital no puede borrar de un s6lo plumazo at Estado, pues es 

< un mal necesario y el Estado no puede satlsfacer las necesidades socl! 

les pues fl.Jnclona de acuerdo a la ley del valor. El únlco capaz de 

soluclonar esta sltuacl6n es el proletariado dlrlgldo, sln partidos, sln 

slndlcatoa u or~nl:zactones sU:>ordlnsdas al Estado, slno por medio -

de ol"'gantzactones de fábricas con verdadero car!ctAr proletario, De 

otra forma, toda revolucl6n soclat hacia el socla\lsmo, nú será sino -

la forma de lnstltuclonaltzar el poder total del Estado; es decir, se 

caería en un capital lsmo de t::stado donde se sostiene una planlflcacl6n 

global bajo la ley del valor con un pseudomercado, en otr-as palabras 
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este cambio social es el signo de que la arlstocracla proletaria ha -

asumido el mando de la sociedad por medio del Partido Líder. El 

Nuevo Prlnclpe con vida propia, o en otros términos el poder estar(a 

en la rueva burocrac(a con tlntes socialistas • 

• 
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La Comlsi6n Mixta formada en 1951 por RaÚ\ Ortíz Mena y -

Victor L. Urqutdl como representantes de\ gObiemo mexicano, y -

como representantes del Banco Intemaclonal de Reconstn.1cct6n y -

Fomento, Albert Waterston y Jonas H. Hara\z¡ presentaron un es-

tudio sobre el desarrollo mexicano y sus perspectivas a largo pla-

zo. Dicho estudio planteaba como objetivo inmediato que el Estado -

efectuara en forma coordinada y coherente la ap\ lcaci6n de un plan -

de desarrollo econ6mi.co ·y social en México, concluyéndose que en 

la sexta década de este siglo, "el rendimiento de la inversl6n t0'-1'!' 

tal depende del grado en que los recursos oficiales,· y a través de 

pol(Ucas apropiadas los fondos privados puedan aprovechar las po-

sibfüdades que haya para contrarestar \os rendimientos mSs bajos 

que se obtengan por los mayores gastos que se real icen en servl-

ctos p(Íblicos en otras inversiones a largo plazo y en ta conserva• 

ct6n y reposicl6n del equipo de capital. La tarea es diferente y -

m&s difícil que en otros tiempos en que tas circunstancias favore-

cieron la seleccl6n de proyectos que, con gastos reducldos, prodJ ..,. 

jeron rendtmlentos elevados. Entre 1939 y 1950, Mfodco pudo - -

mantener una elevada tasa de prodJcct6n aún sin contar con un º!: 

ganlsmo que coordinara \a lnversi6n, pero la economía mexlcana -
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ha llegado ya a un punto en el que, sí no hubicr;e una coordln.itcl6n 

de los proyectos, se producirían resultados distintos de los que se 

alcanzar0n anteriormente sin dicha coordinaci6n. 

Ha llegado, por tanto, el momento de que México considere •· 

como un todo orgánico el problema de su desarrollo econ6mico y -

deje de abordarlo fragmentariamente, tratando cada proyecto por -

separado. Esto no significa que deba imponerse un plan rígido del 

que no haya desviaci6n posible. Por el contrario, es importante -

que los cambios en la situact6n mundial o en las necesidades inte-

riores del país se reflejen de Inmediato en la política econ6mlca, 

Esto requiere que todo proyecto o medida de política econ6mica ª! 

t6n justificados por su contribuci6n al desarrollo econ6mlco, y que 

los ahorros se canalicen adecuadamente. En una palabra, lo que -

.!Z/ 
se necesita es un programa de desarrollo; Es decir, lo que se 

necesita es mayor tntervencl6n del Estado en la regulacl6n del et-

clo econ6mlco para hacer funcionar el sistema. 

Las sugerencias de la Comlsl6n Mlxta logran Impacto en 1953, 

cuando Bl Presidente de la RepÚblica, ordena la creact6n d8l Comi -

te Nacional de Inversiones (que posteriormente pasa a ser Comisión 

Nacional d& Inversiones). Dlcho comité formado por la Secretaría 

de Economía y la Secretaría de Hacienda, se dedica a elaborar un 
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programa de lnversionee tornando como fundamento loa datos de lnve!: 

alones pretérltas, presentes y futuras de los organismos estatales. 

Para ello se establece como obligacl6n de los organismos del sector 

central y del sector paraeatatal entregar toda \a lr1formac16n requerida 
• •¡ t 

por el Comité d~ lnverslones, para el logro de sus objetlvos.- Pero 

este Comité entr6 inmediatamente en conl'llctlvidad con las organlzacl_2 

nes públicas, porque: sl ciado que Haclenda era el responsable directo 

de la el•boracl6n y ejecuclóri del programa de inversiones, y tenra ta 

obl tgacl6n de proporcionar Fondos a pl"Oyectoe a largo plazo, esto con-

tradec(a ta forma como. lo venía haciendo- por per(odos aruales, Se 

gundo, sl otorgaba menores fondos a loa organismos federales croaba 
~/ 

situaciones conn lcti vLUJ. 1 Por todo esto, se decldl6 que fuese ele 
n¡ 

vado a la categoría de Comlsl6n de Inverslones por acuerdo EjecuttvO;' 

quedando la dirección de la Comlsl6n b3jo re&ponsabllldad dll"ecta el 

Presidente de la Rep(t>llca. 

Los objettvos de la Comlsl6n consistían en pl"'eSentar las dtree-

trlces generales y espec(tlcáa, en rorma ouantlflcable, a aegulr en loe 

sets el"ios. 

~/ Cfr. Olarlo Oflctat de \a Federacl6n, 8 de marzo de 1954 • 

.. ! Cf'r. Dlarlo Ofleia\ de la Federacl6n, 29 de octubre de·1934, 
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En el Programa Nacional de Inversiones "se advierte que las 

estlmaclones que se presentan a contínuacl6n sot\ s6lo meras estlm~ 

clones, y de ningún modo pretenden sustituir un plan de lnversiones 

debldamerte elaborado. Sln embargo, constituyen el prlmer paso 
19/ 

para llegar a su elaboracl6n". -

La Comlsl6n Nacional de Inversiones desde sus lniclos sostu -

vo .como po\t\:lca, el otorgar flnanc;:lamlentos sólo a aquéllos pl"Oyec-

tos que se sujetasen a los crlterlos establecidos, los cuales marca --

ban, que todo gasto debería aumentar el volumen del empleo y manta-

Mr un nivel de prod..lctlviclad acorde con el costo de la lnversl6n e 

impulsar el desarrollo. econ6mlco e industrial del país; a su vez, -

· todo proyecto ya. lnlclado mantendría prlor1dzW hasta~aer totlllmerte -

termlnado. 

. 
Olchos objetivos elaborados por la Comisión Nacional de l,r? 

versiones par'& los at"os 1953 - 1958 f\Jeron los slgulentes1 

a) Mejorar el nlvel de vlda de la población. 

b) Lograr una tasa de lncremerto satlefactorl<> en e\ desarrollo .. 

econ6mlco del pa(s. 

e) Alcanzar un desarrollo m&s coordlnado de ta econom(a. 

d) L.ograr un mayor Incremento de \a producct6n, 
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e) Obtener cierta establlidad de precios. 

f) Lograr el financiamiento de la lnversi6n sln Incurrir en défi -

cit. 

g) Conseguir la mayor partlclpaci6n del capltal nacional dentro del 

financiamiento de la inversión. 

h) Canallzar los recursos financieros de preferencia hacia aquellos 

sectores que lo requieran para la solución de los mayores pro-
20/ 

blémas económicos. -

Para el gobierno de Rulz Cortinez uro de los objetivos de más 

corto alcance, C"'..onslstía en sostener el equlllbrlo presupuesta\ y mejo-

rar los niveles del Ingreso de todos los Integrantes de la sociedad. 

En el dlswrso ante el H. Congreso ~ ta Unl6n, al asumir el cargo 

de presidente constltuclonal' de Mi.xlcose sostuvoque los lineamientos 9!, 

nera\es de su admlnlstracl6n serían "La distrlbucl6n equitativa de la 

riqueza p(bllca que prescrlbe ruestra Constltucl6n... as( como un -

justo reparto d~l ingreso nacional, , • coordinar la agricultura, la lndu!_ 

trla, loa transportes y el comercio¡ conseguir que las clases que o~ 

tienen ingresos m6e altos reduzcan Sl.IS gastos superfluos, destinen a -

las tnverslones productivas una porcl6n mayor de recursos• y se cana-

\leen esas Inversiones hacla los campos más esenciales de la actividad 

econ6mlca; adaptar la po\~lca credltlcla a esos prop6sttos; lograr 
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que las relaciones entre trabajadores y patro~ sean con un esp(rltu 

de reconocimiento y respeto de sus derechos y deberes recíprocos, y 

Fortalecer el equillbrlo presupuesta\ son medidas que habremos de p~ 

ner en práctica para robustecer nuestra economía, • • lograr que la -

lndustrla proporcione a la agricultura ta maquinaria y rertillzartes que 

requiera su desarrollo a su vez mantener un equlllbrlo entre las lmpo!: 

tl!lclones y exportaclones. 

Dlchas metas obviamente l\Jeron instrumentadas con lnverslones 

p(bUcas, las cuales según lo planeado se flnanciaron r.;:on ahorro irte!'-

no, lmpuestos y empréstitos extrartjeros. Del total de la Inversión 

bruta flja para 1953 - 1956 se consideraba que el sector público pa~ 

clpar(a con el 42.1% con un incremento medio an.Jal aproximadamente 

del 5" siendo de 2 895,9 mlllones de pesos a p1•eclos de 1952 y para 
,,21; 

1968 de 3 857 mlllones de pesos. 

Si el flnanclamlento había de hacerse por medlo de los ohorros 

Internos e impuestos; éstos últlmos deberían representar el 90.5 por 

ciento de la lnversl6n y el sobrante deber(a ser financiado por empr'! 

tltos extraajeros y ahorros del lnterlor. 

Los mecanismos que el Est&dQ elaoor6 para captar el mayor (~ 

dlce de ahorros del público en genera\ y de los copltalh1tas en partl~ 

lar perseguían como objetlvo desalentar las lnverslones en residencias 

h.tjosaa y en la compra de productos de lmport&cl6n, medlante la ele-
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vacl6n de tasas arancalarlas; para con ello instrumentar la pol~ica 

de lndustrlallzaci6n¡ por otra parte, la Comisi6n de Inversiones indl-

caba que en caso de no poderse financiar la inversi6n pública con los 

ahorros Internos e impuestos, es decir, con una parte de la plusvalía 

del capital nacional, debería procederse a ocupar los ahorros extranj! 

ros -la P. de los países de alto nivel de desarrollo- a los cuales 

México podía dlr!glrse,puesto que era (Y es) sujeto susceptible de co!? 

fianza. La comlsl6n Mlxta,no descart6 este punto al afirmar que 

"en los pr6xlmos años, dacb qU3 los ahorros están temporalmente est! 

blllzados y que habrá uria mayor demanda de foncbs di! tnversl6n ser' 
2 :?/ 

preciso depender en mayor modtda de la inversl6n extrartjera"-

pero será directamente el gobierno quien obtenga dichos recursos fina!! 

cleros para ro restringir en todos los sectores la inversl6n privada. 

Las proyecciones de la Comlsl6n de Inversiones se calcularon 

de tal forma que los gastos de lnversi6n ten(an que ser del 3.9.4% del 

total de los egresos netos total-as y estos ro debían dlsmlruir, ya que. 

de lo contrario se vería afectado el creclmlento del producto nacional 

que se hab(a proyectado para dicho sexenio en 5 .e" con una relaet6n -

de $2.41 de lnversl6n por un peso de aumento en el prod.Jcto lrterro 

bruto. 

La prlorldad en el gasto púbUco se lnclln6 hacia el gasto co -

rrlente aument4ndose el 60.6" d~l total. Esta declal6n se l'undament6 
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en el deterioro cont(ruo que venían sufriendo en sus ingresos los bu

rócratas y ,junto con ellos, la ineficiencia de las oficinas públicas, 

En el cálculo territorial por St:'Ctores reclbe primordial lmpo.!: 

tanela el gasto dlrlgldo al desarrollo agropecuario, debido a que los 

principales productos de consumo popular son de origen agrario, lo 

que dlsmlruir(a el costo de dichos productos y evitaría su escasez, 

stn embargo, este aumerto en el primer arlo del 17 .6% le sigue en -

cort(nuo deterioro considerándose que en los próximos años el impul

so dado y el buen mant~jo de las finanzas en este reng16n mejoraría 

la prodlccl6n. 

El desarrollo Industrial y las lnverslones en lnl'raestructura -

consiguen ser los reo,;Jlones en los cuales tnevttablernente el Estado -

acert6a su lrtervencl6n, pues son los prlnclpales factores del crecl -

miento y desarrollo, Por último cabe sef'llllar que las lnwrslonea en 

benel'lclo social se mantuvieron alrededor dél 11')'. segÚn ta Comlel6n 

de Inversiones. 
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a) Sltuacl6n de la Industria. 

El desarrollo alcanzado por la lnd.Jstria en la cuarta década -

de este siglo, en gran medida se debe al impacto de ta Segunda Gue

rra Mundial sobre los niveles de producci6n; pero por otra parte, -

no debe descartarse de ta escena, al Estado como factor propulsor 

de la economía. Sin embargo, si tanto los factores exteriores, c2 

mo la actividad estatal favorecieron al crecimierto de la economía me 

xtcana, ésta no hubiese experimentado expansl6n alguna sl el caplt:al 

natlvo con sus mecanisr:no no hubiera elevado su capacidad de valoriza!: 

se elevando la productlvldad, la producci6n y acentuando ta concertra

cl6n y centrallzaclón do capital, 

Debe tenerse en consideraci6n que habitamos una época con -

tiempos cambiantes, donde espacio y tiempo actúan lnteractua~s e 

lrteNlctuartes y, específicamente donde el tlempo es la ru:6n de ser 

y el espacio la razón de estar, esto es: tiempo socialmente necesa -

rio y tlempo excedente en espacios concretos acordes con ta rentablll-

dad del capital. Digamos que en determinadas ocasiones resulta -

m's rentable colocar una empresa en México que en !'lleva York, de

bldo a que se paga menos en capltal varlable y hasta se evaden lmpue! 

tos. 

Ahora blen, al habitamos en una economía de mercado con elg-
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nos nacionalistas y patl'ioteros, no hay nada de extl'año en que e\ E,! 

tado actúe en pro de la valodzaci6n. Pues a pal'til' de 1940 se CO!_! 

solidan las Instituciones políticas, empr-endléndose la via\ldad del --

desarro\lo y c,-.eclmlento econ6mico y poblaclonal, donde el Estado -

se consolida actuando con autonomía relativa frente a las clases y -

jugando el papel de mediador en la lucha de éstas. Es pues, el E! 

tado el elemento admlnlstratlvo del capital, la máquina de gtJel'ra --

q..ie domina y controla a las clases subalternas en funci6n de la re--

producci6n ampllada de\ capital. Pero también, el Estado a su vez-
23/ 

actúa acorde con \as fluctuaciones cfollcas de la economía,- con el 

afM de controlar y hacer permanecer el modo de produccl6n caplta-

ltsta. El Estado aunQ...Je con caracteres singulares se impone como-

mediador en la lucha de clases sustituyéndola por la negoclaci6n - ·• 

obrero-patl"Onal • representada por el slndtcalismo oflcla\. Con ello 

e\ Eetado se convierte en e\ factor ~ .. ,~~ del desarrollo lr,du~ 

trlal; que impulsa el crecimiento de la Industria de la transforma- -

cl6n alcanzan® en 1940 el 18~ de\ PNB, lncr-ementándose al 21 .1%
~/ 

en 1952, este lmpu\so dado por el Estado es muestra fehaciente -

de sus actividades Interventoras que por medio de Ja poHth::a flnan--

clera, 'lr;cal, lnflaclonarla y monetaria ha logl'ado lmpu\sal' la cumu 

\ae\E.,.,, e\ desarrollo y reproduccl6n de\ capital en México. 



45. 

En 1 os af'los posteriores e Inmediatos a la segunda guerra mu.!' 

dlal , dado que los volúmenes de produccl6n disminuyeron drásticamente 

pasando del 23, 7 % en 1940- 1945 al 17.2 % en 1946 -1950, y la Fuerza -

de trabajo d\sminuy6 al 3.1 %, se asumieron medidas tajantes: exenclo -

nes del Impuesto a capitaltstas nacionales y extranjeros, promulgaci6n -

de leyes para la entr&da del capital extranjero, devaluaciones, control-

del movimiento obrero y campesino; entre otras, ta represión oculta y/o 

abierta. Estas medidas tienden a promover la acumulación de capital y 

a celerar el desarrollo industrial del pa(s. ratificándose una vez má.s -

que ~1 gobierno es sobre los má.s y no sobre los menos. 

Ahora bien, la sltuacl6n industrial de /\t'\bxlco antes de la toma de 

poder por otro Monarca Republlcano Sexenal, del tan sonado Partldo -

Revolucionarlo Institucional, se manifiesta en decremento. 

La producción para la exportación declln6 con promedlo anual -

. de menos 16, 7 % entre 1946 - 1950 puesto que venfa creciendo a una -

tasa del 46. 2 % ; esta notoria desaceleración impactó al mercado inter

no pues la producción disminuyó en 0,4 % en el mismo per(odo de af'los. 

No obstante, el ntvel alcanzado en 1950 por las exportaciones que repr! 

sentaba 597. 3 mlllones de d6lares en tanto que las lrrportaclones - -

1533,2 mlllones de dólares. se 1ogr6 una relativa establlldad de la ~ 

\~de pagos que dos arios atr-As, debldo al aumento de lmportaclo -

nea y a la baja sustantiva de las reservas del Banco de N'.6xlc:o condu-
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jo lnevltablemente a la devaluacl6n del peso mexlcaro; -dicha situa-

ci6n habr(a de repetirse aros despué5 como una medida estatal para 
1 

incrementar las ganancias capitalistas en contra del salario .real, 

Pnra 1952, :iño en que toma el poder Adolfo Rulz Cortínez, la balan-

za de pagos registra mayor consumo de mercancías de importaci6n; 

las exportaciones rebasan los 600 mlllones de dólares y las lmporta-

clones alcanzan 830.9 mlllones de d6tares con unas reservas netas del 

eanco de Méxlco de 2.9 mlllones de d61ares y con un comercio fron-

terlzo de 164. 7 mlllones de dólares. Sltuacl6n altamente pellgrosa 

para la ecorom(a que venía entrando en una reces16n econSmlca debldo 

tanto al impacto del flnal de la guerra de Corea como a la crlsls de 

la ecol'Qm(a norteamericana. 

Sin embargo, el producto Interno bruto crecl6 a una tasa del -

7 .2% con la contribucl6n por parte de ta ind.lstrla del 20,5~, es de -

clr, una qulrta parte del prod.lcto interno del pl'l($ se procl.Jce por el 
.5,ál 

conjunto del sector lndustrlal. 

e:l desarrollo alcanzado por la tncl.lstrla ha estadO acompaf\ado 

de una f\Jerte y decldlda poll'tlca econ6mtca gestada por el Partido Re-

votucloni!lrlo y deglutida por el poder ejecutivo, procedlendo a ejecuta!: 

se por tos mecanismos e lnstrumertoa diseñados o lmplernentados lns-

ta~neamente pára el logro de los objetlvos. La lrwersl6n p6bttca 
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1947 - 1952 representa el 40,6%, igual cantidad que en el sexenio ª!! 

terlor, Paralelo a esto Sf:'! establece jurídicamente la exencl6n de 

Impuestos pCJr medio de la Ley de la Industria de ta Transformacl6n 

que favorece hasta por un plazo de diez años a la l.nversl6n nacional 

y extranjera; de ah( que la pol(tlca de estímulo a la inversi6n ex- -

tranjera, 1leg6 a cotizarse en 7% del total de la Inversión industrial 
26/ 

en los años de 1948 - 1950, - elevándose en 1952 a 728 571 ml\e$ -
27/ 

de d6lares. -

Por úttlmo, si el desarrollo econ6mlc:o de Méxlco ha ido en -

ascenso debldo a diversos y múttlples ca1Jsas, por otra parte se ha 

creado una socledad de pobres. Los niveles de Ingreso en 1950 r! 

l'lejan que ~\ 1 O"/< de las fomlllas obtienen el 2. 7~ del total de lngre-

so, esto es: el pauperismo; luego entonces, concentract6n de la rl-

queza por unas cuantas ramillas y estrechez del mercado Interno de -

blenes d~ consumo. Lo que significa. que se ha llevado a - -

cabo una potll:ica agresiva contra el salarlo por medio de la poH\lca -

fiscal regresiva y, toda una gama de artlrtclos para suspender en nl-

veles: meramer.tei deleznablas los ingresos det grueso de la poblacl6n, 

en benel'lclo da ta reproduccl6n del sistema copltatlsta. M&xlco es -

as( en estos momentos un lugar donde el creclmlento econ6mlco ee re!. 

lldad, pero la dlstrlbuci6n es lnequltatlva al grado de producir la re -

prod.tccl6n de la mlserla y pauperismo y otros males. 



b) Metas Particulares del Estado para el Des
arrollo Industrial . 

·48. 

. ·LOS movimientos del capital a nlvel mundial han marcado con 

su se\lo \a forma del Estado, sus carácter(stlcas y sus velocldades 

de accl6n. Pasando de ser un Estado gendarmE> a un Estado dlrec-

totde\ proceso de valorizací6n, que obedece la ley dal valor, ya que 
28/ 

no puede rebasar los marcos dados por la propia acumulaci6n, - pues 
29/ 

su mecanismo de accl6n: la planiflcacl6n Indicativa - y sus proyec-

clones están lejos de sel"' acatadas por el capltal, no obsttinte, se pla-

nean las inversiones del sector públlco para promover el desarrollo -

econ6mico y soclal de\ pa(s¡ es decir, se sugieren tas directrices -

generales a \as que putode estar sujeto el capital para su mejor des -

pllegue y funcionamiento. 

En M6xico, \a actividad planificadora radica fundamentalmente en ha -

cer proyectos que no se trasladan, de\ pape\ a \a real tdad, debido a que loe 

mecanismos y los objetlvos no se articulan nl se cumplen, aunque cler-

tamente se han alcanzado tas tasas de crecimiento proyectadas o se -

aproximan a ellas. Pero esto.más bien .. se debe a que en México, se 

m~zc\a la planeacl6n lndicattva con las declslo>ies tornadas al niom~nto 

para correglr el rumbo de \a economfa y la poll1lca. Por otra 

part"', los planes han significado la necesidad de encontrar solucl6n a 

los problemas antes de que estos se presPnten, pero b'slcamerte su -



frustraci6n se debe a que : 

1) 

2) 

Se elaboran s6lo para lograr créditos del exterior. 

No se crean los organl!>mos e Instrumentos id6neos para el 
30/ 

logro de los objetivos, 

49. 

Sin embargo, las metas que el Estado pretende lograr para el 

desarrollo industrial se contienen lmpHcttamente en el programa Nacional 

de Inversiones y en la 11 buena 11 voluntad del ejecutivo, Asi mediante una-

combinac16n de medios a flnes se pretenden dos cosas1 establlldad polttl-

ca y social con desarrollo económico. 

El panorama nacional que se presenta para finales de 1952 , 

al asumir el cargo de presidente constltucional de los Estados -

Unidos Mexicanos, Adolfo Rul.z Cortlnez, no era del todo satlsfacto 

rto, - nunca lo ha sido para la fuerza de trabajo - las finanzas públicas 

se encontraban mal y et crecimiento de la poblacl6n superaba al creclmle.!' 

t:o del producto nacional bruto. Por ello los recursos agropecuarios -

no satisfacen el consumo popular, pero esta falta de oferta se debe a la -

baja rentabtlldad del capital en el sector agrícola - ganadero y no - -

tanto al factor poblact6n. Las re-tnverslones se detienen, baja 

la inversión y sube la taaa de tntor6s entrlmdose en etapa rece 

slva. Se elevan tos precios aceleradamente y se reduce la caP_! 
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cidad de consumo de la poblacl6n al grado, que e\ 60~ s6lo perclb1;1 

la quinta parte de\ ingreso social disponible. 

Ante este panorama sombrío, el Estado decide alcanzar el desarrollo 

del pa(s coordinando todas las actividades: el comercio, la lndustrla, 

la agricultura y los transportes; equllibrando el presupuesto público 

y fomentando \a lnversi6n hacia bLenes de consumo como a bienes de 

capital. El E.atado deberá conseguir que los empresarios aglllcen \a 

actividad econ6mlca hacla sectores productivos. Por lo que, se -

elevan las tasas ara~elarlas en la construccl6n de residencias y en -

la compra de mercanc(as de lujo Importadas. 

En conjunto, la pole't:lca - económica elaborada por el gobierno permlt_! 

r' e~anchar a6\ ldamente la infraestructura requerida para ta expansl6n 

lndustrlal marufacturera, slderúrglc~, del pape\, del cemento, etc. 

Y se promoverá con todo ello el desarrollo del slstema ferrovlarlo que 

venía actuando en forma inadecuada entorpeciendo el creclmlento lndus-
5!!./ 

tria\. 

Espect'flcamante el Estado se encargaría medlante sus mecanismos y -

herramientas de crear una atm6sferil fértll a tos inversionistas naclo-

nales y extranjeros al tiempo que generalizaría tos beneflcloa de segu-

rldad, de Salubridad y Aststenela Pública. En este .sentido et f'omen 

to lndustrlal ea el prlnclp111l rengl6n lmpulsado medlante la protecct6n -
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arance\arla. Este instrumento sería el factor coordinador en lo eco 
32/ 

n6mlco para el fomerto de la prosperldad industrial;- por lo que, se 

propone que las importaciones y las exportaciones se establllcen para 

no provocar dlst\Jrbios econ6micos, políticos y sociales, As( por -

medio de un lncremerto a corto plazo en los volúmenes de proó.Jccl6n 

lndustrlal se ve f'avoreclda correlativamente a la agricultura, de los' -

Instrumentos. fertlll...:antes y maquinarias requeridas para elevar su -

prowcci6n establecl~ndose precios accesibles de los productos alime~ 

tlclos básicos. Por lo que puede apreciarse, et Estado sugiere co-

mo medida a aegulr, elevar la prod..icct6n; olvidando que un aumento 

de procl.lccl6n no necesariamente lmpl lea un incremento en el proceso 

de valorlzacl6n, esto lo sabe perfectamente el lnciJstrlal al observar 

la sltuacl6n flnanclera de su empresa. Sln embargo la burguesía -

rnexlcana slgulendo el proyecto rulzcortlnista y sus favores, eleva las 

bisas de prod.Jccl6n pero sin olvidar el aumento de ta rentabilidad a -

costa del capital variable. F\Jes mayor tiempo de trabajo excedente 

lmpltca menor tiempo de trabajo soclat necesario, lo que quiere de -

ctr. que hay menor pago en el valor de camblo de ta fuerza de traba-

jo, y en realldl!ld los salarlos reales son deprlmldos, con objeto de -
33/ 

obtener el desarrollo econ6mlco del pa(s.-

F.'.n ef'ecto, el Estado mantiene corno lmperatlvo para el desarrollo In .. 

ciJatrlal el e9tableclmlento de "buenas " relaciones -1 Como 

al fuera el amor lo que une ta contradlccl6n de C y V¡- •ntre obr-e-
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ros y capltallstlriH. Dichas relaciones deben entenderse dentro del -

marco corporativo por medio del cual el Estado, con su verborrea y 

sus organizaciones pol(ticas encuadra y medlatlza los movimientos s~ 

ciales. Este corporativismo consiste en "una estrucb.ra pol(tlca ce!? 

tratlzada en la que funclonan de manera efectiva las organizaclones ~ 

\(\:icas más importantes -como lo muestran los sectores del partido-¡ 

pone en práctica algunas polrtlcas de redlstrlbucl6n y, detrás de ellas, 

se emplea una fuerte ret6rica orlentada a ofrecer una imagen 
34/ 

democrátlca". - La claridad del pt<rrafo siguiente marca ta fiel -

perspectiva rulzcortinlata en el campo obrero patrona\. 

"Con lgual fldelldad a ruestras convlcclones revolucionarlas, no omltl-

remos esfuerzo alguro para que se obtenga un justo equlllbrlo entre ~ 

pltal-trabajo. Nuestra leglslacl6n democr&tlca y justlclera, al crear 

tas normas destlnadas a tutelar ta condlcl6n de las clastss domlnantes, 

eleva a preceptos de derecho púbUco \ae relaclones de trabajo. De 

la vtgencla prescrita de esas rormaa depende el blenestar del pa(s -

ertero. e:s lmproscendlble quo el Estado maneje con la más equllt-

brada dlscresl6n el del !cado mecanismo de la leglslacl6n obrera - pa-

tron&l que puede Interrumpir el proceso de mejoramiento común. Man 

tener lntanglble el derecho de huelga, viendo de lnd.lclr a los trabaja-

dores a que procuren agotar, artes de userlo t las v(as concl\latortaa 

con los empresarios, como medio de evlt1.1r el deapllrarro de energ(H 
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en rrengua de la produccl6n nacional ". 

53. 

El 11&.rbltro" institucional de la lucha de clases torra cuerpo - el esp(rltu 
36/ 

se hace carne, se nos revela - -- en los aparatos ideol6gicos y -

coercitivos del Estado, para con ellos establecer el orden ( prohl-

bldo pensar, es un rrandaniento ) constitucional , que no es otro sino -

la estabUldad requerida por algunos hombres y sus empresa para--
37 / 

valorizar capital. 

Por otra parte• según las proyecciones de la Comlai6n Nacto 
.MI -

nal de Inversiones, para el fomento lndustrlal se asign6 el 36 % 

de promedio anual en el lapso de 6 af'\os, del total de la inversl6n 

territorial bruta; con la intencl6n de lograr una tasa de crecimien-

to del producto interno bruto 5.9 %. Cifra alcanzada igualmente en 

los ai'los de 1946 a 1950. 

Cada sector para el fomento industrial fue tratado en dtsttnta forma 

de acuerdo a la prioridad de los objetlvos contenidos en el programa. 

En algunas ramas industriales hab(a capacidad instalada ociosa que , 

con pequeMas inversiones bien centra\lzadas, pod{• dar aumento de 

importancia en la producci6n • Se cre(a , por consiguiente que mils 

que rea!lzar grandes Inversiones en material industrial conven(a --

consolidarlas ya eMtetentes y, una vez que se hubieran resuelto -

los problemas mis agudos que afectaban a esta actividad realizadas 
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las Inversiones más urgentes podría rearudarse un proceso más actt-
39/ 

vo de lndustriallzaci6n" .- En lo referente al petróleo y a la In-

dustria elÉÍctrlca, se hab(a asignado recursos mayores a los otorgados 

de 1939 a 1950, con la Finalidad de que ambos contribuyeran al desa-

rrollo econ6mico; entre 1953 - 1958 la participaci6n en la lnversl6n 

territorial bruta por el petróleo ascendía a 6.3",4 en tanto que la ene!: 

g(a eléctrica en 7 .2% de promedio arual. Sin embargo, el sector -

más desfavorecido en toda esta gama de proyecciones, sería la rnlne-

r(a al canuindo sólo el 11.; no obstarte que, a finales de 1952, el 

ejecutivo anunciaba, "que se piensa hacer uso muy juicioso y previsor de 

las reservas r:ri lneras, invertir capital mex !cano en la ind.lstrla mlne-
40/ 

f',.a y .procurar.que nJestro pa(s transforme sus metales lnc:Ustrlales"T"" 

la palabra hizo poco eco y ta Comlsl6n de lnverslones proyectó una In-

versión mayor a la alcanzada en 1939 - 1950, este aumento f\Je muy 

Insignificante: uno por ciento; es decir 0.4~ más que la lograda en la 

cuarta década. 

t::n este panorama no pod(a dejarse de lado las lnverslones a laa v(as 

de comunlcacl6n y al sistema de tranoporte para que no actuaran de -

obstáculo en el desarrollo proyectado y presentaran sln m'i;, su apoyo 

sol ldarlo al desarrollo ecoromlco del país. Según el plan nacional de 

Inversiones se destinaba para comunlcactones y transportes alr,.c:1ador 

del 22'>'. 



e) lnstrumentos Para Lograrlo. 

40/ 
c.1) Empresas Descentralizadas y Organismos Estatales-

55. 

Las funciones del Estado aumentan sexenio con sexenio y año tras 

año, haciéndose cada vez más complejas, de ahí que los gastos vayan 

en aumento y los organismos ;:.;:.tatales tambi~n. Las empresas del 

Estado realizan sus actividades con el afán de obtener plusva\ (a que -

dirigen al fomento Industrial, al desarrollo económico, al servicio y 

salubridad social¡ con el objeto de abaratar los costos de producción 

y mantener ta tasa media de ganancia a los capitales Invertidos. 

Las empresas y tos organismos estatales son la fuente de apoyo 

de las altas tasas de ganancias del capital, puesto que a través de s~ 

sldlos y/o empréstitos disminuyen los costos de prodJcc16n de la~ me!: 

cancías necf)sarlas en los procesos de producct6n, por medio de la --

electrll'icaci6n, de caminos y puentes, de presas, de ferrocarriles, 

etc. 

Las empresas no deben competir con la industria particular sino bene-
41/ 

flcla !'.•\a , reduciendo los precios de sus productos, -

Es decir,las empresas y organismos estata\M no han sldo la l'uente de 

recursos del gobierno rederal, m's bien han sido -y son- la v(a para 

mari:enel" y sostener los ritmos de acumutacl6n. 
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Los crecientes déficlt del total de estos organismos es prueba feha -

ciente. Por ejetnplo, Ferrocarrlles Nacionales de México obtuvo en 

los aros de 1954 - 1956 continuo déflclt. 

CUADRO 1; 

FINANZAS DE FERROCARRILES (Mlllones de Pesos) 

Af;lO 

1954 

4955 

1966 

1957 

1958 

FUENTE1 

INGRESOS GASTOS OEFICIT 

793,3 655.2 61.9 

845.2 975.3 130.1 

919,0 1067.6 148.6 

111 o.o 143 

929.1 1257 338 

Santntdn L6pez, Roberto y Rosas Flgueroa Anlceto, 
"Teoría General de Flnanzas PÓbllcas y el caso de 
M¿xlco, Mb<lco, UNAM, 1962, Anexo 18. 

t..as empresas y orgenlsmos estatales para 1960 ascienden atred .... 

dol" de 400, entre los principales se cuentan: Almacenes Nacionales de 

Qp,p6sito, S, A., Altos Hornos de Méixo, eanco de M~lco, Banco -

Nacional de Comercio Exterior, eanoo Nacional de Crédito Agrícola, 

Banco Nacional de Crédito E'.jlda\, Banco Nacional del Ejército y la A,!: 

mada, eanco Naclonal Hipotecarlo Urbano y de Obras Pá:>llcaa, Cona-
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tructora Nacional de c~rros de FerrocarrU, Ferrocarril del Padfico, 

Ferrocarriles Nacionales de México, Instituto Mexicano del Sgguro -

Social, Nacional Financiera, PEMEX, Comlsl6n Nacional de Electrlcl

dad, 

El conjunto de todas ellas marca el ritmo de lntervencl6n del Estado -

en la rectlficacl6n cíclica del proceso acumulativo y reprodJct!vo del 

capital. Y son sln lugar a dudas, signo y respuesta a la ineflciencla 

del capitallsmo para solventar sus problemas, son el signo de su lan

guidez. 

Ahora bien, al acentuarse el déficit se agranda el eubeldlo por parte -

del gobierro federal y sube correlativamente el éndeudamlento de -

las empresas y organismos estatales. 

En los tres últimos aros del sexenio rul:z - cortlnlsta la situacl6n de ta 

deuda exterior de algunas empresas y organismos estatales ee presen- .. 

ttl asf1 



CUADRO 2: 
58. 

Empresas u Organismo 1956 1957 191)8 

(millones de pesos) 

PEMEX 423.8 664.7 100 1.e 

C.F.E. 748.2 765.2 781 i.2 

FF, CC. Nacionales de 
México 115.6 362.3 72f ¡.e 

Altos Hornos de Méxlco, 
S. A. 72.4 102.3 271 .6 

FUENTE: Santlltán L6pez, Roberto y Rosas Ftgueroa Anlcetc, 
11Teor(a General do tas Finanzas Públicas l' el Case, de 

MiXlco", M4<tco, UNAM, 1962, Anexo 22, -

En resumen, sl.bsldtos y endeudamiento son rormas inherentes al 

funcionamiento de estos <?rganlsmos en su af1in por evitar estanca1".1le!! 

tos depresivos o muy depresivos. Es una fonna de intervencl6n muy 

slgntrlcatlva en la medida que forma la Infraestructura y reduce ci>sto• 

de produccl6n. 

Durante muchos af\os, en la 'poca de la post-guerra, el pa(s log ) -

"'ttos considerables al hacer avanzar ta pt"'Od..lccl6n agr(cola e lndustrlat 

corl un ritmo adecuado de Inversiones públlcas y privadas¡ sin embar-

go, el ritmo de craclmlento descendió a 1.4 par clento, en 1952, ,::febldo 
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en parte al crecimiento excesivo de la poblacl6n, -3 por ciento- lo 

que redujo notablemente el producto nacional per cap Ita, 

Al iniciarse el sexenio del gobierno de Adolfo Rulz Cortlnes, se nota 

un descenso de la actividad econ6mlca, que se explica por el fin de la 

Guerra de Corea, desencadenando un proceso Inflacionario en M~lco. 

Dicha recesl6n se explica también por las causas internas, puestos -

que se presenta "el alza brusca y prorunclada de los precios, auge 

Inusitado de la actividad rnercantll, aumento acelerado de la circula -

cl6n, s~lda de una baja, tambl&n acelerada en el Fondo de divisas ••• 

y como resultado de todo ello, agravamiento de ruestra tradlclonalmen 

te Injusta dlstrlbucl6n del lngl"'eso nacional. De junio da 1950 a ju-

nlo de 1951 ruestros ,:>reclos aumentaron 25 por ciento. La balanza 

de pagos anotó 1 000 millones. de pesos más de egreaos que de Ingresos. 

El medio circulante, que era de 4 507 mlUones de pesos en junio de -

1950, sli>IÓ a 6 809 a fines de 1951, esto es, en más de un 50 por -
42/ 

ciento". - Aunado a todo esto, el cambio presidencial a fines de 

1952, contrajo aún m's la reatrlccl6n económica 1953 - 1954. 

e:n Estados Unidos de Norteam,rica la eltuact6n •e presentaba m'a 

aguda, alcannndose et punto m's bajo de ta depresi6n en agosto de -
43/ 

1954.-

Las acctonea cometldas por el gOblemo norteamericano tueron eln tu-

- 81 -
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gar a dudas dlstintas a las ejecutadas por el gobierno mexicano. 

En México el Estado opt6 por disminuir el gasto pCbHco para no pro-

vocar medidas inflacionarias, pero no obstante se rebasó lo presupue!_. 

tado. Los egresos federales se dirigieron principalmente al fermento 

industrial, principalmente a los renglones de electricidad y petr6leo -

sln olvidarse de fortalecer el sistema de comunicaciones y transpor--

tes. En estos primeros alias el gobierno curnpl{a con las actividades -

para. las c1,.1ales había sido concebido. 

La Comlsl6n Federal de Electricidad, a pesar de las aperesas del cli 

ma económico, aument6 su inversl6n, sus gastos y su produccl6n. 

Para 1953, eleva al doble sus gastos; alcanzando la cifra de 331.4 ml 

llones de pesos, con una capacidad instalada de 41 • 6 por ciento para-
44/ 

ftnales de 1954 con un total de energía generada de e 284 ml\to-

nes de Kllowatt-hora. 

Por su parte PEME:X, ampliaba su produccl6n en el transcurso de .. 

1953, " se perforaron 368 pozos con 427 401 metros lineales , • , la.a 

reservas de subsuelo llegan a 2 261 millones de barrtles~ lo que da-

~ 
un Incremento de 421 millones sobre el af'fo anterior", Esto---

significa el apoyo tncondlclonal del goblemo al proceso de c:apltAllz_! 

cl6n, ya Rulz Cortlnez, afirma~: que ante todo, " el gobierno no --

eaeatimar6 esfuerzos para que la Industria del petr-bteo que la na -

ctbn relvlndlc6 despu6a de tantas luchas y esfuerzos, se consollde y 
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desarrolle mejor, ya que ea, Indudablemente una de tas bases del -
46/ 

progreso soclal y econ6mlco de México".-

La actividad de PEMEX no se detuvo, llegando la produccl6n de crudo 
47/ 

a 85 2.30 mlllones de barriles a finales de 1954.-

Slgulendo la mlsma po\ltica de fomento industrial, el Estado actu6 

de lmiedlato en Ferrocarriles Naclo1111les de México, con la finalidad 

de racllitar el movimiento de las mercancías y no entorpecer la rotacl6n 

de los capitales. Se crea en 1953 el Ferrocarril del Pac(rtco con 

lo cual se melor6 sustancialmente la lnversi6n públlca en este sector, 

con un total de 67 mlllones; a su vez, el gasto de inversl6n en ca-

mlnos fue de 64 mlltones de 1954, La pot ttlca de gasto públ leo tuvo 

efectos favorables pues ta lnversl6n prlvada alcanzó a representar el -

55.:? por clento del total de la Inversión bruta. Se puede afirmar -

que el gBsto público logr6 en 1954 col'ltrlbulr en fomla importante a la 

reanlmacl6n d('I las -llctlvldades lnd.lstrlales a tal grado que para fines 

del aro, el consUTio l~erno se elevaba en forma sostenida expandiendo 

laa lnveralones privadas. 

Como lo ael"Pla la CEPAL, "buena parte de la lnvers16n privada ••• se 

registró en el transcurso del Último semestre y no ha podido tracl.lc:lr-

ee plenamente en lncrementoa de la producct6n. Esto último podr' 

alcanzarse en el futuro próximo sl es que la demanda efectiva <algu• 

una tendeool• creciente y determl~ un ueo m•a e><tenstvo de capacidad 

t 



46/ 
productlva" .-

62. 

En efecto, los pr6ximos dos años la produccl6n y la productlvldad alca~ 

zar(an a elevarse mejorando la rentabllldad de las lnvel"slones y con -

ello establecer un buen crecimiento, 

Las empresas y organismos estatales, posterior a la devaluacl6n e. lnlcl! 

do el proceso de establ\ldad, con un provechoso creclmlento en 1955-

1966, acompañada de una recesión lnlclada ft fines de 1957 y todo 1958 -

se Incorporan de distinta forma a las fluctuaciones cíclicas de la econo-

mía; sl en los tres prtmeros años del sexenio, el gobierno no lnvlerte 

en obras de \nfraestructura por medios lnflaclonlstas elevando la lr~er -

Nanci6n de...di.chos organismos, en lo Muro y dadas las con:ilclones socio-

econ6mlcas y polrtlcas lo hace por medios que tienden a establllzar el 

proceso econ6mlco, 

Ahora bien. la actlvld8d de los organismos estatales dlsmiruye e.1n este 

per(odo de auge: 1955 - 1956 y ,parte de 1957, por lo tarto el Es-

tado s6\o actúa al margen,aglllzando las lnverslones prlvadas con obrlils 

de tnrraestructura, lo cual ro qulere declr que at dlsmlrulr el gasto se 

an.ile toda actlvldad gubernamental, sino que se desacQ\era¡ esto qul!. 

re decir que la lntel"vencl6n de\ Estado a trav~s -Oe sus empresas y or-
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ganlsmos estatales, responde a las fluctuaciones de la economía, expa!! 

dléndose en la recesi6n y contrayéndose en el auge. 

Entre 1955 y 1956, ta tnversi6n de capital se reduce slgnlficotlvamonte 

a t· 396.5 y t 184.3 millones de pesos respectivamente, la comlsl6n na-

clonal de electricidad y PEMEX dismlrl.JYen sus Inversiones, en 1955 y 

1956 a 284,9 y 859.9 millones de pesos respectivamente, en tanto que 

el monto total de· la lnversi6n pública declina en 38% y35~ en dichos -

aflos. Aún as(, el Estado slgul6 actuando dentro de sus márgeres, 

incorporando al programa de inversiones, a los servicios de transporte 

e16ctrlcos del O. F., a la constructora nacional de carros de ferroc! 

rrll,. Con la finalidad de abaratar el pasaje de personas y productos, 

esto es, para ·dismin.llr los costos en el transporte ·para beneficio del 

salarlo y en Última Instancia del capital. De tal forma que el monto 

total de toneladas/Km. ertre 1953 y 1956 áe Incrementa en un tercio, 
4 !1' 

pcurrlendo }O mismo Cal el romero de pasajeros transportados. -



CUADRO 3: 64. 

INCORPORACION DE ORGANISMOS Y EMPRESAS AL PROORAtv1A 
DE INVERSIONES DEL SECTOR PUBLICO DURANTE 

AÑO 

1953 

1954 

1955 

1957 

FUENTE: 

1953 - 1950 

EMPRESA 

F errocarrll del Pacíflco, S • A. de e. V. 

Altos Hornos de México, s. A. 
Banco Nacional de Fomento Cooperativo, 
S. A. de C. V. Compañía Popular de 
Subsistencia Populares, s. A. 
Diesel Np.clonal, S. A. 

Servlcloe de Transporte Eléctrico del Dis-
trito Federal. Constructora Nacional de 
Carros de ferrocarril. 

Instituto Nacional da la Vlvlenda 

AílO 

1953 

1954 

1955 

1957 

.!!!versl6n Pdbllca Federal 1925 - 1963, Secretaría de 
la Presidencia, OlrecclÓn de Inversiones Públlcas. 
Mb:ico. 

Por Últlmo y no deseando redundar afirmo que tas empresau y organl! 

mos estatales tuvieron en todo el sexenio rutz-cortlnlsta una ~cldlda 

lmpol"tancla ya que pr-omovleron el fomento lndJstrla\ Gctuando en e\ -

purto rn's alto como en e\ m&s bajo, del ciclo econ6mlco. lnrtuye-



65. 

yeron en el crecimiento de las inversiones prtvadas y en la futura es-

tabntdad de preclos¡ puede decirse que la establlldad se debló al ma-

nejo que las autoridades gubernamentales dieron a los gastos de lnve.! 

slón, pues con poco hicieron mucho: establlldad cambiarla, establlL 

dad de precios al interior y estabilidad política. Pero el impulso de 

la economía en última Instancia se debe al propio capital• ya que si --

6ste no aumenta la velocidad para obtener una tasa de ganancia media 

(uste deprime y los mercados se comprimen entrándose en períodos --

rectslvos. 

Con justicia, puede afirmarse que la economía de empresa "mlxta" -
~/ 

es una nueva forma de acb.taclón del capital, forma transitoria, 

que por S\,1-proplo peso deviene en su muerte, \levándose entre los - -

ples al conjunto de la sociedad. Si la clase proletaria y la clase bur-

guesa no intervienen para aniquilar al Estado y ereglr la sociedad por 

causes m&s dignos el total de ta h.imantdad puede perecer, 

En resumen, tas empresas y organismos estatales, principalmente --

C.F. E, PEMEX y FF. CC. de tv't6>clco actuaron rompiendo cuellos de 

botella. El gobierno dlrlgtó fuertes cantidades, lncurslonándose en -

terrenos desconocidos al producir carros de ferrocarrtl y creando el--

Fel"rocarrll del Pacfftco. Por otra parte, se favorecl6 a la energía-
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el6ctrlca, 11prlnclpalmcnte como resultado del financlamiento p;Jbllco. 

la capacidad ln.stalada para uso general se elev6 alrededor del B~ 

en seis años, • • PEM!p< expandi6 agreslvDmonte su capacldad de re~ 

nacl6n de petr6leo, elevándola casl 50% wrarte el término preslden-
51/ 

clal".-

En total el s~ctor "'1b11co dlrlgl6 a los organismos descentrallzados y 

empresas de partlclpact6n estatal 15 550 millones de pesos, siendo -

electricidad y PEMEX qulones absorbleron de la lnversl6n dirlglda al 

tomento lnd..lstrlal 8 979 millones de pesos. 
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c.2) Poll\:ica Fiscal e Inversl6n Extranjera Directa 

La polltlca presupuestarla como fuente de ingresos del gobler-

no federal tiende a redJcir los niveles de vida de las grandes mayo -

r(as ya que detracta dinero de los sueldos y salarlos, deprlmléndO -

los con ~greslvldad lrusitada vía precios. lQué quiere decir es-

to? "Slgnlf'lca que no es posible gravar sino sueldos y salarlos (en 

el Ingreso o en el gasto) y las utllldades (lo que, en buena medida, -

no es tal, pues se traslada el gravamen a los perceptores de sueldos 

y salarlos vía Pr<ecloa). lDe qu6 se trata entonces? de una de las 

formas de expresar la contradlccl6n fundamental del capitalismo, aqu! 

Ua Pxlstente entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las rela-
52/ 

clones de prod.lccl6n Imperantes".- .El límite de la economía y 

de ta poll\:lca fiscal es la miseria de la poblacl6n, sin embargo el Es-

tado ha recurrido de manera creciente al endeudamiento interno o ex -

terno, a riesgo de que de no hacerlo se destruye toda posible "establ-

lldad11 para el 6ptlmo funcionamiento del sistema de prod.Jccl6n. 

Pues bien, esta política ha estado destinada a motivar a los capitales 

nacionales y extranjeros para que Inviertan en el mercado nacional ob-

teniendo considerables ganancias, muestra de ello es que los Ingresos 

obtenidos por la lmposlcl6n fiscal, como una de las cuatro ruentes de 
53/ 

Ingresos del Estado, - ha estado dirigida a promover, Incentivar y 

aglllzar ta lnvera16n privada. 
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En los primeros años del sexenio, la pal (tica gubernamental en cues-

tiones fiscales y con re\acl6n a la industria, no fue nada distinta a la 

de los años del presidente Miguel Alemán. Ya que ésta no contrlb.!: 

y6 a mejorar la dlstribuci6n del lngreso, m6s bien acentu6 Ja desi --

gualdad,; por otra parte actu6 con la intencl6n de evitar que las ta -

sas Inflacionarias generacen cuellos de botella, dado que el mayor mo!! 

to de lngresos se dlrlgl6 al fomento lnd.Jstrlal y a ta construcci6n de ta 

Infraestructura adecuada. 

En \os - dos primeros años, dada la creciente lnestabllldad de la ba -
54/ 

lanza de pagos y el creciente déflclt gubernamental- se cond.Jjo por 

.Ssta y por otras causas, a que las autoridades fiscales, monetarias y 

financieras de\ pa(s devaluaran ta moneda con el afán de detener la -

sallda de dlvlsas, activar la ecoromía e Incrementar la inversión; 

OCCISlOmtndo consecuencias funestas en sueldos y salarlos, 

En tos ai'\os anteriores a la devaluacl6n 1952 - 1953, et Estado lnsls-

U6 frecuentemente en \a confianza y re ciegas que el gobierno tlene en 

ta recuperacl6n econ6mlca, haciendo un llamado perseverarte a los ln-

du&trlales nacionales para no atesorar slno para ahorrar, Invertir y ·• 

reinvertir en empresas necesarias. A bien sabida cuenta Q'úe .el E.:, 

tado apoyar(a por medio de exenciones l'lsca\es, reformA al Impuesto 

sobre ta renta y con la ley de coordinación fiscal entre federación y los 

•estedos. La primera tend(o a "promover la reinversión de utllldades., 
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por eso se desglos6 la cédula I referente a las utilidades resultantes 

de actlvloadcs comarclales, industriales y agrícolas en tres cédulas 

a las que correspondía respectivamente un grupo de las actividades -
~/ 

mencionadas". 

La reforma al impuesto sobre la renta pretendía dar mejor trato fls-

cal a las activldades econ6mlcas que se .encontraran en sltlJaclones d~ 

favorables, eximiéndolas del impuesto o reduciendo éste. Pero se -

daba mayor preferencia al sector industrial. 

La L.ey de Coordlnaci6n Fiscal entre federacl6n y los estados 11 preten-

d(a acabar de una vez por todas con la multitud de trabas que estas -

entidades oponían a la Hbre circulacl6n de las mercancías y perjudlca-
~/ 

ba erormemente al comPrclo Interior". 

Con estas modlflcaclones fiscales se tenía un mejor trato l'lscal pare 

brindar segurldad al Inversionista, de tal forma que con dichas com -

pensaclones la lnd.lstrta trabajase por su cuenta sacando a la economía 

en su conjunto ,de la recesión. 

Desde la toma del poder ejecutlvo, poi" Adolfo Rulz Cortlnes, ee ma-

nlfest6 el apoyo irrestrlcto <it fortalecimiento de ta economía, donde 

la poHHca fiscal fuese el Instrumento ld6neo para promover y tincau-

zar el desarrollo económico del país y, de cooperact6n para que se -

real lzace la justlcla social. Paro siempre y cuando ae culdal"a no -
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alterar el equlllbrlo del presupuesto y que el crédito públlco y los l"!?, 

puestos no cortribuyeran a reducir el poder de compra de las clases 

sociales más débiles, y, "la protecci6n arancelaria se seguiría usando, 

en beneficio de la colectividad como instrumento de coordinación eco-
57 / 

n6mica y de fomento a ruestra prosperidad fabril".-

Pero las declaraciones oficiales son s6lo demagogia, ya que los bene-

flclos de la protección arancelariA se l\Je hacia las personas de altos 

Ingresos, prueba fehacierte de ello consistió en que se ellmln6 todo -

reforma fiscal que atertará cartra el Ingreso de los lnverslonlstas. 

Se retiro la lnlclativa de Ley que pretendía gravar los ingresos may~ 

res a tres mil pesos. En esta medida el Estada adoptaba una post-

ct6n de clase, para que se acelerara el proceso de acumulación. Aún 

m,s, se leg!sl6 sln timidez para que "las utllldades distrlbuibles de to 

do tipo de empresas se vieran a su vez eximidas del pago del lmpues-

to sobre la renta hasta un 30% siempre que la ded.lccl6n l\Jera relnver 
58/ -

tlda en el mismo negocio", - dorde las p'rdidas las absorbería el E:s 

ta do. 

Esta significativa actitud por parte del Estado tendía a polariza,.. la dl! 

trtbucl6n del ingreso, haciendo cada vez m's paupérrimas a las mayo-

rías que devengan sueldos y salarlos, y m's opulentos a tos capltalls-

tas y a la élite poli\lca. En otros t'rmlnos la poll\lca fiscal act"6 

en aertldc> regresivo. 
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S lgulendo la secuencia estatal se observa que los Ingresos públ leos -

devinieron en un gasto reducido, como diría Rulz Cortines, se actu6 

con probidad¡ aunque cierto es, esta actividad se debl6 a las circuns 

tancics criticas por las cuales atravezaba la economía nacional. 

El gasto proyectado, a pesar de las buenas Intenciones, en 1953 se re-
59/ 

ba.s6 en 985 482 000 pesos,- pero no obstar-.:e l\Je inferior al ailo a~ 

terlor en 817 mlllones 716 mil pesos. En efecto, como se había -

planeado desde sus Inicios, el gasto se red.ljo; pero esta poU\:ica de 

red.Jcci6n no estaba acorde con la fluctuact6n del ciclo que Ge encontr! 

ba en la onda baja, puesto que se disminuía la creacl6n de lnfraestru~ 

turo senslblemerte; pero sí estaba acorde con la polt'klca estatal ya 

que lista no recurría al cr~dito exterior como principal· tuente, sino a 

las l\Jentes Internas; por ello el crecimiento f\.ie con lnrtacl6n en es 
60/ 

toa primeros años del se><enlo. 

En tos ai"os posteriores a la devaluacl6n el gasto J)6bllco aacencfl6 y 

para 1959 se eleva a 6 710 963 000 pesos, 

Por otra parte, el Estado conttl'Utba la pol~lca d1! exenclonee rlscalea 
61/ 

con la Ley de Fomerto o lnci.lstrlas Nuevas y Necesarias - (LFINN) -

concebida el 31 de diciembre de 1954, f)li>llcoda en el 'Diario Ortclal -

de la Federación el 4 de enero de 1956. Esta Ley establecía que -

todll lnduatrla l'awreclda de rranqutcta fiscal tendr(a que1 
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a) Mantener los precios de lo$ productos a preclos del mercado 

irternaclonal • 

b) Cumpllmlento irrestrlcto de tas normas de ca\ldad estab\ecldas 

por organismos internacionales y/o nacionales. 

e) Que tas industrias externas fabriquen los productos con mata

rlas primas y secundarlas de procedencia naclonal, en caso de 

no existir-' tendrán que importarse. 

d) Que los productos objeto de exencl6n, tanto equipo y materiales 

se dediquen a producir aquéllo para lo cual se concedl6 \a axen 

cl6n. 

e) Las empresas extranjeras que gocen del beneflc lo de dicha Ley 

deber'n preparar y capacltar tcfonlcamente a\ personal mexica-

no. Es decir, deberá formar cuadros t&cnlcos-especlallzados. 

El gobierno encargó para seleccionar las empresas Favorecidas con \a 

l'l.leva loy, a la Secretaría de Economía y Hacienda y Cr~dlto Públlcot 

{las cualH) calificaron laa solicitudes de exencl6n y las dlctamlnaron 

atendiendo a \a lrtegracl6n y crecimiento de la planta Industrial del pa(s 

y a la perspectiva de que ~l sacrtrlcto del erario corresponda posterlo!: 

mente una correlativa recuperacl6n hacendarla. "A estas tareas ee l!! 

corporó desde 1949 el eanco de M&xlco. mediante la oflclna de E'xen-
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clones y Vigilancia de lnd.Jstrlas de su Departamento de Investigad o-

nes Industriales, que elaboró estudios e informes para la comisión l!J 

tegrada por las mencionadas secretarías y que, además de esas funciones 

consultivas, se encarga de efectuar las Inspecciones sistemáticas a que 

por ley están sujetas todas las empresas que disfruten de frarqulcia -

fiscal, para comprobar que cumplen tas correlativas condiciones y 11 -
62/ 

· mltaclones". - Las cuales fueron expuestas anteriormente. 

Dicha ley comprend(a la exencl6n del impuesto sobre ta renta, el lm-

puesto a ta lmportaci6n y el impuesto sobre Ingresos meraantlles abar 

cando por lo regular el lapso de 5 y 7 años; aún asr, la ampllacl6n 

de las exenclónes y la precisión para hacer cumplir tas prescrlpclones1 

era obscura al no precisar to que significaba una empresa rueva y n! 

cesartai esta amblgÜedad, daba lugar a Incluir o B'><Clulr de la exe_!! 

cl6n a tas empresas que se con3lderasen apropiadas o no, para el de-
63/ 

sarrollo ecQn6mlco mexicano. -

Los beneficios obtenidos por ta ley para el fomento lnci.lstrlal 

de lnd.tstrlas nuevaa y necesarias, lrclu(s a toda empresa naclol'lllll o 

extrarúera que Impulsara el desarrollo econ6mlco dlverstrlcando ta Pi:? 

d.Jccl6n, lo cual significaba sin lugar a dudas el apoyo por parte del 

Estado a toa lndJstrlates, a través de todo el andamiaje fiscal y jur(-

dlco. La amblgÜodad en la clasll'lcaci6n de tas lndustrlos destinada$ 

a la exención, benefició a cuatquler empresa que mantreabltJe ser rue 
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va y necesaria; al grado que liie olvldÓ su nivel en la compostctón or-

gánica de capital y su capacidad de integración a la planta lnd.Jstrtal 

mexicana. En algunos casos se brlnd6 ayuda a empresas que runca 
64/ 

funcionaron. 

No obstante todas las contradicciones en que entr6 al ponerse en PN~ 

tlca, la Ley j:el"ll el Fomento de lnd.Jstrlas Nuevas y ~ecesarlas, &ata -

mantuvo firme su objetivo: alSY'lentar la ayuda a toda lnc.tustrta que -

favoreciera el Incremento del producto nacional bruto; a toda lnc:iJs-

tria que aumentase su productividad dlver-siflcando con SUí mercancías 

la produccl6n.naclonal, es decir, creando reacción en cadena en tal -

medida que se promoviera el proceso de valori:zaclón, concentrando y 

centralizando el capital pal"a obtener et progreso econ6mico del país. 

Le política flscal y las inadecuadas vías de comunlcact.6n y transporte 

seguían coadyuvando a la Ineficiencia y baja productividad de la mine-

ría, a tal grado que en nada o en casi poco habría crecido al término 

del sexenio. En 1950, la prodJccl6n minera s61o represertaba el ª" 
del producto nacional bruto, por otra parte 11la falta de una e><plor• -

' 

ct6n cabal ha sido obstáculo at desllrrollo de ruevos yaclmtentoe rnlne-

rales; no hay tampoco lnfomiacl6n suficiente sobre las reservas de las 

antiguas ionaa minerales que pudieran servir de base para l'on-nutar -
65/ 

una potO:lca total practtceble para ta lndJstrla mlneNl.- El panor! 
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ma era en realldad desolador debido a la falta de recursos guberfVI -

mentales,pues entre 1939 - 1950, s6lo se hab(an dedicado el 0.6%; 

ante esta situacl6n, y ante la necesidad Imperiosa de impulsar dicho 

sector clave de la ind.Jstriallzacl6n del pa(s, el goble rno dec1ar6 la Ley 

de Impuestos y Fomento a ta Minería el 31 de diciembre de 1955; P! 

ra ayudar a la inversl6n con exenciones fiscales, Dicha ley, "con-

solida el régimen de slbsldlos a ta pequeña y mediana minería, amplta 

et morto de tos mismos y tambllin establece un mecanismo para cele-

brar convenios fiscales con tas empresas que operan a gran escala, -

reciJcléndolea en plazos largos los impuestos de prodJccl6n y exporta-

cl6n, blen sea para afrontar contingencias o para estimular ruevas In-

versiones. Los convenios celebrados, propiciaron la explotacl6n de 

minerales de baja ley o minas que por causas directas, tienen oltos -

costos; la exploract6n mayor en minas con escasas reservas; la "! 

novact6n de equipos, la construccl6n de equipos mineros y plantas me-
66/ 

utórglcas" .-

La Comlsl6n de Fomerto Minero ayud6 a los peque~s y medianos ml-

neroa con un pr,stamo de 4 300 000 pesos y 1 500 000 pesos en asistencia 

t'cnlca, en el transcur-so de 1955¡ esta misma ayuda ascendl6 a -
57/ 

12 600 000 pesos en 1957-1958, Los sli.>sldlos a la minería al -

canzaron 1•• clfraa de 102 mlltones en 1955 y 113 mlllones en 1966• 

por to que ee reglstr-aron aumantos en la prodJcct6n de "antimonio '1%¡ 
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carbón mineral 2, 7% ; estaño 1 'Yo ; hierro en Ugotes 12. 6 % ¡ y tungs 
~/ -

teno 33.8 % ", la producción aumentó senslblemente hasta fina_ 

les del sexenlo·: lo cual se deblo definitivamente a ta inversión públ!_ 

ca que dedicó alrededor de 1 "y, a la. lnversl6n extranjera dlrecta -

que dedicó a ta minería, del total de su inversión el 15 % al térmlno 

del sexen\o. 

A pesar de tas declaraciones gubernamentales, en torno a las Pl"'El<>q! 

pacio~s del desarrollo minero éste úntcamente llegó a representar a 

flnalea del sexento el 2.3 % del PIB; aún aia( se imprlmtó todo el pe -

so de las inversiones, exenclones y demfls, a satisfacer la produccl6n 

para el mercado interno principalmente en los metales necesarios pa-

ra \a industria tales como el cobre, plorno, zinc y hierro. (Véase Q.i!_ 

dro 4), 

Este proteccionlsmo a la lndustrla naclonal que comlenza pr"optamente 

dicho en 1940 y se acentúa con la etapa de estabilldad lnlctada a fines -

de 1056• (que es cuando se inlcta el desarrollo mexicano de svstltu - -

cl6n de Importaciones, desarrollo hacia adentro ) ori\16 al agreslvo de-

sar-rollo lndustrla\ dado que la polfttca gubernamental se dlrtgl6 a pro--

teger los productoa nacionales do la competencia extranjera. lmponte'l, 

do elevadas tasas arancelarias a productos do importación; dej6ndose -

acceso s6lo a pr"oductos que requiriera la lndustrta nacional para 9\.1 - -

desarrono. 



CUADRO 4: 

A~O 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

FUENTE: 

COBRE 

60148 

54006 

54676 

73278 

50700 

64693 

P RODUCCION MINERA 
(Toneladas métricas) 

PLOMO 

221549 

216624 

210815 

199610 

214976 

201923 

ZINC 

226539 

223749 

269399 

248887 

243027 

224105 

Estad(sttcaa de Naclona\ Flnanclera 
el n). Secretar a de Gobernaci n. 
4. 

77. 

HIERRO 

595711 

536582 . 

107565 

98557 

232214 

141016 

"Desde ta qulrta década tos aranceles nominales para \a lmportacl6n -

de materias primas se han mantenido bajos, en tanto que las cuotas P!. 

ra loa prod.lctos tormlnadoa con rrecuencla han excedldo el 100.,C, la• 
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tasas sobre artículos terminados resultan aún más elevadas si se esl;! 

man de acuerdo con la proteccl6n arancelaria real, esto es, ·1a prote~ 

ci6n que imparten al proceso de añadir valor, cuando se efectúa en -
69/ 

México".- Este control directo de \as importaciones es la forma 

prlnclpal de proteccl6n a la indJstrializaci6n, a la vez que factor para 

mantener escasas las divisas para lmportaci6n de art(culos que no son 

de lujo. En este mismo sentldo "las polftlcas comerciales que ase9!! 

ran al empresario mexicano un mercado lnterno protegido, so hAn - -

complementado con otros incentivos a \a lnversl6n privada ••• los sub-

•ldlos a la tnvarsl6n y él tope a las tasas nominales de interés l\Jeron 
70 / 

un a\lclente adicional para los empresarios mexlcanos11 .-

No obstante, la protecc!6n otorgada por el gobierno a los tndustrlates 

nacionales ,fu~nece.5al'.'.lo recurrir a la admlst6n e lntrod.lccl6n de lnve!: 

alones extranjeras directas debldo a1 

1) Presiones polttlcas y econ6mlcas de tos capitales monop61lcos 

con ayuda de sus gobiernos. 

2) La necesldad de modernizar ta planta lndJstrlal a\ nlve\ máa •\-

to, respondlendo a la dlvlsl6n lntornaclonal del trabajo. 

De 1955 a 1950 "las lnvel"'slones dlrectas de capital prlvado pr2 

venlertH del .xterlor, llegaron a m'a de 100 ml\\onea de d6tares por 
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z.!! 
año". La creciente afluencia e Influencia del capital extranjero 

no impedía de ninguna manera el desarrollo lnd.Jstrial mexicano, -

más bien favorecía el proceso y, en esta medida el gobiemo lo f_! 

cilit6 eliminando la imposici6n a aquellas empresas que considera-

ba nuevas y necesarlas", de esta forma se convirtl6 la LFINN, -

es el mecanismo id6neo para el fomento de las Inversiones Extr8!! 

jeras Directas. En efecto, si durante las dos administraciones P,!! 

sadas, los Incrementos considerados fueron de 6,5'}{. y 4.2% en -
72/ 

el período de Ru!z: Cortinas la IED se etev6 al 12.1%.- (veáse cuadro 6) 

Para tener una idea exacta sobr-e el nivel de la lnversl6n ExtranJ!_ 

ra Directa, centremos nuestra atencl6n en los montos totales, que 

pasaron de 7 075 millones de pesos en 1950 a 1 4618 en 1958, es 

decir, el doble en ocho años, El país más Importante en la lnve.:: 

sl6n Extranjera Directa, fue sin lugar a d.Jdas, Estados Unidos de 

Norteam6rica representado el 76% del grueso de las Inversiones E,?! 

tranjeras. 



CUADRO 51 

PAIS 

USA 

CA NADA 

INGLATERRA 

SUECIA 

FRANCIA 

ITALlA 

HOLANDA 

JAPON 

OTROS 

TOTAL 

FUENTE1 

80. 

INv'ERSION EXTRANJERA EN MEXlCO. 
PRINCIPALES PAISES 

(mlles de d6tares) 

1950 1958 

38H40 69.0 084866 76.0 

85932 15,2 151788 13,0 

29734 5,3 49549 4,3 

51632 9,0 16650 1.4 

5221 o.o 12910 1.0 

N,D N.O 14107 1.0 

N.O N,0 7032 o.e 

N.O N.O 83154 0.1 

3752 o.e 24261 2.0 

666002 100.00 1169517 100.00 

SepÚlveda, eernardo y Chum1acer"O Artonlo, 11 Jnverat6n 
~xtranjera !,!,l__M6><lco" F,O,E. Mmclco, 1973, Cu•
dro 3, 



CUADRO 61 

.~C"rIVIDAD 

Inc:Lstrla 

Electricidad 

Comercio 

Miner(a 

Agricultura 

Petr6leo 

Construcc i6n 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR 
ACTNIDADES 

(miles de d61ares) 

1950 1958 

147000 26.2 496993 

136015 24.3 226228 

70140 12.4 188307 

111037 19.7 176341 

4104 0.7 21544 

11m5 a.1 13343 

4797 o.e 8811 

81. 

42.6 

19.4 

16.2 

15.0 

1.e 

1, 1 

0.1 

TNlnsporte y 
Comunlcac Iones 75354 13.3 19320 1.8 

otras 

TOTAL 

FUENTE: 

3170 0.5 18829 1.6 

5&l002 1000.00 1169517 100.00 

Sep\'.llveda Bernardo y Chl.1macoro Antonio, 11 lnveral6n E"><
tranjera en M6xlco 1 F.C,E:,, M~lco, 1973, O.usdro 1. 
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"Los cambios operados obedecen a varios factores pero en general -

puede decirse que la Inversl6n Extranjera Directa se ha ido orlentan-
73/ 

do hacia las actividades más lucrativas",- como lo es la industria, 
"!j_/ 

la electricidad y el comercio. (Veáse 0..iadro 6 ) 

Por Último, y una vez más, Insistimos en que el programa global de 

est(mulos a la Industria tuvo efectos alentadores a los ingresos cap!.-

tallstas, y por otra parte acentuó la lnequitattva distribución del ln -
75/ 

greso. 
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c,3) Polftlca Monetaria y Cr'edlticla 

La situación económica del país a flnes de 1952 fue difícil, -

las inversiones se habían reducido y el crecimiento econ6mlco obvia -

mente se había interrumpido debido en cierta forma a las consecuen -

clas del término de la Guerra de Corea y a causas Internas. 

La poH\:ica monetaria y flnánclera adoptada por el Estado encajaba con 

los movimientos cíclicos de la economía y con lu realidades hlst6rl -

cas presentes, puesto que la economía mundlal, especialmente la nor-

teamerlcana entraba en recesl6n, la cual tuvo su punto más agudo en 

jullo de 1953¡ depresión que duró trece meses hasta agosto de 1954, 

Las autoridades norteamericanas redujeron el gasto pÚbllco, los lmpue! 
76/ 

tos y promovieron gastos de Inversión y consumo.-

En MWco esta etapa receslva que repercutl6 lnd.ldab\emente en la ec2 

nom(a y en las t'lnanzas públicas puso en movimiento a las autoridades 

monetarlH y flnancleras, las que actuaron con la lntencl6n de obtener 

la reactlvacl6n del proceso ecón6mlco, evltan::lo colapsos mayores y 

confllctos pol ftlco-soclates. Para ello iae conslder6 necesario red\J• 

elr el gasto P\'.l;>llco con el objetivo de evltar efectos lnl'laalonarlos; 

as~ en los dos primeros años del gobierno rulz-corttnlsta se recurre 

a loa ingresos Internos, (Impuestos, derechos, productos, cuotas, apr!?. 

vechomlentos, etc.) y a la deuda Interna, y en poca medida a la deuda 

axtertor. 
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S"l us6 la Pmisi6n de circulante para complementar los gastos; la 

emisión dP. circulante asc~ndi6 P.n <!l primer bienio a 1 O;Yc cifra que -

no 9s muy significativa pero no deja de ser Importante, pu~s para fl-

MS d~l SP.XP.nlo llega a d.Jpllcarse, Por otra parte el financtamlento 

ext~rlor de la inversión pública suma en 1953, 340 millones de pesos, 

y 687 millones en 1954 promovidos especialmente por instltuciones f'I -

nancleras norteamericanas, et 81RF y el sanco de ImportacioMs y ~ 

portaclones. 

Tl..1vleron más importancia en este bienio tas potO::tcas de apoyo al crl!dJ. 

to privado tanto por la Banca P6bllca como por las Instituciones lnter-

naciont.tles. En lo primero, Nacional Financiera compr6 valorea Jll ra 

evitar et desplome, "mediante la compl"a de estos documentos logr6 -

mantener ta confianza de sus poseedores; además para aprovechar la 

excesiva l lquldez monetaria, puso a ta venta lmporta"ltes cantidades de 

certificados de p.artlclpacl6n que, por gozar de gran aceptacl6n entre -

los ahorradores, le permitieron captar recursos que después canallzo' 

a la producción"; por su parte el gobierno desat6 las restrlcciones al 

crédito, restricciones establecidas durante· el auge que pl"ovoc6 la Gue-

rra de Corea~ lo Qt,Je permitl6 que "las Instituciones p(lbllcas tuvieran 

accP-so rácll a los recursos del eanco de México. Como resultado se 

lncN>ment6 COilSlderablementa la lnverel6n p6btica, en parte por medlo 

del uso di'! recursos nacionales y en parte con empr6stltos del EXIMBANK 
77/ 

y el Banco Mundial". 
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El fomento a la Industria se vi6 favorecido por los ahorros externos y 

los movimientos del ahorro interno. La balanza de pagos experlmen-

t6 en 1953 sensibles bajas, las Importaciones descendieron a 808 mill~ 

nes de d6tares; la exportaci6n de mercancías a 610 mlllones de d6la-

res y la reserva del Banco de México experimentó un d~flclt de 26.4 

mlllones de d61ares, 

Utltdoi a esto, las finanzas públicas se agudizaron y el d&ficlt guberna -
78/ 

mental alcanz6 a ser de 234 millones de pesos en 1953. El a~ 

rato estatal se conmueve y la empresa privada eleva sus plegarlas 9':. 

bernamentales, se desata el nudo de probidad y el gasto pÚbllco se -

eleva sustancialmente, pero ello no soluciona de lrmedlato los pl"Oble-

mas por los CU) les cruza la economía nacional, y se acude como Últi-

mo ret\Jglo a la devtlluacl6n de la moneda, arunclándose pÚbllcamente 

el 18 de abril de 1954. "Se trató sin duda,del mecanismo más agr! 

slvo utilizado por la aónlnlstracl6n rulz-cortlnlsta para alejar la ame-
79/ 

naza de estancamiento que se cern(a sobre ta economía mexicana". -

L.os objetivos de ta devaluacl6n son obvios, primero se protege la fuga 

de capitales; en segundo lugar se disminuye el valor de las exporta -

clones y, por otra parte se acrecentan los precios al consumido!" en-

tre 1954 y 1955 se elevan al 30% provocando c!esccr.tento socla\ que no 

\lega a corrnover el aparato poHtlco. 
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La devaluación del 44. 5'}{ provoc6 equll ibrlo presupuestal y, superavlt 

en la balanza de cuenta corriente en 1955 de 22 ,4 millones de d6la -

res; la presi6n Inflacionaria se control6 al tiempo que el sector In-

dustrial obtuvo la compra de tos productos agrarlos a menor precio. 

Y así se confirma ta premisa de que en los países subdesarrollados, 

la agricultura es ia que lleva a cuestas el desarrollo lndJstrlal. 

As(, "el desarrollo industrial se vt6 fortal ecldo a partlr de es-

ta etapa, con bajas en los precios relativos de tas materias primas y 

otros Insumos. La mayor acceslbil ldad al crédito de que goz6 el -

sector lroustrlal coadyuv6 a sostener un alto nivel de lnvers 16n lnd.ls-

trlal que hizo más flexible su oferta productiva y factllt6 el proceso. 

afirmado más tarde, de una tasa de crecimiento Industrial superior a 

la agrícola •• , todo esto se conjug6 con el uso mlis amplio de crédl -
80/ 

tos del exterior".- E:l Impulso Industrial se debe sln duda al apo-

yo gubernamental, que sin ~ste, el capital no ho..blese salido de la de-

presl6n; pero no obstante debe considerarse que el capital por sus -

mismos mecanismos salta los obstliculos y de nada hl.bleran servido 

las rnedldas financieras y monetarias si el capital existente no hl.ble-

se aumentado su rentabilidad; es decir su capacidad de valorizarse, 

L;.is consecucnclas de la devaluacl6n adoptada por las autorlda-

des monetarias y financieras del país que asombró a lntelectuttlns y -

consternó el salarlo real del obrero deterlor~ndose en 1954 el 10,9" 
01/ 

y, votvHindose a mermar 4.5% er1 195611 ,- Produjo como -
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resultado beneficios al desarrollo industrial al grado que tas reservas 

del Banco de IV.éxico se incrementaron a 202 millones de dólares en --

1955 y las exportaciones de café y algodón ascendieron sensiblemente 

en 82 millones de dólares con relación al aí1o anterior• lo mismo suc! 

de a las ventas de cobre, plomo y zinc que ascendieron a 25 mlllones-

de dólares. 

La balanza de pagos siguió su curso favorable para M&>dco hasta 1956, 

con una reserva positiva de 61 millones de d6tares. 

Si la medida adoptada el 18 de abrll de 1954 hab{a conseguido lo tan - -

anhelado, por otro lado surgió lo no deseado, la desconflaNa al r6glmen 

con movimientos sociales potfücos en contra del sistema pol(tlco, como 

en contra de los bajos salarlos. 

La respuesta de la clase dominante no se hizo esperar, pues se estable_ 

cl6 como principios b6slcos ta estabilldad de precios en el tnterlor la --

establlldad camblal"'la en et extel"lor y la estabilidad pol{t(ca a toda cos--

ta. 

l...a establltdad se logró principalmente por medio de: 1) una apllcact6n -

mlls vigorosa de los Instrumentos monetarios y financieros desarrollados 

durante la quinta dlicada, 2) una creciente dependencia del flnanclarr1lento 
_!gl 

externo para cubrll"' el déficit del sector público"~ y a) porque el Qá,! 

to gubernamental se dlrigl6 principalmente a la lnfraeatructura, re -
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ducttlndose el gasto hacia cuestiones mtHtares. Las autoridades 

monetarias y financieras a.sumen de suyo propio la facultad de -

aglllzar los movimientos económicos con medios e instrumen -

tos susceptibles de transferir el ahorro y diverslfical"lo al fome!!. 

to industrial, agrario - exportador y social. En 1955 se dlspo -

ne que los excedente.'\> de los bancos de ahorro sean congelados, -

pues se entra en una etapa de bonanza, para posteriormente ser -

utlllzados en momentos de crtsls; ciertamente el Banco de M6xlco · 

en enero de 1957 dispone el uso de los excedentes para incentivar 
~/ 

la lnverslón ; · en este sentido es el Banco de Mé>eico el ins -

trume~to de la polítlca monetarla por medio del cual se ha logra-

.do i:wntrolar eficientemente los niveles agregados de la oferta de 

moneda y crédlto. 

La polfüca adoptada por el Banco de M6.xtco en el aíio de - -

1955 conststl6 en evitar el aumento de\ clrculante pues ello pod(a 

ocasionar efectos lnf\actonarlos. para lo cual se dispuso a prln -

clplos del af'io que los depósltos se mantuvieran en efectivo én el 

Banco de M&lxlco y se determinó que" los depósitos en moneda --

extrenjera que excedieran tambl6n el monto alcanzado el 9 de en'!_ 

ro deber{an mantenerse en las slgulentes propol"Clones, al 25% en 

efectivo y et 75% restante lnvertldo en bono.s del BIRF y en t{tulos 
84/ 

flnancteros en dólares em\tldos por Nacional Flnancl.era," a 

estas medidas le continuare otras , las cuales estipulaban 

en su conjunto que los ~xcedentea deberfan ser Naln - -
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vertidos en su totalidad o de otra forma depositados en el Sanco Ce~ 

tral y si no a\ menos el 10% debería ser invertido productivamente. 

Aún as(, las medidas adoptadas para constreñir el exceso de circulan 

te no resultaron efectlvas y s( fueron efectivas. No, porque aume~ 

t6 el circulante a 10 516.8 millones de pesos en 1955 pasando a - -

11 692. 2 m itlones en 1956, esto es un incremento del 16% en el b tenlo, 

superlor al alcanzado en el Ú\tlmo año del sexenlo a\emanista que fue 
85/ 

a raz6n de 7% .-

Sí, porque los efectos de poHtlca monetaria y financiera unidos al cr!. 

clmlento econ6rnlco lograron una establlidad de precios que se redujo 

sensiblemente pasando del 19% registrado en 1954- 55 al 3.9% entre 
86/ 

1955 - 1950. 

Justamente unido a la pal ftict.t monetarla, se lnstrument6 la polll:lca {! 

nanclera mediante ta cual el ahorro interno del pÚb\lco en generial, se 

dlrlg(a a empresas productivas, alcanzando del monto total del finan -

clamlento concedido por el conjunto de lnstltuciones de crédito el 75% 1 

en cambio el gobierno federal s6\o el 13.5% en 1956. (Vebe Olladro 7) 
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CUADRO 7: 

AÑO 

1953 

1Q54 

1955 

1956 

1957 

1958 

!/ 

FUENTE: 

FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR ~L CON-JUNTO 
DE INSTITUCIONES ~/ 

TOTAL 

16823.8 

10390.4 

19828.3 

22227.2 

26678.t 1 

30406.5 

(millones de pesos) 

OPERACIONES 
INTERCl>.M8 fA
RIAS 

2326 

2179 

2155.6 

2569.6 

3214.1 

3853.2 

EM?RESAS 
PARTlCULA 
RES -

11118.6 

13844.1 

14407 

16$54.9 

18839 

22003.6 

AL GüelERNO 
FEDERAL 

2379.2 

2967.2 

3185.7 

3002.7 

3625 

4579.6 

Incluye cr~dltos y valores de los fondos comunes de certifica
dos de partlclpact6n de Nacional FlnanclerA, S. A, 

Sanco de M~lco, Marua\ de Estad(stlcas Flnancler~l!..?, México 
1970. p. 31. 

~ ªª -
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En esta medlda el Estado optó por recurrir al emprostlto ex-

terlor, para no competir con los capitalistas naclonalea en ol capta -

cl6n de los ahorros. Recurriendo al ~mpréstlto exterior se logr6 

adquirir cierto equil lbrlo presupuesta\, y aurmntarse el gasto público, 

que en 1956 alcanz6 CL ser de 5 760 018 000 pesos de 1950, er1 cambio 

el tan alabado superavlt de los ai'los 1955 y 1956 fue tan s6to aparente, 

( que se reg tstró del o. 79 y del o. 65 1=1or ciento r'espectlvamente ) 

" porque no se tomaron en cuenta los ingresos y egrosos totales efec_ 

tuados por el gobierno. La fo rrm de calcular las entradas y -

sattdas por tanto, arrojó para ambos ª"ºªun saldo posltlvo. La 

excluel6n de los Ingresos por cr~di tos y de los egresos por amortlz.! 

clones de la deuda fueron la causa principal de que hubiera supera -
87/ 

vlt" • 

El goblemo mexicano al absorber capital del exterior, influyó en la 

creación de obras de Infraestructura y, allment6 la tnversl6n a\ mla . -
l'l'O tlel'Tpo que gener6 cierto beneficio social. Sin embargo, todo se 

nos presenta como Atleta en el pa{s de las maravtllas, con sus dobles 

facetas y sus consecuencias funesta s. Pues durante los seis al'los de 

gobterno 11 la deuda exterior se eleva de 346 mlllones de dólares a que 

ascend{a en 1952, a 602,2 mllones de dólares en 1958, lo que slgnlflca 
88/ 

un tncremento de 256. 1 millones de dólares, es decir del 76. 9%". 

Por otra parte el panorama en la balanza de mercandas es dtftcltarla-

un 1 699. 5 m!ltones de dólares en \os sets ai'loe, y aún más la balan-
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za de rrel"canc{as y servlclos s6lo registra en saldo de cuenta - -

corriente un superavlt en 1955, en lo subsecuente el ~flc l t se 

acentúa en 1957 al llegar a 292. 7 ni.Bones de dólares, observán -

dose un llge ro ascenso, pero con un déficit de 268 mUlones de - -

dólares en el ú ltlmo aí'\o del sexenio. 

La sltuactón del comerclo exterior empeoró durante este -

sexento pero la afluencta de capitales posterior a la devaíuact6n --

aumentó las reservas totales netas del Banco de México, alcanzan-

do" la clfra de 356.1 mi\\ones de dólares, que comparada con la--

suma de la deuda exterior total y de las Inversiones extranjeras dl 
~/ -

l"ectas totales da una relación del 19.1 por clento". 

En general el Estado optó por dejar de recurl"\r al ftnanciamlento -

por emlsl6n de ctl"culante, como principal instrumento de flnancla-

miento de la inversión pública para pasar a utlllzllr desde 1956 et--

ahorro interno y externo, prtnctpa\mente este último. El rr.ecanlsmo 

fundamental de \a polftica vie1w a ser en el susodicho perfodo de es~ 

billdad, el uso del crédito exterior. 

Todo el instrumenta\ flnanclero, monetario y ftscal "hicieron 

posible crear el mercado de capitales, es dectr, un mecanismo de 

colocaclbn de la deuda y de captaclón de ahorro interno; proporclo-

nando los est(mu\os necesarios para ta sustitución de importaciones, 
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que favorecl6 al incremento ln:Justrial". -

93. 

Por últlmo, entre 1957 - 1958 las autoridades monetarlas y fl-

nancieras, ante la ensombrecedora situací6n de la ca(da, se promue-

ve la descongelacl6n de los exccuentes de los Bancos de dep6sito con 

\a lntenci6n d<! agilizar por medio del crédito 1.:i inversl6n prod.lctlva; 

el Banco de México actu6 con cautela, debido a que un l."..Xceso de -

crédito puede conducir a elevaci6n de precios, por otra parte se actu6 

muy certeramente al desacelerar la emlsl6n de circulante dlsmin.JYendo 

en 895 millones de peuos de 1957 a 1958, lo que signlflca incremento 

del 7% mucho menor que en H:í55 que ascencll6 al 17% con respecto al 

año anterior. 

Por lo Ql.'e respecta a la banca privada ésta foment6 el desarro-

Ho industrial por medio de su cartera de emprésW.os Favoreciendo a 

\os particulares con 22 003 mlllones de pasos en 1958; as( pues se 

contríbuy6 tanto con los ingresos bancarlos provenientes del ahorro ln 

terno como con los empréuUtos del exterior para alentar · la deprl -

rnento Inversión y activar el proceso lnd.Jstrtallzador. 

Aunqt.ie Mc;xlco entrlba o un per(odo receslvo, la pauta estaba -

dada,y desdo 1956 se entra en el poríodo de estabilidad. M&xlco -

ta alcanz.S por1 
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91/ 
a) El uso de la inversl6n pÚbllca en obras de infraestructura,-

b) Se flnanci6 el desarrollo con empréstitos extranjeros y con ln-

• versl6n extranjera directa, 

e) Se usó una adecuada pollt:lca monetaria, crediticia y fiscal acor 

de con las situaciones econ6micas. 

d) El sector lnd.Jstrlal actlv6 sus recursos aumentando su productl-

vldad sustituyendo productos de lmportact6n. 
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LA INi"liRVENCION EN LA 
AGRICULTURA 
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a) Sltuacl6n de la Agricultura 

La lnversl6n privada en la agricultura y ganadería aumentó con 

un promedio del 10"/. entre 1939 y 1947., para pasar al 18% en 1950 -

del total de la lnversi6n privada. En cambio, la Inversión pública 
1/ 

pasó del 16% al 22% de 1945 - 1950,- este Incremento se debió en -

gran medida a que en esos aí'los se dedlc6 gran parte del presupuesto 

destinado a agricultura a erradicar la fiebre aftosa. 

De la inversión bruta se destln6 al fomento agropecuario el 15.4% de 

promedio medio arual en el transcurso de 1945 a 1950; llegando a re 
2/ 

presert4r· para 1950 el 19.6".-

En ei¡¡tos albs la agricultura y ganadería de propiedad privada recibió 

por parte del gobierno el lmpulso necesario al crear obras de lnfra -

estructura. l'omentando el cr6dlto y favoreciendo con la creación de l,! 

yes agrarias, tales como las eFectuadas por el gobierno de Miguel Al!_ 

mdr\ quien acentu6 ta polll:lca "agrarista" al modificar el artículo 27 -

constitucional para aumentar e! temar.o de la propiedad de 100 a 300 

hectiSreas tnafectables, Introduciendo normas para lnafectabll ldad ganad! 

ra al tlempo que estableciendo el derecho de amparo para los que pose-

yeran cert meados de lnafectabll ldad. ' Esta leglstacl6n dio prioridad a 

ta grande, mediana y pequeña propiedad agropecuaria, fomentando la -

producción de cultivos de ll>Cportacl6n (algod6n, caré, cac.ao) y la pl"O -

d.lcot6n ganadera de mejor cal ldad, 
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Por otra parte, la invP.rsl6n extranjera directa en la agrlcultu-

ra había descendido a partir del fin de la Guerra Mundial para alean-

zar en 1950, 4 104 000 dólares, es decir, una tercera parte del má 

xlmo alcanzado entre 1943 - 1948, ( Vcáse Q.iadro 8) 

CUADRO B: 

AfiJO 

1940 

1942 

1944 

1946 

1940 

1950 

1952 

FUENTE: 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

(Miles de dólares) 

TOfAL AGRICULTURA 

449110 8309 

477~37 9285 

531834 121'~7 

575429 13429 

608777 . 110li!4 

566002 4104 

728571 5650 

Coeficiente de Re 
tact6n entre el to 
tal de le IEO y Ía 
IED en ta AgrlcuJ 
tura 

1.B 

1,9 

2.2 

2,3 

1.8 

0,7 

0.1 

cn.imacero, Antonio y Sepúlveda Bernardo, La Inver -
sl6n e:xtranjera en Méxlcot F.C.E. M6xlco, 1973. 



112. 

Por lo que se refiere a\ crédito, el monto de préstamos conc2. 

dldos por \a ea nea PÚbllca ascendi6 en 1950 a 338 m ll\ones en crédl-

tos de Avfo y en crédlto refacclonario 195 mlllones; en total, 553 ml-

ltones- de .pesos.-' 

La importancia que el cr~ito refaci:.ionarlo ha merecido se debe a \a 

preocupacl6n del gobierno federal porque se lncremente la pl"Oductlvl-

dad en este sentido los pr6stamos reallzados por las lnstltuciones na-

clonales de crédito ascendieron del 12~ en e\ período de 1934 1946 a\ 
3/ 

32 por dento del 1947 a 1950.- En conjunto, el eanco de Crédito 

Ejldal y el sanco de Cr,dlto Agrario y Ganadero concedieron un 90% 

de los créditos, el resto por particulares nacionales y extranjeros. 

La prod.Jccl6n agrícola aument6 su nivel pasando del 4.4';{ en 

1940·1944 al 5. 7 en 1940-1960, lo cual se debl6 a la redlstrlbucl6n y 

ct'mblo del terreno cosechado, al aumento de tlerras lrrlgadas, al ln -

cremento de\ uso de fertllizantes y a la extensl6n de tlerras para el 

cultlvo. En total la prodJccl6n alconz6 a representar en 1050 el 

16.11)(., partlclpando en el PSI, la agrlcultura con el 14" y la ganade-

r(a con el 4. 7%, con una tasa de creclmlento arw..ia\ de\ 6.7" y 2.9" re.! 

pectlvarnente entre 1940 - 1950. 

Las exportaciones llegaron a sar del 1'2'(. y tas lmportaclones 

de\ 68.4" en 1950; con un promedio medio aroa\ de 1940 .. 1950 del 
4/ 

1 a')(. y e; reapecttvamerte. -
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Ahora blen, lo que se detlene en el período de 1940 - 1952 signlflcat!,. 

vamente, es la repartici6n agraria y se destlna al olvido el problema 

ejldal por medios burocrátlcos. Durante los gobiernos de Avlla ca-

macho y Miguel Alemán se lnlcla la construcci6n del andamiaje legal 

para dar garantías a la propledad prlvada constltuy6ndola en el motor 

del crecimiento econ6mico, sectorial y nacional. La dlstrlbucl6n én 

tierras de riego, al sector ejldal, dlsmlnuy6 del 47% al 44% de 1940 a 

1950, lo mismo sucede con el reparto de tierras de rlego pasando 57 ·ª" 
5/ 

at 49.B%.-

Ante este panorama la Comlsl6n Naclonal de Inversiones por orden pre-

sldencla\, eJeeuta sus proyecclonea para 1953 - 1958, con el afán de m! 

jorar la situación que hasta el presente mantenía en atraso del sector -

agrícola. 
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b) Metas particulares del Estado para el desarrollo agr(cola 

El Estado slempre ha lnslstldo por todos los medios, mejorar 

el ingreso del pueblo evitando la concentracl6n de la riqueza y, en e! 

te sexenio, (1953 - 1958) RuCz Cortlnez no podía dejar a to largo de su 

c:ampaf\a electoral, siendo más enfático al aceptar su candidatura a la 

Presldencla de la Repúbllca, expresándose en estos t~rminos: "Debo 

tocar ahora la lacerada entraña del más angustioso de ruestros probl! 

mas ••• dos tercias partes de n.iestra poblacl6n viven de las actlvida -

des agrícola-ganadera, y apenas perciben una quinta parte del Ingreso 

naclonal. La forma de vida de la generalldad de ruestros campesl-

nos es impropia del nlvel que México ha alcanzado en otros terrenos ••• 

(li!s) inaplazable la apllcacl6n de correctivos inmediatos,., El escaso 

poder de compra de los dos tercios de n.iestra pob\acl6n no representa 

una esperanza de ampllos mercados interiores para los productos lnd.I!,. 

trlales. Todo la economía nacional tendrá, pues una base precaria 

mlentras no se consiga elevar senslblemente el nlve\ de vlda de la cla-
6/ 

•• campesina tt. -

"La proó.Jcci6n deflcltarla de los campos afecta a la generall -

dad¡ la lnsuficlencta de \a oferta Pª"ª satisfacer las necesidades d• ... 

la colecttvlctad encarece los productos y da p6bulo a los acaparamientos. 

Una abundante produccl6n agrícola abatlrA loe precios sin menoscabo -

de toe Intereses del cultivador y dar-4 amplia base para acelerar la ln-
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duátrla1lzacl6n del país. Proseguiremos la polítlca agraria con au-

téntica convlccl6n y con decisi6n entusiasta e ingualmente robustec.!. 

remos la pequeña propiedad, pues ambos, el ejido y la pequei'la Pr-:2 

piedad constituyen la base de la explotacl6n agrícola de la repúbli-

'!./ 
ca". 

En efecto, los objetivos de la política ruizcortlnlsta atacaban la m! 

clJ\a del problema econ6mico mexicano; estos objetivos quedaron -

plasmados en forma cu&.ntica por la Comlal6n Nacional de lnverslo-

mns que proyect6 la lnversi6n pública en la agrlcultura al 17 ,3% de 

promedio anual 1953-1958 superior a ta lograda en 1945-1950, 15.4%. 

Se supuso que con s6lo elevar la lnversi6n pública el problema en el 

campo se resolvería, pues se pondría a dlsposlcl6n del público pr~ 

d.Jctos allmenttcios en cantidad elevada con to que se ev!tar(a el al 

za Inmoderada de los precios. 

En el primer ai'lo del sexenio se BUment6 la lnversi6n a 17.6%, 

"Ese avance inicial sería seguido de un descenso paulatino en los -

demás años del programa en atencl6n a la pórdlda de tmportancla -

ndatlva que manifestaría el sector agropecuario a lo largo del pr"O-

ceso de deaar"rollo, según se ha observado hiat6dcamente en los --
8/ 

países ahora avanzados",, -
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c. 1) Empresas Descentralizadas y Organlsmos Estata
les. 
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El 2 de diclembre de 1952, en su discurso de toma de pose- -

si6n, Ruiz Cortines anunciaba la preocupaci6n y ocupacl6n que dura!J_ 

te su sexenio se brindaría al fomento agrícola-ganadero, expresanci2 

se en estos términos: 

"La modesda de ruestros recursos nos obltga a conseguir el mtlxt--

mo de productlvidad con el mínimo de lnverslones; y el desplaza- -

miento de la mano de obra a la industrla a~onseja una mecanlzaci6n 

gradJal y prudente de la agricultura. El crédito agropecuario bara-

. to, fácil y oportuno, fincado sobre las peculiaridades del campo me-

xlcano, ayudará a solucionar los problecnas de la parcela insuflclen-

te y el parvirundlo. 

Fletes a nuest"'as convicciones revolucionarlas, proseguiremos la R! 

forma Agrar-ia. • • reacomodaremos a tos campesinos Intensificando -

la colontzacl6n inte,..ior-. 

Debemos.. • lograr que la industria proporcione a la agrlcul tura la 

maquinaria y fertilizantes que requiera su desarrollo, son todas me 

tas que habremos de alcanzar para el progreso econ6mico de ~xi-
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co. (No debemos olvidar que) el más angustioso de todos los pro-

blemas actuales, por cuanto afecta a la mayoría de la poblaci6n, es 

sin duda alguna, el de la escasez y la carestía de artículos alimen-

ticios, Con ayuda decidida de la naci6n entera y como plan de - "' 

emergencia que iniciaremos en ,el ciclo 1953-1954, emplearemos los 

recursos morales y materiales que son menester para abaratar y·~ 

ner al alcance del pueblo el maíz, el frijol, el azúcar o el pi\onci-
~/ 

\lo; las grasas comestibles, la manta, la mezclilla y el percal." 

El gobierno de Ruiz Cortines se pronuncia en favor dé las clases -

"econ6micamente débiles", abanderando el Plan Nacional de Emer--

gencia con el objetivo central de mantener .los precios de los produ.2 

tos bástcos y necesarios al alcance del pueblo. 

Esta actitud responde a la necesidad que el capital mexicano tiene -

para ensanchar el mercado lntemo, puesto que un mercado contrat-

do- significa economía paralizada y una economía que no acurrola; 

en este marco de relact6n se activa la maquina.ria estatal movHlzan 

do sus industrias paraestatales y descentraltzadas pan& lft fomento -

agrícola y ganadero. 

Obviamente, ol fin a obtener esi a) ennanchamlento del mercado in 

temo, sin dejar" caer el consumo de mercancías de uso necesario y 
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b) por consiguiente, poner a dlsposici6n del pueblo \os productos de 

consumo a precios acordes con la rentabi\ldnd del capltal, sin per-

judlcar", más a\lá del \(mlte, el salario f'ea\ en esta relaci6n de 

compra. Siendo este l(mite \a miseria absoluta de \as masas. 

En este sentido la CEIMSA p¿irticipa importando y /o exportando p~ 

wctos aHmenticlos según la produccl6n agr{co\a as( lo requiera. -

Entre 1952 y 1954, la CElMSA tuvo que importar maíz, trigo, fri-

jol. "En 1952 se importaron cerca de 100 000 tone\adas de ma(z;-
10/ 

280 000 de trigo y 250 000 de frljo\. "-

Olchas cantidades disminuyen signlflcativamente y "al flnnlizar e\ 

a.Plo de 1954, se hab(an importado 46 mil toneladas de frijol; 373 

mn de ma(z; 242 mt\ de trigo, que hab(an representado importantes 

.!.!/ 
erogaciones en dlvlsas. " 

Sin embargo, las adquisiciones en trigo y frijol no habían llegado a 

\ogror establHzar los precios de garantía \legando a conto.bHh:arse-

hasta 427 pesos por debajo de lo establecido por el gobierno. Sol! 

mente en el m~íz se logr6 mantener lo dispuesto. El Estado es en 

este sentido e\ organismo que acti".Aa dentro del mercado, tratando -

de regular la re\aci6n oferta-demanda, ta cual a su vez es efecto -

de las relaciones de producci6n caplta\tsUi que no son otras que re 
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laciones de valortzaci6n; esta influencia en el mercado por parte -

del Estado repercute en las relaciones de producci6n para acelerar-

el proceso de acumulaci6n, pero no necesariamente, pues toda acti'!! 

dad estatal tiende a gil izar el proceso, o desacelerarlo y hasta in--

movilizarlo, Es pues, con sus organismos por medio de los cuales 

actúa modificando las situactónes cíclicas del proceso productivo en 

beneficio del sistema capitalista en su conjunto. 

Así, en todo el perfodo sexenal la CEIMSA, se encargaría de 

comprar productos agr.(colas evitando la venta al consl.1midor por ª!?. 

cima de lo establecido. Los logros de esta empresa gubernamental 

en el primer blento son: el mantener estable el precio del frijol y -

el maíz y establ\lzar a precios razonables para el consumo popular-

la avena, la harlna, e\ trlgo y la leche. Con ello el gobierno logr6 

poner a disposici6n del pueblo los productos allfl'enttclos indtspens_! 
i 

bles. Pero no logro estabilizar en todo su conjunto, la carrera - -

alcista de los precios que se habían incrementado, después do pel"CJ 

blr un descenso en 1953 del 2%, alcanzando en los dos años poste--

rlores un incremento del 20 por ciento, tomando como base 1950. 

La agricultura naclonal se promovl6 ferozmente en los primeros - -

ai'\os del sexenio debido al atraso en que se encontcaba, y porque "'!. 

presenta la fuente de trabajo de ~aal Gl 60 por ciento de los mexic! 
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nos pero tambtlm reclbtó este Impulso porque la industria neceslt6 -

para su funcionamiento, de insumos baratos para lo cual el Plan N~ 

cional Agrícola, present6 la alternativa de ampliar el consumo de -

los campesinos y obreros otorgando precio de garantía a unos y bri!! 

dando a otros productos alimentlcios a precios fijados. 

En los siguientes años el fomento a la agricultura dec\tn6, pe-

ro no se olvtd6, pues e\ auge de 55-57, elev6 las ganacias a ta\ gr! 

do que el gobierno s6lo mantuvo su poslcl6n de guardián de las leyes 

establecidas. 

Entre 1957 y 1958, el gobierno repetía incesantemente que el -

· porvenir de M6xtco estaba en el campo para lo cual era necesario -

capltallzarlo aumentando su produccl6n. Esta letanla inherente a los 

pol(ttcos mexicanos y al sistema político entraña la t1Usencla y el -

olvido del verdadero campesino, en favor de la pequeña Industria --

agrícola o del agricultor capitalista, Rulz Cortlnes e><pres6 en su -

qutnt.o tnl'orrne al respecto lo siguiente: "Nuevamente exhorto a la -

lnlotatlva _privada para qJe aunando su accl6n a la del gobierno, ln-

vierta· en el campo y as( logremos mayor productlvldad y mejoría -

en los sa\arlos reales y, con ellos \a elevacl6n del bajo nlvel gene-
,!g/ 

ra\ d$ vida del trabajador del campo". 



121, 

Los pequeños agricultores capitalistas fue!"OO los que obtuvieron ju-

gosas ganancias en tanto que los campesinos con toda la poHtica -

agrarista obwvíeron ingresos medios de 23.8 d6lares anuales en -
13/ 

1950 para pasar a 20.4 d6\ares en 1960.-



c.2) Polll:ica de Inversi6n y Crédito 
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11 • , • Y dicen que comen 
carne muy seg..ildo y que' 
sque les pagan en sus cham 
bas domingos y días de fles 
ta como si trabajaran". 

El lento avance de la economía agrícola repercute en el est6ma-

go de los campesinos haciéndose evidente la pobreza nacional y, aunque 

el crédito exista, éste no llega a sus manos, en las ocasiones que lo -

obtiene lo consume para satisfacer su hambre y su sed. 

La miseria, el coraje y el sentimiento de lo Injusto se mezclan en ta 

mente de los campesinos al comprobar año con año que ta palabrería y 

las promesas son s61o eso: promesas. El campesinado sigue usmla!! 

do su miseria y soportando el peso del desarrollo econ6mlco, a la vez 

que esperando su tlerrlta con su debido pr~stamo que quizás runca -

llegará; las palabras de un campesino al respecto son más precisas: 

"Se ha hablado de cooperativas, y de crédito que da el gobierno, que' 

sque tiene un Banco Agrícola pa' los préstamos; pero aqu( viene a -

vece!! un Ingeniero y a los que les trae hartos pesos ·es a los antiguos 

amos y a los ~ei'\os de ruevos ranchos. Al 'peladlaje', nt pensarlo. 

Por aqu( nos pasan no más; y nl los saludos. Luego all', en tos P! 

rl6dlcos, dlcen que prestaron tanto y cuantos millones, (,pero a quién y 

pa' que? e:ao f'uera bueno que lo dijeran. , • al uno tuviera sus bue -
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nas tierrltas seguras, y además sus animalitos pa' ayudarse cuando -

viene el año malo, y cuando no pa' comer uno completo, a llenar y 

vivir mejor, como decían allá por 1913 y 1915 que Iba a suceder, que 

a ruestros viejos se les hizo creer que sus hijos ya no corocerían el 
14/ 

hambre _¿y qué pas6?-

La demagog(a sigue su curso y el campesino con su pobreza y sus es-

peran7.as puestas en el futuro que rl..lnca llegará a hacer-se realidad. 
15/ 

"Alguien sabe hasta "onde" puede alcanzar el aguante". -

En los seis años del período rulzcortlnlsta la lnversl6n pÚbllca y los 

créditos en su coajunto fueron dirigidos a fomentar la prod.Jccl6n de ~ 

portaci6n y la produccl6n de consumo Interno. El cr6dito fue selcctl-

vo pues únicamente quienes fuesen solventes econ6mlcamente eran suje-

tos do cr6dlto. La prod.Jccl6n agrícola capitalista ea ta que obtuvo 

las canong(as del gobierno, slgul~ndole a la zaga los ejlclatarlos solven 

tes. 

El EstadÓ úirigl6 de sus lnverslones p6bllcas al fomento agrícola dft -

1953 a 1968 un total de 3 860.8 mlllones de pesos corrientes, dlstrlbul 

dos como a contlruact6n se especlrtca. ( Veltse D.Jadro g) 
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Al\IO 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

TOTAL 

FUENTE 1 
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FOMENTO AGROPECUARIO 

( mlllones de pesos corrientes) 

IRRIGACION OTROS SUMA 

513.7 56.6 570.3 

610.1 22.4 632.5 

608.6 3.3 611.9 

595.2 62,.0 657.2 

650.4 29.3 679.7 

656.4 52.8 709.2 

3004.4 226.4 3860.B 

Santll1An L6pez, Roberto y Rosas Flgueroa Aniceto -
Teoría General de las Finanzas Públicas y et Caso de 
Méxtco, fv16xlco, UNAM. 1002. Anexo 5, 

La tmportancla fue prlmordialmente para lrrigaci6n debido a ta produccl6n 

agrfcola de temporal y, a la irregularidad ctlmatot6glca del pa. {s. 

Rutz Cortlnes enfatizaba. este aspecto en el primer Informe da gobierno, al 

expresar que se construyen obras htdraúllcas" para incrementar las - -



125. 

áreas de cultivo y garantizar la producci6n llberándola del carácter 

aleatorio de los cultlvos de temporal, sujetos a las desvastadoras S!_ 

quías ( como las de 52-53) y a las inundaciones destructoras, Dado -

que el 90 3 de la superficie agr(cola requiere estas obras, el gobie!'.:,. 

no federal se empeña cada vez más, y con presupuestos cada vez m_! 

yores, •. en quince entidades se ejecutan 21 obras de grande trrig!_ 

cl6n ••• destacbn: la presa Mocuzart en Sonora, Obras de Río <:.2 

!orado en Tamaullpas; las de la Antigua, en Veracruz; las de Rfo --
J....fV 

Sauceda, en Ourango y ta presa Tacotl&n, en Jalisco" • 

Las fuertes tnverslones en irrlgacl6n fueron perseverantes, beneft -

ciando al final del sexenio un total de 2 212 hectáreas, (Veáse QJadro 

10). 



126. 

CUADR010: 

AREAS BENEFICIADAS CON 08RAS DE IRRIGACION 

Al'lo 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

FUENTE: 

. !/ 
g¡ 

(datos acumulados, miles de hectáreas) 

.Y §/ 
NUEVAS MEJORADAS TOTAL 

888 696 1584 

1020 726 1746 

1120 788 1908 

1271 815 2086 

1333 838 2171 

1358 854 2212 

Estad(stlcas de Nacional Financiera 50 años de Re-
voluci6n. Secretaría de Gobernación 1960, 

Tierras que no dlspon(an de riego antes de las obras • 

Tierras donde las obras contribuyeron a aumentar o 
regularizar la dotación. 

"Las Inversiones en riego, además de haber provocado un aumento en 

los rendimientos, permitieron tambl~n que nuevas tierras fueran pues-
17/ 

tas en cultivo". -
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Ahora bien, por \o que respecta al crédito éste llegaba por -

dos fuentes, la banca pública y la banca privada. Especialmente -

el Estado actuó mediante el Banco de Crédito Agrícola y el Banco de 

Crédito Ejidal. Los créditos concedidos aumentaron hasta un -

54% y el rronto total de las ganancias fueron trasladadas para subsl--

~/ 
diar a la industria. A su vez, los ahorros de \a banca fueron 

dirlgldos a forrentar la agrtcu \tura de exportación y de consumo po -

pulal". 

El seguro AgrCcola, e 1 fondo de garant(a y fomento para ta agd 

cultura y ganadería, los preclos de garant(a y el cr6dtto aseguraban -

las lnverstones y la establlldad econ6mka del agricultor. El Segul"O 

Agrfoola ten{a como finalidad.proteger las Inversiones de los agrlcu\-

tores capitalistas, ofreciendo la recuperación total de ésta, en caso -

de p{!rdlda de la cosecha por causas metereotógtcas, En el mlsmo --

sentldo et fondo de garantfa y fomento de la agrlculb.Jra y ganadería,-

otorgaba respaldo a. los agricultores para que fistos fi.Jesen sujetos de 

cr6dlto y con ello \as lnstttuclones financieras prtvadas con toda - -

confianza dl rtgteran sus capitales a los agricultores puesto que en -

todo caso estar{a el fondo para saldar las cuentas. 

Con el afán de promover, dlverslflcar y mejorar la producct6n agrk~ 

la - ganadera el crédito se incrementó en todo el sexenio, en "1954-1955, 

se otorgaron 878 mtltones de pesos, 321 para refaccione;; y 557para-121 

avfo, refacciones y directos otorgados por el Sanco de Crédito Ejldal ". 



128. 

para finales del sexenio los créditos aumentaron a 1 659 millones de 
~/ 

pesos; 441 más que 1955 - 1956; en este último año se procedió 

a ampliar el plazo del pago a veinte años para dar facilidades en el 

pago, de amortlz.acl6n de los adeudados. 

Los empr~stitos, la tecniflcacl6n, las semll\as mejoradas habían acr! 

certado la produccl6n privada de café y algod6n, que se elev6 en 1955-

1956 a 334 y 330 mlllones de dólares respectivamente esta bonanza se 

deblo tanto a los factores Internos como al auge de la produccl6n nor-

teamerlcana. La produccl6n de exportación de esos prodJctos cay6 

a 279 y 266 mlllones de d61ares en 1957 y 1950, pero este descenso 

no fue tan pron.Jnclado como en los dos primeros años del se.xenlo rul!! 

cortlnista, lo que se debió a la oportuna actlvldad gubernamental para 

hacer llegar el cdídlto y los bene flclos de lrrlgacl6n e !nvest!gaci6n a 

los productores agrícolas privados. e Véase D.Jadro 11) 
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AÑO 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

BALANZA DE PAGOS 

(millones de d6lares) 

EXPORTACIONES 
DE ALGODON Y 
CAFE 

232 

252 

334 

368 

279 

EXPORTACION 
DE MERCAN
CIAS 

611 

660 

808 

850 

758 

780 

129. 

TOTAL DE 
IMPORTA
CIONES DE 
MERCANCIA 

807 

709 

\ 

1072 

1155 

1129 

FUENTE: vernon Raymond • El Dilema del Desarrollo Econ6mlco 
de M~lco, Méxlco, 1975, Cuadro B. 

Sin lugar a lildas el Estado interviene en el sector agrícola-ganadero 

dt" dos rorma s: 

a) Da rienda suelta a la prod.Jccl6n pr-ívada agrícola y ganadera fa-
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cllltándole toda actividad con créditos, semlllas, mejoradas, 

ti!cnicas extensionistas, etc. 

b) Impulsar la producción ejl.dal con créditos que s6lo benefician a 

unos cuantos ejidatarios dignos de solvencia. 

El crlidlto es en este marco de relación el agente de desarrollo agr{c.2 

la capitalista. El crédito concedido por el sector privado y p(ibllco a - -

los agricultores grandes y medianos es selectivo, pues se considera la 

solvencia económica. Asi por lo regular el crédito es concedido sólo -

a grandes terratenientes y/o a grandes productores de ganado; sin -

embargo, los pequeños propietarios y los minifundistas organizados, -

logran adquirir créditos tanto de los bancos privados como del Banco -

Nacional de Crédito Agrícola si blen les va. Este proceso discri-

rrinatorlo es inherente al proceso capitallsta en el campo que en su - -

infallblltdad consigue seccionar- al campesinado en estratos o capas -

según su poder económico, que se manifiesta al conceder los cr6di -

tos por medios del Banco de Crédito Ejidal. A partir de 1956 se 

concede crédltos: bajo las siguientes condiciones: 

a) Empef'lar la cosecha. 
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b) 'Formar una sociedad de ejidatarios solventes con un m(nimo -

de diez Integrantes. 

c) Poseer solvencia económica, es decir tener un capital acumul~ 

do en medio de ,producci6n aceptable para producir con la me-

dla de productividad. 

En conclusión, el crédito ejldal es "la posibilidad de no prestar 

sino 'a los ejldatarlos solventes no es por lo demás sino una consecuen 

· cia de ese mismo desarrollo, que se abre paso lentamente a través de 

la estructura legal para tr a seleccionar, detrás de las fronteras ejlda-

les, en r1.1nci6n de los criterios de remuneratividad capit3listas, a los 
21/ 

que deben recibir el beneficio de los favores bancarios":-

Como consecuencia de todo este mecanismo los más pobres 83 de cada 

100 e,lldatarlos para 1960 aproximadamente, son quienes están en la rn_!, 

serla casi absoluta y sin proteccl6n econ6mica quedándoles s6lo el camino 

de espaldas mojadas, o la emlgracl6n a las ciudades. 
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c.3) REFORMA AGRARIA 

''Y uno se pasa medio año dando guarachazos por esos caminos 

de Dios, buscando onde lo quieran ocupar pa' ganarse unos centavos, 

que tanta falta hacen a la familia; pero unos días halla y otras no; y 

luego pa' lo que pagan, y lo caro que está el malcito; si no alcanza 

pa' nada. 

As( uno dice, tanto le estáh a uno 'jeringueandó' con eso de la revo-

lucl6n, sin ver nada claro, pos que al fin un d(a que haya quien m.J! 

va el agua, a la mejor va uno Irse a la bola:v a ver que pasa. lVa 

mos a empeorar por eso? Claro es que no; y a lo mejor hay mucho 

que ganar¡ como luego dicen. Mfis valiera que ya no hablaran de e-

so y mejor hicieran algo bueno pa' Ir saliendo de pobres. lPa' 

que tanto hablar de revolucl6n si las cosas no cambian? lSi no me 

joran y pronto? Si la que se hizo hace medio siglo ya se va olvl- -

dando y los que en ella anduvle ron ya se van acabando lentonces - -

cual rcvolucl6n? Hablarle de ella a los que no la vimos, ni la goz!. 

mos o la sufrimos, ni vemos beneficios, si no es de poquito o poco, 

pos 1 nomfts están dándole a uno tentacl6n. Como cuando está uno -

de antojo y le hablan de algo muy bueno, que es pa' uno, que ya vi! 

ne y que ya va llegando, y nada que se vislumbra, y no más dándo-

le vuelo a las ganas. lAlguien sabe hasta "6nde" puede alcanzar el - -
22/ 

aguante?",-
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El sistema de producción en México es eminentemente y a.nte -

todo capitalista, se produce para el mercado con la finalidad de 

realizar la plusvalía, en esta medida se subordinan todos los elemen 

tos y componentes ideológicos, políticos y sociales, al proceso de v~ 

lorizaci6n. Y en efecto, tanto la producción industrial, como la p~ 

ducci6n agrkola, concurren a este fin; así los ejidos (hablando del-

sector agrícola) quedan subordinados a la economía de mercado, en 

la medida que: 1) los ejidatarios son fuerza de trabajo barata para 

la pequeña propiedad y haciendas modernas; 2) se ha abandonado --

"el criterio de que el 'ejido puede ser una unidad econ6mica con va-

lor propio, que puede constituirse en la base de un nuevo tipo de e-

conomía agrícola, para concentrar los recursos tierra, agua, crédi-

to, técnica, asistencia y comerciallzaci6n en la "pequeña propiedad''• 

Esto implica combatir al ejido colectivo y semicolectlvo, y fomentar 

al ejido de explotacl6n Individual, para facilitar su subordinaci6n a -
23/ 

la empresa capitalista agrícola 11.-

Los efectos de esta política han llevado mejorar la productividad a-

gr'Ícola de la "pequeña propiedad" y de algunos ejidatartos a la vez 

que se ha obtenido una relativa riaz social en el campo. En ello --

concurren la re-distribucl6n de la tierra ejtdal. 

La pol (tica de Reforma Agraria en el gobierno de Rutz Cortines ea..,. 
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signo de continuldad de \os gobiernos posterioroi:; a 1940, pues se -
~/ 

detlene e\ proceso de\ reparto de tierras ejidales. Duraf'lte el-

sexenio gubemamenta\ de Migue\ Alemán se dispuso dotaciones de -

tierras cerriles y de temporal, a su vez la suspensión de dotaci6n-

de tierras de riego a los ejidatarios; se concedieron certificados de 

inafectabilldad. Se reform6 el apartado XIV de\ artículo 27 en fa-

vor de la propiedad agraria caplta\ista, en la forma siguiente: "los 

d.Jei'\os o poseedores de predios agrícolas o ganaderos en explotacl6n, 

a \os q..ie se hayan expedido, o en lo futuro se expida, certificado de 

inafectabHidad, podrán promover el juicio de amparo contra la priv~ 

ci6n o afectaci6n agraria ilegales de sus tierras o aguas", Por con. 

siguiente, la distrlbuct6n de tierras qued6 as(: 3 ml\lones de tierras 

a 56 106 ejidatal"ios y 336 propietarios poseían 3 · 440 mll hectáreas -
~/ 

respaldadas con certificados de lnafectabí\idad. El Estado senta-

ba las bases firmes del desarrollo agrícola capitalista al promover y 

proteger la propiedad privada, En conclusl6n, el gobiemo de Ruiz -

Cortenes, pone mayor énfasis al riego y al crédito que a \a reforma 

agraria. La concest6n de documentosde lnafectibi\idad fue mayor que 

el reparto agrario a\canzal'.ldo el primero 100 mll certtflcadoa a - - -

6 3000 mH hectáreas en tanto que 57 ml\ ejldatarios reciben 3 500 -
26/ 

mn hec~reas-, logrando para 1956 una tasa de crecimiento de -

15, 7 por ciento con respecto a 1952, lo que marea e\ ritmo de des--
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aceleraci6n en el reparto; más siurnt 1cntivo n,sultc1 ·,1 L.urnpuramos -

los totales repartidos de 1934-1940 ;1 de 1041-1858, <·n el pr1rr1er r·~~ 

rfodo se otorgaron 17 906 430 ha. para un lot.al de 811 lfl/ c,arn¡,co~l 

21/ 
nos, en el segundo 17 182 000 hectáreas para 458 000 campesinos~-· 

El Estado consciente de su actunr, en 1954, opt6 por repartir-

dentro del ejido al ejido, por medio de la adici6n al artículo 167 del 

c6digo agrario disponiendo, "que \as tierras ejidales en forma de 

pal"'Celas individuales o de bienes colectivos que rubieren mejorado -

por medio de obras de saneamiento, de avenamiento o cualquier otro 

tipo de trabajo que aumente su valor y que no haya sido realizado -

po,.. ejidataríos mismo serán sometidos a una nueva clasificaci6n. 

Los excedentes de tierras que resulten de esta nueva clasificaci6n -

constituirán nuevas tierras de dotaci6n para cada pueblo y serán co~ 

cedidos de preferencia a aquellos campesinos que tengan derechos 
20/ 

agrarios insatisfechos por insuficiencia de tierras laborales"· 

En este sexenio la Reforma Agraria consisti6 en consolidar el des- -

arrollo de la propiedad agrarta capitalista como la base y el funda--

mento del progreso económtco de la agricu\wra y lo. ga.nader(a. 

La Refor·ma Agraria finlquit6 los obstflculos que se oponfan a la ele-

vaci6n de la productlvidad y suscitó al mismo tiempo el incremento • 
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de la miseria campesina. La poblaci6n campesina se trasladó a las 

ciudades en busca de trabajo y de una mejor forma de vida para sa-

tlsfacer el hambre acumulada por años; de 1953 a 1958 el total de -

la poblaci6n econ6micamente activa remunerada del sector agrícola -

dismlnuy6 en 2 .8%, aumentando en esta proporcl6n et sector no agr:f 

cola; con una tasa media anual de crecimiento del 2.13 menon a la -

no agrícola que fue del 4A'Yo. en la década de 1950-1960, 

aJl\Dro 12 ; 

AÑO 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
TASA MEDIA 
ANUl\L DE -
CRECIMIEN-
TO 1950-00 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
(MILES DE PERSONAS) 

AGRICOLA % NO AGRICOLA. 

4260 52.6 3842 
4349 52 4012 
3440 51,5 4189 
4533 50.9 4372 
4628 50.4 4562 
4725 49.8 4759 

2.1 

% TOTAL 

17.4 8102 
48 8361 
48.5 8629 
49.1 8005 
49.6 9190 
50.2 9484 
4.4 

Euente: M.de Navarrete, lfl_genfa "los obtetlvos del desarrollo Econ6mlco, avances y 
llmltaciones" e~¡ Revido Mexrcana de Ciencia Polnlca Al\o XX, Nueva Epoca No. 15 
Enero~Marzo. México 1974. 

Sin embargo, se pudo obtener una tasa media anual de Incremento -

del 4.5%,'en ta agricultura, con un crecimiento del PIB del 5. 7% a 

precios de 1960; por su parte el sector, servicios y la lndust.rta ere 

ele ron a una tru¡¡a media anual del 5. 93 representando alrededor del 



~/ 
80% del producto bruto intemo. 
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Por último, pensamos que la Reforma Agraria ha sido el palia

tivo que en nada o en muy poco ha resultado el problema de la mis_! 

ria campesina; más bien ha distribuido la pobreza en el campo mex_! 

cano, acentuando las diferencias sociales; elevando a razgo distinti

vo el crédito a sujetos poseedores de. capital suficiente y necesario -

para cubrir el adeudo. 

En este sentido la reforma s6lo ha venido a ser para el carnpeslno: 

1) Alta burocratizact6n de las demandas en solicitud de tle- -

rras las cuales llevan hasta 40 años para ser aprobadas, 

2} Promesas de un mejor año y una mejor cosecha. 

3) Crédito accesible y barato al pequeño y gran prlpletarlo - -

agrícola y ganadero. 

4) Poses!6n de tierras de agostadero, de cerril y/o temporal 

de baja calidad. 

5) Hambre acumulativa. Injusticia, sobomo, chantaje y, gan! 

terlsmo con camorra. 

Basta con recorres la mirada por los verdes campos de la provincia 

para cerciorarse de la verdad q...ie es espurio en las autoridades estat_! 

les. Nada es m~s indigno que vivir en la menttra y alimentarse de 
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de ella. Muy propio de las autoridades gubernamentales y sindica

les. Y muy inherente de aq...1eilos que no representan sino a las mi 

norías. 
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que es simple y llam.amente la agricultura el elemel! 

to significativo del desarrollo econ6mico y a la vez 

la huella de la miseria. "Entre 1950 y 1960 1 los r~ 

cursos captados en la agricultura por el sistema bB.Al 

cario ascendían a 67 985 millones de pesos los recu,¡: 

sos canalizados hacia ella a 39224 millones de pesos. 

Tres quintos sola.mente del ahorro agrícola volvieron 

a la agricultura en forma de crédito ••• en términos-

de clases se puede afirmar que si la agricultura - -

transfiere valor tijlacia los otro~ectores de la econ.2_ 

Jiloemia por la vía del crédito, la parte que le toca va 

por lo esencial a parar a los agricultores capitalis

tas".· Al respecto Barre R. en: Desarrollo Econ6mico -

F.C.E., M~xico 1962, afirma qu-e, "la experiencia ens~ 

fia que ningún desarrollo industrial es posible si no

se apoya en un revoluci6n agrícola y que en paises C.Q. 

mo demografía exuberante el desarrollo del sector a-

gricola es la condici6n de la induatrializaci6n y del 

desarrollo de la economía globa.1 11 • Es imperativa que 

la agricultura y la industria se desenvuelvan equili

bradnmente; lo quo hasta el momento ha salvado a M~x! 

co de desequilibrios bn sido la intervenci6n estatal, 

la creciente actitud de loa capitalistas en la produ

cci6n agrícola y ganadera, y la institucionalizaci6n

del Sistema Político Mexicano. 
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a) SITUACION DEL TERCIARIO, 

Con los gobiernos de Avi\a Camacho y Miguel Alemán se lnicla 

el período de desarrollo econ6mico del país, dirigiendo gran parte -

del presupuesto federal al sector econ6mico; para finales del sexe-

nlo atemanlsta, e\ 66.9% se dlrlge a impulsar ta Industria, la agri-

cultura, el comercio y las comunicaciones y transportes; en tanto -

(f.Je, los gastos administrativos y sociales descend(an por debajo de-
1/ 

lo proyectado alcanzando el 31 .9% y el 11.2%- respectivamente en-

el ano de 1952, 

Dicha slb.u1.ci6n responde a la pol ítlca que se adopt6 a partir de 

1940, por la clase dominante para estlmular el crecimiento y des- -

arrollo del pa(s, con la creencia de que alcanzando niveles acepta-

bles de crecimiento, se obtendría la creacl6n de empleos y dlsmin~ 

ci6n de los (ndlces de pobreza-. Es por ello que el grupo alemanl! 

ta contrajo tos gastos destlnados a la admlnistracl6n y a lo social,-

red.lclendo otro tanto, el gasto mllltar, el cual alcanz6 el promedio 

mh bajo en los últlmos cuarenta ai'los, 7 .P." ejercido, 

. Lo mismo acontece en la ed.lcact6n, los cuales aufl"'leron una sima-
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del 1.13. 

La política gubernamental conslstía en desarrollar los mecanismos -

más efectivos y prudentes para el desarrollo ind.lstrial y agrícola .. 

lntensifidmdose la energía, los transportes y tas comunicaciones, 
3/ 

sin olvidaf'Se de la construcci6n pública-, y la asistencia y salubrj_ 

dad social; sln embargo, se design6, después de la presidencia de -

Cárdenas, montos menores al rengl6n de salubridad disminuyendo 

del 6.1% de 1938, al 2.53 en 1952; el agua y saneamiento se r"éd.J -

jo al 0.5% muy por abajo de lo proyectado al final del sexenio ale -

maniata. 

El gasto dirigido a la promoci6n social contiene implicaciones-

pol{tlcas, pues éstos tienen efectos pslcol6glcos en las clases explo-

ta.das a\ hacerles sentir bienestar y proteccl6n por parte del Estado, 

al tlempo que promueve el empleo y favorece a la Industria' de la -

construccl6n al multiplicarse la fabr"lcaci6n de eso..ielas y hospitales. 

El Estado a pesar de reducir su gasto en el sector terciario, no lo 

aniquila puesto que actua,..{a en contra de los postulados revoluciona-

rlos; por otra parte la actlvldad estatal desde 1940 sostiene entre --

sus posb.Jlados revotuclon~rlos el bienestar social y pol{tlca de em--

pleo. 
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Aunque el gasto en administracl6n se ha reducido considerablemente 

ha mantenido aquincenalizado a un gran sector de la poblaci6n am- -

p\iando el mercado intemo y reduciendo -aunque mínimamente- el 

desempleo. 

En cooclusl6n, la i;lp\(tica adoptada por \os gobiernos de Avi\a

Camacho y Miguel A\emfui tendían a disminuir el gasto dirigido al -

sector terciario, en contraste con \o ejecutado por administraciones 

anteriores. Y la misma pol (ti ca había de seguí rse en e\ per(odo -

de Adolfo Ruiz Cortines. Ello significaba la preocupaci6n de \a é!,! 

te gobernante por lndustrla\izar el país a corto plazo, aunque los -

sectores dominados de la sociedad sufriesen las consecuencias. 

Así, tanto Avl\a Camacho y Miguel Alemán, distinguen sus go

biernos a\ ser benefactores de \a iniciativa privada, tdentlficándose

con los ganaderos, capitalistas agrícolas, industriales y comerlcl~ 

tes; en una palabra, \a actividad de los gobiernos emanados de la -

revoluct6n, tendfan a establecer la alfombra de bienvenida al capital 

nacional y extranjero; desplazando ~l bienestar social hada el futuro 

q..¡e muy pronto se haría presente. 

Esta característica marcaba e\ \nielo de un caro anhelo: el desar"'2 

\\o econ6mtco mexicano. 
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.Aún así, con todas sus diferenclas de estilo, los objetivos por dichos -

presidentes han sido similares, Cada uno ha r;,;;t\::ado al c reclmlen-

to econ6mico como meta primordial, dedicando gruesas cantidades -

a la infraestructura, es decir, al sistema ferroviario, electricidad,-

PEMEX, comunicaciones y transportes. Dejando rezagados los gas-
~/ 

tos hacia el terciario, 

Sin embargo, estos gastos siguen presentando un requisito pa--

ra la legitimidad presidencia, al grado que la preocupac16n por la -

suerte de los sectores "urbanos pobres ha sido el hilo que establece -

continuidad en el estilo presidencial. Las asignaciones federales p~ 

ra el .Instituto Mexicano del Seguro Social han ido en awnento pas~ 
5/ 

do de o. 7 pesos per capita en 1945 a 1 ,8 pesos per capita en 1952.-

Asl pues, el Seguro Social ha ido alcanzando importancia significati-

va, al punto que ha significado uno de los galardones de la propaga!!, 

da política de la revoluci6n mexicana. 

Por su parte Rulz Cortinas, siguiendo la línea política del Pa.!: 

tido Revolucionario Institucional, tenderfo a continuar con los linea-

mlentos establecidos; fincando en la política mexica la tradici6n en -

el quehacer político, como signo sui generls de 111 6Hte gobemante, 
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b) Metas Particulares del Estado. 

De acuerdo con los postJJlados pol {tlcos rulzcortinlstas. la Comlalón 

Nacional de Inversiones, proyectó para los siguientes sets años de 

gobierno. aumentar el gasto corriente de 58 ~ 5 % que se realizó en -

1950 a 60. 6 'Yo • Esta tendencia pretendía rrejorar el funcionarrie.!:' 

to de las instib..lclones de gobierno al mejorar el funcionamiento de -

las instltuc iones de gobierno y al altvl ar los lngresos de \os burócrf! 

tas. 

No se pretendía dlsninulr los gastos de inversión pues ello podría -

traer como consecuencia, no alcanzar el crecimiento del PNB, pro -

yectado del 5. 9 % • 

11 El programa señalaba que la rragnltud y caractedsticas de las -

rrayores inversiones en las industrias de transformact6n, e1n en er

g{a e1€lctrlca, petróleo, y en los al'\os recientes en agricultura, - -

eran reflejo de la atención de la pol{ttca econó-
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§1 
mica al desarrollo de estas actlvidades". Por otro lado, las ba-

jas clfras de gasto en el desarrollo soclal, dejaban mucho que de--

sear; pues aunque se había proyectado aumentar el gasto corriente; 

el gasto en construccl6n de habitaciones populares, agua y sanea- -

miento, pavlmentaci6n, mercados, rastros y hospitales s.510 alcanza 
7/ 

ba a representar, de la inversi6n territorial, alrededor del 11%. -

Los ldeÓlogos de la revo1uci.6n mexicana saben perfectamente -

que sin ed.lcacl6n y salubridad, el desarrollo econ6mtco no podrá -

mantenerse, por ésto, aunque se haya aumentado \as proyecciones -

de gasto para los sectores sociales y administrativos ~stos no deJ.e, 

ron de funcionar de acuerdo a los patrones establecidos. Sl para -

1940 las actividades terciarias contribuían con el 54,6'% del produc-

to lntemo bruto. diez ai"los después su partlcipaci6n dismlnutr(a se!!, 

stblemente hasta alcanzar el 43. 73; lo que se debe al ímpetu del -

Estado al dirigir sus gastos a \as actlvldades secundarlas pues de -

1940 a 1950, ilstas c;;ontribuyeti al PNB con e129.9".y 32.6% respe_s 

tlvamente. 

En tanto que las acttvtdades primal"ias s6\o representaban el 23.8% 

en 1950 •. 

Los gobtemos mextcanos siempre han tenido como constante el pro-
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yectar" más de lo que gastan par"a el sector terciari9., con el afán P,2 

lítico de ganar. popularidad e impacto psico16gico en las ;nasas go- -

bemadas. 
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C) Instrumentos para Lograrlo. 

e. 1 ) PoHttca de Gasto. 

El gobierno rulz-corttntsta sostwo como obHgaci6n ineludible proteger 

y mejorar la salud de los hombres y mujeres de México, extendiendo 

la seguridad social con mayor agresividad que ninguno de sus antece -

sores, a pesar de que su " alcance era cast enteramente urbano ••• P! 

ra fines de la era de Ruiz Cortlnes el área cubierta por el sistema --

casi se había tripl tcado, de modo que proteg(a quizá una quinta parte -

de la poblact6n urbana del pa{s. En 1958, recibieron servicio médico 
~ 

gratuito, parte importante del sistema, más de 12 m\Uones de casos". 

Adqulrlendo, " el lMSS asignaciones federales de tres pesos per caplta, 
. ' 

c1,1atro veces más que lo dlrlgldo por otros gobiernos desde 1945 con un 
9/ 

porcentaje del 1. 7" menor a lo proyectado.-

As{, el Estado mantlene como postulado la salud p(¡bltca consiguiendo -

legltlmldad e impacto en las clases explotadas y, por otra parte en di -

chos centros se reconstituye por medlo de drogas a la fuerza de trabajo 

pa ra que lista se integre de inmediato al proceso de produccl6n capita-

lista. Es decir, el Estado viene a ser para los domtnados el protector 

de su "salud" y para la burguesfa el \'actor que fortalece la reposlcl6n 

de los sujetos hacia el engranaje de la produccl6n y reproducct6n de -

alatema, v(a \os centl"os de "salud". 
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Lo Cl.lal signtrtca, dlcho de otro modo, que la salud no es fUantrop{a -

estatal, sino necesidad de mejorar la calidad de la fuerza de trabajo 

dispuesta para producir y reproducir en su totalidad el conjunto de la 

sociedad capitalista. Puesto que un pueblo enfermizo y con n\veles 

muy por debajo de lo normal, no podría mantener ta tntegract6n social 

al nivel del desarrollo económico. 

Los gastos dlrlgldos al bienestar y salubridad social ascendieron en -

el sexenio alrededor del 3%. Estos gastos se verfan rer.ortados desde 

el per(odo de AvUa Camacho. "Alemán recortó estos proyectos al 3.8% 

en 1952, lo que constituye una stma desde 1935, ••• Rulz Cortinas si-
10/ 

gul6 esta norma con aumentos lnstgnlficantestt\a ldeolog{a de la re~ 

lución dirigida al desarl"O\lo económico lmpedfl'l ~ Slf;'O propio, dlstra 

er g&stos altos hacia lo saeta\., 

En lo que respecta a los gastos dedicados a eduoact6n, estos aumenta 

ron ligeramente en relación al perfodo alemanlsta el cual \os redujo -

hasta el 7 ,5"; en tanto, Rutz Corttnes los elevó para alcanzar e\ 9.6% 

a fines del sexenio, otorgado alrededor de 20 pesos per capita. 

La política de gasto dtrtgtdo a la educact6n y la cultura r-espondo a -

tos postulados del Estado Me><tca.no, que son tos adecuados al modelo-

de acumulact6n, es decir, restrtcctón del grueso de ta poblact6n a 'l! 

veles superiores de educacl6n y aorecenblmtento de su Ingreso a nivel 
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de educación primaria. 

El cuadro siguiente muestra los contrastes de educandos atendidos, -

en los tres niveles de educación. Dejando notar la preocupact6n por-

preparar al grueso de la población en los niveles de educación prirfl! 

rta. estrechándose por la ley del embudo, el acceso a la educact6n -
!.Y 

superior. 
CUADR013: 

Af'lO 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

Fuente: 

EDUCACION. EDUCANDOS (DEf\IA NDA ATENDIDA) 
(MILES) 

TOTAL PRIM-6.RIA SECUNDARIA SUPERIOR 

3583 3476 161 47 

3985 3732 205 48 

3762 3527 179 56 

4044 3758 230 56 

4226 3916 255• 55 

4807 4437 306 65 

James W. WHkte Statics and Nattonal Poltcy. Suplemend 3 
Stattsttcal Abstract of Lattn AMERICA, UCLA, EUA, 1974. 
Tabla 16. p. 197 
• Estlmaci6n parcial basada en datos de 1956, 26 mil estu-
diantos de preparatoria y escuela nocturna sumados a 230 -
mll. (aclaración de Wilkte). 

En lo que se refiere al gasto administrativo, 6st:e se redujo mucho -

mu allá de lo presupuestado, Dlamtnuyendo desde e\ per{odo de Ale 
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mán hasta alcanzar con Ruiz Corttnea, un mínimo de 29.4% ejercido; 

para posteriormente estabilizarse alrededor del 32%. 

El gasto dirigido al pago de sueldos y al ejército se redujeron año -

con año desde la era de Avtla Camacho, con el fin de dirigir el ma-

yor pOr'Centaje al desarrollo industrial y agrfcola, creando la Infraes

tructura adecuada para el crecimiento del país. 

En resumen, ta polftica de Rutz Corttnes al igual que de los dos PI"! 

sldentes anteriores, consistió en manejar el presupuesto para elevar 

la capacidad productiva del país y su industrializaci6n, olvidándose de 

los planteamientos ideológicos de la revoluci6n mexicana que two co

mo meta la tarea de eliminar la pobreza y elevar el nivel de vida de 

las masas. 

•Aurque con el lenguaje popullsta y trasnochado se quiso doblegar el -

espfrttu de lucha de lM clases dominadas, éstas pusieron en t&la de

julclo al ststema polftfco corporativo mexicano, al traspasar los t{m,! 

t&s de la retnvtdtcact6n econ6mtca hacia \os plant:eamtentos pot{ttcos. 

Debido tanto a detrimento del salarlo real como a las condlclones so

clale!I de vida. 

De política no se vive, (aunque hay muchos que viven de ella) se vtve 

con hambre de años. Y &ato lo sabe tanto los gobernantes como los -

gobernados. Pero no basta saberlo, Nt sentirlo. Stno ya no sentirlo, 



l) W. Wilkie, TJ1c Mexic~n_Rnvo!ution: 

Ex-nQ.(15 tur~ ru:d Social Chanr:~ Si ne e l? :~, Universidad· 

de Cali.fornin Preua, ·Berkeley, lo::i .Angeles. E.U.A., 

1970, 2n. ed, p. 85. 

2) Vernon, R~mond. !bid PP• 195-196 

3) ~ construcci6n pública cooprendo habi tacionea f.OP,'!! 

la.ros, oscuelus, tlercados, rastros., pavimentaci6n -

hospitales, aeua y sanerunionto •• 

5) W. Wilkie .!PM p. 174. 

6) Solfo, Leopoldo. Planes de Desnrrollo :t:0on6t:1ico v -

~odnl do N~, Ed .. SEP. SE'.i!ENT.AS No. 215. México-

1975, p. 61. 

?) Sep;(1n.J.cs do.ton i'or:na.d.os por Willdc Jrur\-er., en Mexicn.n 

.Rovolution. p. 8? Cundro IV - 6, teni01~do. como fuen. 

te la Cuenta Iüblicn. y el Pranupn~cto, i.11cl\lyc p~ro.

•gnsto aoc:io.l y a<l.r.ii11i:.tro.tivo; E<luco.ción y cultura, 
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salubridad, aoistcncia y proc;rarna3 hospitalarios P.! 

ra gasto social; defensa, ad~inistraci6n J deuda p~ 

blica para eaato admir.istrativo. 

8) Vernon, Raymond, Ib:i.d p. l'~ 

9) Cfr.: Wilkie, Ja.mes, ~ p. 174 tablas 6'-7• 

10) Ibid. p. 167 

11) La educaci611 siempre ha _sido elitista, aunque Ee h,! . 
ya masificado, la cuJ.ida.d bu disminuido. La cultura 

os cosa de gente holeaza.na, pensante y creativa, y

no de q1..don tiene que trabajar para vivir y, vivir

pnra valari?.ar capital. Lo otro es politica popu-

lista. 

158. 
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CAPlTUL.O CINCO 



160. 

RESUL. TADOS DE UN PERlOOO SEXENAL 
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La Econom{a Mixta es en términos concisos la forma pasajera 

del capltalismo, el signo de la impotencia de la burguesía para dlrt -

glr el funcionamiento normal del proceso de valorlzaci6n del capital. 

Es el signo de la debllldad 1 donde el Estado cobra la fuerza para dlrl 

mlr o equlvar las vallas que se van presentando al optlmo funciona -

miento del proceao de produccl6n capitallsta. 

Podemos afirmar que el Estado justlflca su e><istencla en la medida q1,.1e 

tnterviene en la Sociedad Civil. \a cual l\ilS producto tanto de las Crl8l8 

recurrentes, como del proceso de lucha de clases, 

Esta lntervencl6n se incrementa en la medida que la crista se -

hacen m&s agudas y más fuertes, tomando el Estado la funcl6n de act!. 

var el proceso productivo en las llreas m&s afectadas o aquéllas donde

exlsten p6rdtdas stgntftcatlvas mostradas en los estados financieros. 

Esta \ntervenel6n del Estado no s6lo es en 6rea econ6mtca stno en to .. 

dos los aspectos de la vida soclal, penetra en la mente lndlv\dua\ e 1,,.. 

ternallza en los sujetos sociales hast.a lograr establecer pau~ae de con 

ducta, que son pautas de control soclal (Q). Es el Estado quten por rne

dlo de sus mecanismos flnca y reproduce todo el sistema econ6mtco,pi» 

Utlco y soclal, Sin embargo los problemas nacionales se están - -

haciendo mundiales J y Mé><lco no escapa a esta realidad. 
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M6><ico como pa(s capitalista y cohesionando con \a totalidad del m..I!! 

do camina por \a mlsma senda donde el ht\o de Arladna se ha perd.! 

do y,en esa medida, se transita a ciegas bajo el objetivo de esqui--

var los baches, con el aparato estatal; el arma deidlficada. Sln - -

embargo, sus l(mttes se están dando susctntament.e plasmando poste-

riormente la ca(da mortal de la ganancia. 

Corresponde aclarar que el Estado me><icano -y todos- han tratado 

de dar solucl6n al problema de la plusvalía y su reaHzacl6n por m~ 

dto de un mayor aumento del gasto público y un uso mils agresivo ·-

de todo el arsenal fiscal, monetario e lnflaclontsta; ocasionando des-

p\azar el problema de la crisis general para el futuro, que se est!-
~/ 

haciendo presente. 

El gasto público en el se><ento de 1953-1958 siempre rebas6 lo 

presupuestado, absorbiendo capital de\ interior como del exterior en 

forma creciente y con ello la deuda pública se ha elevado contirua--

mente~ · la deuda póbHca, es \o Únicamente pGbttco: todos la paga-

mos, padres, hijos, abuelos y hasta los que aún no existen. La -

del.Ida póbllca ascendi6 al término de\ sexenio a 602 mmones de d6 

lares el doble que en 1950. Las lnverslones e><tranjeras directas --
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ocupaban un rengl6n significativo en las prtnclpale• ramas econ6mt-

cas del país. 

; En resumidas cuentas. el Ingreso se concentraba cada vez --

m&s en pocas familias. 

~OR014: 

GASTO PROYECTADO Y GASTO EJECUTADO 1953 - 1958 
(MILES DE PESOS DE 1950) 

AfilO PROYECTADO EJECUTADO 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

3075486 
3315715 
3381785 
3755678 
4003103 
4243713 

4060948 
5437367 
6287572 
5700018 
5971077 
6710983 

Fuente: James w. Wtlkte The Mexlcan Revolutlon: Fedel'al Expedt
ture and Social Charge Stnce 1910, USA. 1970 

La tnv~u·st6n públ lea alcanz6 a ser menor' de lo programado por 

la Cornlst6n Nactonal de Inversiones, que proyect6 un 42, 1%. obte--

nt6ndose el 38, ~ de promedio. 

tlW>RO 15: 

AÑO 

1953 

1954 

INVERSION NACIONAL BRUTA (MILLONES DE -
PESOS) 

TOTAL PRlVAOA PUBLICA 

7853.6 4600.0 3263,6 

9765.6 5400.0 436'.3 

" DE: INVER 
SION PUBLf 
CA -

41.4 

44.7 
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1955 12259.7 7600.0 4659. 7 38.0 

1956 13992.e 0060.1 4932.5 35.3 

1957 16070.3 10124.0 5946.3 37.0 

1958 17286.2 10770.0 6516.2 37.7 

PROMEDIO 38.9 

Fuente: Santtll6n L6pez, Roberto y Rosas Flgueroa, Anlceto. Teol"Ía 
General de las Finanza$ Públlcas y el Caso de M6xteo1 M6 
>deo UNAM. 1962. Anexo 4. 

La inversi6n pública esb.Jvo dlrlglda principalmente a fortalecer 

y promover el desarrollo industrial creando la infraestn.icwra nece-

sarla para el deapliegue c¡,con6mlco. Puede observarse que el Esta-

do mexicano, con muy poco hizo rrocho; pues logr6 a mediados del 

sexenio la estabUldad tan deseada. Dicha estabUidad conststt'a en: 

a) MQntener estables tos precios al consumidor. 

b) La establltdad cambiarla hacia el exterior. 

<ltl) Logrd de una tasa de PIB del 5. 7% • 
. 1 

d) Financiamiento del desarrollo con ahorros nactonalea y de\ -

exterior, 

Aun(J.le es cierro que tos salarlos reales sufrieron en su capacidad -

de con$Umo, \as lnstltuclones sindicales lograron menguar' todo mov.! 

mtento político por medios represivos y auto,..ltartos. 
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El crecimiento del PIS no alcanz6 lo planeado, siendo de 5. 7% con un 

prod.lcto lntemo per caplta de dos punto seis por ciento; es importan

te señalar que el desarrollo mexicano se ha visto envuelto por el - -

crecimiento poblaclonal que afecta en cierta medida la tasa de desa

rrollo, provocando que se abra la brecha entre PIS y crecimiento P.2 

blactonal; es decir, el PIB denota continuo deterioro. 

En los sets años del sexenio el producto nacional no logr6 disminuir 

la brecha que se ensancha cada vez m!is por el crecimiento conttr-..io 

de la poblact6n, -que ~rect6 al 3.1%- lo que unido a una desigual 

dlstribuci6n del ingreso acentu6 el grado de pobreza en México. 

Si en 1950 el 20% de las familias, perciben el 6.1%, es decir, ali'!, 

dedor de 1 021 000 familias perciben ingresos medios mensuales de 

200 pesos; para 1958, alrededor de 1 281 000 familias perciben el .. 

5.02% del ingreso disponible lo que significa obviamente el conttnuo · 

deterioro y el estancamiento persistente del ingreso a lo largo de la 

d6cada. Sin embargo los datos pierden su contenido si no los rela'-

cionamos con las ramillas de altos ingresos. En 1950 el 203 de tas 

t'amittas de mtis lngreso perciben el 59. 06/o del lngreso total disponi

ble, obteniendo un promedlo mensual de 1033 pesos y 4687 pesOsJ -

1119 declr,dte:z: veces mis que los ingresos miserables de un mill6n -

de ramtltas, El promedio de crecimiento de este estrato alto es del 
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5.8%, en tanto que su antípoda logra el 1. B% en dicho perCodo, - -

1950-1958, es obvio hasta \a saciedad que el pauperismo se ace,!'.! 

b..16 en estos sectores sociales. Pero no podemos olvidar, nl pasar 

desapercibido que dicho fen6meno se disperso entre campesinos, o

breros y bur6cratas; hacia 1958, la slb.Jact6n no hab{a cambiado del 

todo,pues la quinta parte de las familias captan el 62.92% de \os i_!; 

gresos disponibles, es decir, 12 veces mis que los lngresos medlos 

mensuales de 1281000 famlHa&i con ingresos aproximados de 400 -

pesos 1nensuales. 

En síntesis, \as nueve partes de la pob1acl6n percibieron el -

49",4 de los ingresos disponibles y el 10% el 51%, en el año de 1950. 

Olcha sltuacl6n toma latitudes efervescentes para 1958 pues el 00%

de la poblacl6n percibe el 50. 67% del lngreso dlsponlble, lo que se 

debe a\ mejoramiento que recibi6 las clases medias altas formadas 

por lntelectuales, profesionlstas, políticos de todo g6nero, etc. Dl 

cho sect.or de la poblact6n vl6 mejorada su sltuaci6n pasando del --

10. B% a\ 13.59'(. entre 1950 y 1958. Es decir, los ingresoa siguie

ron concentrfindose en escala contlrua, pues este aparente 50,67%,

en realidad no desfavorec\6 al 80% de \a poblacl6n (l..le de percibir

e\ 40.2" del Ingreso social dtsponlb\e en 1950 pasaron a disponer -

del 37 .08')4 en 1958, agudlz'"dose su sltuacl6n ocon6mlca a\ grado -
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de sostener niveles de vida a veces muy abajo de lo suficiente. 

En este sexenio se manb.Jvo como rasgo inherente, la pobreza; que -

habría de ser -y es- típico del sistema econ6mico de corte capi~ 

lista. Y más aún, cuando se es un país con la industrlallzaci6n en 

pañales. 

Toda la pol ítlca gubemamental ruizcortlntsta se hizo tangible al des

favorecer los ingresos, que se concentraron en la burguesía y sus -

admlntstr-adores "revolucinarlos" a la mexicana. 

El pensamiento de la política mexicana se aflanz6 al definirse como 

acrecentador del ingreso de los sectores susceptibles de Incrementar 

ta tnverst6n, para promover el crecimiento del producto nacional; -

sln tenerse en consideracion el detrimento del ingreso de los aquin

cenall:;:ados y asalariados. Dicha pol ítlca orll16 a restringir el me_i: 

cado intemo, a aumentar la productividad y la ind.Jstrialtzaci6n; al -

igual que incrementar ta producci6n hacia dentro, y lograr; estabilldad. 

Pero la tan laureada estabilidad y produccl6n de sustlb.Jcl6n de im- -

portactones s61o logr6 inhibir el salario real de la fuerza de traba-

jo y de los otros sectores sociales que percibían sueldos fijos. Lo

que trajo por consecuencta luchas econ6micas de diversos sectores -

de ta poblaci6n, las cuales tendían a convertirse en movimientos po

lftlcos para los cuales el Estado tuvo la liluflclente sagacidad, al asl 
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milarlos y flnlqultarlos del panorama nacional por un largo período -

de años. 

A partir de 1954, posterior a la devaluacl6n, tos movimientos -

sociales se acentuaron a través de la huelga como medio para poder 

solucionar su raqufüco salario o sueldo. Entre estos años se regia-

traron 1 320 huelgas de las cuales \¿\ mayor parte fueron por contrato 

o por aumento salarial. El año de 1953 fue el que más regtstr6 h.Jej 

gas con un total de 740, casi el mismo nGmero que en el año de 1943. 

De todas las l"l..lelgas promovidas por el sector fuerza de trabajo, el Esl:,! 

do intervino como "conciliador" y represor dando de suyo el apoyo al-

capital; pues alrededor de las dos terceras partes del fallo, fueron -
4/ 

para los patrones o se pasaron a transacct6n. - (Véase anexo 11 y Itl ) 

Volviendo a la lnversl6n pública;. en ella se di6 prioridad al sector -

comunicaci6n y transporte pero debe hacerse notar que en estos años 

la creaci6n del ferrocarril del Pacífico y la planta productora de ca-

rros de ferrocarril así como las carreteras construldas, tendían a un 

solo objettvo1 Fomento industrial, 

En conjunto se dedlc6 el 32.4%. Y et 37 .18% de ta lnverst6n pú--
• 

blica al desarrollo industrial y á comunlcactones y transportes, res-

. . 
pectlvámentei siendo mils alll\ de lo planeado por la Comlal6n Nacto-



CUADRO 16: 

• 
PRIORIDADES EN LA INVERSION DE CAPITAL 

DEL SECTOR PUBLICO 
(EN TANTO POR CIENTO) 

169. 

AÑO TOTAL INDUSTRIA COMUNICA 
CIONES Y 
TRANSPOR 
TES 

AGRICUb SOCIAL. 
TURA 

1953 100 24.e 43.7 18.3 e.4 

1954 100 37.6 35.6 15.0 9.4 

1955 100'' 39.4 32.3 13. 7 13.G 

1956 100 20.2 37.3 14.2 18.7 

1957 100 30.9 35.B 11. 9 18.B 

1956 ·100 33.8 36.4 11.3 14.1 

Fuente: w. Wilkie, James "Statics and Nat\ona\ Policy" Sploment 3, 
Stadlstical Abstract of Latín América, UCLA. EUA. Ta---
bla 15 p. 169 

nal de Inversiones; en el sector de comunicaciones y transportes, se 

proyect6 un promedio del 22.6"/o; en tanto q.,¡e para la industria se d.! 

dlcaba de acuerdo al plan el 36.3% \legando ha ser lo realizado me-

nor que to planeado. 

Por otra parto, los sectores menos favorecidos con la inversl6n p(i-

b\lca f\.Jeron la agrlcu\tura y e\ beneficio soctal con un promedio del 

14%y el 13. S-/o respectivamente. Según \o planeado por \a Comisl6n, 

la agrlcu\tura tendería a desarrollarse por sus propios pi.es, después 
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de reciblr el impulso estatal, al inicio del sexenio. Sin embargo,-

la agrlculb.Jra se estanc6, aunque la producci6n de exportaci6n en -

determinados años fue elevada y satlsfactoda. 

La agricultura partictp6 alrededor del 13% del prociJcto nacio -

na\ grueso; en tanto que la ind.lstria y el comercio lo hacían alred~ 

dor del 21 % y 26". Estos fueron los tres prlnclpales renglones que 

más eportaron para el creclmlent:o del PBI. En tanto que la mine-

r(a, \a pesca y \a servicu\tura fueron los sectores que menos crecl! 

ron. A pesar de los proyectado la mlner(a sigul6 su tendencia de -

cllnante, para pasar de 2.9% al 2.3% a flnales del sexenio, es de--

clr, en un lapso de 19 años la mlner(a redujo su partlclpacl6n en el 
§/ 

producto en 60% aproximadamente. 

Por último debe señalarse que el financiamiento, que se había pro -

yectado a través de los ahorros públlcos no fue tampoco posible, 

pues se b.Jvo que recurrir al flnanctamlento extranjero e lntemo. 

Para fines del sexenio, "ambos flnanaciamientos signlt'icaban el 41% 

de la lnversl6n p{ibUca federal, frente al 18" que hab{a sido en 
6/ 

1953 11 .-

En resumen et Plan Nactonal de Inversiones tuvo como frutoss 

ningún logro, en el sentido de que no se alcanz6 lo rljado¡ sin em-
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bargo, se m311b.JVo como directriz general el desarrollo econ6mtco a 

posta de cualquiera circunstancia política y social. Para fines del -

sexenio se entraba franca y decididamente en el período de estabili

dad relativa marcándose por el control de precios. 

El Estado obtuvo por medio del el arsenal econométrico el crectmie!!_ 

to del país con una distribucl6n de la pobreza en aumento constante. 

Si bien es cierto que el Estado y el capital lograron continuar por -

el camino de la iridustriallzaci6n, olvidándose de la agricultura para 

consumo intemo; no olvidaron nunca, palear con promesas las de- -

mandas de los campesinos, obreros y bur6cratas. 

Y no s6lo con promesas, sino también con el arma de la repr:! 

si6n. 
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ANEXO 1 



INDUSTRIAS PENEF ICIADAS
CON EXENCICNES FISCALES 
EN LOS AÑOS DE 1953-1958-
CON LA LFINN (Ley de Fo
mento a las Industrias Nuevas 
y Necesarias, del 31 de dici
embre de 1954). 

Los Datos est&n Agrupados en orden alfab~tlco de ta (a) hasta la te
tra U), significando cada una lo siguiente: 

a) Nombre de la empresa o Raz6n • 
b) Productos exentos de Impuesto. 
c) Ley con apoyo en la cual se otol"g6 la exencl6n, 
d) Fecha de publlcaci6n de la exencl6n en el Dlarlo Oficial. 
e) Ouracl6n de la exencl6n, 
f) Restricciones, 
g) Inicio de la exencl6n para el o los productos exentos referi

da a los correspondientes Impuestos y fecha. 

11 = Impuesto de la lmportacl6n. 
IR = Impuesto sobre la Renta. 
llM= Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

h) Fecha de vencimiento de la exenci6n. 
i) Otras empresas asimiladas a la exenci6n, 
j) Ampllácl6n de la pr6rroga. 



(1) 

a) Minerales Impalpables. S. · A. 
b) Fabrlcaci6n de bentonita y barita. 
e) LFINN. 
d) 5/Sept/1950. 
e) 6 años. 
f) No hay prorroga. 
g) U, IR, ltM. 4 jullo 1955. 
h) 11, IR e llM. 3 julio 1900. 
i) -----
j) No tuvo pr6rroga. 

(2) 

a) Minerales y Moliendas de Puebla, S. A. 
b) Extraccl6n de otros minerales no metlkllcos. fabrlcacl6n de ban-

tonlta y .barita. 
e) LFINN. 
d) 26/Sept/50. 
e) 5 a/'los. 
f) No b.JVo prórroga. - ver 10 
g) 11, IR, llM, 4 jullo 19557 
h) ll, IR, IIM, 3 julio 1960. 
l) Minerales lnd.Jstrta\es de M6xlco, S. A. 
j) No hay pr6r.-oga. 

(3) 

a) Alfalft.ls eoncerttradas, s. A. 
b) Molienda y Preparael6n de Mafz, Cebada, Chllea, etc. Harlna-
c) LFINN, 
d) 13;XIIA57, 
e) 5 años. 
f) ver J. 
g) 11; IR, llM, 1s. oct. 1955, 
h) 11, IR, llM, 30 sept. 1960. 
l) ------ Armando Paredes Arroyo, 
j) Pr6rroga en e:studlo, 



(4) 

a) Armandci Paredes Arroyo. 
b) Molienda y preparaci6n de maíz, cebada, chiles, etc. 
e) té de alfalfa, b) Harina de alfalfa. 
d) LIT 
e) No hizo uso de la exenci6n nunca fabric6 el producto. 

(5) 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
() 
j) 

(6) 

a) 
b) 

e) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
j) 

Concentrados Scott. S de RL. de C. V. 
Alimentos para animales y aves de corral. 
Alimentos balanceadoi;; y semlbalanceados par"a ganado, 
equino, ovino, bov.ino, c;wrinq, porcino, lepÓrldos y ! 
ves de corral. 
LFINN 
14/hov/1957 
5 años 

11, IR, IIM. 23,lfeb/54 
11, IR, IIM. 22/feb/1959 

No tuvo pr6rroga 

Emesto Kell Luchtenfeld. (antes Emesto Kell Deschamps). 
Alimentos para animales y aves de corral. Alimentos ba
lanceados y semlbalance¡;¡,dos para ganado equino, ovlno, bo 
blno, caprino, porcino, leP6rtdos y aves de corral, -
LFINN 
27 / nov / 1957 
5 años 

ti, IR, lIM 23 / feb / 54 
11, IR, llM 22 / feb / 59 
No tuvo pr6rroga 



(7) 

a) Agropecuaria Industrial, S. A. 
b) Alimentos para animales y aves de corral. 

Alimentos balanceados y semibalanceados -
para ganado equino, ovino, bovino, capri
no, porcino, 1ep6ridos y a'lf'es de corral. 

e) L.F.IN. N. 
d) 10 / enero / 1956 
e) 5 años 
f) No tuvo prorroga 
g) 11, IR, llM 23 / feb / 54 
h) 11, IR, IIM 22 I feb / 59 
i) Melazas y Derivados, s. A. 
j) No tuvo prorroga. 

(0) 

a) Alimentos Concentrados Archer, S. A. 
b) Alimentos para animales y aves de corral. 

Allmentos balanceados y semibalanceados -
para ganado equino, ovino, bovino, capri
no, porcino, lep6ridos y aves de corral. 

e) LFINN 
d) 14 I oct / 1957 
e) 5 años 
f) No prorroga 
g) 11, IR, llM. 23 / feb / 1954 
h) II, IR, llM. 22 / feb / 1959 
l) Me lasas y Derivados, S. A. 
J) No tuvo prorroga. 

(0) 

a) Industria Pecuaria, S. A. 
b) Alimentos para animales y aves de co-l"r!ll. 

Alimentos balanceados y semlbatanceadoe
para ganado, ovino, bovino, caprmo, po,.... 
clno 1ep6rldos y aves de corral. 

e) LFINN 



d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

(10) 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
1) 
j) 

(11) 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

19 / junio / 1959 
5 años 

11, IR, llM. 
Ir ... IR, IIM. 

23 / feb '/ 54 
22 / feb / 59 

No tuvo prorroga 

Manufacturera de Alimentos Clent{flcos, S. A, 
Alimentos para animales y aves de corra\. 
LFINN 
29 /mayo / 1958 
5 años 

II, IR, llM. 
11, IR, llM. 

23 / feb / 54 
22 / feb / 59 

No tuvo prorroga 

Productos Ave Pecuarios, s. A. 
Al lmentos para animales y aves dé corral, 
L.F, IN.N. 
10 / nov / 58 
5 años 

11, IR, IIM. 
11, IR, llM. 

23 / feb / 54 
22 / feb / 59 

No tuvo pr6rroga 



( 12) 

a) Celulosa de 
b) Pastas de Celulosa para fabricar papel. Pas

tas celu16slcos al sulfato, en todos sus tipos, 
blanqueados, para deshacer, y de pastas ce
lul6sicos al sulfato en sus diversos grados de 
blanqueo para papel y fibras artificiales y pro 
duetos químicos. -

e) LFINN 
d) 29 /mayo / 1957 
e) 10 años 
f) Diario Oficial 18 abril 1957. publica la de

claratorla Gral. N.!!. 2. en fabor ele esta acti-

vidad, a la cual se ha apegado la exenci6n de 
de esta empresa, con las restricciones y oi,

b\lgaclones siguientes: 
1a. Se utilizará como materia prima esen- -
clal madera nacional, de manera que .•• 

g) • y 8 l. I, IR. llM. aún no se precisan. 
h) Modificaciones Diario Oficia\ 16 / oct. /óSil. 

Autoriza a \a empresa a utl\lzar en e\ proce
so de fabricacl6n de celulosa cruda el equipo 
de blanqueo de su planta industrial adqulrlda
al amparo de la exencl6n que se le concedl6-
para fabrlcarpastas celu16slcas, en la lnte\l
gencla que esta autorizacl6n podrá ser cance
lada cuando la empresa no cumpla con cual- -
quiera de los requisitos que la declaratoria -
original marca. 

l) Ninguna 
j) AÚn no vence la exencl6n. 

(13) 

a) Monsanto Mexicana, S. A. (Antes Mansanto -
Chemlcal Co. ), 

b) Productos químicos bMlcos. Trlpo\lfostato de 
sodio a partir del 6cldo fosf6rico de origen n! 
clona\. 

e) LFINN 



d) 6 / oct / 1956 
e) 7 ai'los 
f) Esta exencl6n se apeg6 a la dec\aratorla 

general NJ!. 13, o.O. 25 agosto 1956 en 
\a cual se marcan las restricciones si-
guieotes: 
"St la Secretaría de Economía llegare a 
establecer normas de calidad para la -
mercancía objeto de esta declaratoria -
queda esa empresa ob\lgada a cumplir-
las. Esta obligada a adiestrar ~cnicos 
nacionales en los términos establecldos
por la fraccl6n IX del artículo 26 del re 
glamento, No venderá el trifosfato de :: 
Sodlo objeto de esta declaratorla a pre -
cios superiores a los que alcance en el
mercado nacional el mismo productc, nl 
elevará sus precios de venta s6lo porque 
se implanten protecciones arancelarias o 
se establezcan controles de lmportaci6nr 
como lo dispone el Segundo párrafo del -
artículo sA del reglamento. Son causas 
de cance\acl6n de esta declaratorias es -
tablecldas en \os artículos 6 y 33 de la
ley y 47 de su reglamento. Las sancio
nes a que estar&n sujetas las lnfracclo-
nes de la ley sustentados en los artícu-
los 33 y 34 de este ordenamiento y 47 y 
46 de su reglamento. 

g) 11, t1 / feb / 1959 
IR, ilM. 24 / ju\lo / 1959 

h) ll --- 10 / feb / 1966 
IR-- llM 23/ ju\lo / 1966 

l) Ninguna 
j) Aún no vence la exencl6n. 

(14) 

·a) Al Kamex, s. A. 
b) Productos Químicos b&sicos. a) Sutf'ato

de Potacto b) Oxido de alumlnto e) Sut-



fato de aluminio. 
e) LFIT. 
d) 26 marzo 1952 
e) 5 años 
j) 1) LFINN., 1.a feb / 1958, 2 años 

(15) 

2) Se concluye de la pr6rroga el IR -
3) 11, llM del 26 marzo 1957 al 25 -

marzo 1959. 
4) IR no se concedi6. 

a) Electro Química Mexicana, S. A. 
b) Productos Químicos Básicos~ 

a) Perdxido de hidr6geno, a 130 voll.1-
menes. (35%) (carga oxigenada). 

b) Perborato de Sodio 
e) LFIT 
d) 11 dic.-1950 
e) 5 años 
j) 1) LFINN. 27 oct. 1956 - 2 aí'los 

(16) 

a) 
b) 

. · 
e) 
d) 

e) 
j) 

2) Se excluye de la prorroga a fR 
3) II, del 12 de julio 1955 al 11 de ju 

Ha 1957. -
4) llM. del 12 de marzo 1957 al 11 -

de marzo de 1959. 
5) IR no se concedl6. 

General ProciJcts Company, S. A. 
ProciJctos Químicos 8€1.sicos 
a) Sulfoxllato de Sodio (rongallta) 
b) Hldrosulf'ito de Sodio 
e) Hldrosulfito de Zinc 
d) Urea fosmaldehido • 
LFfT 
3 mayo 1950 
!l al'los 
a)1, b) y c) 1) LFINN. 4 de agosto -



(17) 

1956 - 2 años, d) o.o. cancela la excen
ci6n de este producto por no fabricarlo 14 
marzo - 1955. 
Se excluye de la prorroga a IR 
11 del 2·; de Sept. 1954 al 20 de Sept. 19 
56 
UM del 1.a junio 1955 al 31 mayo 1957. 

a) Industrial Aldos, s. A. 
b) Prud.Jctos Qu{mlcos básicos 

a) Ace ido acético 
b) Anhidrtdo ac6tlco 

c) LFINN 
d) 30 er1ero 1957 

5 de octubre de 1957 
e) a y b, 10 años 
f) Estas franquicias amparan exclusivamente 

la f'abrtcacl6n y venta de ácido acético ••• 
Cuando el gobierno Federal establezca -
normas de cálldad para el 'cldo acético, 
uds. deberán acatarlas. 
No venderfu-l ácido acético a Prt!Cio supe -
rlor al que alcance en el mercado nacio
nal. Las causas de la can~lacl6n de la 
presente declaratoria son las establecidas 
en los artículos 18 y 33 de la ley y 47 -
de su reglamento. 
S6lo se alcanzo el 30% de la reducci6n -
en IR publlcado en el o.o. 2 oct. de -
1957. 
Queda obligada la empresa a adiestrar -
técnicos mexicanos. Cualquier vlolacl6n
a lo establecido darfl por cese la exen- -
cl6n. 

g) a) 11 28 de dic. 1948; IR llM 7 enero de 
1948. 
b) 11, IR, llM 5 - oct. - 1957. 

ti) á) 11, 27 de dic. de 1956 
IR llM 6 de enero de 1968 



b) II, IR, llM 4 - oct. de 196"1 

i) ------------------------------
)) No tuvo prorroga por haber goza-

(18) 

a) 

b) 

c) 
d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

l) 
j) 

do desde un principio de 10 años
de exención. 
Aún no vence la exención 

Industria Química Pennsalt, S. A. 
c.v. 
Productos Químicos básicos 
a) Sosa cáustica 'tipo rayón 
b) Cloro líquido 
e) Hipoclorito de sodio 
LFINN 
a) 17 de nov. de· 1959 
b y c 19 - nov. 1959 
7 años 
5 años 
S6io se concede el 40% de IR 
a) Sólo se concede el 50% de reduc 

ci6n llM. y el 10% en IR el D.:: 
O. 31 de agosto de 1959, fija -
los alcances a exenci6n en los -
términos siguientes: 
I, la exención del IIM, y del IR 
solo será a la producción des~ 
nada para la venta a las lndus- -
trias productivas de fibras arti
ficiales. 
11 1 en lo que r"'especta la fl, las 
empresas gozarán en la forma y 
el plazo que la declarator"'ia es
tablece, 

a) b, c ll, IR e IIM 5 de abril -
de 1954 

a) Il, IR, llM. 4 de abril de 1961. 
b) y c 11, IR, l!M 4 de abrí l de 

195!.J. 

No tuvieron prorroga. 



(19) 

a) 
b) 

e) 
d) 

e) 
lf) 

g) 
h) 
i) 

j) 

(20) 

Productora y Abastecedora, S. A. 
Productos Químicos básicos. Ob
turantes para pozos petroleros. 
LFINN 
8 de febrero de 1958 
7 años 
Esta exenci6n fue apegada a la de
claratoria general núm. 9 publica
da en el O.O. 26 de dic. de 1957. 
S6lo se concede el 20'){. de IR. Que 
dando obligados a preparar técnicOs 
a no vender por encima del; precio 
nacional y cumplir con las normas 
de calidad establecidas. Son causas 
de cancelaci6n las establecidas por 
los artículos 18 y 33 de la ley 47-
de su reglamento. 
ll, IR, IIM B de febrero de 1958 
11, IR, IIM 7 de febrero de 1965 

No hay prorroga 

a) Productos de Zinc y Plomo, S. A. 
b) Productos Qu.ímicos básicos 
e:, Minio (Óxido rojo de plomo) 

Oxido amarlllo de plomo 
e) LF!NN 
d) 26 de diciembre de 1057 
e) 5 años 
f) No se concede franquicia para IR 
g) a y b) ll, IR, llM 19 - dic. - 1950 
h) a y b) 11, IR, l!M 18 - dic. - 1955 
j) La excnci6n a esta empresa se otrog6 

cuando ya corriése el plazo de la p~ 
rroga, por lo que simplemente se as! 
m\l6 a esta 1) 26 do dic. 1957 focha 
de la dcclar"atorla. 



(21) 

a) 
b) 

e) 
d) 
e) 
f) 

g) 

h) 

2) Se excluye de la pr6rroga a IR 
3) II e IIM del 19 de dlc. de 1955 

al 18 de dlc. de 1957. 

Síntesis Orgánicas, S. A. 
Productos Químicos Básicos, Anhl 
drido oftállco. 
LFINN 
5 - nov. - 1957 
7 años 
Esta exenci6n fue apegada a la De 
claratoria general N.!?. 5 la cu11l ..: 
fue publicada en el. o.o. el 11 de 
sept. de 1957. 
Se concede 2% reduce un IR, mle_!! 
tras Importen naftuleno y se au- -
mentará al 30% cuando ta totalidad 
'tle las materias primas que consu
man sean de origen nacional. 
16 de febrero de 1957,, IR e llM 20 
de febrerp de 1958. 
Il, 15 de feb. de 1964, IR, IIM 19 
de feb. de 1965 

1) ------------
j) Vencida 

(22) 

a) Sosa de M6xlco, S. A, 
b) Productos químlcos bilslcos 

a) Sosa cáustica tipo rayc:Sn 
b) Cloro l(quido 
c) Hlpoctorito de sodio 

e) LFINN 
d) 2 de dic. de 1959 
e) 7 años; b) y e) 5 años 
f) Ver Industria química pcnnsalt 
g) a) b) e) 11, IR, llM 5 abril de 1954 



h) a) II, IR, UM 4 de abril de 1961 

(23) 

a) Panorganlc, 
b) Productos farmacéuticos de cua\quler ín-

dole. Acldo f6Hco. 
e) LFIT 
d) 14 de diciembre de 1955 
e) 5 años 
j) LFINN· 13 de abril de 1959, 2 años. 

(24) 

Durante esta prórroga disfrutarán de ,. -
exenci6n del Impuesto del tlmbre el 50% 
en 1, l.; lR' :no se concedi6. 
1) ll del 9 de enero 1958 al B de enero
de 1900 

IIM 1.a. de dic. de 1958 a\ 30 de nov.
de 1900, 

a) Materiales Carr, S. A. 
b) Ladrillos tejas y otros materiales de ar-· 

cilla, Perlita Inflada. 
e) LFIT 
d) 12 de enero de 1952 
e) 5 años 
j) LFINN. 6 de agosto de 1957, 2 años. 

(25) 

Se excluye importaci6n de materias pt"'l
mas e IR. 
ll e IIM del 12. de agosto de 1957 al 31-
de jullo de 1959. 

a) Shatlerproof de MGxlco, S. A. 
b) Vldl"'io plano y artículos de vidrio, Cris

tales lnastlUables. 
e) LFINN. 
d) 18 de noviembre de 1957 



e) 5 aí'\os 
f) Es condlci6n idlspensable que produs-

can en su planta su propio cristal. 
g) 11, IR, IIM 2 de octubre de 1953 
h) 11, IR, IIM 1 de octubre de 1958 
j) No tuvo pr6rroga. 

(26) 

a) Lock Jolnt Pipe Ca. de México, S. A. 
b) Materiales a base de concreto. 

a) Conexiones para tubería de acero -
que funcionan a una presl6n de 3 a-
30 atm6sferas con diámetro lnterlor 
de 0.408 m. 

e) LFINN 
d) 24 de enero de 1957 
e) 5 años 
f) Ninguna 

,.¡_ 

g) 11, 17 de diciembre de 1952 
IR e llM 11 de febrero de 1953 

h) ll 1'6 de diciembre de 1957 
IR e llM 10 de febrero de 1958 

j) Tuvo pr6rr0ga el 22 de agosto de 1960; 
2 aí'los. 

(27) 

a) Aceros de Chihuahua 
b) Fundiciones de fierro y acero, lamlnaci6n. 

Cinchos de acero para pacas de &\god6n, 
e) LFlNN 
d) 3 de abril de 1957 
e) 7 años 
f) Esta exencl6n se apeg6 a \a declaratoria 

Núm. 1 publicada en e\ o.O. de\ 20 de
marzo de 1957 
1) Marcando e\ 30% de reducct6n de IR 
2) Venta de toda \a produccl6n 
3) Adiestramiento técnico a mexicanos 



4) No vender por encima de los preclos 
nacionales 

5"¡ Se cancela el no seguimiento de lo -
prescrito estipulado claramente en -
los artículos 18 y 33 de la ley y 47-
de su reglamento. 

g) 11, 2 de abril de 1957 
IR e llM 22 de junio de 1957 

h) 11 1a. de abril de 1964 
IR IIM 21 de junio de 1964 

j) Vencida. 

(28) 

a) Compañía Metalarglca Mexicana, s. A, 
b) Fundiciones de fierro y acero y lamina

cl6n. Barras y flechas de aceros espe
ciales. 

e) LFINN 
d) 23 de enero de 1959 
e) 7 años 
f) Esta exenci6n se apeg6 a la Declaracl6n 

General NS. 17 la cual fue publicada en el 
D.O. el 18 de noviembre de 1958, 
RedJcci6n del IR un 303 y hasta un 40% 
si se consumen materlas primas nacio
nales. 

g) 11 7 de marzo de 1959 
IR e llM 23 de enero de 1959 

h) 11 6 de marzo de 1966 
11 e IIM 22 de enero de 1966 

j) Ninguna. 

(29) 

a) Fierro Esponja, S. A. 
b) Fundiciones de fierro y acero y tamina-

ci6n. F !erro esponja. 
e) LFINN 
d) 22 de octubre de 1958 
e) 10 años 



f) Esta exenci6n fue apegada a la Declara
toria N.9. 15 la cual fue publicada en el
D. O. el 29 de agosto de 1958, se conce 
de el 40% de IR. -
Son causas de suspensi6n de la cxenct6n 
los establecidos en los artículos 18 y 33 
de la ley y 47 de su reglamento. 

g) . ll 26 de agosto de 1958 
lR e IIM 2 de febrero de 1959 

h) ll 27 de agosto de 1968 
IR, IlM 1.1!. de febrero de 1969 

(30) 

a) Consolldada, s. A. 
b) Fundictones de flerro, acero y lamlnaol6n. 

1) Alambre de acero alto carbono estirado 
en frlo~ 
2) Prod.lcci6n metalúrgica de productos de 
metales no ferrosos. Soleras de cobre -
electrolt'tlco de cantos redondos, 

e) LFJNN 
d) 1) 19 de mayo de 1959 

2) 16 de junlo de 1956 
e) 1) y 2) 5 años 
g) 11, IR e llM 1.a de enero de 1953 

11. IR e IIM 16 de junto de 1956 
h) 1) 11, IR e llM 31 de diciembre de 1957 

2) 11; IR e llM 15 de junto de 1961 
l) Ninguna 
J) No rubo pr6rroga 

(31) 

a) Metalúrgica Almena, s. A. 
b) Plantas de l\Jndtcl6n de metales no fern.igl

nosos. Piezas fUndldas, termlnadao y seml 
terminadas en bronces especiales c:on an&
\lsls controlado. 



c) LFINN 
d) 11 de noviembre de 1959 
e) 7 años 
f) La exencl6n se apeg6 a la Declal"'atoria 

General N.ll. 23 publicada en el O.O. del 
18 de agosto de 1959. Reducen del --
40% de IR. 

g) 11, IR e IIM 11 de noviembre de 1959 
h) 11' IR e IIM 10 de noviembre de 196é 
j) Venclda 

(32) 

a) Nacional del Cobre, $, A. 
b) Producci6n metalúrgica de proctictos de 

metales no ferrosos. 
1) Lamtnas de cobre ya sea en rollos,
clntas o discos. 

j) Se concede prorroga, de acuerdo con la 
LFINN 

(33) 

. a) 
b) 

e) 
d) 
e) 
f) 

1') 2 de diciembre de 1959 2 años 
2) La pr6rroga ampara unlcamente fabrl 
cacl6n de lámina de cobre y sus aleacl2 
nes hasta 61 cm. de ancho Inclusive. 
3) U e IIM del 1.11. de dlclembre de 1958 
al 30 de noviembre de 1960, 
4) IR no se concedl6. 

Tanques de Acero Trtntty, S. A. 
Tnaques y Estructuras metlllicaa. Tan -
ques de acero para contener gaaeG, de t'. 
tipo estaclona,..ios, fijos y semlfljos, 
LFINN 
26 de octubre de 1959 
5 af'los 
Esta exencl6n fue apegada a la Declarato 
ria General N.11. 6 publicada en D,O. el e 
de noviembre da 1958 modificada según ... 
publlcacl6n del mismo organo el 9 de ju-



lio de 1959 se concede reducci6n del 20% 
de IR. 
Debe sujrtarse al C6digo ASME / 56 (S~ 
ciedad Americana de Ingenie»"'OS) y al fo
lleto N.l!. 56 de la NEPA (Asocíaci6n Na
cional de Proteccí6n contra el Fuego, de 
la EUA). Obligaci6n de adiestrar técni
cos mexicanos. 
No vender mercancías por encima del 
met"Cado nacional causandose cancelacl6n 
de la exencl6n al no cumplir lo prescri
to o al. Incurrir en actividades ct>ntrarlas 
a la ley. Establecidos en los artículos 18 
y 37 de la Ley 47 del Reglamento. 

g) 11, IR e IIM 26 de ocb.Jbre de 1959 
h) 11, IR e IJM 25 de octubre de 1964 
j) No hubo pr6rroga; 

(34) 

a) Compañía Mexicana Tri - Sure, s. A. 
b) ArtCculos diversos. Cierres Metálicos, -

constituidos por tap6n y brida. 
c) LFINN 
d) 30 de ju llo de 1959 
e) 5 años 
f) Esta exencl6n fue apegada a la Declarato 

N.a N.l!. 19 publicada en el o.o. el 8 de
noviembre de 1958. 

g) 11, 3 de dlclembre de 1957 
IR, lIM 20 de ene ro de 1959 

h) 11, 2 de dlclembre de 1962 
IR, llM 19 de enero de 1964 

j) No hubo pr6rroga. 

(35) 

a) Rieke de M6xlco, S. A. 
b) Articulo metÍlltcos constltuldos por taf>6n 

y bt"lda. 



e) LFINN 
d) 20 de ene ro de 1959 
e) 5 años 
f) Esta exencl6n se apeg6 a la declaratoria ge

neral N.2. 19 publicada en el O.O. el 8 de no 
vlembre de 1958: S6lo se concede reducclfu 
del 10% el IR pudiéndose llevar al 20% cuan
do el costo directo de pl"Oduccl6n del 00% na 
clonal y los técnicos sean de nacionalidad .= 
mexicana. 

g) 11, 3 de diciembre de 1957 
11, 2 de diciembre de 1962 

tl) IR e llM 20 de enero de 1959 
IR e HM 19 de enero de 1964 

(36) 

a) 
b) 

e) 
d) 
e) 
f) 

g) 
h) 
J) 

(37) 

Austromex tndustrlas Metállcas, s. A. 
Artículos de Alambre, alambrados y tela& me 
~~M. -

·a) Tela metÍlllca desplegada. 
LFINN'. 
29 de octubre de 1957 
5 ai'los 
La exenct6n no ampara la tmportacl6n· de JT\8 
terlas primas y s6lo concede reduccl6n del :: 
30% en IR.. Sujetfmdose a las normas de pro 
d..lcct6n alemana (DIN) tomadas en et manual: 
de Frltz Kohlhase de 1950 o' las que fije el -
Goblemo Mexicano. Las materias pl"'lmas ª! 
ran en su totalidad de origen nacional. 
11, IR e llM 1.i. de octubre de 1953 
n, IR e IIM 30 de septiembre de 1950 
No b.Jvo pr'6rr-oga 

a)' Prod..lctos de Acero, S. A. 
b} Artt'culoe de alambre, alambrado y telu me

t~llcas. 
Tela metáltca desplegada. 



e) LFINN 
d) 10 de marzo de 1958 
e) 5 años 
f) Solo se concede el 20% en IR 
g) 11, IR e JIM 1.!!. de octubre de 1953 
h) 11, IR e llM 30 de septiembre de 1959 
j) No tuve pr6rroga. 

(38) 

a) Fábricas Orl6n, S. A. 
b) Muebles de Metal, muebles, sanltarios y 

artefactos, as( como sus accesorios de
hlerro esmaltado. 

e) LFINN 
d) 17 de abril de 1957 2 años pr6rroga. 
j) 1) Se excluye pr6rroga de IR 

(39) 

2) 11, e· llM del 1.!!. de marzo de 1956 al 
28 de febrero de 1958. 

a) Talleres Mecánicos Industriales "El Agul1a 11 

s, A. de c. v. (Ahora Ken worth Mexi
cana, S. A.) 

b) Fabrlcact6n de Carrocerías para autlm6vl--
les, omnibuses, etc., 

c) LFINN. 
d) 29 de octubre de 1957 

s) 5 ai'\os 
f) S6lo se concede el 40% en IR para que las

prerrogativas puedan alcanzarse, es requlsl 
to lndlspensable que las partes fabricadas -: 
por la propia empresa y las adquiridas de -
otros fabricantes nacionales alcancen por lo 
menos un 60% del costo de producci6n de re 
molques, en este caso la exenoi6n suma tO: 
ta\ excepto en IR. en el que unicamente se
otorga exenci6n del 30Y.,. 

g) 11, 22 de abrll de 1954 
11, e llM 14 de junio de 1954 



h) 11 21 de abril de 1959 
IR e llM 13 de junio de 1959 

j) La pr6rroga paso a manos de Kenworth Mexl
cana, aún sln que sl existiese comprobante -
afiela\ de\ traspaso de la exenci6n. 

(40) 

a) Trae parts, S. A. 
b) Fabrlcaci6n de Utencl\ios t.gríco\as y herl"'a- -

mientas mecánicas en general. Orugas para -
factores y sus partes. 

e) LFINN 
d) 11 de dlclembre de 1957 
e) B afios 
f) Esta exencl6n se apeg6 a la declaratoria NJI. 8 

publicada en el Otario Oficia\ el 14 de novlem 
bre de 1957 y ampllada en la pub\lcact6n del 9 
de julio de 1959, 

g) 11, 24 de mayo de 1956 
11 e llM 11 de diciembre de 1957 

h) 11 23 de mayo de 1963 
IR e llM 10 de diciembre de 1964 

(41) 

a) Fabrlca de Jmplementos para la lndustrla Pe• 
trolera, 5. A. 

b) Fabrlcacl6n de accesorios para maqulnarlá y
equlpoa mecl'\nlcoa, partes, refacciones e im
plementos para maquinaria y equipos de perfo 
racl6n de pozos petroleros. -

e) LFINN 
d) 22 de mayo de 1959 
e) Pr6rroga 2 años 

(42) 

a) lndustrlal Fabrll, s. A. 
b) Aparatos el&ctricos para usos dombtlcos y -



comerciales. 
e) LFINN 
d) 24 de enero de 1957 
e) 5 años 
g) 11, para materlales de construcci6n, ma

quinaria, equipos y refacciones 14 de -
diciembre de 1946. IR - 2 de mayo -
de 1948; IIM 1 a. de mayo de 1948. 

h) No hizo uso de la exenci6n por no haber 
fabricado el producto. 

(43) 

No existía ninguna restricci6n al respec
to. 

a) lntematlonal Meta\ Products Co. ~xico, 
S. A. 

b) Acondicionadores de Aire 
e) L:FlNN 
d) 15 de octubre de 1957 
e) 6 aflos 
f) Ninguna 
g) 11, 11 de febrero de 1956 

IR e IIM 1a. de febrero de 1957 
h) 11, 10 de febrero de 1961 

IR e UM 3 de enero de, 1962 

(44) 

a) Utillty s. A., de C. v. 
b) Acondicionadores de Aire 
c) LFINN 
d) Agosto 9 de 1958 
e) 5 años 
f) Ninguna 
g) 11, 11 de febrero de 1961 

IR e IIM 1s. de febrero de 1957 
h) 11, 10 de febrero de 1961 

IR e IIM 31 de enero de 1962. 



(45) 

a) Byron .Jackson, s. A. 
b) Fabricaci6n para accesorios de maquinaria 

y equipos mecánicos. Partes para bombas
centr!fUgas para pozo profunclO. 

C) LFINN. 
d) 26 de enero de 1957 
e) 5 años 
f) S6to se admite importacl6n de materla\es

semejantes o equivalentes a ta empresa - -
más integrada. 

g) U, 2 de mayo de 1946 
IR e IIM 30 de abril de 1947 

h) 1s. de mayo de 1951 11, 29 de abril de-
1951 IR e IIM 

j) La exencl6n de esta empresa se concedio -
cuando ya corría el plazo de la pr6rroga,
por to que simplemente se le -aslmli6 a ~.! 
ta. 

(46) 

1) no se concede IR 
2) 11 del 2 de mayo de 1951 al 1s. de mayo 

de 1956. 
llM del 30 de abril de 1952 al 29 de - -
abril de 1957. 

a) Diesel Mexicana, ·s.-· A. 
b) Motores Diesel y sus partes. 
e) LFlNN 
d) 11 de jullo de 1959 
e) 10 años 
f) Exencl6n apegada a la declaratoria general 

N.!I. 18 publicada en el Diario Oficial el 4 -
de diciembre de 1958. 

g) JI, 11 de septiembre de 1958 
IR e llM 23 de marzo de 1960 

h) n, 10 de septiembre de 1968 
IR e llM 22 de marzo de 1970 



(47) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

(48) 

Jacozzl Universal, s. A. 
Partes para bomba centrífuga de pozo. 
LF!NN 
18 de enero de 1957 
5 años 

La exención a esta empresa se concedió cuan 
do ya corría el plazo de la pr6rroga, poi"' to
que simplemente se asímll6 a ésta, 
1) Se excluyen de la pr6rroga el IR 
2) 11, del 2 de mayo de ~951 al 1JL de mayo

de 1956. 
llM del 30 de abril de 1952 al 29 dt! abrtl 
de 1956. 

a) , <Manufacturera Fairbanks Morse, s. A. 
b) Fabrlcacl6n de accesorios para maquinarla y 

equipos mecfmicos. Partes para bombas cen 
tríl\Jgas de pozo profundo. 

c) LFINN1 
d) 10 de octubre de 1956 
e) 5 años 
j) 1) La exenci6n de esta empresa se concedl6-

cuando ya corrra el plazo de la pr6rroga -
por lo que simplemente se le apeg6 a lista. 

2) Se excluye de la prorroga a IR. 
3) 11 del 2 de mayo de 1951 al 1.t do mayo de 

1956 
llM del 30 de abril c!e 1952 al 29 de abrll -
de 1957. 



(49) 

a) 
b) 

e) 
d) 
e) 
f) 

g) 

h) 

(50) 

a) 
b) 

e) 
d) 
e) 
f) 

g) 
h) 

(51) 

a) 
b) 

e) 
d) 
e) 
f) 
g) 

Vendedoras Automáticas, s. A. 
Máquinas Automátlcas expendedoras de 
plltas. 
LFINN 
7 de marzo de 1959 
5 aiios 

estam-. 

esta exenci6n fue apegada a la Declaratoria -
General Nª 20 publicada en el Diario Oficla\ -
e\ 20 de diciembre de 1958 
U, 9 de julio de 1958 
IR e llM, 1.11. de julio de 1959 
ll, 8 de jullo de 1963 
IR e UM, 31 de mayo de 1964 

Conductores Eléctricos, S. A. 
Cable telef6nlco armado y sin armar. 
LFINN" 
13 de octubre de 1958 
7 años 
Esta exenci6n se apeg6 a la DeclaRltoria Gene 
ral NA 12 que se pubHc6 en el Diario Oficial: 
el 11 de agosto de 1958. S61o se concede et 
30% de reducci6n en IR. 
11 1 IR e llM 15 de octubre de 1958 
111 IR e llM 14 de octubre de 1965 

AM de México, s. A. 
Aparatos fonográl'tcos electromagnéticos y sus 
partes, operados por monedas o fichas desig
nados comCmmente como sinfono\as, 
LFINN 
25 de julio de 1959 
5 años 

11, 2 de agosto de 1955 
IR 9 llM 14 de egosto de 1957 



h) 11, 1.& de agosto de 1960 
IR e llM 13 de agosto de 1962 

(52) 

a) Bobinado res Unidos, S. A. 
b) 1) Transformadores 

2) Regu\ador"es de Voltaje 
e) LFINN 
d) 1) y b) 19 de julio de 1956 
e) 5 años 
f) ------
j) a) llM para matedales de constn.icct6n, ma

quinaria, equipo y refacciones, del 14 de 
diciembre de 1951 a\ 31 de dlclembre de 
1956; IIM para· materias primas, IR e -
llM, del 1.1t de mayo de 1953 al 30 de - -
abril de 1950. 

(53) 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 

h) 

,54) 

b) No hizo uso de la e><enci6n. 

Electr6nlca Mexicana, S. A. de c. V. 
Receptores de Televisl6n 
LFINN 
20 de agosto de 1959 
5 años 

11, 1s. de agosto de 1954 
IR e ltM, 24 de septlembl"EI de 19!55 
11, 31 de juHo de 1959, IR e IIM 23 de ae,e 
tlembre de 1900. 

n) Eva-Mex. s. A. 
b) Motores Eléctrlcos integrales de 1 a 10 H. P. 
e) LFINN 
d) 14 de novlembre de 1957 
e) 15 al'\os 



f) Nlnguna 
j) La exencl6n de esta empresa se concedl6 cuan

do ya corría e\ plazo de ta prorroga, por \o -
que simplemente se le asiml.l6 a ésta. 

. (55) 

U, del 14 de diciembre de 1951 al 31 de diclem 
bre de 1956 Para matet'lales de construccl6n :; 
y equipo. 
IR e llM del 1.&. de mayo de 1953 al 30 de abrl\ 
de 1958 Aquí lI para materlaa primas • 

a) Fon6grafos automfltlcos Evans, S. A. 
b) Aparatos eléctrlcos, accesorios y equlpos para 

uso domf!stlco y come retal o slnfrnotas. 
e) LFINN 
d) 14 de agosto de 1957 
e) 5 arios 
f) La exencl6n se expresa en la Declal"'atiritl Gene ... 

r"al NJI. 3 publlcada en el Diario Oficial el 8 de -
juHo se 1957 en e\ cual se mar"Can restricciones 
y ob\ lgaclones. 

g) U, 2 de agosto de 1955 
lR e IIM el 14 de agosto de 1957 

h) n, 1a. de agosto de 1900 
IR e UM el 13 de agosto de 1962 

(56) 

a) General Electr'lc, S. A. 
b) 1) Transformadores 

2) Reguladores de Voltaje 
e) LFINN· 
d) 11 de abril de 1958 

14 de marzo de 1958 
e) 5 ai'\os 

2 ai'\os 
f) Ninguna 
g) 1) Red.lccl6n de\ IR en 40')(., 11, para maqulna,..ta 

y equlpo del 14 de dlctembre de 1951 tll 31 -
de diclernbre dé 1956. 



(57) 

11 para materia primas, IR e IIM del 1.1. 
de mayo de 1953 al 30 de abrí\ de 1956 

2) Reducen de IR al 20%, 11, del 6 de ene
ro de 1958. 
lR e IIM del 1.t. de febrero de 1956 a\ -
31 de enero de 1958. 

a) Hoover Mexicana, s. A. 
b) Fabricacl6n de artefactor, lnstrumento9, a

paratos y maquinarla ell!ctricos. Motot"es -
eléctricos del tipo de inducci6n con menos -
de un caballo de fuerza. 

e) LFlNN 
d) 14 de septiembre de 1959 
e) 5 años 
f) Sujeta~e a las normas de calidad y a las

condlciones del Gobierno Mexicano. 
g) n, IR e IIM 14 de octubre de 1955 
h) ti, IR e IIM . 13 de ocb.lbre de 1960 

(58) 

a} 
b) 

e) 
d) 
e) 
f) 
g) 

h) 

(59) 

Industrias Nacionales del Sonido, S. A, 
Aparatos fonográficos y electromagn6ttooe -
(alnfonolas) 
LFINN' 
5 de noviembre de 1957 
5 ai'ios 

11, 2 de agosto de 1955 
IR e llM 14 de agosto de 1957 
ll, 1.1. de agosto de 1900 
IR e llM, 13 de agosto de 1962 

a) Motores y Aparatos Etéctrlcoe, s. A. de .. 
c. v. 



b) Fabrlcacl6n de artefactos, Instrumentos, apa
ratos y maqu;narlas elllctrlcas. Aspiradoras 
eléctricas. 

e) LFlNN 
d) 20 de septiembre de 1958 
e) 5 años 
f) S6lo se concede redJccl6n del 20~ en IR. 
g) 11, 1.e. de abril de 1957 

lR e llM 20 de septiembre de 1958 
h) 11, 31 de marzo de 1962 

IR e llM 19 de septiembre de 1963 

(60) 

a) R.C,A, Víctor Mexicana, S. A. de C. V. 
b) Fabrlcacl6n de artefactos, Instrumentos y apa

ratos y maqulnarla e\éctrlcos. Radlo recepto-
res. 

e) 
d) 

e) 
f) 
g) 

h) 

(61) 

LFlNN 
20 de agosto de 1959 
5 años 

11, 1.e. de agosto de 1954 
IR e llM 24 de septiembre de 1955 
11, 31 de jullo de 1959 
IR e llM 23 de septiembre de 1900 

a) Construcciones Navales de Guaymas, S. de R.L. 
b) Astl\\eros chalanas de 100 a 1000 toneladas brutas 

de a~eo. 
e) LFlNN 
d) 12 de diciembre de 1958 
e) 5 años 
f) Aprobar normas y especlftcactones establecidas por 

la Secreterfa de Marina. 
g) 11, IR e llM 25 de jullo de 1955 
h) 11, IR e IIM 24 de julio de 1960 
l) Pr6rroga en eatudlo 



(62) 

a) Construcciones Navales de Mazatlán, S. A. 
b) Astilleros 

1) Barcos de autopropulsi6n de 100 a 500 -
toneladas brutas de arqueo. 

2) Chalanas de 100 a 1000 toneladas .brutas 
de arqueo. 

c) LFINN 
d) 1) y 2) 10 de diciembre de 1958 
e) 5 años 
f) Aprobar normas y especificaciones estable

cidas por la Secretaría de Marina. 
g) 11, IR e llM 25 de julio de 1955 
h) 11, IR e llM 24 de julio de 1960 

(63) 

a) Trai\mobÜe de Mlixico, S. A, 
b) Fabrlcaci6n de carrocerías para autom6vlles,, 

omnlbus, etc. remolques. 
e) LFINN' 
d) 13 de abril de 1954 
e) 5 años 
f) S6lo se concede el 40% en IR 
g) 11, 22 de abril de 1954 

IR e IIM 14 de julio de 1954 
h) 11, 21 de abrll de 1959 

(64) 

a) 
b) 

c) 
d) 

e) 
f) 

IR e llM 13 de julio de 1959 

Industrias Clclomex S. de R. L. 
Ensamble de blclc\etas, motocicletas, etc. 
LFINN 
14 da noviembre de 1957 
5 años 
Exencl6n contemplado en la Declaratoria Gene 
ral N.l!. 6 publicada en e\ Diario Oficial et 10-
de septiembre de 1957 en la cual se establecen 
las restrlcclones. 



g) 
h) 

(65) 

U, IR e llM 
11, IR e llM 

14 de noviembre de 1957 
13 de novlembl"'e de 1962 

a) Moto lslo, S, A. 
b) Ensamble de bicicletas y motocicletas. 
c) LFINN 
d) 16 de mayo de 1958 
e) 5 ai'los 
f) Esta exenci6n se apeg6 a la Declaratoria 

General N.!I. 10 pub! icada en el Diario Ofi 
cial el 12 de abril de 1958. Reducci6n-:. 
del Impuesto Sobre la Renta en un 20%. 

g) 11, 27 de julio de 1957 
IR e llM 16 de mayo de 1958 

h) 11, 26 de julio de 1952 
IR e llM 15 de mayo de 1963 

(66) 

a) Productos Mendoza 
b) Artículos deportivos de todas clases. Ar

mas deportivas que no utl\ leen cartuchos
ca1"9ados con p6\vora. 

c) LFINN 
d) 10 de diciembre de 1958 
e) 5 años 
f) Exenct6n apegada a la Declaratoria General 

N.tl. 14 publicada en el Diario Oficia\ el 23 
de agosto de 1958, \a cual contiene restrl~ 
clones. 

g) 11, 5 do dlclembre de 1957 
IR, llM, 10 de diciembre de 1958 

h) 11, 4 de diciembre de 1962 
IR, llM, 9 de diciembre de 1963. 
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