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INTRODUGGION 

Una función inherente al Estado lo es la función 
económica, que nace ju~to con él 1 por lo que es incorrecto 
hablar de la creciente participación del Estado en la eco_ 
nomias sino más bien ésta va cobrando diferentes formas de 
pendiendo de la etapa histórica de que se trate. 

En la época actual llamada tambi¿n "del dominio del 
capital financiero " nos encontramos con el desarrollo Y
consolidación del capital mcnopolista de estado. (CME) en -
el q..ie el Estado amplia su aparato adn a costa de los ca
pitales privados. 

En el presente trabajo se busca demostrar cómo se 
desarrolla este P!oceso desde· su génesis hasta vol verse 
hegemónico, tonando como ejemplo el caso de MéXico. 

El ejemplo seleccionado presenta una particulari-
dad y es la de que el signo que distingue a ~xico es el -
de la dependancia, unas veces colonial y otras imperialis
ta, y que al adoptarse la fnrma de Capital Monopolista de
Estado Ssto no significa progreso alguno, pues solamente -
se permite una mayor profundización de las relaciones de -
de¡::.endencia al través del endeudamiento público principal
mente~ endeudamiento con los centros financieros interne-
cionales de los paises imperialistas. 
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INTRODUCCION 

Una función inherente al Estado lo es la 'función 
económica, que nace junto con él, por lo que es incorrecto 
hablar de la creciente participación del Estado en la eco
nomia, sino más bien ~sta va cobrando diferentes formas de 
pendiendo de la etapa histórica de que se trate. 

En la época actual llamada también "del dominio del 
capital 'financiero " nos encontramos con el desarrollo Y

consolidaci6n del capital monopolista de estado (CME) en -
el que el "Estado ampl:ta su aparato aón a costa de los ca
pitales privados. 

En el presente trabajo se busca demostrar cómo se 
desarrolla este proceso desde· su génesis hasta vol verse 
hegemónico, tomando como ejemplo el caso de Wéxico. 

El ejemplo $aleccionado presenta una particulari-
dad y es la de que el signo que distingue a ~xico es el -
de la dependencia, unas veces colonial y otras imperialis
ta, y que al adoptarse la forma de Capital Monopolista de
Estado ésto na signifj_ca progreso alguno, pues solarrente -
se permite una mayor profundización de les relaciones de -
dependencia al través del endeudamiento póblico principal
mente, endeudamiento con los centros financieros interna~ 
cionales de los paises imperialistas. 
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G.6f>IfULO I 

LA FUNCION ECOFl(MICA DEL ESf ADO 



3 

CAPITULO I 

LA FUNCION ECONOMICA DEL ESTADO 

La función económica del Estado contempla aspee -
tos variados que van cesde ser la garantia de las relacio
nes de producción y de las condiciones generales del proce -so de producción a través de los subsidios, las subvencio-
nes, las exenciones da impuestos, construcción de obras d3 
infra~structura etc., todo lo cual favorece un mayor rendi:
miento de los capitales individuales, incluso monopólicos. 

De la misma forma que el Estadó actual por medio -
de la compra de empresas en bancarrota favorece la ocupa
ción de estos capitales en sectores mas dinémicos, el esta 
do libera capitales de ramas no rentables o "poco" renta
bles e induce el desarrollo del modo de producción capita
lista* 

Hablar de la· pa_-rticipación del estado en la econo
mia resulta ser una tautologia, pues el estado como tal 
surge a partir de cuestiones económicas~ pero no sólo eso
sino que es la expresión de esas condiciones económicas, o 
sea que nace a partir del momento en que surgen las clases 
soci:ales y su función es la de ser·el órgano de dominación 
d3 clase., Engels (1) señala que "~~:el Estado es producto
y manifestación del caracter irreconciliable de las clases~ 
par la razón ce que organizada la producci6n en el trabajo 
colectivo al sucederse esta división en clases sociales, -
al surgir la propiedad privada, las. necesidades de inter
cambio, la aparición del dinero etc. es necesario poner 
una fuerza que se plantee aparentemente por encima de laS
clases: el Estado",. 
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Engels dice que el Estado : 

", • .,.No es de ningtln modo un poder impuesto desde -
' f~era de la saciedad; tampoco es la (realidad de la idea -

moral), es producto d3·la sociedad cuando ~sta llega a un
grado de desarrollo determi~ado, es la confesión de que 
esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradic
ción consigo misma y esta· dividida por antagonismos irre-
conciliables, que es impotente para conjurar"~· (2) 

Engels afirma que un segundo razgo caracteristico
del Estado es el de la Institución de una fuerza pQblica -
(que sustituye al pueblo armado) la cual se hace necesaria· 
porque desde la división de la.sociedad en clases es ya -
imposible una organización esponténea de la sociedad, vol
viéndose a manifestar de nuevo el fenómeno a que se hace 
referencia, ya que para sostener esa fuerza pública "se 
necesitan contribuciones por parte de los ciudadanos:los 
impues~os., •• " (3) 

Resu.rniendo: el Estado surge a partir de cuestiones 
económicas y desde entonces su·función primordial es econó 
mica~ por eso resulta incorrecto hablar de "la participa-: 
ción del estado en la economia", ya que ~sta es una fun- -
ción inherente al mismo. 

En el mismo libro del "Origen de la FamiJ.ia, la -
propiedad privada y el Estado" Engels se refiere a las so
ciedades anteriores en donde el Estado romano por ejemplo
"••• se hab:ta vuelto una maquina gigantesca y complicada,
con el exclusivo fin de explotar a los sQbditos. Impuestos, 
prestaciones personales al Estado y ::ansas de todas clases 
sumian a la población en una pobre.zei cada vez mas angustio 
se.~"' u (4) 
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Las exacciones de los gobernantes, las recaudaoio-
' ne s reforzabpn la opresión . 

Incluso en la República democrática, que es la far 
ma más elevada del Estado, el mismo autor nos S3ñala que 

· !'. ~ . en ella la 'riqU3za ejerce su poder indirectamente 
pero de un modo más saguro ... " de un lacb bajo la forma de
corrupci6n directa de los funcionp.rios y ce otra forma, de
alianza entra el g:ibiernC! y la bolsa."." {s),. De esta mane- ' 
ra los funcionarios como Órganos de la SJCiedad aparecen -
ahora situados por encima de ésta, ya que se presantan como 
dueños de la fuerza pública y del derechd de recaudar los -
impU3stos. 

Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Cq_muni§_ 
ta saña.la que "el gobierno cal Estado moderno no es más que 
una junta qLe administra los negocios comunes de toda la 
clasa burguesa ... " ( 6 ) 

La Creciente intervenci6n estatal a través del ga.§ 
to público', del financiamiento ce las obras públicas, pero-.. , 
s:Jbre todo a través ce las empres:is estatales a costa d3 
las contribuciones, de la inflación, del aumento cel circu
lante pero grincipalmente a casta cel enceudamiento pliJlico 
configuran el deEBrrollo, J.a consolidación y la h3gemonía' -
del capital monopolista ce estado . 

Esta estratificación r:E la économía no significa -
· de manera alguna la transformación del mocb ce proc::Ucción 

actual sino únicamente un carrbio en su forma' d:3 tal manera 
que las empresss así estatizad:is funcionan con déficits 
presupuestarios i:ero que favorecen el sostenimiento c:E una-

• 1 • 
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tasa de beneficio atractiva a los diferentes capitales lla 
mense industriales, comerciales o financieros. 

I 

.· 

I 

f 



1 
7 

1 e 

REFEREf\CIAS BIBLIOGRAFICAS 

(1) .,_ Federico Engels, "El Origen de la Familia, la Propie 
• t, -

dad Privada y el Estado", Obras Escogidas; Edit,. Pr,2 
greso Moscú 1969, pp 621 

(2) ·- Ibídem pp 621. 

(3).- Ibídem pp 622 

(4).- Ibidem PP 602 

{5).- Ibídem pp 623 
. 

( 6) .- Marx-Engels, "Manifiesta del Partido Conunista", 
Obras Escogidas Edit. Progreso MoscO 1969, pp ~3? 

I 

,. 



8 

CAPITULO II 
f 
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CAPITULO II 

LA ETAPA ACTUL\L IMPERIALISTA 

Para definir la etapa del capi talisIID - Uamada Irn--perialista Lenin nos habla de la existencia de 5 razgos ca -racterísticos; 

' I .- El desarrollo de la concentraci6n y centraliza-
ción c;ie capitales corro resultado de la compete!]. 
ci.a por'los mercados· y que cono consecuencia -

I 

trae consigo el surginñ.ento de los monopolios -
primeramente privados y posteriormante póblicQs. 

II.- Lá nueva funci6n de los bancos que-de simple ca 
' ' --

. pi tal usurario rronopoliza en su haber el caPi tal 
dinero de toda la' soci~dad, ~alidad que lo pro
mueve a.un nivel imponderable 1en el marco de -
las relacionas actual.as. 

' III. El. surgirrci.ento del capital financiero que es re 
' -sul.~ado de la intervenci6n del capital bar;tcap.o 

en ia industria ya sea a través de pr~stanns 1
-

concedidos a la misrra o de la inb¡!rvención ban
caria directa en aquella. 

IV. La exportación de eapi tales cono compleJ1!3nto de 
la exportación de rrercancias. 

V.. La reparttci6n del mundo por los grandes cansar -cios monop6)icos internaciDnaJ.es at..11ado al de -
. ' 

sus propios estados. 
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veamoslo detenidarrente: 

El increrrento enorrre de la industria y el proceso 
notablerrente rápido de concentraci6n de la producci6n en 
empresas cada vez más grandes, y que constituyen uná de 
las particularidades~del capitalismo, al llegar a un grado 
determinado de su desarrollo produce por sí misrra el rono
polio a Por otra parte la competencia, que se hace cada vez 
nás dificil, y la tendencia al monopolio, nacen de las 
grandes proporciones de las empresas. 

El grupo de empresas que salen victoriosas de la 1i -bre competencia buscan cominarse con-~·atras ya sea de su -
msma rama industrial 6 de otras· que intervengan en el pro -ceso productivo, formando combinaciones horizontales 6 ver -ti.cales, lo cual les permite enfrentar en mejores condicio -nes a la competencia a la vez que reduce objetivamente los 
precios de costo de sus mercanc!as. 

La combinaci6n a la vez que garantiza t.n beneficio
m3.s notable y determina la eliminación del comercio, hace
posible el jErféccionamiento, y en ese mismo sentido la ob
tenci6n de una ganancia suplementaria, consolida su posi -
ción mi.sma que refuerza en la lucha por el mercado sobre -

· todo durante las grandes depresiones (época de estancamien -to, de crisis, etc.) 

Esto les permite a las err.presas combinadas eliJTii.nar 
a las pequeñas, quienes perecen aplastadas por el precio -
elevado de las rraterias prirras y por el bajo precio que 
tienen que soportar sus productos manufacturados. 

Si se tratara de ubicar la fecha del inicio de los-
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monopolios se situaría alrededor de 1860, durante la cri 
sis que culmina en 1873, sin embargo el periodo de auge de 
los monopolios SR ubica a fines del siglo XIX a 1903. (1) 

(El farroso trust petrolero de los Estados Unidos 
(Stander Oil Gompany) fué fundado en 1900). 

Eh esta nueva 'fase del desarrollo capitalista la 
socialización de la producci6n en sus variados aspectos, -
empuja a los capitalistas a un nuevo régimen social, de 
transición entre la plena libertad y la socializaci6n com
pleta. 

Los monopolios utilizan todos los procedimientos po -sibles para asegurar su predominio asi como para "Gonven--
cer" a las empresas puras, no corrt>inadas, a asociarse con
ellas en un solo m:mopolio ya sea: priv~dolos de materias 
primas; privándolos de nedios de transporte, privándolos -
de mercados, por medio de acuerdos con los compradorespara 
que sostengan relaciones exclusivas con las empresas com
binadas. (cartels, trust, sindicatos, etc.), utilizando el 
dumping, pr.i.vándcJ.e de cr~ditos, llegando incluso al boi-
cot y al sabotaje. 

Por lo que se puede apreoiar1 esta nueva forna de -
enfrentami.ento entra los ca~ tadstas ;; ya no se puede lla.
rrar competencia entre grandes y pequeños, entre empresas -
desarrolladas y las poco desarrolladas, sino que nos halla -mos ante el estrangulamiento por los monopolios de todos -
aquellos que no se soneten a sus mandatos~ a su arbi trarie -dad". (l) los ironopolios que surgen de la competencia aca -ban con la competencia. 
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"Consigue los rrayores éxitos no el comerciante que, 
basándose en su experiencia técnica y comercial, sabe.de-
terminar mejor las necesidades del comprador, encontrar y
por decirlo as~ 11 descubrir" la demanda que se haJ..la en -
estado latente, sino el genio especulador que por anticipa -do sabe tener en cuenta O intuir el desenvol virni.ento en el 
terreno de la organizaci6n, la. posibilidad de determinados 
lazos entre las dif'erentes empresas y los bancos" •• a (2) 

"las estrechas relaciones entre dí ferentes bancos 
conduce as:t mismo, de un rrado natural, al acercamiento en
tre los sindicatos de ~ndustr.iales que se hallan protefJi-
dos por estos bancos • •• Un buen d!a nos despertarenns, y
ante nuestros ojos asombrados no habrA nás que trusts, y -
nos hallaremos en la necesidad de reemplazar los ncnopo- -
lios privados por los rranopolios de estado11

• (3) 

El nuevo papel de los bancos, que fu~ descrito en -
páginas anteriores trae consigo un nuevo impulso al desa-
rrollo de los nanopolios y a la vez los bancos se transfor -man de simples prestamistas en posesionar.Los del capital -
rooneda de toda la soc1.edad, lo queles da un poder inconme.!J. 
surable. 

EJ. capitalisrro al llegar a esta nueva etapa de su -
desarrollo procura no dejar al azar, al rrDvirrdento capri
choso, a .las oséilaoiones de la bolsa, las posibilidades -
de su acrecentarrdento y a partir de esta época se comienza 
a ut:Llizar el aforisffo de que= "Todo banco es una bolsa":, 
el banco amplia su esfera de actuación y esto es tanto más 
valedero cuanto nás grande es el banco, cuanta rrayor es su 
concentraci6n de capital, cuanto rrayores son sus ~xitos. 
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Desaparece casi por completo la Jibertad ct~ acción
del capital industrial puro, debido ante todo a la estre-
cha relaci6n entre la industria y el mundo financiera. 

Esta ensambladura de los bancos cor. la industria 
(que se dá de diferentes formas, aunque en esencia cae en-

' lo rni.smo 6 sea la desaparición de los limites entr:e'uno Y-
otro capital, y su accionar conjuntó). Todo esto· da origen 
a una furerza desconocida hasta e'ntonces, a la ·aparici6n -
del capital financiero. 

El capital financiero subvierte las relaciones üapi· -talistas, subvierte el ºorden" burgués; el 'capital finan- , 
ciero es una fuerza tan podero5a; tan .contundente que aca
ba por penetrar en aquellos sectores en que el capital· co
mercial y el industrial solo lo hab:tan intentado tirni.danen -te. 

El capitalisroo acaba por J.nternacionalizarse, hace
sucuniJir a los otros ca:Pitales, aparece en las liquidacio
nes de casi todas las empresas. 

Con justa raz6n se le nont>r~ a teda ~ta ~poca la -
del dominio del capital financiero, quien utiliza los más
variados ~todos para garantizar 'su dorrci.naoión, compromete 
a sociedades an6nimas enteras, a pa:lses enteros. Pues del
accionar conjunto, ya como capital bancario, pone bajo su
dependencia a aquellos capitales con los que establece al
gún tipo de vínculo. 

Hil ferding en su libro acerca del capital financie
ro lo defin6 claramante desde 1912: 
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"Una parte cada día nayor del capital industrial no 
pertenece a los industriales ·que lo utilizan. Pueden dispo -ner del capital anicamente por mediación del banco, que r~ 
presenta~ con respecto ellos, al propietario de dicho cap!. 
tal • Por otra parte,. el banco también se ve obligado a co
locar en la ~ndustri.a una parte cada vez más grande de su
cap:i. tal, gracias a es.to, se convierte en proporciones ere...,. 
cientes, en capital.is ta 'industrial. Este oapi tal bancario, 
por consiguiente, capital en forma de dinero, que por este 
procedimiento se trueca de hecho en capital industrial, es 
lo que llarro capital.. financiero" 11 El capital financiero es 
el capi. tal que se halla a disposici6n de los bancos y que
es utilizado por los industriales" ( 4) 

Los bancos Xocales que crecen y se desarrollan gra
cias al proceso antes descrito extienden sus tentáculos so 

. -
bre de los demás países, primeramente con préstarros 6 "ay~ 
das" a empresas con problemas fi.nancieros. 

El. sistema.de acciones es un nÉtodo infalible por -
donde penetra el capital financiero ó las "quiebras" ahora 
son organizadas pr~neditadamente, una vez que los rronopo-
lios a los cuales asiste el capital financiero se extien
den en una cadena que parece intermLnable, de filiales o -
mueven dinero de un lugar a otro y los pequeños accionis
tas, dispersos, nada pueden hacer cuando se les presenta -
corro irremediable la devaluaci6n de las acciones que po- -
seene 

No se precisa como indispensable ahora, que los mo
nopolios abarquen el 10Yfe de las acciones, la experiencia
demuestra. que basta con poseer el 4IJ% de éstas para dispo
ner de los negocios de una sociedad anónima. completa, una-



vez que en l.a ITE.yor!a de los casos resulta casi imposible 
a los pos~edores del resto de las acciones poder reunir
se para tonar acuerdos • 

De esta forma todo se encuentra ülsµuesto para rea --lizar todo tipo de negocios, ocultándole al accionista in -dividual el. balance real de la sociedad: 

"La técnica moderna de la elaboración de los balan -ces no sólo les dá posibilidad de ocultar al accionista -
medio la operación arriesgada sino que incluso permite a
l os individuos principalrr13nte interesados, descargarse de 
la responsabilidad por medio de la venta oportuna de las
acciones en el caso de que fracase el experimento, rr~en-
tras que el negociante particular responde con su piel de 
lo que hacen (5) Efectivamente, el medio más sencillo y -
por esto m§s generalmente empleado para hacer indecifrable 
un balance, consiste en dividir, una empresa en varias 
otras por n:edio de la creacifin de "sociedades anónimas" • 

la concentración y· la csntrali.zat...;,,i.'5n, la consti tu
ci6n de los monopolios, y la alianza de éstos con los ban -cos dan lugar 1 todos ellos 1 a la formación del capital fi -nanciero que concentrado en unos cuantos ca:PitaJ.istas 
goza del roonopolio erectivo que le concede un beneficio 
enorme que erece sin cesar gracias a la constitucidn de 
nuevas sociedades, de la emisión constante de todo tipo 
de valores y de los préstam:is a los Estados .. 

AÍJn en É3pocas de estancamiento del comercio, de la
industrla, 5' del transporte, ~te capital financiero se -
enriquece por media de operaciones usurarias~ 
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En 1908 decia Lysis: n L.a repóblica Francesa es una.
monarquía financiera; es el dominio completo de la oligar
quía financiera, que reina sobre la prensa y sobre el go-
biernou (6) 

Primero Francia,. Inglaterra y Alenania y posterior
mente los Estados Lhidos forrra.ban el bloque de paises pres -tami.stas cuyo poder rebasaba los limites anteriores impues -tos al enriquecimiento fácil. Actualmente los Estados Uni-
dos son quienes al travi§s del Banco Internacional de Re- -
construcciOn y Fonento, del Exirrbanck, de la Agencia Inter -nacional para el Desarrollo, del Fondo Monetario Interna-
cional y más reoienteTIEnte del Banco Interamericano de1 -
Desarrollo en donde en el priBBro y el último controlan el 
44% y el 6fffo del capital disponible han logrado consolidar -su potencial econ6mico sometiendo a sus dictados a una mu1 -titud de países y convirtiendo en socios menores a otros -
paises en esta tarea, tales coHD Francia, Inglaterra, A1e
mania1 Etc. 

Esta oligarqui.a financiera obtiene beneficias excep -cionalmente elevados gracias a 1a emi.sión de valores, que-
resul ta una de las operaciones principales del capital fi
nanciero: Desde 1913 la revista de nEl Economista Alenan"-
en su nCurero 7 decía: \~ 

"En el interior del país no hay ningdn "negocio'ª 
que d~ ni aproximadamente~ un beneficio tan ele -vado corro el servir de intermediario para la 
emisión de los empr~stitos extranjeros",. (7) 

Si durante los perlados de auge industrial los bene -t:i.cios del capital financiero son inconrTEnsurables, duran-
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te los períodos de decadencia quienes se arruinan son los
pequeños empresas, rrá.entras que el finanpiero "participa" -
en la adquisici6n de las mismas a bajo precio ó en su sa
neamiento y "reorganización" lucrativa y si la rentabili
dad ha quedado reducida a cero, al incorporarle nuevo capi 
tal produce beneficio atractivo, 1 

-

Esta polttica contenJtJla dos aspectos: representa -
una operacitSn lucrativa y por otro lado representa la opor -tunidad para colocar a esas sociedades "ayudadas", bajo su 
dependencia. 

El capital financiero una vez constituido y que con .,_ 
trola rrá.les de millones penetra de un modo absoluto en to-
dos los aspectos de la vida social: en el coITErc:i.o, la in
dustriaa •• hasta en la renta del suelo (por ejem.11 al ad
quirir terrenos en las afueras de las ciudades a bajo pre
cio~ posteriormente dirige sus inversiones para dotarlos -
de una infraestructura y de otros atractivos para, por cU
timo, venderlos a precios elevados)" (8) 

Se distinguen claranente tres ~pocas distintas en -
la historia del capi talisTID: 

La etapa comercial y manufacturera. 

La etapa industrial y de la libre competencia. 

La etapa imperialista 6 del dominio del cap;i tal 
financiero. 

En los dos primeros casos gran parte de las utilida -des pertenecen aJ. productor directo. 
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Es característico de esta época el que el mayor man 
. -

to de la ganancia no se quede en el productor, sino de que 
esta vaya a parar a manos del rentista, Esto queda mejor -
explicado de la siguiente manera: 

u Es propio del capitalismo en general la separaci6n 
entre la propiedad del capital y la aplicaci~n de éste a -
la prodLrcci~n 1 la separaci~n entre e]. capital monetario y

el industrial 6 productivo, la separaci~n entre el rentis
ta que vi ve si'Slo de las rentas del capital monetario, y el 
empresario y todas las personas que participan directamen
te en la gesti6n del capital. El inperiaJ.isllY.l o dorni.nio 
del capital financiero, es el capitalism::i en su grado más
alto, en el cual esta separaci6n adquiere unas proporcio_... 
nes inmensas. El predominio del capital financiero sobre -
todas las demás formas de oapi tal implica la si tuaciiSn do
nñ.nante del rentista y de la oligarq~EL financiera, la si
tuaci6n- destacada de unos cuantos Esta91Js; dotados de "po
tencia" financiera, entre todos los dem~s" • Se pueden · juz
gar las dimensiones de este proceso por los datos estadís
ticos de las emisiones de toda clase de valores11

; (9) 

Actualmente casi todo el resto del mundo representa 
de una O otra forma el papel de deudor y tributario de los 
países mencionados como banqueros internacionales, pilares 
del. capital financiero mundial. El mundo ha quedado di \iidi -do en un puñado de Estados acreedores y una mayoría inmen-
sa de estados deudores. 

El exceso reJ.ati vo de capital en los pa!ses desarro -llados rebasa los ltmi. tes de sus propias fronteras, y a me -nos que se la quiera mantener ocioso, se plantean como in-
dispensables exportarlo a otros pa!ses. 
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La exportación de capitales surge como rrecanisl'llJ 
que vence las barreras arancelarias que imponen cierto 
tipo de países a la i!!Jportaoi6n, los capitales S3 cansa.gran 
al acrecentamiento de los beneficios sobre todo si es que
va dirigido hacia los pa::!ses atrasados,, 

En estos países las ganancias son generalmente nés
elevadas ya que al ser escasos loscapi tales nativos, la -
resistencia que t:i.enen qúe vencer los que vienen del exte
rior es memor 1 el precio de la tierra es bajo, la mano de
obra es barata lo mismo que las materias primas. 

r El capital financiero refuerza las 
pendencia a la vez que las consolida, 

relaciones de de -
Los préstamos otorgados van acompañados en la mayo

ría de las veces del otorgamiento de una serie de servi- ""' 
cios en provecho del país acreedor. Se puede decir que ac
tual.mente el capital financiero por medio de los préstamos 
otorgados,de hecho decide sobre las políticas económicas -
de todos los países; ampliando la esfera del capital finó.!2 
ciero internacional ya sea otorgando créditos preferencia
les de conformidad con los objetivos de los planes presen
tados, empréstitos a través del estado para los préstamos
otorgados a Empresas, creación de sociedades de desarrollo 
regional, cubr.iendo riesgos sobre las transacciones de pla -za medio de la exportaci6n etc. 

A su vez los mismos estados monopolistas tienen un
poder de reglamentación general del crédito e intervienen
directamente en el 'funcionamiento a través de organismos -
especializados, (cajas de depósitos y consignaciones, ban
cos hipotecar.los etc). 



La forma de operar por parte de estos consorcios 
financieros esencialmente es la siguiente: 
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n El otorgamiento de credi tos se realiza con las si
guientes bases: el gobierno solicitante debe plantear debi 

- -
damente los planes de inversiOn, los que son juzgados por-
el Banco con el supuesto f!n de que esten bien concebidos
y que sean autoliquidables; una vez que el plan ha sido -
aprobado por el Banco (lease: por·el gobierno de Estados -
Unidas) las autoridades de la institución exploran al sec
tor privado para ver si existe inter~s de su parte en fi-
nanciar el mencionado proyecto, de tal manera que si mani
fiesta este interés el Banco aconseja al solicitante para-. 
que utilice esos fondos privados, y solo en el caso de que 
no sea as! puede otorgar el cr~dito"w (10) 

Los monopolios llevan siempre aparejadas consigo -
los principios nnnopolistas: la utilización de las "rela
cionesn para las transacciones gananciosas; que reemplazan 
a la competencia en el rrercado abierto~ 

Los p:réstaroos "atadosn constituyen la posibilidad -
de que la exportaci~n de capitales pase a ser un nedio de
estiIWlar la exportaci6n de rrercanc!as al extranjero. 

EL capital financiero se reparte primeramente el 
mercado interior entre sí apoderándose de un mdo más o 
nos completo de la producoi6n del paÍs, posteriormente 
tiende sus redes a todas las partes del mundo. 

ne --
11 Los capitalistas se reparten el 

secuencia de su particular perversidad, 
do de concentraci6n a que se ha llegado 

mundo, no ca.roo ºº!l 
sino porque el gra -las obliga a se- -
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guir este camino para obtener beneficios; y se lo reparten 
11seg6n el capital" "seglín la fuerza11

• 

El peso del capitalisno a la fase de capitalismo 
monopolista~ al capi taJ. financiero, se halla relacionado -
con la exacervacidn de la lucha por el reparta del mundo, 

Los países imperialistas requieren de nuevas colo
nias para colocar en ellas el exceso de población de sus -
pa:!ses, para colocar en esos nuevos JTErcados la producci6n 
de sus fábricas. 

La particül..ar.idad ft11dasrentaJ.. del capitalismo moder 
. -no consiste en la dominación financiera, en la colocación-

de capitales en los rrás varl.ados aspectos de la vida so- -
cial. Dichos capitales adqtderen la náxina solidez cuando-. . . 

controlan las fuentes de nater.ias Primas y ya hemos visto-
con que furor los pa!ses inll8riaÍistas 1 impulsados por la.
oligarquía financiera dirigen sus esfuerzos por conservar
primero y arrebatar despu~. al adversario, toda posibili
dad de competencia. Las dos guerras m.mdiales son un ejem
plo palpable. 

Los intereses de la exportaci~n del capital empuja
ron qel mism:i modo a la ccnquista de colonias. Actualmente 
existe un acuerdo tácito que defl.nen las áreas de influen
cia, incluso estos acuerdos han llegado al descaro de rele -varse en el encargo de donñ.nar a otros (Vietnam es el eje.!2 
plo iiiás relevantej. 

Esta tendencia hist6r.i.ca lleva necesariamente a que 
el capital financiero adopte nuevas fornes, nés eficaces -
que consolidan su domi.nacioo, el capital financiero adopta 
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en ~stos paises la forma de capital rronopolista de estado
en la medida en que el estado se va haciendo cargo, cada -
vez más, de diferentes empresas, hasta llegar a constituí,!: 
sé en un monopolio cuya concentración y centralizaci6n es
tan aguda que rebasa cualquier otra forma existente. 

Pero veamos corrD es que este proceso se lleva a 
cabo: 

Durante 1a prlnera parte del siglo los Pt4ses nás 
desarrollados concentraban no solanente una gran cantidad
de fuerzas productivas sino que entre Inglaterra, Francia.
Y 1os EEUU se encontraba ya repartido el mundo. Alemania -
disponía de una regi6n insignificante además de que poseía 
pocas colonias y aunque había desarrollado enornerrente su... 
economta (hacia la produccitln hLO..era y siderúrgica prl.nci
palnente) no ten!a posibilidades de realizar sus benefi- -
cios sino a condici~n de enfrentar en cada lugar a cada -
uno de estos pa:[ses. 

No le quedaba a Alemania otro remedio que la gue
rra, para suprimir la desproporción ex?-stente entre el de
sarrollo de sus fuerzas productivas y la acumulaci~n de 
capital. por una parte y el reparto de las colonias y de 
las "esferas de influencia" para el capital financiero 
por otra. 

Entonces 1a oligarqu!a financi.era Aleiiiana empuja a-. 
su estado a declararle la guerra a los otros pa!ses, para
ampl:i.ar su espacio vi tal a costa de ellos, y puso a la di,!. 
posici6n de su estado tocJo el aparato productivo para que
disp.onga de él de acuerdo a la economta de guerra precisa
da. 
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Lo mismo realizan los países imperialistas agravia -dos. 

De la signifiaci6n de éste proceso, sobre todo del
de monopcilizaoión por parce del estado, nos habla Bujarin
en su Economía Mundial y el Imperlalisnu: 

"La guerra recuerda, por su influencia, en muchos -
aspectos, las crisis industriales, de la que se distingue
desde luego, por una rrayor intensidad a. las conTJDoiones y
estragos que produce ( ••• ) pero estos trastornos afectan -
económicamente ante todo a las capas medias, sucumben rré.s
rápidamente (por el contratlo) 1a gran industria "Garteli
zada" está lejos de ser afectada ( ••• ) sobre todo aquellas 
industrias que se dedican a la fabricaci6n de alg6n tipo -

1 . 

de armamento 9 no solo que no se arectan sino { •·• .) que sa-
len ampliamente beneficiados ( ••• ) en el ctrrso de la gue
rra la gran burguesía defiende y afirma ~us posiciones y
resuJ.ta evidente que despu~s de el.:t.a·saldrán beneficiados
( •• ~)los grandes bancos - y por lo tanto la concentraci6n 
y centralización acelerada de caµi tal ( •• ·.) J.o que conlle
va necesariamente a un reforzamLsnto de la aci:i.ilidad del -
estado: (.~.) se trata de la constituci6n de nDnopoJios de 
estado 11 de produ?ci6n y conarcio" de la organizaoi~n de -
11 empresas mixtas", en la que el estado es accionista de la 
empresa a igual titLO.o que los sindicatos privados 6 los -
trusts; del control del estado sobre los sistemas de pro-
ducción de las empresas privadas (producción obligatoria,
regularizaci6n de los rrétodos de trabajo, etc.) de la re9!:! 
larizaci6n de la repartición ( obligaci6n de suministrar Y
de recibir productos, organizaci6o de 11 oficinas centrales
nacionales de repart:i.ci6n", de alaacenes nacionales de na
terias prinaa, cs:1mbustibles, productos alinenti.cios, fija-
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ci6n de los precios, cartas de pan, de carnes y de otros -
productos, limitaci6n de importaciones y exportaciones); -
de la organización del crédito nacional y del consunD na-
cional ( ••• ) En Inglaterra, por ejemp~o, se ha instituido
el seguro nacional de 1 os cargamentos, la garantía nacio
nal de los tratados comerciales, el pago por el estado de
sumas pertenecientes a los comerciantes ingleses en el ex
tranjero que no pueden ser cobrados e~ la actualidad. Aná
logas medidas han sido más o menos adoptadas por lós demás 
estados beligerantes ( ••• ) las organizaciones patronales,
cartels, truts, sindicatos, las uniones patronales en 
cuyo interés, a decir verdad, se ha emprendido la guerra, ... 
han puesto todo su aparato regulador al servicio ~el esta
do - al cual se encuentran estrechamente ligados". (11) 

A partir de las necesidades propias de la guerra es 
en donde se debe ubicar esta nueva etapa del desarrollo -
capitalista que consiste en poner en manos del estado las
empresas más importantes, ampliando la esfera de su activi -dad económica" 

El capital financiero que logra sonEter a los carte -les, a los trusts,. a los sindicatos bajo sus alas protect2 
ras, consolida su posici~n obligando al estado a adoptar -
la forna de capital. ITDnopolista de estado, para que sea 
~ste quien administre sus negocios que se ven ampliados 
gracias al sistema tributario con lo que se obt:iene una -
nueva fuente de financiamiento. 

Sin embargo el fen6meno no es lineal, existen rru- -
chos otros elementos que le dan vida, incluso muchos otros 
representantes de la aristocracia financiera que ya vislum -
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braban en el estado una posibilidad de acrecentar su in-
fluene:ta, a través de prorrover una mayor intervención del 
estado en la vida económi.ca nombrándole a este procedi- -
mi.ente: nacionalización, exaltando as! el. sentimiento hi~ 
t6rico del inter~s nacional eri su beneficio • 

En general se puede decir a este respecto que el -
estado moderno siempre ha tenido su economta nacionaliza
da ya sea que s~ trate de una po~tica de luchar por las
colonias ó por la hegerron!a mundial, sea pol:(tica de co
mercio libre 6 de protecci~n aduanera, etc. 

Pero en relación al aspecto que nos ocupa, tantd~n . . 
es consecuente decir que por ejemplo Bisnarck emprendió -
este camino por su cuenta cuando nacionaJ.1z6 la red ferro -viaria de Prusia 11

( ••• ) pura y simplemente para as~ poder 
nanejarlas y aprovecharlas mejor en caso de guerr¡;i, para
convertir al personal de ferrocarriles en ganado electo-
ral sumiso al gobierno y, sobre todo, para procurarse una 
nueva fuente de ingresos sustraida a la ñ..scalización del 
parlamento ( ••• )" (12) 

Napole6n con anterioridad ya ha~a nacionalizado -
la industr.ia del tabaco en francia, y en general exisiían 
como empresas estatal.es desde hace mucho tiempo 11 

( ••• ) -

la Real compañ!a de comercio nar!timo, la Real Manufactu
ra de Porcelana y hasta los sastres de conp3.ñia del ej~r
oi to, s:i.n olvidar la nacionalización de los prostíbulos,
propuesta nuy en serio, allá por el año treinta y tantos
(del siglo pasado N. deJ. A)° bajo Guillerno III ( •• ,.)" (13) 

La nacionaJ.izacioo de la producci6n y su carácter
pr.i.vado nace de la necesidad propia del sistena cuando se 
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desbordan las posibilidades de 1a empresa privada y de los 
rranopolios privados para hacer 'frente a la competencia, 
los roonopol:i.os cargan a costa del estado la industria pri
vada cuando ha llegado al borde de la bancarrota, poniend,2 
se en condiciones de continuar la lucha por los mercados -
en mejores condiciones. 

Elio Jaguaribe ilustra simplificadamente en que con -siste este proceso cuando dice: 

" ( ••• ) Cuando Mr. Smi. th descubri6 que su filial de-·· 
' Nueva York daba rrés dinero que ia natrlz de Glasgoiq, . cem-

di~ t~asladarse ·a Nueva York, y se hizo la. nacionalizaci6n 
de Mr. Smith ( ••• )•• (24) . 

Quizá si nos detenemos a la lucha que los trust 
llevan a cabo por el reparto del 11U1do en .areas de infl.uen -cia 6 que buscan un reacom:ido ~ una redistribuci~n, quizá-
tenganas ~ elementos para discernir en que consiste ~sta 
politi.ca, Lenin en su libro del i~rl..alismo nos reseña: 

Para principios de siglo ( aproxirradamente 1905 ) 
el. mercado rrundial del petr~Ieo se hallaba reparti~o en -
das grandes grupos financieros; la Standard Oil Co. Nortea -nericana de Rocke'feler y Rothschild y ·.Nobel, quien con -
otras dos firrras estaban vincul~dos entre s!, y estaban eu 
cabezadas por el poderoso Banco AJ.effán. 

11 Se :inicio una lucha por el ( ( reparto del rrundo) J 
corra se denomina en las publicaciones econ6nd.cas. Por una.
parte, el (( trust petrolero ))) de Rocke'feler quería apo
derarse de todo; fund6 una ( ( conv.:>añ!a hija ) ) PRECISAMEN
TE en Holanda, y adquirió yacimientos petrolif'eros en las
Indias Holandesas, a fin de asestar tn golpe a su pr:i.nci-
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pal enemigo, el grupo anglo-holandes Shell. Por otra parte 
el Banco Alemán y los demás Bancos Berlineses aspiraban a
( ( conservar ))) Runania (( para ellos )) y unirla a Rusia 
contra Rockefe1er. Este 61 ttnn poseía nucho más capital Y
una excelente organizaciOn de transporte y abastecimiento
de petroleo. La lucha tenia que terminar y termin6 en 
1907, con la derrota total del Banco Alemán, que se vio -
ante la al ternati.va: D liquidar SUS ( ( intereses petrole
ros ) ) perdiendo millones, o someterse. Prefiri6 someterse 
y conclu~ un acuerdo nuy desventajoso con el et trust pe
trolero )). El Banco Alemán se comprometi.6 (( a no hacer -
nada que pudiera perjudic~ los intereses.norteamericanos}) 
Qued6 estipulado, sin entJargo que el acuerdo se anularla -
en caso. de que Alemania nacionalizara el petr6leo" • 

11 En:tonces comenz~ la ( ( comedia del petr6leo ) ) • 
Von Guimer, director del Banco Aleman y uno de los reyes
de las finanzas al.emanas, lanZ.6 a trav~s de su secretario-, . 
privado, Stauss, una canapaña en PRO de un roonopolio petrs. 
lero estatal. Se puso en JTDvimi.ento toda la gigantesca ma
quinariá del poderoso Banco Aleman, y todas sus vastas 
( ( vinculaciones ) ) • La prensa hervía de ( ( patri6ti.ca ) )
indignaci~n contra el (( yugo )) de~ trust norteamericano, 
y el Reichstag, casi por unanimidad, resuelve el 15 de ITB!. 
zo de 1911 solicitar al gobierno que presente un proyecto
para la creaci~n de un .monopolio petrolero. El gobierno -
acogi6 esta idea (( popular )) y el Banco Alenán: que de
seaba engañar a su contraparte norteamericana y mejorar su 
negocio mediante un roonopolio estatal, pareci~ haber gana
do la partida. Los rragnates petroleros al.enanes se frota
ban las nanas pensando en los beneficios fabulosos • ••" 
(Lenin pp 89). 
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Es necesario que el fenómeno de la dependencia se-
considere en un marco general del desarrollo del Cqpitalis -mo en el currplejo mecanislID de relaciones que se dan en 
una estructura econ6mica basada en la explotaci6n y cuya -
finalidad última es la ganancia.* 

Teothonio de Santos dice: 
' 1 . 

. ¿ 

"Enfocar la dependencia colTD r..na condición "que "'con-
" figura cierto tipo de estructuras internas significa ·tomar 

el desarrollo coro fen~meno hist6rico nundial, ce"mo ~resul
tado de la fornaci6n, expansi~n y consolidaci6n del siste
ma capitalista. Tal perspectiva implica la necesidad de in -tegrar en una sola historia la perspectiva de la expansi!Sn 
caPi talista en los p~ses desarrollados y sus resultados -
en los países afectados" (1) 

El feniSmeno de la dependencia es un feniSmeno histó- · . . . -

.r::ico que se inicia a partir del capitalismo en sus albores, 
Inglaterra - sobre todo éste - Francia, Holanda, etc. se -
plantean el coloniaje sobre aquell6s paises reci~n descu-
f:d.ertos y cuyas riquezas atraen al saqueo y aJ. pillaje. ~· 

Tal es la Historia de la India~ Af'rica, Asia y América La.:.. 
tina . A la vez qL.e el sistema capitalista S3 expanc:E y com -plementa surtiendo93 de materias primas, obliga a aquellos 
países a tomar el mocb burgt.és ce producción. 

La historia de los paises llanadas "subdesarrolla -
dosº es la historia de la dependencia, su primer contacto
con la civilizaoí6n Europea es a trav~s de la expoliaci!Sn
y el extermi.nio masivo, y les queda vedada la posibilidad-.. 



32 

de un desarrollo independiente en ~ste rrodo de producoión
ya que incluso las revpluciones burguesas que se suceden 
en estos países ( llanadas Guerras de Independencia ) no -
hacen sino estechar nés los lazos de dependencia con las -
lTEtrópolis, ya que entonces la dominación externa S3 práé
tica con el respaldo de los sectores naciona1es de los pai 

. -
ses dependientes que se benefJ.cian de ella. 

En el pre~ente trabajo se busca por medio de un pri -mer acercamiento, encontrar en las funciones del Estado y-
su consecuente participaci~n en 1a economta, -como constit.!:!, 
yentes de un eslabOn nás de la dependencia econ~mi.ca y po
li ti.ca de un país, en este caso México. 

Es necesario rennntarnos a la historia para descu
brir coroo va cobrando forrra lo que llaroo Capital Monopolis -ta de Estado que s~l.o aparece coroo tal una vez que naduran 
J..as formas que se encontraban ooul. tas y que solo se mani
fiesta aJ. llegar a un determinado grado de desarrollo: 

El signo del desarrollo de México ha sida la depen
rlencia, unas veces dependencia colonial y otra dependencia 
econOmi.ca del imper.i.alisno ya sea en la etapa del capita -
lisroo competiti.vo, ya en la "del cap:i.talisroo rronop~lico. 

A~bal Quijano define la. si tuaci~n de Arrerica Lati
na en los términos siguientes. 11 en tales condiciones la pro -blenática total del desarrollo hist6rico de nuestras sacie -dades ESTA AFECTADO RADICALMENTE POR EL HECHO DE LA DEPEN-
DB\CIA. Este no es un dato externo de referencia, sino un
elemento fundaJTEntal en la explicaci6n de nuestra histo- -
ria" (2) 



André Gunder Frank se refiere a la dependencia como 
un eufenri,smo 11 que en la actualidad ya es aceptable para en -cubrir la subordinaci6n, la opresi6n, la alineación y el -
racismo imperialista y capitalista internos tanto como eX
ternos" y quien a su vez nos habla del porque no considera 
exacta utilizar la palabra subdesarrollo para referirse a
las paises corro M~xico, ya que considera que este t~rmi.no
"no es si~o la rres descarada negación ideo16gica, política, 
económica, social, cultural y psico16gica de la realidad"·· 
. - . 

De esta forma para entender la situaci~n que guar -
.,. 

dan los paires latinoaner.i.canos es necesario entender -
que la conquis .:a española los colee~ en una posici6n de -
creciente subordinación y dependencia econt5mi..ca colonial y 
neo,colonial con respecto al sistema T11Jndial Onico del capi -talisrno comercial en expansi~, esta estructur~ colonial 
que dá forma y contenido a las clases sociales~ permite -
que el sector dominante de la burguesía, el cual se vale -
del aparato del estado, genere pol!ticas de mayor subor~ 
necion y de atraso en lo econ6mico, social, cultural y P,2 
·~ti.ca, pal~ tica con la cual sale beneficiada. 

Al referirse a las clases dominantes de los paises
dependientes Andr~ Gunder Frnak: acuña el t~rmino de "Lum-
penburguesia" que para el es "la clase que no era mas que
el instrumento pasivo de la industria y del comercio ex- -
tranjero y sus intereses eran naturalmente los de éste" il •• 

' 
y quienes estan profundamente interesados en mantenernos -
en el estado de miserables atraso del que saca el comercio 
extre.njero todas sus ventajas 11

• (4) 
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Por todo lo anterior es que se hace necesario que
en el momento de hablar del fenómeno que aqueja a nuestro
pa:[s nos tengamos que remitir a entender que esta forr.a -
parte de un todo, que no es sino la estructura mundial ca
pi talista, sistema que abarca el conjunto de las relacio
nes m..rndia1es de producoi6n (a diferencia de las socieda -
des precapitaJ.istas que se caracterizan por una econom:t:a -
casera limi. tada a sus propias 'fronteras) y que por lo tan
to el estudio de un país coro México tiene que arrancar 
precisarrente del momento en que energe esta singular 'forma 
de explotaci~n que gracias al descubrimiento de Anerica ca 

. -
bra impulso y arras~ tras de si a todos los pa:[ses con -
].os que se relaciona. 

M~xico nace a la ci vilizaci~n coro un p~s explota
do, el descubrimiento de Arrérlca y las consecuentes gue- -
rras de conquista no son nas que. msnifestaoiones propias -
de un m::1do de producci.Sn en ascenso. Desde que México sur
ge al mundo civilizado se ve dominado por las relaciones -
ce.Pitalistas de producoí6n .. 

Resumiendo diremos: que de lo que se trata es de -
analizar la relaciOn que se dá entre la dependencia econ6-
mica·, pol!tica y social y las 'formas de estado, es decir -
cOmo el aparato del estado es obligado por los paises coJ.o -niales e imperialistas a adoptar la forma de capital mono-
polista de estado para que aquellos puedan asegurar sus ga -nancias y consolidar su domi.nac:i..ón sobre los paises de Ané -rica Latina y concretarrente México que viven en la depen-
dencia a partir del surgimiento del sisterra capitalista a
ni vel mundial. 
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CAPITULO IV 

EL CAPITAL MONOPOLISTA DE EST/IDO 
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GAPI TULO J.\/ 

EL GAPIIAL MONOPOLISTA DE ESTADO 

El monopolio de Estado en la sociedad capitalista -
no es ~s que un medio de elevar y asegurar los ingresos -
de los millonarios que están a punto de quebrar en tal 6 -. . 
cual. rama de la industria. 

Y este proceso responde a las Leyes objutivas del -
desarrollo de J.a sociedad, cono ya se mencionó. Desde el -
siglo pasado Engels afl.rmabs.: 

"De un roodo ~ de otro, con o sin trusts, el repre
sentante ofJ.ciaJ. de la sociedad capitalista, el Estado ti!. 
ne que acabar haci~ndose cargo del nando de la produccidn-
( ••• )" (l) 

Objetivamente ~sta In3.yor intervenci6n del Estado en . : 

l.a econo~a se esfuerza por permi.tir el crecimiento de las 
fuerzas productiyas, a la vez que surge impuJ.sado por este 
misnn desarrollo. 

Y de la antigua forma de partioipaci6n estatal que
consist:J:a en normar las relaciones entre las clases~ dic
tar pol:tti.cas para todas e11asj del cobro de irq:::>uesto?~ de 
la contratad.6n de empr~titos, de la legislaci.6n etc,. 
solo permanecen los que son sustantivas del nuevo orden: 

"Pero llegados a cierto nivel de desarrollo ya no -
basta siquiera esa forma: el representante oficial de la -
sociedad capitalista, que es el estado, se ve obligado a -
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tomar la direcci6n. Esta necesidad de transforrraci~n en -
propiedad del Estado aparece ante todo en las grandes orga 

. -nizaciones del tráfico: los correos, el tel~grafo, los fe-
rrocarriles ( ••• ) solo cuando la estatizaoi~n se ha hecho~ 
inevitable econ6mi.camente ( ••• ) significa esa medida un -
progreso econ6mi.co, aunque sea el estado actual el que ~S:
realiza: significa la consecuci~n de un nuevo estadio ( ••• ) 
(2) 

La crisis del 29 no es ~ que el resultado de la -. . 
concentraci~n acrecentada de capital, rruchos capitales Pr:!, 
vados desaparecen mientras que el poder del capital finan
ciero se expande, y se Plantea como· urgente acelerar la -
centralización de la producci~n en manos del Estado. 

" ( ••• ) ya para 1914: el Gobierno Italiano const:i. tu
yo el sindicato de pr~staroos para las empresas Industria
les con el objeto de facilitar cr~ditos y_ subsidios a los
grandes bancos y enpresas industriales (. •.) y durante la
crisis de 1929-1933 el· gobierno i taJ.iano compr6 a precios
anteriores a la crisis, una gran cantidad de acciones de -
l.os bancos y e!Jlpresas en bancarrota, colocando muchos ban
cos y enY,Jresas, bajo el·control del estado y organiz6 el -
Instituto de Reconstrucci~n Industrial ( ••• ) 11 

( 3) . 
• 

El. proceso de concentraci~n y centraJ.izaai.~n de Pe..!.: 
te del Estado continua ampli~ndose despu~s de cada crisis, 
de cada confrontaci~n. El mundo es repartido varias veces
y muchos de los pa!ses colonizados inician· procesos de li
beración nacional precisamente a partir del fin de la se
gunda guerra rrundiaJ. que, como vamos a ver nás adelante, -
terminan por entregarse en brazos del capital financiero 
gracias a las "ayudas" que reciben para rehacerse, 



39 

11 
( • ~ • ) en 1936 y de 1944 a 1946 tras la liberaci~n

conforme al prograrra del Consejo Nacional de la Resisten
cia fueron nacionalizados la· mayor parte de la energ:(a -
(electricidad, gas, petr6leo, átomo) una parte de los 
transportes y de las telecomunicaciones y ciertas empresas 
macánicas (Renault, y Gnorre y Rhone convertida en Sl\DMA".-
(4) 

ActuaJ.nente la si tuaci6n es aún m!s aguda por eje~ 
1 

plo: 

"En Francia, el sector p~blico se presenta bajo una 
gran diversidad de formas: sociedades poseídas por el Esta -do (como la Electricidad de Francia) sociedades aut6namas-
( servicio del tabaco) actividades no distintas de la admi
nistraci6n estatal (correos y teleconunicacianes) Ello ºº.!2 
prende as! la participaci~n del Estado en las sociedades -
mixtas,. Engloba vastas dominios de actividad: producciones 
necesarias a las actividades esen~iales de las empresas -
privadas (energía·, transporte etc.) 6 a su pol:!tica gene
ral. (petrolea, arsenales} ser-v'icios diversos (rn1F~ Havas-
Y tani:Ji~n CNRS etc. ciertas empresas de producci~n (Renault, 
SNIAS) que sirven igualrrente de factores de aqe¡"'Camiento -
al sector pr:i.vado etc." (5) 

"En los EU., el fen6meno no es menor; los servicios 
federales, los de las estados y de las colectividades loe~ 
les~ financian de un quinto a una cuarta parte de la acti
vidad económica global. La proporción era de ff/o en 1929 -
( .... )" (6) 

11
( ••• ) A nivel federal los gastos han aunentado a -

una velocidad significativamente mayor que el crecimiento-
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de la produccí6n total, tambi~n en los E. u. (7) 

" ( ••• ) Bajo formas dif'erentes, el peso del sector -
p6blico es del rntsmo orcen.yampli tud que en Italia (11.B'/o -
del n6mero de .asalariados y el. 8'/o de la cifra de los nego
cios) u ( en 1966 N. del A) (8) 

La banca central en los paises que han adoptado la
forma de ºªP=irF~· roonopolist~ de estado juega un papel fun
damental, pues con este sistema el roonopolio obtiene la -
fuente de su propio financiami!3nto por varios medios: gra
cias a la erntsi~n de rooneda (por lo que la inflación resul;. 
ta un elemento que acompaña a las inversiones del estado)
Y gracias al sistema. de encaje legal (que muchos paises ya 
han adoptado y que representa la posibilidad de agenciarse 
una parci6n de los ahorros captados por los diferentes ban -cos comerciales) • 

11 En perlados normales 1 cuando los gastos estatales..., 
son especialmente impopulares! el estado recurre a la fi
nanciaci.Sn inflacionaria: abandona los pr~staroos reales, y 
emite dinero para financiar la deuda·estatal. En gaieral, ... 
cuanto nés alta·es la tasa de inter~s, nás probable es que 
el estado financie sus gastos "prestándose así misim" es -
decir, aumentando arbitrariamente sus depósitos ºen los ban -cos y aumentando así el pasivo de los Bancos, pero cuando-
los gastos estatales son poJíticamente ventajosos el esta
do no es remiso a aumentar directamente los impuestos" ,, 
(9) 

Generalmente las enn.siones de rroneda no se realiza.
en funci~n de los dep.Ssitos emit:i.dos; sino seg6n las exi
gencias del propio estado para asegurar su movilidad. 
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El "ahorro forzoso" y la creaci6n de "medios de pa
gos" s.on elementos que la banca central realiza dentro del 
sistema moderno de regulación crediticia para asegurarle -
fondos a la expansi6n rrDnopolista de estado tanto para po
ner a corto plazo dinero a disposición de las empresas pó
blicas como para poner bajo su 6rbita a las empresas priva -das otorgándole cr~ditos, con dinero retenido a la propia.-
banca pr.i vada. 

En Francia: 

"Es obligaci6n para los bancos de convertir una pro -porción deterrni..nada de sus disponibilidades en bonos del -
tesoro y efectos a plazo n;edio. Se trata por lo tanto . 
(como en todos los demás procedimientos de la especie) de
sustraer a la banca y a la Ley de la ganancia bancaria una 
parte de los fondos que el drena principalmente para poder 
prestarlos (x •• ) (10) 

Demasiada moneda con relación al monto total de las 
mercancías en circulaci6n7 obliga a un alza de precios 
por parte de los productores y conerc:i.antes ~ lo cual re pre -senta ya una ganancia para el emisor cuyo monto depende de 
la reacción más o menos pronta de los productores de mer-
canc!as, lo que trae consigo una al.za permanente de pre- -
cios al no elimi.narse el sobrante de moneda, y desde luego 
mayor inflaci6n, aunadas a las ganancias obtenidas por el
capi tal monopolista. 

Al otorgar el mismo valor que la moneda a las cuasi -monedas bancarias se elevan las posibilidades de recursos-
para el banco,. 
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"( ••• .,. 111 ... ) siendo prestamista él mismo o garantiza-
do los credi tos concedidos por los bancos y principalllEnte 
los bancos públicos y semi.-p6blicos 1 el estado vierte una
cuasi-ro:ineda que deviene autonáticamente en m:1neda por el
hecho de que es ~1 quien la garantiza. (11) 

En general la variedad de combinaciones que se pue
den realizar al través de la banca central, desde luego d~ 
vienen en una rrayor rentabilidad del capital.. 

"Los bancos, en todo caso, en todos l.os pa:tses cafJ! 
talistas con toda variedad de legislaciones bancarias 
existentes, intensifican y aceleran enormemente el proceso 
de concentraci6n de capital y de constituci6n de monopo- -
lios" (12) 

De los nano polios de Estado se diría: Ya que la in -flación y los reajustes de las monedas por nedidas deval.ua -torias golpean a los capitales privados y en general a to-
dos los ingresos fijos 6 especificados· en signos de valor. · 

Y todo esto en 61 tima instancia beneñ c:i.a en la 
actualidad al Imperialisrro Norteaner.icano, pues: 

-

" ( " •• ) son los E. u. los que se benefician actualmen
te de la mayor posibilidad de hacer soportar por el conjun -to de los otros países itqJerialistas las consecuencias di-
rectas 6 indirectas de su inflación ( ••• )" (13) 

Las cartas impositivas contribuyen al fortalecimien -to y consolidaciOn del capital monopolista de estado ya -
que la poli tica fiscal cobra nuevos brios en esta etapa en 
particular 5 pues el sisten:a tributario refleja los d~fici ts 
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presupuestales, y la recaudaci.6n se convierte en una nece
sidad imperiosa una vez que se agotan las otras fuentes de 
financiamiento del gasto JJOblico. 

La política fiscal gravosa deviene en mayor infla-. 
ción y a una e1evaci~n sustancial de los precios, que se -
recargan sobre e1 consumidor: 

.. e ••• ) can el sistena llamado de la tasa sobre el
valor ajustado (T.V.A.) las cargas fiscales indirectas co.!!! 
portan una cadena de · deducciones fiscales sobre las com- -
pras de las enpresas, que comporta el impuesto al nivel de 
los precios de venta de los productos de consumo final, 
cuya carga recae sobre los consumidores ( ••• ) el número de 
los sujetos de i~uestos sobre el:· ingreso de las personas
físicas (I.R.P.P.) ha aun:entado en tres cuartas partes en
diez años" (14) 

El sector paraestataJ. es utilizado principalmente -
para mantener :La explotec.ioo ethí en dende el e.a.pi tal prl va -do rehusa intervenir o invierte insuñ.ci.entemente tanto -
por J..as inversiones cuantiosas que se requieren 6 porque -
la cuota de ganancias es nuy d~bil 6 no está garantizada. 

Eh todos J.os pa!ses capi taJ.istas desarrollados el -
Estado ha creado núJ. tiples instituciones encargadas del fi -nanciamiento )J61blico o peri!'.)úblico de la produccidn y de1-
bene'ficio rranopolista. 

Al construi.r las cuantiosas obras de infraestructU
ra el Estado busca atraer 1as inversiones de los sectores
pri vados, aseguréndoES por 16f}ica a1 capital financiero 
una participaci& en las -ganancias una vez ceducidos los -
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costos. Ganancia que toma la "Forma de pagos por su utili
zaci6n; por ejemplo en Francia estos van desde: 

«est!mulos por el Estado a las actividades· exporta
doras (construcciones navales, aeronáutica, armamentos) a
trav~s de una gama de ventajas (SIC) y de garantías (SIC)
financieras, econtSmi.cas, pol!ticas, diplomáticas etc. rwy
extendi.da" e 

Hasta: "Financiamiento nEsivo selectivo de los prin -cipales rocmopolios públicos de "financiamiento, los nerca-
dos pCíblicos, la fijación de precios, la real~zaci6n de i.U 
fraestructuras y los estínuJ.os reglamentarios, constL tuyen 
por lo tanto, nedios adoptados puestos en accilSn en co1ab.E, 
ración directa con los principal.es grupos financieros 
( ••• )" (15) 

Coro se deduce fácilnente estos financiamientos, e~ 
tos emprestitos no son más que Etodos utilizados por el -
capital f':in~1ciero para asegurarse una ganancia a través -
de los intereses que redi t~an ~tos (sin las mlesti.as del 
inversionista directo que expone un porcentaje en la opera -ci6n). 

Los tentáculos del capital roonopolista estatal se -
extienden aparte del financiamiento y la utilizaci~n del -
presupuesto, en una programación que contempla tanto las -
previsiones econ6micas pOblicas coITD los procedimientos de 
intervencitSn del Estado. 

El. presupuesto del Estado es la forna institucional 
principal del financiamiento p6blico. 
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El financiami.ento p0blico 1 el sector pOblico, el -
consumo de Estado, la planificaciOn monopolista son rasgos 
distivos del capitalisna en ~sta fase: 

En la mayor.ta de los pa!ses en que opera el GME sus 
consumos son tan elevados que en la mayor.ta de las ocasio
nes constituyen un 9íJ'~ de la. actividad de las empresas que 
lo surten desde luego a precios inferiores a los del nerca -do (" precios de gobierno") lo cual representa, una vez -
más 1 pesar dentro de su Orbita a cientos de pequeñas empr.2. 
sas. Todo ésto habla de las dimensiones del CME, as! come
de su capacidad para acrecentar su influencia. 

11 En los EU. los nercados pOblicos representan el -
2'Z{o del PNB y constituyen un medio de intervenci6n pOblica 
esencial" (16) 

El control que realiza el estado no se traduce sola -mente en una supervisi.Sn jurídica e institucional, sino -
por la multiplicaci.Sn de las intervenciones especializadas 
(auditores• inspectores-, mi.nisterios "t~cnicos"-, ministe
rios del trabajo, del conercio exteriarj. De la Procuraci.l
ría Feceral cel Consumicbr. 

'I 

Los permisos para la importaci~n y para la exporta
ción, para el establecimiento de todo tipo de negociacio
nes, son otras tantas arnas que el estado utiliza para re
gular sus intereses representando ~sta una posibilidad 
para protegerse de~1a competencia, a~i como deviene en una 
nueva fuente de ingresos. 

El hecho de que en la contabilidad de las empreas -
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estatales aparezcan d~ficits presupuestales, o son result~ 
do de prácticas amañadas ( collD qued6 explicada anteriorme.u 
te al hablar de J.os balances) 6 son producto de1 otorga- -
miento de subsidios a otros sectores 6 son resultado de -
los cuantiosos pagos sobre amortizaciones, servicios e in
tereses de las deudas contraidas, (en donde se muestra el
verdadero accionar del capital financiero). 

La deuda pOblica constituye sin lugar a dudas, y -
por lo expresado ·en palabras de Marx, la fuente de: .la que
parten los consorcios financieros para su expansi6n, ya -
que ésta precisa que la deuda cresca, de que la interven -
ai6n póblica sea creciente para colocar capitales que les
otorguen atractivos rendimientos. 

Cada estado capitalista procura reservar el máxiroo
de recursos para J.a exportac:i.6n de capitales y al. empujar
a los estados receptores a desarrollar su estructura pObli -ca1 encuentran la posibilidad de poder importar con mejo-
res posibilidades toda suerte de productos• 

El presupuesto pOblico recienté en mayor nedida las 
afectaciones realizadas por el capital 'financiero que lo -
drena por las subvenciones, los cr~ditos, los p~tamos y
las participaciones. 

Para solventar los d~fi.ci t.s de estas operaciones 
ruinosas para el Estado existen variados mecanismos crea -
dos por el propio roonopolio estatal 1 talas corro la poJi ti
ca impositiva as! corro de la inf1aci6n como ya se ha men
cionado, pero cuyo entrelazamiento ilustra O •connor. 

ºEn realidad el gobierno puede inc1usive congelar -
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los sueldos y salarios en un intento de mi.tigar la crisis
fiscal. Además, puede obligarse a la poblaci6n a pagar ma
yores impuestos. Si no se desean pagar los impuestos direc -tamente, ya que gran parte de la poblaoi6n se· opone a cier -· to programa. de gastos, el gobierno puede reforzarlos a pa-
gar impuestos en forma indirecta, financiando los crecien
tes gastos por medio de la inf1aci0n o la expansión de cr! 
di tos"" (17) 

Esta oligarquia financiera tiene necesidad crecien
te de la intervenc:i.On pOblica en ·tanto que su capital pro
ductivo 1 su capital dinero rebasa relativamente las posibi 

. -
lidades de inversi6n en su pe!s de or.:i.gen, buscando inver-
tir en los pa!ses atrasado~. 

"en los pa!ses atrasados y dependientes este circui -to hace in:t;ervenir de una manera mucho nés narcada y gene-
ral que el circuito colonialista, las instancias estatales 
corro complemento y cortD relevos de dcndnacit5n11 (18) 

El sistema de pr~stamos que der.:Lva principalmente -
de las n ayudas " P6blicas cuyo papel se ha indicado, ha -
provocado tal endeudanti.ento exterior en estos paises que -
se acerca y adquiere un pt..rnto critica .. Los nuevos pf~sta -
oos tienden a ser sobrepasados por la suma de los reentJol
sos de las deudas y de los pagos de los intereses s Se ha -
llegado a tal nivel. de endeudamiento que se llegan a soli
citar pr~stamos para pagar los servicios de deudas anterio -res. 

La exportaci6n de capitales hacía los pa!ses depen
dientes en forna de " ayudas " que están ampliamente liga
das a la compra de productos en el país que las "c.oncede"-
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abre la vía a la exportaoi6n de las marcancias. Los crédi
tos terminan con un endeudamiento muy pesado que afecta -
gravemente las balanzas de pagos de estos paises, mi.snos -
en los que se refleja una cada vez más intensa interven- -
ci~n estatal en aquellos lugares que estaban 11 reservados" 
a los catd tales privados. Esta política acrecienta la con
tradicción entre e1 estado y la empresa prlváda. 

11 
( • • •) Los estados 11 descolonizados 11 en el marco 

del Capital Monopolista de Estado y de·1a ·ayuda a los pa!
ses subdesarrolladas (I), dan l~gar escencial a las accio
nes pOblicas, a las intervenciones coordinadas y programa
das por el estado o por instituciones paraestatales. (19) 

Pero adenés esta penetrac:i.~n tergiyersa el desarro-, 
llo y una vez que dichos fondos van dirigidos hacia aque -
llas ra11!35 que, ya sea que garanticen a1 tas tasas de rend2:. 
miento, que complementen alguna o algunas ramas agrícolas, 
industriales o de servicias, o simplenente que abran las -
posibilidades de.intervenir en otras nuevas. 

El sistema de pr~stanos asegura a las empresas pro

ductoras de eq~po la apertura de extensas posibilidades -
de exportaci~n. EJ.. aumanto de este g~nero de exportaciones 
excluye todo r.iesgo m:metario. ya que las operaciones se -
realizan en nonada fuerte, previendo futuras devaluaciones 
en los paises atrazados, los que-de acuerdo al sisterra mo
netario actual controlado por la oligarquia financiera, re -presenta una ganancia adicional. 

Este complejo macanisoo estrecha aun más les rela
ciones de dependencia ur.a vez que los paises atrasados y -
se niegan a darles equipo destinádo a la producci6n de bie -nes de equipo. 
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En principio la 11ayud~" se centra de manera crecie!l, 
te sobre objetivos prinar.i.os, tales corro obras de infraes
tructura las cuáles desde hace nucho tiempo estan conside
radas coJTD netamente de competencia gubernarrental (carrete -ras, presas, centrales eléctricas, puentes etc.) 

11 Es inútil - dice Boceara - ir a buscar más lejos
la razón por la cual la "deuda pdblica o garantía del esta 

' -do " a pasado de 9 mil millones de d6lares en 1955 a 33 -
mi.l rrá.llones Bl final de 1964 para el conjunto de los P8Í
ses en "v!as de desarrollo" ( inf"ornes del BIRF citado por 
Bo~cara) (20) 

Como las ~lites de poder no ti.enen fuerza de nego
ciaci6n con los centros financieros del ll'U1do1 ni una prá.s 
ti.ca objetiva que los lleve a usa del ahorro interno (que
por lo denás es las condiciones actuales resulta in6t:U) ,
entonces se desprende que su desarrollo econtSmi.co refleja.
los intereses de los pafses del centro. 

Por otro lado es un hecho la lenta pero sosterd da = 

dísnti.nución de las inversiones privadas extranjeras al µ&

rejo que crecen las inversiones del sector p6blico, quien
obtiene sus fondos de los pr~staroos otorg'ados del exterior. 

Y las inversiones indirectas que realiza la oligar
quia financiera principalnente a trav~ del endeudamiento-
externo 
como el 
ci6n de 

haciendo crecer el aparato estatal concibe estas -
coroplernanto y el 11 eslabtSn " del sistema de extrae -ganancias orientando el desarrollo en "funcit5n de -

sus propios intereses. 

El estado a través del endeudarrd.ento externo e in--
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terno y del sistema impositivo obtiene cuantiosos recursos 
que.destina hacia las n:ás diversas áreas del sistema econ6 -mico. 

La creciente dependencia en esta etapa caracterizada 
- . 

corro de capita1 roonopolista de estado, se expresa tanto a-
traves del peso del financiamiento externo del gasto pObli
co y de los pro granas nacionales de cr~di to y de las empre-, 
sas estatales, como a trav~s de la inf1uencia del Fondo Mo-
netario InternacionaJ.7 del Banco Internacional de Recons- -
trucci~n y Forrento,. del. Banco Interarrericano de Oesarrolo -
y otras instituciones extr~jeras en cuánto a la pol!tica -.. 
BDOetar.i.a, financiera y e6on6mi.ca en general. 
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LA EPCCA COLONIAL.. 
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En esta segunda parte se buscará poner a prueba los 
Planteamientos teóricos señalados con anterioridad, al an! 
lizar paso a paso a través de la historia la funci6n econ6 -mica del estado en México a partir de la conquista. 

La conquista española pone a México y a toda Améri
ca Latina en general en una relación de creciente subordi
nacii5n que se refleja a través del atraso y el saqueo • 
Go111J ya se menciona al principio de este trabajo, J.a fun -
oi6n econ6mi.ca del estado deviene en la actividad ~undamen -tal y es el control del aparato del estado, con todas sus
implicaciones, el objetivo primero de la corona española -
para someter y sojuzgar a los pueblos indígenas. 

Es necesario señalar además la importancia que la -
llegada de los españoles y sus actividades en el nuevo mun -do tienen para el desarrollo del capitalismo a nivel mun--
dial todo lo cual nos permitirá ubicar al sistema capita~ 
lista como un sistema. econ6mi.co mundial en que se expresan 
las contradicciones de clase entre países explotados y peí -ses exp1otadores a la que es su:ra el in t~L·~s cinicarnente-
burgues de las clases dominantes de los paises oprimidos -
en favor de los países opresores, una vez concluida la for -ma de dominaci6n directa a través de un virrey y en el que 
el pa!s destrozado y humillado queda a nerced de la avari
cia de los pa!ses colonialistas. 

El descubr.imientg de Anérica representó para J.a ma
nufactura y en general para el roovimiento de la produccidn 
un enorme impulso gracias a la expansicSn del comercio. Los 
nuevos productos importados de esas regiones y, en particu -lar, las grandes cantidades de oro y plata que entraron a-
la circulaci6n, modificaron totalmente la posici6n recipro -
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ca de las clases y acestaron un rudo golpe a la propiedad-
feudal. de la ti.erra y a los trabajadores, al tiempo que las 
expediciones de aventureros, la colonización y ante todo la 
expansi6n de los rrercados hacia el mercado mundial, ahora -
posible y en vías de realización día tras d!a, inauguraron
una nueva fase del desarrollo histórico, rnerced a la colon!. 
zacil5n de los paises recien descubiertos, la lucha comer- -
cial de naciones cobr6 un núevo aliciente. 

Es fundanental ubicar el descubrimiento de Anérica -
en el marco general. de las relaciones de producción ttl.lndia
les ya que la manufactura y en general., todo el roovind.ento
de la producci6n expei'irrentaron un ascenso enorme rrerced a
la ampliaci~n del tráfico originado. 

Al verse obligadas las colonias a entrar en el merca -do nundial en la vorágine de las relaciones caPitalistas de 
producd.~n nacientes, se convierten ~tas mismas naciones,
independienterrente de su voluntad, en impulsores de las 
fuerzas productivas que aceleran el desarrollo del elerrento 
·revolucionario de J.a sociedad 'feudal en descomposición y se 
ven obligadas ellas mismas a adoptar eJ. nodo burgúes de pro -ducoi~n si es que no qld.eren sucumbir~ ( La Burgues:ra)"•••• 
las constriñe a introducir la civilizaci6n, es decir a ha--
cerse burgueses •• •" , • ·· 

n marced aJ. rAp.ido perfeccionanñ..ento de los instrurnen 
tos ae produ~~n y al constante progreso de los medios de
comunicaci6n, la burguesía arrastra a la corriente de la -
oi vilizaci6n a todas. las naciones' hasta los nas bárbaros·-
( 2) 
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Dice Engels: 

11Hasta que punto el feudalismo, a fines del siglo -
~ estaba ya socavado y carcomido en sus entrañas por el 
dinero, se pone patentemente de nañifiesto en la sed de oro 
que por esa época se enseñorea en Europa. Oro era lo que -
buscaban los portugueses en las costas arr.i.canas, en la In
dia1 en todo el lejano Oriente; oro era la palabra nágica -
que impulsaba a los españoles a cruzar el. atl~nti.co• rumbo
ª Anérica; oro era lo primero ¡:lor lo que preguntaba el blan -co cuando hallaba ~a Playa reci~n descubierta. Pero ese -
afán de salir hacia lo l.ejos en busca de aventuras para bus -car oro, por rrás que en sus principios se realizar bajo 'fo!_ 
mas feudales y semi.feudal.es, en -sustancia era ya inconpati
ble con el feudalism:J 1 ·que se fundaba en la agric.ul.tura y -
cuyas expediciones de conquista apuntaban esencialmente a -
la adquisici.Sn de ti.erras. Fuera de ello,. la navegaci.6n era . . 
un quehacer decididamente bur~, que ha impreso su car~c-
ter antifeudal tantd.~n a todas las f1otas de guerra nxxfer--

nas"" 

Y fué la sed de oro la que átrajo a los conquistado
res "Vine en busca del oro y no para trabajar la tierra 
com peón" dijo Hern&l Cort~ en 1521 • . 

Las mexicanos se encontraban a la llegada de 1os es-
n~n'"'oíle~ ~n. 1 ol º"".f-.i::::u+; ~ ..,,,,,,..{.;..... ri"1 , = ho ..... h.o......;,.... s,..,...,#,,.. , - .._, --.: 
~ _ - - ._. ~"""' ""~""" .,..,..,..-:-.., '-'g ·.&.."""" ...,~ .... u~.i....W·f w~'-;4'' .i.a ~aw.&..-

ficaci~n hecha por Margan, sus viviendas de adobe recorda
ban fortalezas; en huertos regados artificialmente eul.ti.va
ban el. msiz (las llamadas china~s) y otras plantas comes
ti.bJ.es, lo que consti. tu:Ca sus principales recursos aliment:i. 

' -oios y hasta hab!an domesticado algunos arti.m:ü.es e el pavo y 
otras aves) canoc:tan aderrás el labrado de los metales, sal-
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va el del hierro y a ~sto l.ü.ti.rro de debi~ que no pudieran -
prescindir aOn de las arnas y herramtentas líticas. En cuan -to a su estructura social. dice Enge1s que "si"conu es casi-
seguro, los cuatro linajes que en tie~s de la conquista -
habitaban en los cuatro barr.i.os de 11axcaJ.a eran cuatro fa
tr.ias, ello denuestra que 1as fa trias conformaban tambi~n -
trti.dades mi.litares, al igual. que· entre los griegos y las 
t..niones gentilicias an~ogas: entre los germanos; cada·uno -
de estos cuatro linajes iba a:t·corri:Jate cona un ejárcito se
¡::arado' con su propia vesti..1113nta mi.litar y enseña .y a las -
órdenes de un jefe proµio ... .-" (4) En cuanto a los aztecas -
se puede decir que su organizac:i.~n pol!:t:i.ca era la sigui.en
te; una confederaci~n de tres tribus (M~xico1 Texcoco 1 y -
Tacub:a) que hatr!a hecho trl.butarias a otra~ y se hallaba 9,2 
be211ada por un consejo y un j·efe mi.litar " • • • los españoles 
h:iai..eron de este lU.timo r.n e~radop11 (5J 

Pero a pesar de sus grandes adeJ.antos la conquista -
española corttl en ese roonento todo desarrollo independiente 
posterior. 

España, y junto con eJ.1a toda la Europa, asign~ des
de entonces a M&d.co y a todalatinpaneri:ca,el papel de pro . . -
ductor de materias primas, oo papel secundario dentro del -
concierto mundial.,. pero sobre todo de productor de oro y pla -ta~ Y a la aparicioo de estos 11Btales en Europa se aun6 el-
desarrollo progresivo de la industri~, 1a acelerada eclo- -
si6n del conercio y por obra de ~ta, al. florsü.i.m.i.ento de -
la burgues:ta no gremial 1 y del. dinero. 

Afirmamos ésto a pes,ar de que en España quien osten
taba el poder politi.co era t111a JTDnarqu!a feudal absolutista 
que nanten!a en el oscurantisno a España y que ten:!a en su-
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haber una importante victoria sobre la burguesía en la memo -rable batalla del .. Villar (1521) y que para sostener a una -
corte parasitaria con su correspondiente aparato adrrá..nistra -ttvo de funcionarios y empleados reales, hab!a tenido que -
recurrir a los pr~starros del exteri.or (principalmente de -
Inglaterra) por lo que las riquezas traidas del mundo nuevo 
en muchas ocasiones servían Onicamente o· para pagar las deu . ' -
das y/o para adquirir en otros pa!ses·las nercader!as que -
no pod!an producirse en España'', mi.e~tras España ten!a a la 
vaca, otros disfrutaban de la leche" , Sin embargo la con- -
quista no la po~a realizar exclusivanente la Corona y tuvo 
que recurrir a las aportaciones parttcu:tares,. y estos con
quistadores que contribuyeron con arnas 1 dinero y hombres,
recibieron a carrtdo una deterrni.nada oan·t:Ldad de Indios para 
su servicio, t~butos 1 encomiendas, mercedes de tierra ~ de 
s.01ares urbanos,· elementos todos ·que contribuyen a confor
mar la estructura econ~mi.ca y social de la nueva España, 

La estructura econ~mi.ca de_ un p~s dependiente no 
solo se dá en t~rmincs dsl saqueo,- sino ade~~ en t~rminos
del atraso del que saca· el comercio extranjero todas sus 
ventajas, limitando su crecimiento a las necesidades del c,g. 
lonizador. 

Marx en la comp.ilaci.~n de Editorial Progreso en 
"Acerca del Colonialisnn11 expresa claramente corro se dá 
este fan6n&'10 cuando refiri~ndose a la India nos habla de -

1 

1a devastadora intervenc:i.~n Inglesa en ese pa!s: 
• • 

.. Inglaterra destroz6 todo el entramado de la socie
dad hindO ( ••• ) El telar de nana y el torno de hilar, ori
gen de un ejl§rCito incontable de tejedores e hiladores,eran 
los pivotas centrales de la estructura saoiaJ. de la India -
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( ••• )El invasor brit~nico acab6.c~n el telar de nano indio 
y destrozó el torno de hilar ( ••• ) • El vapor bri t~nico y la 
ciencia brl tánica destruyeron en todo el Indost~n la uni6n
entre la agricul. tura y la industria artesana" (6) 

España sujet6 a la Nueva España a la produc~6n ag:b:t . ·-cola (de productos que desde luego no c~mpiti.eran ventajas! 
nente en su suelo coroo el olivo, la vid, la morera etc.) Y
a la producci6n minera. Cuando surgiiS independiente y sin -. . . 
auxilio de la corona una incipiente industria textil, un v;!. 
rrey de la nueva España: conentó espantado " •• • se han ade-:.. 
lantado derrasiado, cierta clase de manU'facturas, .principaJ.
nente las de algodoo ( ••• ) es muy di~cil prohibir que se -
'fabriquen en es.tos r~nos la m:iyor parte de las cosas que -
en ellos se hacen ( •. •) el ~ico rredio de destruir las r~ 
bricas del reino, es el.que uengan a precios rré.s c6modos de 
Europa los misnx:is ef'ectos • ••" (Aevillajigedo pp.191-2, 
200, 203) 

Nadie pene en duda que 2R Corona Espa.ílola al iniciar 
un largo período de 300 años de domi.naci6n~ precisaba antes 
que nada de imponer un representante propio en el gcbierno
de la nueva España que garantizara las utilidades de la Ca
rona en las tierras recien descubiertas. Es decir nadie 
cuestiona ~l que el estado f~· creado con la finalidad de -
asegurar el predominio económi.co del grupo en el poder, aun . -
que este poder estuviera instalado en el e..x.tra11jero. Hasta-
~te monento resulta indiferente que quien ocupaba ~ste 
alto cargo (Gobernador, Virrey 6 lo que fuera) naciera en -
la PeninsuJ.a 6 en la Nueva España, lo verdaderaJJEnte rele
vante era que servia a los intereses del Rey de España. 

De esta manera la legislaci~n por nedio de las arde-
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española~ corro a su representante el Rey. 
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Las colonias fueron concebidas coJTD patrimonio excJ.u -si vo de España y la economta, la poli ti.ca y la cu1 tura de-
bían estar hechas a su inagen y senejanza. Se trataba de una 
forlllél abierta de sujeci.~n de dependencia, de dorninaci.~n. 

La participaci~n del estado virreinal, en la vida 
eccnómi.ca también es abierta y ·ce93mbosada, no importa que 
los pueblos nademos traten de encubrirla entre ellos mis
mos! sino que la introducen sin tapujos en el nuevo rundo. 

Veamos: El. estado Virreinal. despcj~ a los ind!genas
de sus ti.erras ancestrales con el apoyo de los aventureros
traidos de España, a quienes poster.i.orOEnte les otorg6 en -

1 

rreroed las tierras que al ponerlas a trabajar le aseguraban 
una participaoi~ nada despreciable en el plus producto a -
trav~s del cobro de inpuestos y tributos que exigia a los -
sObd:itos españoles; cuando esta participaci~n se vi.6 dismi.
nuida debida a la baja producoi.Sn provocada par la falta de 

' brazos indígenas en las mi.nas y en los campos, otorg6 en e.!l 
oomi.enda una suficiente cantidad de e1J..os a cada conquista
dor,. viendo la corona por su exclusivo inter~s resultándole 
hasta cierto punto indiferente que con estas medidas tam- -
bién beneficiaba a los terratenientes, pues para eso conta
bacon que era el Estado Virreinal. quien reguJ.aba la•tenen
cia de la ti.erra, regulaba aderres la producci~n y la comer
oializaaiOn todo en su provecha, en provecho de la f'racci~ 
de la clase dominante que representaba •. (Hablo de fraccioo-, 
toda vez que no todos 1os grupos de 1a clase dominante se -
encontraban representados en el Estado 1 de ésta manera aJ. -
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habiar precisarrente que la clase estaba diVidida por sus 
propias intereses de fracoi6n es como se explican las contí -nuas rebeliones en contra del poder colo~al, llevadas a .. -
cabo por la naciente burguesía criolla terrateniente, correr -cial. y en menor escala la industrial,. 

El representante de la Corona en la Nueva España in
tervenía sin ning6n rubor en el rumbo econ~mico del reino y 

era fiel representante de los intereses de la clase a la -
que pertenec;a, y c6mo la Corona requería de mayores bienes, 
era necesario poner a producir ~ste suelo, y para eso se -
otorgaron las rrercedes ya sea para pagar a los conquistado
res y como un incentivo para que los peninsulares se trasla 

. -
ciasen a las Indias• Las peonías y cabaJ.leclas que dieron . . . 
origen a los grandes 1atifundios, surgen del despojo de sus 
tierras a los .ind:Igenas qui.enes pasan de la categoría de -
hont>res libres a la de peones 6 esclavos.. " El reparto " re 

- -sulta desastrozo~ pues todos desoyen la confirnaci6n real -
que exig!a que se limi.tara 1a propiedad de la ti.erra. 
(" 11 • • a no nés de tres peon!as ~ ni de "cinco caballerías, ni 
de tres asiEnt1=?s 6 hatos de.ganado~ por propietario") lo -
que obliga ª.Carlos V (Prinero de España) a poner orden en
sus colonias, algunos españoles pretenden alzarse con la -
ti.erra pero sus rebeliones son sofocadas ( he aqui el ini-
cio de la lucha de los criollos en contra de la Corona). 

La ley era que el Estado co¡onia1 otorgaba ti~rras -
para su explotad.Ar¡ y hor.Dres para que la trabajaran, ced~a 
en concesi6n las nñ.nas 1 obligando al mi.nero ~ pagar al rey
el 2~ del· producto obten:i.do • Otras variadas formas de ave
nirse ne.dios lo eran preoisanente las alcaba:Las, los estan
cos, etc. (Desde luego no faltaban los empleados de la Cor.e, 
na quienes así mi.smo se enriqueo!an gracias a ilici tas na--

' 
1 
' j 
1 

1 
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niobras (por ejem. quienes se beneficiaban con la distribu
c:i.Ondel rrercurio para la mi.neña). 

Las guerras~ las calamidades, los piratas, y sobre -
todo las necesidades de la corte hacían nés pesado el siste ---ma tñbutar.io que ~staba forna.do por alcabalas, impuestos,-
trl~utos, estancos, diezrJDs,. bulas, primicias, confiscacio
nes, reg~as y hasta donativos y socorros~ 

A cada nueya necesidad de_ J.a Corona, un nuevo irnpue.=_ 
to:_ el de vajilla, alntJjarifazg~~ ~ papel sellado, at pul
que, e~ de las mujeres. sol. teras~ de lanzas, los estancos de 
azogue, pieles curtidas, tabaco, p~lvora, naipes; los dere
chos de ensayo y arooneda~~n •. 

· Para _dar.nos una idéa del. saqueo legalizado que de -
las riquezas~ hacia España de su colonia, (en un solo año)
present~ &te cuadro confeccionado por el oficial nayor de
la Direcci6n y Contadur.[a General. del Tabaco y Contador del 
Monte Pio Sr. D. Joaqui~ Maniau. (7) 

"Estado NOm. 74.- De la nasa contn de real hacienda de N.E. 
en un año co~ del quinquenio de 1788 a l.'792 

Valor enter~ · d~ l~. r~~~. que la 
componen ••••••••••••••••••• o•••• 
Sueldos y gastos d~ ad~ni~tra.:--
ci~n • • • • • • • • • • • • • • • • @~~@eeeeeeee 1~381~40?.1.3 

Cargas. que a ~ de las co111Jnes 
de real hacienda reportan en par 

. ·-ticular algunos ranDs••••••••••• 578.326.5.5 1.959.733.6.8 

Quedan para la nasa comOn....... 9.224.318.3.6 
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Su distribuciái: 

Situados ultranerinos •••• 4.528.0?6.7.4 

Sueldos de justicia •• -•• -•• 

Gastos de guerra•••a••••• 3.604.380.J..6 

Sueldos varios• •• .-•• g, •••• 

Pensionistas••••••o•••••• ?4.310.3.0 

Cargas del reyno••••••••• 252.28?.1..2 

Sueldos de haci.enda •• .-••• 455 .490 .l. .o 

Sobrante, pagadas las ate.u 
cienes del erario ........ . B?.?92.0.0 
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Se ve por un lado_el saqueo, el bandidaje nás desca
rado legal 6 ilegalmente, y por el otro la sujeci6n de la -
econort1La a los intereses de la rretrfipoJ..i, qui.zas esto quede 
nejor explicado en palabras de Ferrer: 

11 La mi.ner.ta, la agricuJ. tura tropi.cal, la pesca, la -
caza y la explotaci~n de bosques fueron las industr.i.as que-. . . 
se desarrollaron en las econom!as coloniales y, por tanto.-
los que atrajeron los recursos finanai.eros y laborales dis
pcnibles ( ••• ) Los grupos con intereses an actividades e~ 
portadoras eran comerciantes y propietarios de altos ingre
sos y al tos "funcionarios .de la C.orona y de la Iglesia. Es
tos sectores de poblaci~n ( ••• } ;constituyeron el mercado ~ 
looial =!-nterno y J.a fuente de acu~aciOn de caµi. tal ( • •. )
En la rredida en que la concentraci&i de riqueza crec!a en -

' . . 
manos de un pequeño grupo·de propietarios, comerciantes Y-
pol!ticos influyentes, aumentaban J.a propensi~ a obtener .-. 
artrcalos manufacturados de consuOD en el exterior ( ••• ) De 
este modo, el sector de exportaci~n, por su naturaleza mis
ma, no perrnttiria la trans'formaci&i del. sis'.tBTIB COiiLi un 
todo, siendo e1 pr.i.ncipaJ. obstáculo IJS!ª ~a diversificaci6n 
de 1a estructura interna de produc~,. y1 por consiguiente 
para la consecuente elevacit5n de los niveles técn:i.cos y cu1 

.. T • - _.. 

turales de la poblaaians el. desarrol.lo de los grupos socia-
• 

J.es en relaai~n con la evoJ.uci6n de J.os nercados internos y 
J.a bOsqueda de nuevos rengJ.ones de exportaci"n libres de J.a 
autoridad u-==tropolitana". (8) · 

Se puede decir que obligados por las presiones de -
una burgues:ta criolla en ascenso el poder virreinal crea -
las intendencias que habrlan de ser·ics lírganos regionales
de menda y promosi6n, lo_ que a su vez le permi. ti..r!a un rra
yor control. econ6mico y pol!ti.co de lo que actualmente con-
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'forme.n los estados de la rep~blica. Entre las ·funciones de
estas intendencias se encuentran la obligaci9n de un levan
tamiento de mapas topográficos de la regi~n, de realizar 8!. 
tudios econ6micos regionales y ofrecerlos a los particula
res, distribuir entre el pOblico informaci~n cient!fica y -
t~cnica, construcci~n de caminos y diversas obras de infra
estructura• embellecimiento de las c:bidades y castigo a 
ociosos y malentretenidos. 

( Aqui es necesario abrir un par~nte~is ya que esta 
61ti.ma medida pretend!a acabar con los vagabundos "peligro.... 
sos" e "incorregibles" pues·la naciente industria ve!a con-· 
azoro que la oferta de trabajo era superior a su demanda -
con lo que los sa1arios aOn eran mayores que el fondo que -
se destinaba a la acunulaci6n, todo ~to era provocado por
que enormes contingentes de ind~genas y nestizos e~pulsados 
de sus tierras y debido a l~ exprppj.aci~n que a empellones
se realizO sobre sus bienes, formaban un proletariado libre 
y privado de medios de existencia y que ade~s no po~a ser 
absorbido por 1 os obrajes, las mi.nas 6 1as hacisnd~s, con -
la misma rap:Ldez con que se les arrojaba al arroyo• y ellos 
al verse lf?.Ozados fuera de su Orbita acostumbrada de vida -
no podían adaptarse con la misma celeridad a la disciplina
da su nuevo estado. Y as! una masa de ellas fueron conv:tr--. . 
ti.endose en mendigos, salteadores y vagabundos. 

11 
• • • Eran castigados por algo de lo que ellos misrros 

eran vícti.masn. (9) 

Enrique VIII en Inglaterra en 1530, Eduardo VI en -
154?, Isabel en 1?52 y Jacobo I hab:Can tomado nedidas seme
jantes, ! El tiránico poder virreinal no podía quedarse -
atrás!) 

' ·i 
l ¡ 
.l 
1 
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La riqueza floreci~ por todos lados y en 1778 con 
las reformas Barb~nica que pernñ.tieron el comercio libre en -tre las colonias trajo consigo una nueva época de auge,mi.s-
mo que hac!a decir al conde de Revillagigedo, virrey de la.
Nueva España en 1 ?94. - "• •• ha habido aumento considerable
mente en estos reinos ( ••• ) La divisii?n de las tierras en -
·estos reinos es mucho ~· desigual que en España, com hayo.
varios hacenderos qu:e poseen terreno suficiente para fundar 
un reino entero ( ••• ) En estos -OJ. ti.rros años·, se ha aumenta,.;. 
do considerablement~ eJ. producto de las mi.nas ( ••• ) Las ca.!! 
sas de este aunento, no son el que haya habido ne.yores bo-
nanzas, ni rrés ley en los matales; se debe principalmente -
a1 rrayor nOmero de personas. que se.han dedicado al. 1abor!o
de las minas •••" (Revillagigedo p.p. 198·,202,2os.2rn). 

"La estruct~ra del. subdesarrollo encauz~ la mayor 
parte a la :in:i..neña, la agricultura, el transporte y empre-. 
sas comerciales de exporta~~ a la metr6poli" (10) 

Pero si· 1as riquezas del reino crec!an abL11dantemen
ta gracias a la expoliación sobre la colonia no le iba a la 

•· . 
zaga el clero, ya en el año de 1644 el ayuntamiento de M~><i. 
co solicitaba a Felipe IV que ordenara que ya no se edifica 

. -
sen más conventos, pues las fincas y capj. tales en poder de-
~stos representaban la mitad de la propiedad de J.a Nueva -
España. La Iglesia tantli~n se hizo ºmerecedora" de las mer
cedes reales y aument~ su capital gracias a las li1iJDsnas 1 -

los diez¡¡.os y prl.mi.oias, y J..as herencias que recibían de -
"pecadores arrepentidos" en el lecho de su lll.lerte. Pero no
soJ.o aqt4 obtenía sus ingresos, pues la Iglesia·, al. igual .• 
que suce~~ en eJ. medioevo en Europa·, se dedicaba tanbi~n a 
la usura, hipotecarido las tierras de librant:Lo que pasaban
ª sus manos si sus cr~di tos no se cubclan, originándose el
lati f'l.11diSmJ en nanas m.tertas. 
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Las riquezas, pues, se concentraban en unas cua~tas
rnanos: por un lado los hacendados, dueños de las mi.nas, y -
por otro el clero; y sus fortunas na se diferenciaban en 11?;! 
cho, y si na recurraDDs a las observacio~es que Alejandro -
de Humboldt hizo de su visita a Anérica•• • 

''En la reparti.oii5n de las riquezas existe mayor desi 
; . ... 

gualdad en M~xico de corro se observan en la capitanía gene-
ral de Caracas, la Habana y el Per6. En Caracas los nás ri
cos jefes de fami.lia tlenen casa ,de· diez mil. .pesos de ,renta, 
en la isla de Cuba se· encuentra quien tiene más de 30 a 35-
35.000 pesos ••• En L:Lma~ h~y pocos que junten arriba de 
4,000 pesos de renta ••• Por el contrario en la Nueva Espa
ña hay_ sujetas que sin poseer riiinas, juntan una renta anual 
de 200,000 pes.os fuertes. La familia del C1;:>nde de Valencia
na, posee fi11cas en el lono de la Cordillera por valor de -
m!!s de 5 millones de pesos, sin contar la mina de la Valen
c:tana cerca de Guanajuato • •• El Conde· de VaJ.enc:Lana sacO -
algunas veces de su sola mina en un año l ,200 .ooo pesos -
fuerrb?.s de producto l!qui.do" ~ 

' 

Y sigue relatando· Hunboldt: 

11Aún es rrés notable esta desigualdad de fortuna en -
el clero, parte del cual. gira en la 61 tima miseria, al paso 
que algunos individuos de .U ti.ene'! rentas superiores a las 
de nv.chos soberanos de Alemania • • • La renta anual de ocho
ob1.spos nexicanos asc:tende a la suma total de 539, 000 pesos 
! Y lo que verdaderanente desconsuela en la di~c~sis i;:le un
arzobispo cuya renta anual. asciende a 1301 000 pesos, es que 
hay curas de pueblos que apenas tienen 100 a 120 pesos al -

año • ""' 11 (11) 
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Mientras que a la Real Hacienda de la Nueva España -
ingresaban un pronedio anual de doce mi.llenes de pesos, la
iglesia recaudaba ~nicanente por concepto de diezmos en la
d~cada de 1??9 a 1?89 ms de dieciocho millones de pesos ... 

Y si por un lado los reglanentos de 17?8 trajeron 
consigo un aunento en 1a concentrac:i.6n del ingreso, estas -

' medidas del libre conercio tant>i~n trajeron consigo el de--
rrunt>ami.ento de las pocas f~bricas florecientes al abarrn-:
tar de productos extranjeros los m3rcados de A~rica. 

Y aunque ya se importaban toda suerte de mercader:tas 
hacia México este conercio ( triangular ) era limi. tado, -
pues España lo· co·ntrol.aba directanente haciendo que los bar -cos con runt>o al.a Nueva España Onicamente J..o hicieran por-
e1 Puerta de Sevilla~ asf pu~s la burgues~a criolla resul :t!. 
ba un mercado cautivo pero v!cti.ma de una of'erta li.mi.tada.-, . . 
No obstante las rentas reales iban en aunento y se caJ.cula-
c¡ue de 1763 a 1~2 ascendieron de c:i.nco·a veinte millones -
de pe$os anuales. Los criollos empezaban a acariciar el. sue 

- -ño de correrciar directanente con los otros ~~es para con-
los cuales España solo serv!a de internediario. 

' . 

Estas son las paJ.pabl.es consecuencias que trajo con
sigo la dependencia:por un lado enormes r.i.quezas acunuladas 
debido a la explotaci6n de.los recursos humanos y f!sicos,-

, ' = 

riquezas que fll.lfan libremente hacia el p~s explotador, y-
por otro lado uria cada vez m~yor pob~Zá y miS3ria_del.pueblo 
oprimi.do. Las ansias de rebeli6n del pueblo explotado se -
manifestáron en nlü. ti.ples ocasiones, pero faltaba el elene.!l 
to revolucionario para aéabar con esta situaci6n y ~ueron--

. ' 
J..as contradice.iones entre español.es y criollos las prineras 
en resol verse y es justo reconocer qué l.as condiciones mate -
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una vez y para siempre con la dependencia, no se manifesta
ban, pues una masa empobrecida, vilipendeada e inculta tod!; 
v.!a no era capaz de hacerse justicia por su propia nano y• 
tuvo que confiar su destino a la pujante burgues:ta criolla, 
J.a cual desde el siglo XVII avisoró Ll1 destino más apropia
do a su egoisnn, y que se expres6 desde sus inicios, pues -
por ejemplo: 

Para cuando España entr~ en Guerra con Inglaterra y
se suspe(idi6 J.a importaci~n de productos rranUfacturados, -
gracias al abastecimiento que realizaron los buques de -
otros paises, pudieron J.os comeroi&1tes criollos palpar las 
ventajas que J.es acarrear!an ser independientes. 

Por si fuera poco, 1a corona exacerv~ estas contra
dicciones al ordenar un reglamento que exclu:ta a los crio--
1J.os de los cargos ofici.aJ.es a sabiendas de lo que represen 

- -
taban los puestos p0blicos 1 .pues desde ah! se reglamentaban 
J.a producci6n y el correrc:i.o, a nés de que el ocupar un pue~ 
to en la máquina estatal. del reina acercaba a los f1..11ciona.. 
ríos a la obtenci~n de m:iyoras prerrogativas y desde donde
era más aooquible la obtenci~n de ooa fortuna perosna.J. 6 de 

1 • • 

acrecentarla si es que ya se. pose!~, "Los alcaldes nayores-
-de~a Abad y Queupo en J. ??9- no tanto se consideraban jue
ces como correrciantes, autorizaban con.un privilegio exclu
sivo y con J.a fuerza de ejecutarlo por·s! mismo9, para co-
rerciar exclusivamente en su provinai.a y sacar de ella en -
un quinquenio desde treinta hasta doscientos mil pesos. Sus 
repartimientos usuarios y forzados causaban grandes vejacio -nes" (12) 

El aurrento del comercio genero un crecimiento de la-
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producci6n de materias primas para la exportaci6n y de las
utilidades derivadas de las nñ.smas y con eso tarrbi~n forta
leci6 el poder.!o econ6rni.co y poli tico -y alentó tantJi~n las . ' , . 
ambi oiones- de la burguesía productora. de esas materias pri -mas ppr lo ,que tl"la orden real de ese esti.lo chocaba frontal -mente con el cólTlil.o de factores que se iban generando. 

En l 776 t11 grupo de col.anos liberales logra la inde
pendencia de 13 coJ.onias In~esas de AnÉrica, en 1789 con
cluye la Revoluci~ Francesa, y el gobierno de J.a Nueva Es
paña preoGupado por sus efectos trata a toda costa de cante -ner el descontento • • • !. Aunentando eJ.. despotisrra y la tir~ 
n!a! Los criollos ilustrados fundanentan la necesidad y ~ 
las ventajas que J.e representarla a J.a Nueva España el se~ . -
rarse de la Vieja España inicimdose t.11 gran perl:odo de cons 

' -piraciones; en J.?93 en Guadal.ajara en 1794 y 1799 en la Giu -dad de M~xico. 

Luis Vital.e resume en su Historia de Chile 1os venia -cleros intereses t.pc: estaba1 en juego du:r-ante los l.larriados ;_ 
procesos de independencia y en donde se remarca la importan -oia que el asalto al aparato del estado representa para los 
independentistas: 

ºLa causa esencial de la Revoluci.6n de 1810 fu~ la -
existencia de uri.a el.ase socl.al cuyos intereses entraron en-
c--..a..w.-.1~ .... ci ~..., ...... ~ _., -.: _...___ _...e ..a-.....: ----::! ...._ .! -~ ~..s:....__ p-~ .., -

Ul J 1.#.1. C. .... .J.\J ';"' 1 \JUJ 1 "Ci,.L w.r.w \,CUC. '"' l.lUllLl.t Jc::u.u;.~ ( ,.l.llll-''-4...,;;;> 1..U U.1 .Lt:t-

netr.Spoli. Esa clase social fue 1a burgues;a criolla. Con
trolaba a fines de la colonia las principales fuentes de -
riqueza, pero el gobierno segu;a en nanas de los represen
tan tes de la nnnarqufa española. Esta contradicci6n entre -
el poder econdmi..co controlado por la burgues!a criolla, y -
el poder ppl!ti.co, m:mopolizado por J.os españoles, es el -
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J0C1tor que pone en rro'Jimiento el. proceso revolucionario de -
1810. Los intereses de la burgues!a criolla eran contrapues 

. -
tos a los deJ. imperio español.. Mientras la burgues!a cric--, 
lla necesitaba encontrar nuevos nercados, la corona españo-
la restring:ta las exportaciones de acuerdo a las necesida-
des exclusivas del conercio peninsular. Mientras la burgue
s!a criolla aspiraba a co"'3rar productos manufacturados a -
nenor precio, el imperio·impon:!a la obligaci.lSn de consumir-. . 
las mercaderías que los comerciantes españoles vend~an a -
precios recargados. Mientras l.os nativos exig!an la rebaja
de impuestos, España impon!a nuevos tributos. Mientras la -
burguesía criolla exig!a que el excedente econ6mico y el 
capital acum.rl.ado quedaran en Amr.i.ca Latina, el imperio 
español se lJ.evaba gran parte de1 excedente y del capital -
circuJ..ante., La burgues!a crioJ.J.a aSpiraba a tomar el poder
porque el gobierno significaba e1 dominio de la aduana, del 
estanco, de las rentas fiscaJ.es de los a1tos puestos pObli
cos, del ej~rci to y del aparato es.tataJ., del cual depel)d!an 
las leyes sobre impuestos de exportac:d.6n e importaci6n. El-. . 
cambio de poder no ~; gri;.fi"caba transforJIBci~n sooial., La -
burguesia criolla persegLJ:t,:a que J.os anteriores negocios de
la corona pasaran en adelante a ser suyos ••• n 
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La guerra de independencia, aunque si bien es cier
to que en algunos pasajes fue dirigida por representantes -
de las clases más des pose!das ( como Hidalgo y Morelos que
pertenec!an al bajo clero)·, fu~ incitada por ].os grupos de
la burguesía criolla, no fundarrentalmente para independi- ..... 
zarse del Rey, sino nés bien estaban interesados en partici. -par en el aparato del estado para desde ah! y utilizando su 
complejo mecanismo, dictaran leyes que las 'favorecieran -
(por ejemplo acabar con el poder central. del Virrey y decr!:. 
tar el Federalismo) tener acceso a las arcas pOblicas · para-

• 
desde ese lugar dirigir adecuadamente sus negocios ~ ini- -
a:i.ar otros rrás lucrativos, para disponer del ej~rci to cuan
do sus intereses se vieran arrenazados por otra clase y/ o 
fracci~n de clase, para adquirir deudas de Estado, a costa
da los contribuyentes etc. etc. 

Así lo afirman las aon~nuas luchas que sosti.enen -
por más de 40 años los parti.dos conservador y liberal, mis
mos en que se suceden wás de·5o golpes de estado y en que -
treinta horri:Jres diferentes ac~ar• como presidentes. 

El colonialisnD se hace presente antes y durante -
éste periodo histór.i.co, ya que por un lado los Estados W
dos desde antes y después de la domi.naci~n española, se di! 
putaba con España el territor.i.o de la Nueva España con ocu
paciones mi.litares, comprando ti.erras 1 6 bien "Golonizándo
las!! con ].a anuencia y paciencia del estado, ya fuera el V! 
rreinaJ. ó el Independiente. 

Inglaterra busciS por todos los rredios desde el siglo 
XVIII penetrar econ6micarnente el territorio nacional procu
rando convertir aJ. pa!s en cliente para sus mercader!as 1 a,.. 

J.a vez que 1o conmi.naba a producir art!:culos para que el. -
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intercambio los restü.tara beneficioso. 

El capitalismo inglés y en general el europ~o, se -
encontraban m!s desarrolladosgue el norteamericano, lo que
explica el que variara eh su forma la domi.naci6n 1 ya que 
mientras los E.u. buscaban ampliar sus 'fronteras a costa de 
M~xico (y para lo cual hubieron de desatar una guerra de -
agresi6n - La Guerra de Texas - mediante la cuat se apropia 
ron de.~~ de la mi.tad del territorio nacionalf, Inglaterr';° 
buscaba invertir capitales en M~xi.co con el estableeinri.ento 
de filiales para la exPlotad.~n · mtnera~ agr:[cola y textil,
concediendo cr~ditos al Estado; y·vendi~ndole armas y per -
trechos nñ.litares. 

Los grupos de burgueses nativos (burgues!a agraria -
y burguesía industrial)que se disputaban e~ pod~r, una vez
alcanzado ~ste se inclinaba por uno u otro pa:[s, dependien
del partido a que se perteneciera, para tratar con ellas, 
asociarse-, negociando pr~stams ·~ firnar tratados ( por 
ejemplo los de Me L.ane-Ocanpo ·o ios Man-AJ.monte etc.) 

Las leyes de desallllrtizaci~n de los bienes del Clero 
dictadas en la segtnda mitad del siglo XIX s_on una muestra
paJ.pable de la intervenci~ estatal en la econo~a y que -
solo a la luz de las ref'er.tdas pugnas se explica cabalmente. 
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LA REVOLLCION DE INDEPENOEf\CIA •• 

Para encontrar los antecedentes de la independencia
debemos remontamos tanto a la actitud tomada por Mart:t:n, -
el hijo de Hern~n Oort~s, quien pretend!a ser "el hombre -
que tenia más derecho a ~sta tierra que el Rey de Castilla", 
y cuya conjura fu~ sofocada por los españoles en 1565j como 
a la de don Guill~n de Lampart · que en 1642 pretendía sepa-. . 
rar a la Nueva España de la metr6poli alegando que Alejan-
dro VI no tenía ningOn poder temporal que le facultase ce--, . 
der territorios que no eran de su propiedad¡ poster.iormente 
en 1767 con don Pedro de Bolívar que di6 expresiOn a la ..._ 

• 1 

famosa representaci~n de 1771. 

Pero en general no fué sino hasta finales del siglo-, 
XVIII y Principios del XIX en que las condiciones materiales 
para la llamada independencia estaban dadas,. como se ha se
ñalado anteriormente. 

A nivel internacional se presentaron una ser.is de he .... 
chas que prepararlan la coyuntura espec:t'fica: Las guerras -

1 . 

Napole6nicas que llevaron al trono de España a Jos~ Bonapar . -te presentaron la oportunidad de un va~o de poder que los-
criollos pretendieron llenar, oponi~ndose a ~sto ferreamen
te las 'fuerzas virreinales y el clero; a la par se· organiza 
un gobierno en España que centraJiziS la acciOn militar ca
món ante la certeza de que Napoel~n 11 pronto aparecer.ta al -
'frente de un ejército victorioso sacado de las orillas del
Niemen, del Oder y de las riberas del Bfil ticon, y sobre 
todo ante la ausencia de una autoridad general para la con
centracii5n de tratados con Gran Bretaña ú otras potencias -
extranjeras, as! como para mantener los v!noulos con la Arre -
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rica Española y estar en posibilidades de percibir sus tri
butos~ 

Todos ~stas elementos aunados a la necesidad de opo
ner al. altar extranjero uno propio, hicieron que la Junta -
de Sevi-lla renunciara y convocara en la ciudad de Gádiz a -
la consti tuci6n de una Junta Central a donde asis ti.eren di
putados de cada una de las provincias y de las posesiones -
españolas en Al'Érica. 

" ( •• •) Coro las cortes españolas consideraban que -
uno de sus principal.es cometidos era la conserva~~n de las 
colonias americanas, que ya hab~an comenzado a sublevarse,
reconocieron a los españoles americanos exactamente los mis -mas derechos que a los de Europa, proclamaron una annistia~ 
general sin excepoi.Sn alguna, dictaron decretos contra la -. 
opresi6n bajo la que gemfan los ind!genas de A~rica y de -- . ~ 

Asia, abolieron las mitas, l.óS repartimientos etc. deroga
ron el estanco del. azogue (y a1 prohibir la trata de escla
vos'., se colocaron en ese respecto a la cabeza de Europa)· -
I )••r .. A'\ 
l ª "• .-l..L~J. 

Los terratenientes, los hacendados y· los mineros -
criollos convencidos, COITO estaban, de que ése era e1 mJme.U 
to para alcanzar sus objet:i.vost pretendieron llevar a caba
la independencia de España a su roda, mandaron representan
tes a las Cortes de Cádi.z en donde solic:i. taran "atenta y -
rsspet-tiosarrente•= que las colonias de España fueran QorJSide
rada provincias ·de la monarqu:!a, con los nñ.smos derechos de 
los que gozaban los que se encontraban en la Pen:Lnsula -
" • •. Por el breve tiempo en que est~ ausente nuestro anadO..:. 
Rey Femando" (Ramos Arizpe 1812) • l.hieroo sus votos a 1os
de los denas convencionistas en aquellos puntos en que nés-
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sa1!6!1 beneficiados, constitu~~dose en el tercer bloque de 
entre "liberales11 y "servil.es" lo que en rruchas ocasiones ' . . ' 
definiO las votaciones. 

En la revoluci6n de independencia no triunfaron las-, 
banderas de Hidalgo y Morelos, y la vino a consurrar un ene-
migo ac~rrimo de lps rébeJ.des~ rico hacendado y convicto de 
la corona por peculado: ·Agusttn de Iturbide quien concili~ 
los intereses ·del clero, del poder \Jirreinal. e dismi.n~do -
por eJ. juramento que de la Gonstituci&l de ·Gádiz obligaron-

• 
a realizar a Femando VII los convenci.onistas J y de la bur-
guesía criolla, logrando en 1821 la consolidaci~n de la in
dependencia e·con6mi.ca ( ofreci~ndole a Femando VII 6 a sus
sucesores~ la co~ona del Impe~o Mexicano). 

La lucha por la independencia trajo consigo JTDdi fica -cienes en la es&uctura :de el.ases~ llev~ a la burgues~a 
criolla al poder (aunque no coro resu1tado directo - sino -
gracias al poder parlamentario' que logr¡S desde la primera -- . 
con\len~6n1 u~smo qye cobr~ f'orrna al dasconocsr a Iturbide-. 

~ , . 
y llamar a elecciones presidenciales, can lo que cristaliza 

.. -
ron sus aspiraciones republicanas), pero aderrás fortaleci~ 
todav!a m§s los lazos de dependencia econ~mi.ca en fLnci~n -
deJ. "fortalecirrd.ento de la economta de exportaci6n y la es-, 
tructura econ~mi.ca dependiente. 
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CAPITULO VI 

LA LLCHA ENTRE LIBERALES Y CONSEAVADCJiES 

SIGLO XIX 

Para el siglo XVIII Inglaterra ya había dejado muy
atrás a España en el marco del comercio y la producci6n In
dustriales. Lo 6nico que España podía negociar con sus colo -nias era aquello que previamente hab!a adquirido de Inglate -rra, llevándose éste país las mayores ganancias. La pirate-
r!a a la que eran sometidos los barcos españoles en su lar
go trayecto hacia A~rica·y su retomo cargados de produc
tos de sus colonias, no le eran tampoco ajenos a la misma -
corona Inglesa. De esta manera Inglaterra ejercía por dos -
medios un Control d3 ~cho sobre la atrasada España. 

La Independencia de las 13 colonias inglesas a fina-
1es del. siglo X'v'III trajo consigo dos nuevos tipos de cala
midades sobre la Aarerica Hispanica, concretamente sobre 
M~xico .• 

Por un. lado a Inglaterra le costaba trabajo aceptar -
que de un solo golpe hubiera perdido la nayor parte de sus
posesiones americanas' y los beneficios eccn6micos que ello 

por lo que despertaron su cod;·n; R las 
nes españolas en el nuevo continente. 

Por el otro los recién surgidos Estados lhidos de 
Norteanérica que hab!a creado un país a ex1J3nsas del exter
nti.nio masivo de la poblaci6n indígena, para ampliar las 
fronteras de su país. Que se habían avalanzado sobre la flo -
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rida española y la Luisiana francesa. Que a principios de -
siglo habían introducido las primeras máquinas para la pro
ducci6n textil, hab!an abierto canales de riego y construi
do vapores fluviales e instalado f~bricas sn Nueva Inglate
rra y Pensilvania, acuñaron l.a frase "destino mani'festo" 
la cual ya había puesto a teñblar a los representantes de -
la corona española cuando 11 descubrieron" que las intencio-
nes de los E.U. eran las de correr sus fronteras hacia el -
sur. 

11Cada día se van desarrollando más y ~s las ideas -
ant>iciosas de esta repOblica y confirnéndose sus mi.ras hos 

. -
ti.les contra España. V.E. se halla enterado ya por mi ºº"""' -
rrespondencia, que este gobierno se ha propuesto nada 11Enos 
que fijar sus límites en la eni:Jocadura del Río Norte 6 Bra
vo, siguiendo su curso hasta el grado 31. y desde allí tir~ 
do una línea recta hasta el ner paix[fico1 tomándose por co.!l 
siguiente las provincias de Texas, Nuevo Santander, Coahui
la, Nuevo M~xioo y parte de l.as provincias de Nueva Vizcaya 
y la Sonora. Parecer~ un delirio es te proyecto a toda persa 

. -
na sensata 1 pero no es nen os seguro que el proyecto exis ta1 

y que se ha levantado Ln plan expresamente de estas provin
cias por orden del gobierno ( ••• ) Los 1113dios que se adoptan 
para preparar la ejecuci6n de este Plan, son las mismas que 
Bonaparte y la repi'.iblioa romana adoptaron para todas sus -
conqui.stas: la seducci6n, la intriga, las inversiones, sem
brar y alimentar las discordias en nuestras provincias de -
este continente, favorecer J.a guerra civil ••• " (1j (Garta
de Ltti.s de Onois a1 Virrey Venegas 1812). 

No en balde son precis.SJtEnte Inglaterra y Estados 
Unidas los prineros pa!ses en reconocer a M~xiao cona un -
pa:[s independiente y en enviar sus respectivos embajadores-
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para formalizar el acuerdo, pues los dos tenían trazados 
planes para someterlo y expoliarlo, cada quien a su modo, 
una vez ~limi..nado el obstáculo español, y como les represeil 
taba dif~cultades el solo pensar en un ej~rcito invasor, 
buscaron.por medios~ sOtiles, pero no por eso menos bár
baros, sátisfacer sus antrl.cione6 de domi.nacion ya fuera por 
nedio de colonizaciones, compras de territorio, invaciones
pr~stamos, corrupci~n de los 'funcionarios pOblicos etc. 

La primera actividad del primer embajador norteameri 
. -

cano en M~xico - Joel A• Poinssett- consisti6 en solici.tar-
que M~xico cediese a Estados lhidos m3.s de la mitad de su -
territorio. 

La Independencia de las colonias españolas era una -
nagnífica oportunidad para Ingl.aterra1 pues 1e abría marca
dos de toda la Am!r.i.ca en la cual preparaba su penetracitSn-. 
econ6mi.c;a para vender los excedentes de·su gran produccioo
textil en perjuicio de la naciente industria americana. 

En 1824 el canCiller brit&iico Lord Ganning opinrS: 
"Hispanoamerica es libre y si no manejamos m:ü. nuestros 
asuntos, es inglesa" ( 2) 

-

La larga lµcha que sostuvieron por casi 50 años los
dos partidos (liberales y conservadores) en la disputa por
el poder del estado, es la lucha que sostienen las dos f'rac -cienes burguesas nás importantes para imponer sus respecti-
vos intereses, que como habreroos de ver, e independientemen -te de la voluntad de cada uno de ellos, va a redundar en 
una nayor sujecitSn a las distintas metr6polis que se van -
oonf'oriTE.rn:h:J. 
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Identificar la reforma liberal como una lucha anti-
feudal y por ende anticlerical es desde mi punto de vista -
pecar de estrechisJTD pues en los di~erentes episodios de la 
historia de México se desmiente claramente ~ta suposici6n, 
veamos: rué el clero el primero en impulsar J..as medidas "in -dus tri al.izad oras" promovidas por Lucas Alanán ( ~s te, miem-
bro pronñ.nente del Partido Conservador); La Ley Lerdo 
{25-VI-1826) no pre:tendi6 nunca despojar de sus riquezas a
ia iglesia nexicana, pero sobre todo el darle prefer~ncia -
a1 arrendatario para adquirir los.bienes ••• ! que se preten
d!an desamortizar!; el mismo Ju~ez (representante del nás
radical liberalisroo) en sus consideran~os de la Ley de na-
ai.onaJ.ización de los bi_enes del c1ero señala que "••. cuan
do la autor.idad civ.il ha querido, favoreciendo al mismo el.e -ro, mejorar sus rentas ••• ( ~ste ) ••. ha rehusado el pro-
pj.o beneficio 11 (por el solo hecha de desconocer la autori
dad que en ella tema el soberano ••• ) (¿?) incluso hay que-
recordar que Ju~ez llega a ser nada menos que profesor de
Derecho Gan6nico, y además sostiene una reyerta con 'el Otd.s 

""""" po de Oaxaca porque le fu~ negado cierta oficio litórgico -
en la torra de posesión de su gobiemo·a_ (Mateo s.G. pp 57) 

No se pretenda tampoco llegar al otro extrel'ID de ne
gar las ventajas que por medio de las expropiaciones real.i
zó el partido liberal afectando principaJ.mente las extensio -nea agrarias en manos del clero. Estos enfrentamientos, -
coíiiJ trataretros de denustrarlo, son circunstanciales, pues
es valor entendido que las luchas aan las de carácter rel.i
gi.oso esconden de una u otra forma las desavenienaias entre 
las clases sociales. 

Había pues que buscar mayores elementos que permitan 
e1ucidar la confrontacioo entre estos dos partidos y su ccn 

....e; 
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secuente rondo econOnñ..co que cobra expresioo en la contien
da pol! ti.ca. 

Se plantea que las diferencias escenciales entre uno 
y otro se encuentran en que mi.entras los liberales profesa
ban el libre carrbio 1 J.os conservadores eran fervientes deb,2 
tos del proteccionisnn y las consecuencias de una y otra -
concepci~n ideol.Sgica devenían en lo siguiente: 

Por un lado los impulsores del libre cambio preten
dian darle al. pa!s una estructura econ!Smi.ca que fuera capaz 
de absorber las ~rcade~as del exterl.~r·, a la vez que se -
constituyera en prodl.JC"tor de bienes que no encontraran tan
ta resistencia en el exter.i.or, y como el país no ten:Ca una.
estructura industrl.aJ.. para competir en el extranjero hab!a
que poner el áifasis en la agricul t~a, una vez que los Pe! 
ses industrializados·care~an de uia estructura agraria ca... 
paz de complenentar sus econom[as desarrolladas. 

Josá Ma. Luis Mora miembro de la intelectualidad li
beral confirnB el as.arto: 

11 El error conuúsinn en todas las naciones pa;o ILL6 -1RAOASJ de qu~rerlo producir todo y no recibir nada extran-
jero, ha sido muy pentl.cioso a la prosperidad pOblica de la 
Federaci!Sn Mexicana, as! es que se han hecho los más poder.E. 
sos esfuerzos para establecer el sistena prohibitivo, es- -
fuerzas que cont.Jinados con los intereses de las facciones -
politi.cas, han surtido nés o menos efecto ( .... ) nuestra po
blaoi~n tampoco es tan abundante, reunida, laboriosa e int.=, 
ligente (SE) como debía ser para esta clase de empresas, -
que sin ser Otiles para nada, distraeran de la agricultura
y rrdnecla a rruchos brazos que podr.tan y deber!an emplearse-
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en ella. El inter~s individual., estimulado por la concurren -cia libre de todas las trabas, y no la protecci~n siempre -
ruinosa de los gobiernos, es lo que debe fijar la inversi~~ 
de los capitales y deterrni.nar la.industria de un país" (Dr. 
Mora "México y sus revoluciones11

1 Doctrina del liberalismo
econ6mico). 

Esta concepci6n coincide en el fondo con la que la -
Corona Española le hab:!a impnrnido a sus colonias anerica
nas ó sea la de reducirJ.as a ser simples productores de pro -duetos agrícolas (que desde luego no pudieran competir en -
condiciones ventajosas con la netr~poli). 

Y la aceptaci6n de ~ste rode1o 11de desarrollo" -con
ciente 6 inconcienterrente- s6J..o hab!a de degenerar en una -
rrayor dependencia al inpedir el desarrollo de las fuerzas -
productivas, entregando aJ. pa!s~ atado de ne.nos, a la ley -
de la sel va que imperaba en el mercado 1JU1dial en donde las 
grandes potencias se disputaban la primac!a y en la que los 
paises nás fuertes 1 ~- poderosos econ6mi.canente y con una.
industria desarrollada, impon!an condiciones desventajosas, 
a los ~ses d~biles como M~xico y en general de A~rlca -
Latina. 

As! es colllJ se explica la J.ucha que este grupo que -
representaba necesar:i.anente los intereses de los grandes te -rratenientes, de los hacendados, de los mineros, sostuvo -
por ampliar sus posesiones, aCn a costa del clero a quien -
había que arrebatarle las grandes· extensiones de tierra que 
tenia sin producir !y ponerlas a trabajar!: y las grandes -
la±ifundios en nanas rruertas pasaron a ser inmensos latifun -dios en nanas laicas. El despojo {nacionaJ.izaci6n) no sola-
se realiz6 sobre las :tierras que retenía el clero, sino que 
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se extendiO a las tierras conunales de los ind!genas ( y -
nuevanente los f'unCionarios encargados del "deslinde'' apro
vecharon su situaci~n privilegiada, haciendose de una gran
cantidad de las tier~as enajenadas). Y su lucha en contra -
de los conservadores al influjo de la palabra "libertad" 
en sus 1abios tenía el misJJD significado que la pal.abra -
amor en boca de u~a prostituta. EJ. despojo super6 en mcuho
al que padecieron los ind!genas con 1a conquista. · 

Los grupos de poder qµe se Ha~an formado en los es-, 
tados ve:tan en el "federalismo 1a consolidaci.6n de todas sus 
aspiraciones, hacendados y terratenientes sab~an que a1. ºº!l 
formarse una repOblica que respetara 1a autonom[a de las -

¡ 

provincias sus intereses locales estaban a saJ.vo. La casta.
militar auxili6 la f'ormac:i.6n de caciques de infJ.uencia re
gional que ansiaban a. todo trance mantener la preeminencia
en sus localidades (3) aparte de que sus rentas se v~an -
aunentadas en la rredida en que pudieran.disponer a su anto
jo de los impuestos que se recaudaban en la localidad. Gon
Mbanse entre sus mi.errbros el poderoso cacique don Juan -
Alvarez ( a cuya iniciati.va se debe el Plan de Ayutla) La -
casta div:i.na de YucatM tambi~n era ferviente seguidora del 
sistema federal y en 1833 separa a Vucatffii del resto de 1a
Rep6bJ.ica pues " •• • los impuestos gravosos. • • cuyos produc
tos se remi. ten a M~xico no benefician en nada a la Pen!nsu
la" ( ! ¡). Lorenzo de ZavaJ.a "brillante" intelectual liberal. 1 

dueño de gra11des extensiones agrarias en el territorio de -
Tejas "a1ent6 a los colonos" para que se independizaran de
la RepOblica, una vez lograda ~ta, ooup6 sin rubor aJ..guno
al cargo de vicepresidente, a1 lado del colonizador norte-
americano Sanuel Houston, quien fuera nontirado Presidente,
dando as! f~ de su acendrada "federalismo" 1 que no era nás
que la expresi~n de la defensa de sus intereses personal.es-
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y de parti.do, aón en contra de los intereses de la naci6n,
en beneficio de una potencia extranjera la cual cristaliza
ba sus aspiraciones a través de una burguesía nacional co-
rrompida,. 

Antes de analizar los nóviles econ~micos que se ex
presaron en la política del Partido Conservador, es necesa
rio hacer una breve menci6n del papel que jugaron las lo- -
gias masdnicas, concebid~ coro sectas que organizaron los
grupos de la burguesía revolucionaria europea, quienes t~ 
vieron que adoptar un sistema secreto para reunirse y torrar 
decisiones que impulsaran sus proyectos ante la persecuci6n 
a que el clero y la aristocracia feudal los tenían soneti.-
dos., Se puede encontrar en las log:i.as nas~nicas el ·origen -
de los diferentes partidos burgueses que en Europa desarro
llaron la lucha en contra las estructuras decadentes, part! 
dos que tomaron por asalto el poder estatal, desde donde p~ 
dieron dirigir la economta de sus pa!ses a su gusto y bene
ficio. 

Desde antes de la Independencia se establecieron en
Uéxico las primeras logias nesdnicas, organizéfdas principaJ.. 
mente por oficiales del ejérd. to español venidos a M~xico.
l.as primeras logias pertenecen a lo que se ll.ane. el "rito -
escoces19 y se dice que era tan grande el n~mero de adeptos
y tan amplio su poder que a instancias de ellas se obligó -
al Virrey Apodaca a publicar en la nu?va España la consti"t!:. 
cidn española de 1820. Estas logias del rito escoc~s afilia 

... -ron a su secta a los general.es Nicolas Bravo, Barragán, etc. 
los cuales posteriornente formaron el partido escocés, ini
cio de lo que hab:!a de ser · posteriornente el Partido Conser -vadoro 
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El embajac.br norteamericano Joel R. Poinssatt creó -
una nueva as:> ciaci6n ma_sónica, la de los Yorkino s, y conta
ba entre sus filas entre otros a Lorenzo de Zavala, Gómez -
Farías, los gerarales Filisola., Vicente Guerrero, Arista, -
Guadalupe Victoria, Santa Ana, Miguel Ramos Arispe y otros
liberale s. Se puece d3cir que ésta saeta fué el origen dal
Partido Liberal. 

En estas S3ctas, qLS en realidad eran centros polít!, 
ces en el que S3 discutían aSJntos. del gobierno, las elec-
ciones, las leyes, los acuercbs de gabinete y a ellas asis
tían senaci:lres, ministros, gobernacbres y en gereral toda -
suerte de 'funcionarios públices. 

Los d91 "rito e~ces" se llamaban así mismos ºcen
tralistas,. y los del 11Yorkinott, federalistas. 

Se puece cecir que aquí ea revivían las viejas pug-
nas entre los poderes virrainales y el clero en contra da -

la pujante hurgue sía criolla:· comerciante y agraria: la mi§_ 
ma que logró imponer 15 repre~ntantes ante las Cortes de -

Cadiz por uro s:>lamente que enviaron los conesrvac:bres ( 'fué 
en esa lugar de España en c:Dnda Miguel lilamos Arispe, terra
teniente da Goahuila, y enemigo ce los ins..irgentes Hidalgo
Y Morelos, había planteaoo en el C.OngreSJ referido la "nece -sida.d" cel federalismo, en oposición a un: " .•. Gobenador -
y un Capitán General, que revistiéndoes lueg:> con los pode
res del Virrey y proclamado por el Rey ( .•. ) Res.Jlta de PB!: 
ticular transformado en un Rey tranesúnte, dueño no por el
tiempo de la ley, sino por el d9 vuestra voluntad" ( ..• ) 
con el pacer en todos los cas:>s, cosas y negocios que ga· 

ofrecieren para hacer lo que le pareciere y proveer tocb 
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aquello que el soberano provee~a ( ••• ) obligando a todos -
los cuerpos y pers01as de A~rica a obedecer sus 6rdenes, 
sin excusa ni interpretaci6n ( ••• ) lh tal<. mili tar!f por honr~ 
do que haya sido, sea apto para el nundo poJ.!tico, civil, -
econ6mi.co y de hacienda ( ••• ) no conoce el carácter dulce -
(SIC) y ~as inocentes costumbres (SJE) de cincuenta mi.l la-
bradores1 criadores de ganado etc. a quienes va a memdar, y
por lo regular va preocupado contra e11os, cre~dolos tri
bus de b~rbaros ( ••• ) cuando deb!a al. .nenes saber que es tan 
prlSdigo el cialo en sus influjos sobre A~rica, que dulcifi
cando al clima en lo general, aminora la 'ferocidad de las -
fieras ( ! Recontra SIC ! ) ( ••• ) ( 4) 

Volviendo a las logias se puede decir que aqui se en
cuentra un elenento contt.11dente-que expJ.ique la dependencia-
Tal vez atendiendo a su orl.gen·, a sus f't11dador~, su naciona-. 
lidad y a sus mi.enbros, podamos encontrar la explicaoi~n del 
accionar de arrt>os partidos en el contexto politi.co-econ6mi.co 

' ' 
del siglo XIX. 

S61o as! se explica e1 interés de Poinsett por pronD
ver la ca!da de Alam!n~ cuando tiste se neg~ siquiera a tra;;.
tar J.a cesiOn de nés de J..a mitad del territorio nacional a -
los Estados lhidos; el odio atizado por Pninsett en contra -
de los españoles, para hacer que M~xico cayera bajo la in- -
fluencia de su pa!s; no en balde los E.ú. permitieron que el. 
parti.do liberel. estableciera su sede en Nueva Orleans 8ñ los 
peores años de persecusi~ en contra de ellos por parte del
gobiemo conservador de Bustamante; las f'aqilidades que Co
ITDn'fort encontr6 para 11 co~rar arJTBs y parque11 en el vecino
pe:!s cuando la revoluci&t de Ayu~a; el descontento de los -
E.U. por la intervenci6n 'francesa, auspiciada por los conser . -
vadores y al reconocimi.ento en el exilio del gobierno de -
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juárez. 

Inglaterra y los Estados lhidos estaban grandenente
interesados en que finalizara el dominio españQJ.. sobre el. -
Continente Arrericano, antias pa!ses hab~an invertido más de -
treinta rrd.llones de d6lares respectivamente en la A~rica -
española desde 1822. (En general tantd~n se puede decir que
la penetración Inglesa se inicia nada nenas que concediendo
Lll prestarno a M~xico por ocho mi.llenes de pesos por los que
se ten~an que pagar por servicios la cantidad de 9609 000 pe
sos anuales. Luego se contrat~ ·uno m!s con la casa Inglesa -
Goldschmidt por diez y seis millones de pesos. y al año si- -
guiente otro por veinte mU.lones con Barclay, Herring,Ri.chard 
son y Compail!a. Este 01 tinD iba a servir en parte ¡ P~RA PA
GAR LAS.AMCRUZPCIONES DE LA GASA GOLOOJHMIDTf- (En verdad -
que estos usureros. ingl.eses estaban iniciadas en los nego- -
cdos·de la banca N. del A.) 

Pero Inglaterra no basaba su predominio en i§stas ar
tes, en que era cuJ. ta la llamada bancocracia¡ ~jnr dicrü 1a 
Gran Bretaña utiliz6 ~sta y otras formas de penetraci6n ÍJIPB . . -
r.i.al, vearoos: 

Inglaterra se había consti.tu:i.do desde si~e en el. -
' . 

centro nundial de la producoi~n mercanti.1, la revoluci~n in-
dustrial trajo consigo un auge inconnensurable a la produe'-
c:i.:~ manufacturera ing~esa y abarrotó todos los i;ercados ~ 
ponibles para su ~poca, y si antes de este gran aconteair2.E!!, 
to los excedentes britWcos se desesperaban por encontrar-. . 

mercados~ la nueva si tuaci~ oblig6 a ia burgues!:a conerciéil. 
a buscar clientes en los lugares nés recónditos de la tierra. 
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El renacimiento de la compañía de las _Indias Orienta
les dá cuenta de éste hecho. . . . 

América centelleaba ante los ojos d3 Inglaterra y 

cuanta oportunidad existió de ahondar en esos mercados,· fuá
aprovecf-ada cabalmente por la clase de burgt.leses emprend3do
res de la isla. 

De lo que eran capaces nos lo muestra e:}. hecho de ha
ber desalojad:l los_tejidos ce algodón d3 la India de los me.!: 
cadas Europaos. Aún fueron más allé! en cuanto llevaron hila
cbs de al~d6n a la India, y cuanta no fté su audacia qLe 
terminaron por .invadir la patria dei alr;JJdén, co1n tejidos de 
algodón fabricacbs en Inglaterra. · 

Y aunque Inglaterra antlicisn?da_. ~locar a Anéric:a 
bajo su dominacimn oolenial, la Cbc-f?rina Menroe preconizada
por los E .u. calesvié sus planes, entonces sa propuSJ invadir
Anárica con sus mercaderías, arruinando con ello a la nacien 
te industria nacianal. 

Cuando obearvaron que el cameXJcio las di~inuia, sin
tieron la necesl.dad ce crear m.evas fuerzas productivas e:n -

aquellas naciones can que comerciaban, pues no se puede se-
guir inundando un país d3 preductas manufacturac:bs a men,os -
ce ponerlo en omndiciones da qLS venda a cambio algunas ner-.. cancias. 

Pero para lograr ésto último precisilian qua grupos in -teressdos de los propios pa:!ses sa prestaran a sus plélnes. -
Esta grup:> ya a staba formado en México y recibía el nombre -
d3 Particb conearvac:br, los "euro¡::aizantes11 (pero no porqua-
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buscaran atraer hacia su pa!s las ~ caras virtudes de la -
civilizaci6n del viejo continente, sino precisamente porque-
pretendía las nas estrechas relaciones de dependencia con la 
netr6po].i europea). 

; 

El. Partido Conservador. nenten:Ca en sus filas a los -
• 

nés fiel.es defensores de la Corona Española,_ tal vez porque-
present!an que si ella continuaba gobernando, estaban garan
tizados los pr.ivi1egios de su clase. 

Lucas Alanén resal ta de entre ellos, qUiza por ser el 
ro& e~endedor, por su facilidad ·para·acoroodarse a las nue
vas circunstancias. ~ejo servidor de "S.M.", heredero de -
una cuantiosa fortuna. mtent>ro de las certes Españolas,_ egr.=, 
sacio del. CoJ.egio de Mine~a, huye de Guanajuato en l8J..D, y -
en lBJ.4 parte runtJo a Europa en busca de dinero para rehabi
litar la nñ.na "cata de Guanajuato•.•; estudia mi.neral~a y -
tecnol.cgia mi.nere., y estando en Lc:ndres establece contacto -
con errpresarios londinenses interesados en el resurgimi.eñto
de una ac~vidad que hab~a procurado enormes beneficios a -
España ( ••• y a Inglaterra]; la minar.La. · 

Me ocupo de Lucas Ala~ no porque pretenda convertir 
~ste trabajo en una s:tntesis biográfica de elgoo destacado -

" . ,1 ~ t 

funcion.ar.to,. por dem!s interesado, ni s~quiera porque su no.m 
bre aparezca en la His'!Dria en tantos episoll:lios coroo los que 
se suceden en el largo pedodo de aproximadamente 50 años de .. 
luchas entre las dos fracciones burguesas que se disputan el 
aparato de1 estado, sino precisanente porque su intervenc:i.~n 
en ~l deja traslucir el c~nvlo de intereses que se ponen en
juago para alcanzar el poder poJ.:[tLco, y de cómo una frac- -
oi6n de clase al apoderarse de t11 puesto en el gabinete, CO.!J. 
vierte l.a cosa pública en bot!n para el disfrute de ~l y de-
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sus compinches, que son los que en 6J. tima instancia lo colo
caron a ~l en esa situaciOn de privilegio. 

Todo ~ra cuestión, para ~1 y su grupo, de darle tiem
po al tiempo. Los ·dos grandes obs~culos que se interpon:tan
en sus planes eran por -un lado: los a1 tos impuestos que gra
vaban la produc~~n y exportaci6n del.,Jtti.neral. y por otro. las . ' 
1eyes coloniales aOn existentes que prohib!an a los extranje 

' - -
ros adquirir intereses en la mi.ner!a. Ninguno de los dos lo-
eran lo suficiente para su es~dtu emprendedor:, EJ. quinto --
real fue supr,i.mi.do y en su lugar 'fu~ estableCido un impuesto 
del '3/o sobre la producci6n del oro y la plata~ ""y no bien el-
5 de septieniJ;re de 1823 se supri11E la limi.tacioo para que -

' 
capital extranjero invierta en la mi.n~~a el. 7 de octubre se 
establece la "lhi ted Mexi..can Mif1ing As~oci?ti.0011 · de la cual.
era accionista importante nada nenas que O • Lucás AJ.:allián as;i 
ciado con inversionistas ingleses. ¡ Que finura de Sr.! -
utilizaba su influencia en el Estado para impulsar sus nego
cios personales·. 

~ ? de enero de 1.830 O• Lucas PJ.am&t vuel\(e ·a ·1a es
cena pol:ttica como ministro de Relaciones. /U nes anuncia un 
pl.an GubernarrenteQ de Forrento de la Industria Moderna, que -
desde luego y siendo consecuente con su pol:ltica de no inter 

- . -
f'erir con los productos textiles fabr.icados e~ Inglaterra1 .-

se limi.tar!a a la producci~n de telas baratas, lana y lino.
De esta mmera se iba conformando la "Floreciente" industria 
textil mexi ca11a1 cor.o un api§ndice áe la extranjera, produ
ciendo art!:culos que la netrOpoli no estaba en posibilidades 
(ni tenía necesidad) de producir~ por lo que México seguida 
importando artfculos de lujo de las naGiones industrializa
das ide cuales? pues pr.i.nc.i.palmente de Inglaterra. 
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La legislaci~n y las ordenanzas no eran suficientes,
su influjo no era tan poderoso cono para irnJEdir que se mate
rializara este peculiar m::ido de industrializar a un país. Ha -b!a que incentivar a los honbres de empresa para convencer--
los de las bondades del proyecto · y que mejor que hacérlo a -
trav~s de un Estado, atribulado por las deudas ~nternas y e~ 
ternas pero al que siempre era posible.explotar; clavándoJ..e
eJ. diente a las recaudaciones que obten~a de los ingresos 
provenientes de +os i~estos fijados a las importaciones de 
teJ.as ·de algod~n crudo9 De esta ue.nera surge el Banco del -
Av!o. · 

Se trataba pues, de aproyechar en su inter~s, en eJ. -
inter~s del Parttdo Conservador, las· puestos que ocupaban en . . 
la admi.nistrac:i.~n p6blica1 · con el f'in de enriquecerse nedian 

f 1 - -

te el escamoteo de la riqueza ya creada1 ·otorgando pr~taJIDs 
fáciles a plazos c~m:xfos a un puñado de vividores mi.errbros -. . 
de su camarilla, que cargaba sobre las espaldas del Estado -
no solo el 'financiamiento de ~ta rid!olJJ.a industrializaci6n, - . ... ' . . 
gar de los pa!ses industrializados ~quinas de hilados y te-. . 
jidos de lana y algod&i para fapricar tejidos que no oo:rr:pi-. . 

ti.eran con la manufactura elaborada en esos p~ses (y que ya 
ten:tan controlado el nercado en nuestro p~s). 

Los artesanos vieron en &>te acto un atentado a sus -
.; n-4-oT'OQCIQ ... ~ nuo rH ,-.hn n, .!!lt"l nYnuCIP"l.f'o .-la U .... º "'' 'S",... ..... S..; An ..¡.....,..,,.....,. . ....... Y'-'•""'"""'~ J~ ..., '-' ~ .... ..., ..,_\;U-. ..,,..-v..,. , ... g. ""' '·~ ~t..c 1-'g' 1 .... '-' ' ~~,. 
si toria de las prohibiciones impuestas en 1829 a las importa 

. . ... 
cienes de tejidos. Los princi(li.os "Proteccionistas" 1 bajo -
cuya bandera se cobijaban los cc:nservadores, eran colocados
en el baOJ. de los recuerdos en cuanto se trataba de obtener
myores beneficios. La qu:LiOOtica oposicitln 'fué barrida por -
e1 desprecio del Partido en el poder. 
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Esteban de Antuñano, quien fu~ el honbre de empresa -
más destacado ·de Mbdco de 1833 a ls4s~ · (el m:i.sm:i que en 
1821 qtd.zo establecer una hilanderia a base de la explota- -
oitSn de la rrano de obra infantil. llamada ucasa de entrena- -.. 
miento para- niños" ( ¡ ! ) terrateniente, 11obtuvo11 un prestam:i 
del banco del Avío con lo que logro consolidar su gran empo-. . 
rl.o textil. al que llam:> "Constanai.a Mexicana". Antuñano que-
"••. intrigaba para conseguir a1gunas pol:!ttcas gubemamen-
tales que favorecieran ~ sus propias empresas", se transf'or
mS de liberal en un gran impulsor de las pt:J.~ticas arancela
rias y de prohibiciones" para evitar la competencia extranje 

. -
ra", pero cuancto·aunenttS la demanda de.algod~n crudo~ debido 
a la proliferaoi6n de industrias que i'o·· reque~an, Antuñano
sigui,~ collDati.endo todq tendencia a reducir los aranceles 
pero solici t~ a su fll'lcionario amigo, D. Lucas Alarrán, que -
se le permi.tiera (solo a~l) la_ inportaci~n de algodoo de -
E.U. y el ilustre fl.11cionario ••• se lo neg.S. 

O. Lucas A1amn se prest6 dinero así m:i.smo corro minis -tro de Relaciones que utiliz6 en su fábrica de hilados en 
Cocoloapan,, cerca de Or.:i.zaba, dinero que provan:ta del. Banco
del Avío pero para 1842 tantJit§n se ve obligado a soliai..tar -. . 
1a entrada de aJ.god~n crudo para abastecer a su f ~br.ica de -
Goooloapan ¡ y le fu~ negado ! entonces tuvo que esperar una 
mejor ocasi~ 9 la que se le presen~ al crearse la Junta Ge
neral de la Industr.ia Mexicana, sustituto del Banco, y de la 
cual L. A. 'fu~ nontlrado Director y ya corro 'funcionario enton -ces si se permi.t:i.6 la importacioo de algod"n. ¡He aquí la -. . -
'forma en que son tratados los principios! ¡He aqu! el fondo-

• 
de las disputas! lhos y otros buscaban afanosamente alcanzar 
J.as glorias del Estado para dar rienda suelta a su nezquin
dad. 
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A diferencia de los liberales, los conservador~s asfJ! 
raban a confornar una repóblica fuerte y centralizada, ilu
sionados coJJD estaban por la enorne cantidad de dinero que -
se recaudaba de todas lás intendencias en la ~poca colonial
amb:icionaban paras~ el.usufructo de las arcas póblicas. 
; Lha mayor cantidad de negocios, haciendo '1ctina aJ.· Estado, 
se presentaba ante sus ojos!. 

No q~er!an ceder la recaudaci~n de l·os impuestos a -
los Estados, sino prefer~an ser ellos quienes se ].os :embols~ 

ran " .. •• Con estados libres, dec~a. L AJ.aman soberanos e ind~ 
pendientes no puede haber hacienda, ni ej~rcito y en suna ni 
nac:i.6111 (Lucas A. pp. 555) 

La repObJ.ica absolutista añorada resolver!.a de una -. . 
vez y para siempre todos los problemas que la independencia-
les había acarreado. 

La iglesia vi~ en ellos la posibilidad de mmtener el 
status adquirida en la ~poca de la domi.nacii5n espafínla y l~ 

. . 
gr~ imprimirle en nás de una ocasi~n el sello religioso a -
las luchas de ~te partido. 

Cuando vieron que todo era perdido, que sus planes ~ 

eran condenados aJ.. fracaso, cuando sintieron que sus fueras, 
sus tierras . y sus posesiones les eran arrancádas a tirones, 
con el señuelo del peligro que representaba la uinminente = 

expansi!5n norteamaricana •• •'' (que por lo derms era 1.11a anena . -za real, como quedtS demostrado) no va~aron en dejarse caer 
la rréscara 11 nac:i.onaJ.ista11 y solici taroi:i, exigieron, la in ter. 
vencioo extranjera que los liberara ••• de la intervenoim -
extranjera ( ¡ t ) ' 



97 

la lucha entre liberales y conservadores dejo abier -
tas las posibilidades a la donri.naci6n de la econ6mia y del -
pás entero por las paises extranjeros • Unos y otros senta
ron las pase¿ estructurales que acarrear!an una mayor depen
dencia y sujeci6n, impi.diendo el desarrollo de las "fuerzas -
productivas, poniendose trampas en el camino los unos a los
atros, y mi.entras todos luchaban contra todos irrumpieron -
las conquistadores, y unos se llevar6n nás de la mi. tad de 
nuestro terrl torio y o~os saquearon las riquezas naturales
hasta donde sus posibilidades se los permitieron. Uno nés,·
que aparentemente no estaba inVitado a la·fiesta tuvó el des . -
caro de inponer a un Enperador desde el otro lado del Oceano, 
vaJ.iendose del se.tvilism:J conservador. 

La deuda p~blica, fruto de las especulaciones de es -
tos audaces conqui.stadores 9 supo de los estragos de esta co!!. 
tienda. Las mi.snes luchas intestinas, y las necesidades de ~ 
armanerito y dinero que venian aparejadas, se convirtieron en 
negocios Pingtles de los paises interesados. Cada nuevo .go -
biemo (50 en-total) le permit+'a a la roodema bancocracia -
un nuevo pretexto para anpliar su iritervencioo. 
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CAPITULO VII 

EL PffiFIAIA TO 

El largo periodo Porfir.ista señala una nueva fase de
la participaci6n del estado en la econo~a, consecuente a -
una nueva forma de penetraci~ del ca.Pital extranjero ya que 
coincide con la ~poca del surg:i.miento del caPital financiero 
que no es ~s que el resultado de la concentraci~n y centra
lizaci~n del capital y del surg:i miento de los monopolios que 
aunados al nuevo papel de los bancos abandonan como práctica 
-fundamental la exportaoit5n de rnercan~as para iniciar en -
gran escala la de capitales estableciendo en Mexico una gran 
cantidad de sucursales cuya matriz se localiza en el viejo -
mundo, y se desarrollan en la banca, la nti.ner~a, el comercio 
y en menor grado en la Industria aprovechando las ventaj?S -
que otorgaO~az y que garantizan uti.lidades sustanciales. 

El gobierno .de O!az se TIXJestra generoso con la avalan -cha de ~stos capitales e inicia un periodo de subvenciones a 
la construcci~ de infraestructuras b~sicas (como lo son los 
FFCO.) con dinero extra:i.do del erario público que se hincha
con los pr~stamos otorgados por esos pr~pios países (Francia 
Inglaterra y los e.u.}. 

. . 

Por si fuera poco, los mismos países que salieron be
neficiados de ~ste modo peculiar de "industrializaci.Sn11

, le
venden al propio gobierno mexicano los ferrocarriles, obli-
gándolo a compr~rselos 1 para poder invertir en otras ramas -
productivas, nés rentables,. sus capitales que se encuentran
distraidos en tal actividad, previendo que a final de cuen
tas una vez construidas las ~as f'~rreas, nada puede impedir 
su uti.l~zaci6n e uso que por lo derr&3 les resulta indispensa
ble). 
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Díaz nuevamente hace uso del cr~dito externo, endeu-. -
dando más al p~s ·y someti.~dolo ms a1 dominio extranjero,-
ahondando la dependencia, para adqUi!'ir el 51~ de las accio
nes de los "ferrocarriles t•naoionales, 11nacionalizándolos11

• 

En ~ste per.[odo los ~embros de la casta gobernante,
de clara extracci~n burguesa, ven en los puestos públicos la 
posibilidad de acrecentar sÚs fortunas personales ~saciándo
se sin rubor con las empresas extranjera.S y formando parte -
de sus consejos de administraci~n. Muchos de estos funciona
rios p~blicos aprovechan su cargo para promover iniciativas
que beneficien al consorcio aJ. que pertenecen • Otros más s s,g. 
bre todo los encargad~s de llevar a cabo los deslindes de -
las farrasas compañ!as, inician sus pr~speras actividades a -
trav~s del cohecho y del chantaje. 

La Revoluci.Sn Mexicana (que en muchas ocasiones es . . 
instigada, alentada y apoyada por el naciente imperialismo -
norteamericano), busca romper con los lazos que tienen atado 
al p~s a las grandes potencias,. y obtiene a oanbio reformas 
sociales contenidas en los artt'culos 27 y 123 aprübadas par
la constituyente de- Quer~taro, obligado por el impulso enor
me del descontento acunulado. 

.. 

j 
1 
l 
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La legislaci6n agraria realizada en e1 per!odo de Por 
. -

firio Diaz sobre colonización y baldíos descansa en las le-
yes de Juárez y Lerdo de Tejada. Es una continuaci6n de la -
política liberal, atendiendo a sus resultados. 

Esto trajo como consecuencia que la ti.erra se encon -
trara en unas cuantas manos, pero sobre. todo permi ti~ el ac
ceso al capital extranjero que se hizo de una gran cantidad
de ti.erras,. a la- vez que se iniciaba un gran período de inve.& 
sienes extranjeras cai el establecimi..ento de empresas filia
l.es, cuya matr.i.z se encontraba en las metrópolis (Francia, -
Inglaterra. y E.u. ptj.ncipalrnente), ó sea con el establecimie!l 
to de empresas transnacionales. 

El capitalismo m.Jndial sufr.i~ serias transformaciones 
a finales del siglo XIX y principios del .XX, transformacio
nes a que ya nos herros referido en el segundo capítulo de 
este trabajo y que para no resultar repetitivo solo ahonrlare -nDS en los aspectos que no "fueron tocados o s6lo lo fueron -
superficia:Lmen te: 

Cano consecuencia de la libre competencia, el capital 
se fué concentrando cada vez más -Y por medios "legit:i.mos11 ó 
ileg:{t:i.mos- las grandes empresas comenzaron a formar grandes 
monopolios en forma de carteles, trust, sindicatos, etc~ d~ 
pl.azando as! a todas las pequeñas empresas, que se retiraban 
del mercado al. no poder ofrecer mayor resistencia a los mons -trues capitalistas, "asociándose" con ellos ó vendi~ndoles -
sus posesiones. ( a este m timo proceso se le conoce con el
normbre de centraJ.izacioo). 
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Los caPitalistas bancarios que en muchos paises alta

mente industr.i.alizados (y con intereses coloniales) en va- -
rias apasiones lograron tomar por asalto el poder del estado 
(y establecen lo que Marx llama la "bancocracia"), se habían 
desarrollado a la par del capital puramente industrial ó 

l . 
puramente comercial.. Y que a la vez que crec!an éstos, am- -
plian el poder del. capital bancario, pues si tomamos en cueu 
ta que los industriales, los comerciantes y hasta los agr.i..
cul tor~s se ven precisados a depositar en el banco el capi
tal dinero obtenido en ·la industria el comercio y en el cam
po, s~ deduce f~cilmerite que su crecinñ.ento era paralelo, se 
f'unde 1 y conforme aumentan los ingresos de los ahorradores -
crece tambi~n el monto de lo atesorado por los bancos. Las -
constantes inversiones en cada vez nuevas ramas de la produc ·-oi6n implican también un movimiento constante de capit~es,-
que nuchas veces se llevan a e.abo en f'orrna de prestamos,p~ 
tamos que dependen de la posibilidad del banco en que estos
mi.smos capitales tienen hechos sus dep6sitos. 

Esta dependencia, que no es f'ortui ta.1 pues f'orma par-. 
te integral del modo caPitalista de producbíón~ del capita"l
"puro", es cada vez mayor. Al grado de que las inversiones = 
que se calculan promisorias para el. capitalista ya no depen... 
den de él sino de los intereses propios ( ¡ ! ) del barquero -
quien de esta manera se·conv:Lerte en e1 rector del desarro-
llo capitalista, aunque todavia de una manera 'formal, pero -
vamos a ver como se convierte poco a poco en rector real. 

El banco (y estamos hablando en un sentido abstracto} 
se convierte de suyo en el poseedor de todo el capital dine
ro de la sociedad, y esta 'forma. de capital se vuelve en un -
don tan preciado en ésta etapa del desarrollo capitalista, -
que es el que define en la mayor.ta de los casos los grandes-



negocios en que se requiere movilizar cantidades inmensas de 
capital de una industr.i.a a otra, de una rama a otra, de un -
país a otro, de un continente a otro. 

El banco tiene otra facultad a su favor, que corro es
quíen lleva la contabilidad general. de todos los capitalis-
tas puede darse cuenta fácilmente de los estados financieros 
de cada uno de ellos, a través precisamente de los depósitos 
que realizan, l.o cual plantea, al. nenas potencialmente, la -
posibilidad de realizar rovimientos importantes a trav$ de

negar cr~ditos a unos y otorgarlos a otros, movirrdentos ta
les que implicar.ían, desde luego, beneficios al propio banco. 

Como los bancos, conforme van creciendo, van arnpli6!l 
do la·esfera de sus acti.v.i.dades (prestan dinero a ~ditas) -
y al no cubr.irse los préstamos otorgados, entlargan los bie
nes de los deudores sobre el va1or de los cual.es se realizó.
el pr~s tamo (valor calculado por él propia banco·, lo que les 
otorga una ganancia adicional a ~stos). De ésta manera los -
bancos obtienen sus propias fuentes de inversi6n. A esto se
aunan las sociedades anónimas que establecen con otros capi
talistas, para la explotación conjt11ta de tal 6 cual empresa, 
y contando con que cada vez más el capital re,quiere para su
reproducción de los créditos bancar.i.os, tenemos que llegado
un determinado momento, toda la s:o,ciedad gira alrededor de -
este capital, capi ta:L bancario que aJ.. nezclarse con los -
otros capitales tomé. la forma de capital financiero que pene -tra y subvierte todas las relaciones existentes en·· ~ste modo 
de producci!Sn. 

Este capital bancario penetra en todas partes, llega
ah! hasta donde los diferentes capitales anteriores a ~l no-
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habían ni si~era imaginado lle¡gar nunca. Y es tan grande -
su poder y tan grande su extensión, que además de ampliar el
poder de los JiiiD'lopolios desplazando a 19s pequeños capitales, 
al subsumir a aquellos a sus intereses acaban con la compe
tencia, mejor di.cho eleva a tan alto grado la competencia -
que las combinaciones en forma de Cartels 1 trust, etc. terrr2:, 
nan sometiéndose a éste capital financiero, 

Estas llDdificaciones sustanciales también transforman 
las relaciones entre los diferentes paises (el comércio in-
ternacional dti.r.Lan unos) en donde la exportación de mercade
r.Las deja su l.ugar a la exportaci6n de capitales, burlando -
así las pretensiones "proteccionistas" de' todos los paises.
Los paises de donde parten principalmnte estas: originales -
transformaciones les l,.mponen el "libro cambio" a todos los -
estados hasta donde alcanza su influencia. Aqt4 se confirma
el aserto, de que por ser el sistema capitalista un sis tenia.
mundial, la idea. de ulas econtnn!as locales" estan condena-
das a dorrtd.r el. sueño de 1os justos, allá junto a las aspi~ 
cienes peregri_na.s de la nDnarqu!a feudal que pretend:ta limi-. . 
tar la prodt..ttMión, para !!toda la eterrddad!! al. narco estre-
cho de sus prapiedades. 

De ~ta m:mera México se ve invadido por las grandes
inversiones qrtE real~zan los capitalistas franceses, ingle
ses, norteaITBr.i.canos, y hasta alemanes y holandeses a par:ttr 
del ascenso de Porfirlo Diaz, . 

Por ejemplo para una estructura económica fomentada -
y cultivada pa.ra la dependencia se le planteaba como indis
pensable el construir los caminos que convirtieron rrás acce
sible el saqueo de las riquezas naturales. El. imperlalisroo -
descubri6 que sus intereses vi tales reclamaban la transforrra -
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ción de México en un pats productor y que para ello era pre
ciso proporcionarle ~as de colTLlnicaci6n interior,, la cons.;....· 
trucci~n de las vías f~rreas tendr!an el objeto de abaratar-. ' 
el transporte de las mater.i.as p:rl.wa.s necesat?-as para sus f~ 
bricas. El sistema ferroviario se convertirá, as~ mismo, en
el verdadero pr,ecursor de la industria moderna. 

Pero coTOCJ la dominaci~n requiere de la participaci~n
del representánte del pa!s al cuaJ. se pretende poner bajo su 
Orbi ta - pues de esa manera las inversiones obtienen la "con -fianza suficiente" ·para materializarse- ·10 primero que· estas 
asociaciones buscan es ganar influencia en el estado, 11 poner 
de su lado'' a los fucnionar.i.os ptjblicos para si se puede, -
obtener beneficios por medio de la legislaci6n que incluso -
haga nés rentable la operaci~n. 

De esa manera los grandes intereses monopolistas esta -blecidos en M~xico obligaron al gobierno a subvencionar la -
construcci~n de las ~as f~rreas ("$61000.00.- para ~a an
gosta, $ a,ooo~oo para v!a ancha") pero adenés obtuvieron -

. 1 • 

concesiones por 99 años libres de todo gravamen,. esto es que 
( con dinero extrai.do de las arcas p¡jblicas) el gobierno de
ber.ta comprar todas las estaciones~ ·iumaaenes~ talleres, -
rrateri.aJ. rodante, Otiles, nuebles y enseres que tuviera la -
compañía constructora para el uso y explotaci~n del camino.
Compra que el estado se comprome~a a realizar de ·riguroso -
contado¡ pero si además al Estado se le acurda arrendar 15 . , 

enajenar el ferrocarril, le otorgaba a la compañia el dere--
cho de preferencia. 

Para la construcci6n de las v!as farreas se utiliz6 -
un expediente novedoso, pues bajo la comedia del pt'ogreso, -
se concedit5 a las compañ!as encargadas del proyecto, ?O rre-
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tros a los lados a lo largo de la vía en toda su extensi6n
además de que los terrenos de propiedad nacional que ocupa
sen la linea en·la extensión fijada y los terrenos necesa -
rios para estaciones, almacenes y otros edificios, dep6si..-. 
tos de agua y demás accesorios indispensables del carrd.no Y
de sus dependencias, se entregaron a la compañ!a ¡sin retr!, 
buci.Sn algunal 

' 

Se permitió que durante veinte 
tara libres de impuestos: 11 el alambre 
cos, carb~n-de piedra, carruajes etc. 
necesarios para su construcc~~n. 

años la Empresa impar -y aparatos telegr~fi-
" que se deolá.rasen -

Así se construyeron los ferrocarriles·Gentral MeXica -no, del PacífiC:o1 a Nuevo Laredo y a Nogales, Para el ferr.2. 
carril de Tehuantepec se concedieron mejores condiciones: -
400 metros de terrenos a cáda lado del carrd.no, ampii~ndose
a 800 en las estaciones1nÉS la~ ponaciories de rigor. 

Aqu! se J11Jestran las ventajas . del coloniaje, sin las 
ITDlesti.eis del coloniaje, Guando los pa:!ses imperialistas tu . ~ ,. ., -
vieron que oodificar su pol~ti.ca, obligados por las leyes -
del desarrollo económico de la sociedad, (E.U. detuvo su ~ 
pansi6n territorial, Inglaterra y Francia ya no siguieron -
planeando expediciones mili tares para someter a las colo- -
nías) nunca ja~s imaginar~n las ventajas que Pudieran ob~ 
ner sin necesidad de éjércitos invasores, ni de represen'ts!l 
tes con sus cortes, (además así se evita el que su presen
cia ;;,acuerde el invasor a los habitantes del país sometido) •. 
Se precisa anicamente que los grupos ds las burgues!as nati 

. -
vas reconozcan en ellos la posibilidad de tanbién salir be-
neficiados (y varias veces !Tés) que si lo hicieran en forna 
independiente, pues los consorcios transnacionaJ.es traen la 
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t~cnica los planes y el. capital, que en estos casos es solo 
una ilusi~n, pues en nuchas ocasiones ni eso se requiere, -
ya que los gastos corren generalmente por cuenta del erario, . . 
carg~ndolo de deudas, que al fin y al cabo han de cubrir 
1os contribµyentes del país explotado. 

"Un Argentino, por ejemplo pregunta ¿ Corro se finan
oi~ el desarrollo despu~ de Caseros? ¿ Con los recursos n,i 
cionales, o con el capital extranjera 1 seg~ lo preconisan
los organizadores"?. 

( ••• ) Pues, en ef'ecto, el desarrollo posterior a Ca
seros se hizo entre "nosotros con recursos nacionales y no -
con capital extranjero" ( ••• ) el '1nicci capi ta1 bri t~nico in . . -
vertido en The Buenos Aires Gas Cornpany Limi.ted era el pa--
pel y la impresi~n de los títulos que se entregarDn a los -. . 
accionistas de la compañ!a porteña traspasada, qoe no vendi 
da~ a la entidad radicad~ en Londres" (i) -

Así afluyeron a M~xico tcido tipo de errpresas·extran
jeras que inVirtieron en la Banca, la miner!a1 la industria, 
la electr.i ficaci~n·; el petr~leo y en la agricultura. 

En la minada por ejemplo pr.Lvaban los intereses nor 
. -

teamericanos que con el m;i "del total. en la inversi~n y con , 
t.n ca:P:t tal inver-t:i.do de 229 millones de pesos• Para d3mostrar 
él gra:oo en que estaban g~anti.zadas :ias ganancias nos ~ 
fila 11 La Oro Mi.nin~' con un ca(li tal de 5 1 750,000 y un rendi
.mi.ento anual de un' .milli?i de d~ares. "La Esperen za" con 
una inversi6n de 2,2701 000 d6lares, tenia ganancias de -
1,230.jooo d6.lares enueiJ.es ·(en solo dos años recuper~ su in
versi~n); la empresa noós Estrellas" que invirt:t~ 150, 000 -
dfilares, en diez años de:rram6 una utilidad de 3,soo,ooo. -
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dólares, (¡el 2,5201).; "Los Peñole51 en el mismo tiempo y el 
nñ.smo capital de 11 Dos Estrellas" pag6 dividendos de cerca
da 4,500,000 dólares (¡ 2 1 8?7'Í>i) de su capital. Ciento vei!!. 
ti.seis d!as y D:Iaz en el poder le bastaron para recuperar -
su inversi6n ( 2). 

· Por si fuera poco se ot~rg6 la propiedad privada de-
1as minas en explotaci6n y por explotar, exceptuando de im
puestos durante 50 años las de carbón, hierro y ~zogue. 

El petr6leo estaba en manos principalmente de dos 
compañías de capital británico "Mexican . Eag1e Ca• LTD" y la 

'tEagle Oil Transport Co. LID" y una norteamericana la '"The - . 
; .. Uexican Petroleum Ca. LTD". La extracpi~n de petróleo esta

ba totalmente excenta de im{Juestos. 

En la banca predominaba el capital franc~s que con
trolaba: e1 Banco Nacional de México, El Banco Central Mexi . -
cano 1 Banco Inmobiliario Mexicana, Banco de Guanajuato, So-
cieté Inc. pour 1 1Industrie, Banco de Londres y México, Barl 
co Peninsular Mexicano, Benking Go. o-f Parls y Mexica, She
rer-Limantour, Banco de Jalisco, Banco Hi¡:iotecari.o de Créd! 
to Terri.tor.ial y Crédito Inroobiliar.io Mexicano. (3) 

El Banco Nacional de México constituía el nt1cleo del 
sistema bancario mexicano, una vez que desempeñaba las -fun
ciones de Banco Central. al cual le correspond!a la mayor -
produccioo de la emisiiSn de billetes, era el agente finan
ciero dei gobierno, inteÑiniendo en la contrataci6n de em
présti tos exteriores ( e internos) en el servicio de la Oeu -da y en el financiamiento gubernamental. 

En la industr.ia tanbi~n había preponderancia de capi -



110 

.tal franc~s, aunque norteamericanos e ingleses participaban 
en menor medida.. El capital. francés tenia el 6Cffe del capi
tal de la Cía. Fundidera de Fierro y Acero de Monterrey y -
el control de la Cía. Industrial de Or.izaba, Cía. de San -
Rafael y Anexos. Fábrica de Papel, Cía. Manufacturera el· -
Buen Tono, Cia. Industrial de Atlixco,. Cía. Industrial Man~ 
facturara¡ Cia. Industrial Veracruzana, Clemente Jacques, -
Cía. Cigarrera Mexicana, etc. 

Los altos aranceles impuestos a las importaciones 
protegían a éste sector, con lo que además de obtener gan8!l 
cias fabulosas aJ. poseer un mercado cauti vo1 con una deman
da obligada les permttta~fabricar art!cúlos de nuy baja ca
lidad. 

En el comercio el capital francés no tenia competen
cia; pues tenia el coritrol absoluto en los principales cen
tros comerciales; P.alacio de Hierro, El.Puerto de Liverpoo11 

El Centro Mercanti.11 La Francia Mar.t.tima, Par!s Londres, ~
a1 Puerto de Veracruz. 

Los ferrocarriles.que rebasaron los 20,000 kil6metros 
en el período que nos ocupa (por sol.o de 61? para 18?6) 
eran indistintanente de propied~d· norteamericana (los que -
iban hacia sus ·fronteras naturalmente) tales éomo los ferr,E 
carriles NacJ.onaJ.es de M~xico 1 el Ferrocarril Panamericano, 
el Ferrocarril Sud Pamfico y el Kansas City México and 
Orient Railway¡ as! como de capital. británico tales como la 
Cia. Ferrocarrilera Mexicana LTD, el Ferrocarril Interoc~ 
nióo de México, el Me~can North Western Aailway Ca., e1 -
Ferrocarril del "Sur· LTD 

• · Todas ·estas e11'3resas se habían beneficiado grandemen -
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te con las subvenciones otorgadas por el estado1 para que -
invirtieran sus capitales en su construcci6n y juntas todas 
ellas sabían que nohubieran realizado nunca taJ. empresa si
es que el m6vil no hubiera sido el encontrar una mejor -for
ma, más barata, de transportar los productos que extraían -
del suelo mexicano; concretamente su interés era el de ccns -truir una red férrea que les perrrd.tiera acercar sus produc-
tos, ya sea hacia sus fronteras 6 hacia los puertos según -
se tratara: Ya sea de los E .u. 6 ya sea de Inglaterra (el. -
mapa de las redes del ferrocarril aún permanecen intactas -
después de mas de 80 años). 

No conformes con que el estado les financiara casi 
la tercera parte de la obra en que eran ellos los directa-
mente beneficiados, les obsequiara los terrenos que se en
contraban a los lados de las v!as, les otorgara una y rrd.l -
prerrogativas, le exigieron al gobierno que les comprara -
parte de las acciones (51~) para así ellos poder trasladar
su capital a actividades nás renumerativas, total. que tanto 
a ingleses como a nortearnericanos nadie les podía evitar -
qua circulasen sus mercancías por las vías del fe:rTocarril.. 

Y el estado accedi6 a .su petici6n recurriendo al ca
rrd.no concedido de estafar al estado caryándolo de un nuevo
empresti to, camino en el que México ya es taba iniciado. 

Esta operacitSn se basiS en el cálculo que José Ives -
Limantour, Ministro de Hacienda de D!az1 acept6 como valo-
res totales de los ferrocarriles la fabulosa cantidad de -
mil doscientos treinta millones de pesos, con los cuales el. 
gobierno obtuvo poco menos del 51% del. control de los nue-
vos rerrocarril.es nacionales de M~xico siendo que el valori..... 
real de las acciones· era de $ 4605000,000 de pesos. 
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Así se iniciaría el gran período de las "nacionaliza -cienes": favoreciendo al capital extranjero, (que sigue di~ 
fzutando "del uso11 de lo nacionalizado) comprándolo a pre
cios exorbitantes, endeudando al Estado con intereses elev! 
dos. 

La deuda exterior de México durante el período de P. 
Días ascendió a 250 millones de pesos, correspondiendo a 
Francia las dos terceras partes del total ó sea alrededor -
de 165 millones de pesos,. 

Por el papel que jugaron algunos funcionarios p6bli
cos que ocuparon cargos inportan tes en el periodo de Porfi
rio Oiaz, se pueden sacar mejores conclusiones acerca de lo 
que el. asalto al poder del estado representa para los gru
pos de la burguesia nacida en Méxic.o: · 

Enrique C • Greel Ministro de Relaciones era a la vez: 

P:residente del Seu-ico Gentral Mexicano (Franc~} 

Presa: y Gens. de la Cia. Méx. de Petróleo el Aguila 
(Inglaterra). 

Goos,ejero de las Kansas Gi ty M~x. y Orient. Ay. (E.u.) 

rºrt:::;:) - y" r.n:-• .::: rl~.,..1.. a---- Hi" --..r.......--.,,..,.; - ...a~ ,... R-&:-~-- tuA.~ - -... _ ~ - ... -~ cu 11.ou l-''-' t,,Cl.JCU. ..._u ue- u • e 1 Q\J'-' • l mcA •- -

Francesa) 

-Coosejero del Benco Mercantil de M01terrey (Mexicano) 

Caneejero del Banco Nacional Aefaccionario (Mexicano) 

Latifundista. 
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- General Manuel González Casio, Ministro de Guerra y Marina.: 

Presidente del Banco de Londres y M~xico (Franc~s) 

Charman y C. de la Cia. Manu'f. "Buen Tono•• (Francés) 

Guillermo de Landa y Escand6n, Gobernador del O .F. : 

Consejero de la Cía. Méx. de Petróleo el Aguila (Inglesa) 

Consejero del Banco Mexicano de Com. e Industria (E.U.) -
( PR.) 

Consejero de Pan American Ca., (E.U.) 

Consejero de Sta. Gertrudis Jute Will (Ingles) 

Consejero de México Mines o'f el Oro (Inglesa) 

Chairman de The Dos Estrellas, S11A. ('fraicesa) 

Lic. Roberto Nuñez - Sub secretario de Hacienda: 

Consejero del Banco Nacional de M~:xico (Franc~s) 

Vice-Pres. de San Ra'fael y Anexas, Fábrica de Papel. 
Fráncés) 

Consejero de la Caja de PréStamos O.I. y F .A. (E.U. "MEX. 
FA.) 

Consejero de l~: Cía. Manuf. "Buen Tono" (Francesa) 

Consejero de la Cia. de Luz. y F. de Pachuca (Inglés) 



Rosando Pineda subsecretario de Relaciones Exteriores ; 

Consejero del Bco. de Londres y México (FR .•. é Ingl) • 

Consejero de Pan Amer.icana Co. (E.u.) 

Consejero de Pan American Railway (E.U.) 

Presidente del Congreso en 1898 y en 1906 

Sebastian Camacho, Senador de la Rep6blica: 

Presidente del Banco Nacional de M~xico (Francas) 

Vice-Pres. de Mexicana Telegraph Co. (E.U.) 

Vice-Pres. de Mexican National Paching (inglés) 

Representante del FF. Central y del FF. de Sonora. 

-·-,,.... ..... .-.. ' .. --· ...... -t'aoJ.o t:.scanaon 1 liODemacor ae.L 1:.si:aco ae More.Los: 

Consejero del Banco Nacional. de M~xico (Francés) 

Consejero del Ferrocarril Mexicano (IngJ.~s) 

Consejero del Veracruz Terminal (Inglés) 

Latifundista y dueño de ingeaios en Morelos. 
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Lic. Pablo Macedo Presidente del Congreso en 1907 y 1910: 

Vice-Pres. Del G. Banco Nacional de México (francés) 
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Consejero de la Mex. Light and Power (Inglés-Ganada) 

Consejero de la Pan American Go (E.U.) 

Consejero de la Pan Am Reilway Co .. (E.U.) 

Consejero de la Caja de Pres. O.I. y F.A. ( EU-MEX.) 

Vice-Pres. de la Cía. Banco. de Fom. B.A. (rréx.-'fra.) 

Consejero de la Cia. Fud. de F.A. de Wort. (Fr. E.U.) 

Consejero de la C:!a. Manuf. "el Buen Tono" ( franc~s) 

Consejero de la Cia. de Luz y Fuerza Pachuca (Inglés-Can) 

Socio de las compañías deslindadoras extranjeras. 

Jefe del Despacho Pablo Macado. 

Latif'undista. 

Lic. Joaqu!n D. CasasOs Presidente del Congreso en 1895 y 1903: ~ 
_i 

Consejero del Banco Central Mexicana ( f'ranc&) • 

Consejero del Southeni Aailwqy (E.u.). 

Presidente de la Cia. Carbonífera de Aguji ta. 

Jefe del Despacho de Abogados Joaqt4n o. Casas6s. 

Socio de las compañías deslindadoras extranjeras • 
. 

LatifUf1dista. 
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Lic .. Pablo Martinez del Río Presidente del Congreso en 1901 
y 1905: 

Socio de The Uexican Hereld 

Socio de Schener Lirnantour 

Socio y abogado de las compañ!as deslindadoras. 

Jefe del despacho de Abogados Pablo Uart!nez del A!o. 

Latifundista. 

Ing • Gabriel Mancera, Presidente del Congreso en 1904 y 1906: 

Consejero del Banco Nacional de M.Sxi.co (francés) 

Vioepresidente-Chain de los Ferrocarriles Nacionales de M~x. 

- Tte Cor Porfirio D!az Jr. hijo del Ge?neral P; Oíaz. 

Consejero de la Pan Anerican Aailway Ca. (E.u.) 

Consejero de la C:ta. Manuf. "El Buen Tono" (franc~J 

Consejero del Banco Internacional e Hipotecario de M~x:i.co 
(E.U.) 

Julio I. Limantour, hermano del Ministro de Hati.endaz 

socio Scherer-li.nantour, nuy inT.l.uyente en finanzas. 

Consejero del Bco. Internacional Hipotecario Mex.(E .. U.) 
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licc Rodolfo Reyes, hijo del. Bobemador de Nuevo Le6n,GraJ.. 
Re Reyes: 

Jefe del despacho de abogados Rodal.fo Reyes, al servicio
de la oligarquía. 

El Yerno de Benito Juárez; 

Se hizo cargo del. contrato para la construccitSn del. FF. -
e.e. de Tehuantepec. 

tic. Luis El guero : 

Chairnen de Ferrocarriles Na. de Mi§xico (Gob.-Cap. Extr) 

Consejero de la Cía. Mex. de Petr. "El. Aguila" (Ingl.:~s) 

Consejero del Bco. Nal. de Méx. (Francás) 

Presidente del.a Caja de Prest. O.I. y F.A. (E.U.-UEXFR.) 

Vice-Pres, de ia C;[a Banco Hipotecar.Lo y Pr~st. (Extrañ
jero] 

Femando Pirrente1 y Fagoaga descendiente de una famiJ.ia que 
en la ~poca colonial •••" presenta el ejemplo de 1a mayor -
riqueza que una mina haya dado en t:Le.mpo alguno a sus due
ños. L'1a sola veta que posee la fanti.lia del Marqufs de Fa-
goaga en el distrito de Sontlerete 1 ha dejado en 5 o 5 meses 
deducidos todos 1os gastos, 1.11 beneficio neto de cuatro mi
llones de pesos •• •" ( 4); el. nieto del 11l9rqu~s fué amigo -
intinD de Lucas A1arren con quien viajo a Europa y el era: 

Presidente de 1a Cia. Hidro-Elect. Chapela (MEX) 



Presidente de la Cia. Expendedora de Pulque (MEX) 

Consejero del Banco Central. Mexicano (FR.AL.EU.) 

Consejero de la G:ta. M~x. de Petr. El Aguila (Inglesa) 

-
Consejero del Banco Peninstrl.ar Mexicano (MEX) 

Vice-Chimer de la Caja de Prest .. O.I. y F .A. (EU-MEX-FR.) 

e onsejero de la Cia" San Rafael y An ex.as . (francés.) 

Consejero de la Ind. de Atlixco (Francés) 

Presidente de la Cia., Bancar.ia de Fom. y Bienes Raíces. 

Presidente de la Oia. Mad • Sierra Durango (MEX-FR-ESP •) 

Coosejero del Banco del Es·tado de M~xico (AL-FA-UEX).(5) 

Todo esto sdlo nos dA ma idea de J,.o que era el rid~ -oulamente llanada "Partido de los Ci.ent:lficos", _ del. cual. -
fonnaban parte en su mayada estos f'l.11·cionarios. quienes -
mientras regenteaban 1a admi.nistraci~n, dispon:!an de todos
los poderes Pt1blicos y do·mL"laban a l.a op.ini~n p1bl.i..ca me- -
diente la si tuaci,fin de hecho• se convertr:an en t.nos vulga
res sirvientes de los intereses extraijeros, y repetí.ase en 
todas 1as esferas 1a misma corrupcit5n7 e1 mi.sma frai.!de• el -
mi.smo afán de enr.i.quecerse mediante eJ. saqueo, las concesio -sienes y los negocios del gobie:r-no, los pr~stams y el en-
deudami.ento .. Nada m&; hay que recordar las utilidades cuan-

• -ti.osas que desde su cartera ministerial obtuvo Jase Ives 
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Limantour cuando se enter~ que las compañías del Ferrocarril 
Central y el Nacional de México solicitaron al gobierno que
este les comprara las acciones de la nueva compañia. 

Bulnes nos refit:re el. hecho en forma por demás elo
cuente: ". •• y nada más súpolo su hermano Don Julio, socio
de los dos Scherer, Hugo y Hugui.to, y·se plante6 la opera -
ci.6n de caer a lo jud:[o sobre el. mercado de Nueva York, re
coger las acciones que circulaban a bajo precio, para ven
derlas despur!s a precio elevado al gobierno Mexicano". (6) 

A· pesar de _que se calculó una inversión bruta de 450 
millones de pesos, sin considerar las subvenciones, ni las 
utilida.Ges habidas hasta 1908, se encontró con que el va
lor de los ferrocarriles era de 1,230,000 .000.- de peros -
co.lo1caebs ce la siguiente manera: Banco de Hipoteca prefe
rente al 4~i 450 millones; bonos de la hipoteca general al 
4°/o, 320 millones; acciones de primera preferencia 160 mi
llones, acéiones ce segunda preferencia 250 millones; y ac -cienes comunes 19.J millones. 

Por muero que hubieran subido las acciones, no pudie 
ron capitalizar~ en tan corto tiempo en casi el lffi'/o (7): 
¡Suceso de milagraria c:E parte de un ministro c:E Hacienda
pre stidi gi tati:Jr ! 

La situación d3 miseria ~n que se tenía la población, 
en algunos casos peor a la que existía en la época de la -
colonia, y por otro lado el cescontento de las otras frac
ciones c:E la burguesía terrateniente convulsionan a la so
ciedad mexicana, y la lleva a otra revuelta más -cien años 
después de la primera-, nuevamente los grupos c:E la burgue -sia se valen de los explotac:bs del cam.po para luchar por -
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tener una oportunidad de dirigir al estado, hacia sus int~ 
re93s ... y los de la metrópoli. 

La intervención de la metrópoli no deja en un momen
to de estar pressnte: Taft, Presidente Norteamericano, pro -tegió la ascensión de Madero a la Presidencia (según canf!:, 
siones de un excientífico y diputac:b porfirista: Bulnes); 
el embajac:br N.A. Henry Lane WilSJn planeó en la propia -
embajada de su país el derrocamiento da Madero; el descon2 
cimiento del gobierno de V. Huerta por parte de los E .U. -

fué factor importante que detenninó su caída ; con motivo -
del conflicto que provocaron los Estacbs Unic:bs al invadir 
Veracruz, convocó a una reunión en que sirvieran de media
c:bres repre93ntantes de Argentina, Brasil,, y Chile,. entre
México (V. Huerta) y E.U. (WilSJn) aceptanc:b observac:bres
de parte de V Carranza; y con la intervención armada so
bre el territorio nacional por la frontera para pers:¡guir
a Francisco Villa, (con autorización da V. Carranza). 
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CAPITULO VIII 

LA ETAPA ACTUAL 

Los E.U. no cesan en su tarea c:E intervención y so
metimiento imponiéndole a México los ominosos tratados de 

Bucareli en 1923. 

Durante un largo períoc:b continúan las grandes in-
versiane s de capital extranjero con el consecuente saqueo 
de las riquezas naturales (recursos minerales, recursos -
agrícolas, de hidrocarburos, recursos ictiológicos, hidro 
lógicos etc.) y de explotación humana, llevándas:! las ga: 
nancias a sus paÍs:!s d3 origen, transfirienc:b a México mi 
quinaria obsoleta a precios elevados. 

Los cambios en la situación internacional en que se 
agudiza la lucha interimperialista por el control de los
mercad:Js acbpta una funna cruenta que dá como reSJltacb -
una primera 90nfrontación mundial en 1914-1917; el re sur
yis1iiento ti:: Alemania, ahora como una potencia Imperialis
ta c:E primer orden, reclama un mayor espacio vi tal exi-
g:iend:J la expansión de sus fronteras; la cecadencia ce 
los ImperialiS110s británicos y Francés; el aplastamiento
del Imperialisno Alemán y Japonés y el ap.Jnb;l·lamianto de

los E.U. ce Norteamérica como el país. más poc:BroSJ del -
mundo, que se cons:>lida a partir y coma resultacb directo 
de la 2a. eorrfrontác.ión mundial en 1938-44, trae consigo
una nueva etapa en el cesarrollo de las relaciones mundi..s. 
les. 

Las nuevas formas d3 participación del Estado en la 
economía (que ya se vislumbraban desde 1936 en México) &.t 
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fre también trans'fonnaciones importantes a la vez c:pe la
t:E i:encancis . y peretraci6n extranjera cobra nueva dimen-
. ,,. 

sion. 

La oligarquia financiera se plantea la penetración 
económica en tocbs los rincoras del planeta, someter a 
sus designios todas las actividades de los paises que ten 
gan relación con ellos. 

El Eximbank venía des:ampañanc:D desee antes de la 
conclusión ce la 2a. Guerra el. papel de prestamista ofi
cial ce los E .U. sus préstamos obligaban a la compra de -
productos en los Estac:Ds Unicbs iniciando la época de los 
préstamos atacb s. 

En 1944 SJrge una institución financiera mundial -
que se forma con la aportación ca los países que sellan -
los ao.ierc:Ds de Bretton \ttlods (acuerdos que fonnalizan el 
predominio e stad.Jnidanse en la economía mundial y en que
se ac:bpta al c::Dlar como fuente c:S divisa en sustitución -
del ' _.. o--- ,.. ~ . ., ..J- o ~ . # J:' Q oro J ~J. OQI 1u;, in u::ornaciona.s.. uco 1 .econs~ ...:ccicn y 11 crn-n -to, que así se llama, buscará bajo el pretexto da la ayu-
da económica profundizar las relaciones ce de,pendencia ce 
los país:? s d:fuiles con el Im¡:srialisno y cuya función con 
siste en acordar créditos 'fabulosos {con intereEas fabu:i; -sos también) para a,quallos programas que le sean prasanta -dos y que desde luego sean ad3cuacbs a los interaESs dal-

• ._ ,. •,< , propio oanco, p.1;-uy.r;"affias qt..e pa....-a Sí rsa.-1.zacJ....n y para -e 
adquisición c:El equipo ha de desarrollarsa con compañías
socias cal propio banco. 

Esta política, qua no es más que :resultac:D c:E otras 
anteriores realizadas por otras corporaciones internacio-
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nales, tiene la característica da que. para pJder ampliar
s:a requiere c2 la expansi.Ón d3 la actividad ec.onómica es
tatal de los paísa s en que opera debitb principalmente a
la tendencia histórica hacia la creciente socialización -
de la producción con SJ contraparte, ó S3a la apropiación 
cada vez más privada. 

Si tornarnos corno ejemplo lo.s movimientos de libera 
ción nacional cita sa cesarrollan a partir del fin de la -
2a. guerra, esta tendencia podrá obsarvarse más claramen
te; Los MLN de Africa y Asia al ro~µar con el colonialis
mo decadente Inglés, Francés, Por~gues etc. frecuenteme.!l 
ta y debido a su estructura y a sus inclinaciones propias 
tanto para construir ro cb e1 aparato adninistrativo : go
bierno, ministerios, policía, ejército, representación 
etc. como para p:mer en pie programas y presupuestos de -
equ:lpo, te inwstrializacián, ce obras públicas, etc. y -
en la _medida en qµe sus presupuestos son limitat:Es {ó in!!!, 
xistentes en algunos casos) c:;Sbic:tl a las mínimas contrib,!:! 
cienes locales, se plaf11:ean como necesaria µna llamada a
las .Ayw::ias técnicas financieras, e inclus:> culturales, 
llamadas a las Ql.S acuden presurosos los conso~cios finan 

-~ .. -
cieros mundiales, orientando a su manera la casi totali-
dad de los recurs:>s públicos, abastecienctJ de "ayuda" y -
gaz:antía a lar@D plazo, cargando a los presupuestos públ,! 
cos la costosa distribucióin de los medios financieros y .:.. 
técnicos, sometiendo a estos países a una nueva forma ce
OOminacián y dependenci~: el neocolonialisno. 

En el caso ce México el capital financiero interna
cional a través de los préstamos corrio "ayudas11 ó de néo
operación" encuentran el medio idonao para rerovar, exte.u 
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der y perpetuar su denominación ·y sus fuertes ganancias, -
danct:i lugar esencial a las acciones públicas, a las inter 

. -
venciones coordinad:ls y programadas por los estact>s de 
paÍS3s dapendientes y/o por sus instituciones paraestata
les,- lo que explica el que estas empresas estatales re- -
quieran para su funcionamiento de los préstamos d31 exte
rior. 

Al lado del Banco Mundial surgen nuev~s institucio
nes crediticias ºpara e.1 desarrollo" como el Banco íntera 

........ -
mericano de Desarrollo (BID) ·y conSJrcios reguladores con 
mayores atribuciones que las cemás come es el caso del -
Foncb Monetario Internaciona1 (FM:Í:) ·que aunact>s al ·Exim-
banck y a la Agencia Internacional para el desarrollo 
constituyen las fe.entes del. endeudamiento externo de las
que México depence .. 

11Los proyectos que. 11.evan a cabo son en la mayoría
de las ve,ces estudiados y escogicbs en el marco de pr-ogra -mas ó da planes establecidos por ellos misnos con la cola 

- -boraoión de expertos ~norteamericanos, 1JQr oficinas ú orga 
. -

nismos más o menos tecnocráidcos cbnde reinan uná vez más 
. . . 

expertos ó t~cn.icos norteamericanas. El poder final de de 
, . -

cisión continúa en aqUellos que_. c:btentan los crádii:Qs y -
que aprobaran las ayudas al final de negociaciones condJ
cidas en una óptica de rentabilidad o da eficacia t$ la 
que lo menos que se puede cecir es que obedece -en mucho a 
consideraciones norteamericanas. 11 

El capital financiero internacional S3 encuentra en 
los pa.íS3s dependientes para generalizar las estructuras
ca explotaci6n tanto como s:Ja posible, con la ayuda de -
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los presupuestos públicos. 

"Los préstamos atac:bs otorgados con los consorcios
financieros significan mayores costos para el adquirien-
te, y mayores utilidad3s para el. prestamista ya que los -
vendedores apro\Jechan la oportunidad de fijar precios más 
elevados una vez que el cliente no ti.ene opción de abaste -cerS3 en mercados de precios menores; por otro lado los -
receptores da los oréditos se ven obligac:bs a adquirir a.!, 
gunos prod.Jctos que se fabrican en el propio país, con lo 
que S3 frena l.a pro d.Jccidn nacional, y por último los eré -ditas atac:bs aumentan la dependencia no solo financiéra,-
sino también tecnológica porque la maquinaria y equip:> ad -quiridos en el país prestamista traen incorporada la téc-
nica de dicho país, con lo que no se tiene opción de uti
lizar tecnologías da otros países, profundizándoS3 más la 
cependencia por el he,cho da que se tienen que adquirir en 
el misno mercado la parte da repuesto necesarias para man -tener en operación la maquinaria que se compró". (1) 

Por todo lo anterior ea compren de que e 1 sub desarro -llo. no es sino efecto ce un fe00meno llamac:b dependencia, 
toda vez que no es la falta de técnicos, de tecnología la 
que obliga a éste tipo de estructura ya que cuando la em
presa, cualquiera que sea, si ir.rteresa su"ficientemente a
la oligarquía. financiera, porque resp:>nde además a sus -
necesidades de m:iterias primas, da procllctos energéticos
ó se trata ce un nuevo me:rcacb en expansión, ni los capi
tales ni los técnicos faltan incluso para aquellos equi
pos menos rentables en lo inmediato, ya que s:m confiac:bs 
entonces a los órganos puolicos d3 11cooperación" y "asis
tencia". 
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La ampliación de la esfera de la actividad económi
ca del estac:b se torna irresistible, quien se esfuerza 
por medio de di.versas palancas qua van desde las s.lbven
ciones hasta las medidas de planificación para asegurar -
las ganancias cel capital financiero. 

Las empresas del estado no tienen como finalidad ú! 
tima de su actividad económica s:i propia ganancia, la nue 

• > -

va e tapa c:le 1 ce sarro llo capitalista no 93 preocupa por h.e_ 

car rentable a la empresa ( que en la mayoría c:le los ca-
sos o¡:eran con ci3fici ts prea.tpuestales) sino 93 trata fun 

. -
danentalmente de hacer rentable e1 capital, el capital in -vertido por los consorcios financieros mundiales llamen93 

. . 
S.M., B.I.D., F.M.I., ó bonos libres. 

El grup:> que se encarga de la actninistraci6n del 
estado y de sus empresas se constituye en una burguesía -
intermediaria que p:>r sus funciones al frente d3 .la inme.!2 
sa. maquinaria estatal como funcionarios públicos, como 
burocratas, reciben el nombre de burguesía burocrática in -
tennediaria~ 

Esta burguesía burocrática tiene bajo su actninistra 
> -

ción un complejo aparato formacb por Secretarías de Esta-
do cuya función ecornSmica es ya ind.Jdable ¡ una financiera, 
todos los bancos entre ejidales, rurales, de obras públi
cas, da banca múltiple; más de 9CXl empresas cuyas activi
dades son de lo más variado y que van desde la edición re 
libros, la comerciálización de procllctos agro¡:acuarios, -
ce productos pesqueros, la proriJcción y fundición c:B meta -les, de la proriJcción ce erargéticos, de la prestación de 

servicios, de rifas de dinero, de prod.rcción textil, has
ta la venta de pronósticos deportivos pasancb por la pro-
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piedad de equipos de futbol. y beisbol, de la prestación -
ds servicios asistenciales y e.E actividades recreativas,
actividades todas. de auténticas empreSCls capitalistas 
cuya finalidad es el lucro y que operan esencialmente a -
baS3 de créditos del exterior y responden a los planes de 
expansión del capital financiero internacional. 

A diferencia ele ~tras etapas d3 la historia ele Méxi 
ca, aunque el conjunto da funcionarios públicos ven' en el 
ejercicio ce SJ cargo,. SJ interés inmediato, las empresas 
que dirig3n ya no forman parte. de SJ interés particular y 
resulta indiferente el hecho ce que esta burguesía buro-

. - . f.,. • 

crática aproveche SJ puesto al f?'.'ente de alguna secreta--
ria ó empresa, para su ·beineficiO. ¡:arsenal, otorgáncbse 
concesiones con empresas fantasnas o realizando fr.audesde 
peculado ó cohecho, ésta _no es la ·f~nción principal que -
el. sistema les ha asignado .. 

. . ' 

Como ha quedackJ demostracb al repasar la histora de , 
México el Estaoo siempre ha tenick::J una función económica-
~ atenderi y ~sde la· farmaci.Sn del estad.o Nacional que 
se remonta a la Epoca COlonial, esta función si bien ha -
venick::J varianck::J , también la ha dado características pro-
pías al desarn:llla dal IJapita.lisno e-n México como un país 
dependiente y atrasack::J • 

Esta función se expreSCl tani:Jién en la Constitución
re 1917 sobre todo en la CJ,Je se refiere al contenido de -

SJ artículo 'ZJ en que Ea pore en marcha la SJpresión de -

las indemnizaciones en el caso de la expropiación de la -
tierra, y el Estado, a~s, se concede ". . • . • El derecho 
ce imponer a la propiedad prl.vada las modalidaces que die -
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te el interés público, así como de regular el aprovecha -
miento de los .~lamentos naturales susceptibles de apropi~ 
ción ...•.• "' se dispone además, el fraccionamiento ce los 
latifundios, el fomento e.e la pequeña propiedad agrímla
etc. 

La creación del Banco d3 México, que se lleva a 
cabo en la década de los veintes y al que se le. asignan -
funciones de Banco Central nos habla de una tendencia 
irreversible que marca el inicio ce lo .que 93 conoce como 
Gapi talismo ce Estado . La modernizáción cel sistema tribu 

. -
tario, así como la creación d31 Impuesto sobre ia Renta,-
la implementación ce una infraestructura mínima a baS3 d3 

sistemas de riego, caminos, escuelas etc. confirman el -
acer.to. 

Los Tratacbs de Bucareli expresan los cbs aspectos
de que hemos venicb hablando: la intremisián extranjera y 

la intervención estatal en a51E,otos de la vida económica, 
con lo que 93 refuerza y cesenvuelve esta "función, a la -
vez que se consolida la dependencia. En ellos 93 acepta -
una deuda externa d3 1,451, 737,587 ¡:eSJs, a la vez que se 
pacto la no retroactividad de las disposiciones del Art.-
27 QJnstitucional ( convenio De la Huerta- Lamont ) • 

Posterionnente en el JEríocb de Cárdenas se conclu -ye la Nacionalización de los Ferrocarriles Nacionales, 
iniciada por Porfirio Díaz adquiriencb el Estado el 4gr/o -
de las acciones que i:J::Jdavía poseían los paises extranje
ros contrayéncbsa una deuda por este concepto de 550 mi
llones de d:Slares. Se crean la Nacional Financiera y el -
Banco Ejida.l, (aumentáncbse s.Jstancialmente la inversi6n-
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pública) de la miS'Tla manera ES crea la Comisión Federal -
de Electricidad llamada a sar la empresa que 25 años des
pués controlaría la geraración y distribución cel fluido
eléctrico en todo el paÍs. 

Con respecto a la nacionalización del petroleo re -
cardemos algunos episodios que explican el procero de la
conformación del capitalisno de estado: 

Para noviembre de 1936 ya S3 encontraban organiza-
cbs los trabajacbres petroleros en un solo sindicato, rn~ 
mo que había presentado a las compañías petroleras (ex-
tranjeras principalmenteJ que oi;:eraban en México, un pro
yecto de contrato colectivo. El gobierno Federal difirió
el emplazamiento a huelga en sucesivas ocasiones (del ZJ
de noviembre de 1936 al 27 de mayo de 1937, al 18 de di
ciembre de 1937, al 18 ce marzo de 1938) tiemp:¡ durante -
el cual las empresas alegaron incosteabilida? ( a pesar -
de que de 1934 a ~936 habían declarado una utilidad neta
de 169 millones de pesos)__ la J_unta, Especial. No. 7 de Con
ciliación y Amitraje Federal sa había encargacb d3 lJ.e-
varlos a cabo. 

El último día en que vencía el plazo señalam por-
los trabajacbres para iniciar la huelga, el estacb decre
tó la expropiación de la maquinaria, las instalaciones, -
los edificios, oleoductos, refinerías, tanques oo almace
namiento, vías de comunicación carros tanque, estaciones
de distribución, embarcaciones y tocbs los muebles e in-
muebles a 16 compañías q.ie S3 dedicaban a explotar el pe
troleo en México desde el siglo pasacb, estas eran la Cía .. 
Mexicana de Petroleo "El Aguila n 5 .A . , Gía. Naviera de -
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San Cristóbal S.A., Gía. Naviera San Ricardo S.A., Huaste -ca petroleum Company,$inclair Pierce Oil Company, Mexican 
Sinclair Pe troleum Corporation Stanford y Cía . Sucesores
S. en G. Penn Mex Fuel Company, Richmond Petroleurn Compa
ny de México, California Standar Oil Con1pany of México, -
Cía. Petrolera El Agwi S.A., Cía. ce Gas y Combustible 
Imµ3rio, Gansolidated Oil. Company Of México, Cía. Mexica
na d3 Vapores S.A .• Sábalo Transportation Campany, Glarita 
S.A .. y Gacalilao S.A., ccmprometiéndoS3 ei estado a la -
indemnización innediata. 

Las más imf:::Ortantes lo eran la ti1oyal Dutch Shell -
( d3 capital anglo holand3~j y la Huasteca Petroleum Go . -
( Standard Oil ce Nueva. t.2rS3y). Esta última aceptó la ~ 
di.da un año después, obtenieni:b 8 millones y medio de oo
lares pagaderos en petroleo; para 1941. otros 9 millones -
ce ciSlare s como garantía dapendiem:b del re sultatb del -
peritaje conjunto por lo~ bienes nacionalizacbs, mismo -
que S3 acorci:l en una s..ma alrededor de los 24 millones -
d3 oolares a la que S3 s..m6 el 3°Ío cE intereESs a partir -
del 18 d3 marzo de 1938, todo lo cual dió un total de 29-
millone s de dólares. 

Se finnó con ella un contrato a largo plazo para la 
11·Coo(:Sración11 entre las compañías y el fJ)bierno en cuanta 
a la explotacitSn de la inwstria petrolera, así CCJAO EL -
ARfEGLO !E NUEVAS INVERS:rctES PARA tL rl.MENTO CE LA INDUS -TRIA: EXPLORAGIOf\ES, ESTABLEGlMlENTOS CE REFINERIAS ETC.-

( Las empresas extranjeras regresaron más pronto da lo 
que 93 habían id:J, aunque S3 (Xldría d3cir que nunca se 
ñ.Jeron) (2). Totbs estos contratos s:i.guieron existiendo 
gracias a las ratificaciores legales contenidas en el pá-
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rrafo VI del Art. 20 Constitucional en 1940, así como en
la del 18 de junio de 1941. 

La Cía. El Aguila se rehus:l a aceptar la expropia-
ción sino hasta 1947, misma en que se aceptó ( p:Jr parte
e.te Ramon Beteta y Miguel Alemán) que se debía liquidar 
por sus bienes la cq.ntidad de 1,408 millones de ¡:esos. La 
explicación es Ja siguiente: La Cía. El Aguila aceptó la
indemnización de sus bienes nacienalizac:bs en un total de 
130 1 393,.000 d51ares pagaderos en 15 anua~idades, 81,250 -
mil dSlares como valor reconocic:b y por intereS3s cel 
18 de marzo de 1938 al 17,de S3ptiembre de 1948: 25 millE 
nas 594 mil ti:llares; y por intereses sobre salc:bs insolu
tos del 18 de S3ptiembre de 1948 al 17 de septiembre de -

1962: 23, 395 mil cjjlare s " a mi parecer, México fué más
allá de toda gererosidad. La historia S3rá muy S3VBra 
para quienes celebraron este conVBnio contrario al inte-
rés de la nación" .(3) 

como S3 ve la etapa de las nacionalizaciones conti
ruaba en apogeo, las empresss extranjeras expropiadas ob
tenían a la larga mayores beneficios que los que obten- -
man bajo otras condiciones. La deJ:Sncencia se acrecien
ta en este periacb, ahora bajo supuestas medidas naciona
les. 

Cabe ggfia.lar que en la época de Cárdenas las inver
siane s extranjeras directas digninuyeron de 300 millones
ea Jl3SOS a 262 millones de pBSJS de 1935 a 1940. 

En esta época se tbica el surgimiento del capital -
Monopolista de Estado en México, ya que si antes la inte~ 
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vención estatal solo aparece en unos cuantos aspectos de
la vida económica ( los más relevantes desde luego) ahora 
S3 presenta imt=etuosa. 

Alonro Aguilar lo señala con mayor precisión: 

" ( . . • ) El Capitalisno Mexicaro empieza a conver
tirse en capi talisno Monopolista da Estado hacia fines 
d3 los años 40 y principios del siguiente decenio ( ... } -
la Economía total de América Latina re reincerta en el 
mercado mundial y en la economía im¡::erialista, y empieza
ª depender, cada vez en mayor medida, tanto de la acción
del Estado como de las inversiones de capital, la tecnolo -gÍa, el "financiamiento, las fonnas de integración. ( ..• ) "-
( 4) 

Durante los períodos siguientes esta tendencia ha -
cía la astatizaci.ón, hacia el endeudamiento externo, en -
una palabra hacia las nuevas formas de de¡::endencia se PI'2, 
fundizó. 

En la época Alemanista se di6 un cas:J representati
vo de esta política ante la comisión sagunda de la J.V 
asamblea general de las Naciones Unidas en 1949; " ..•. se 
la ofrecen las vantajas (al inversionista extranjero; 
tipo RoS3velt ( S3gún el relegado) de una moneda libremen
te convertiblf;? en c:Dlares, S3 le dan liberales exenciones 
ce impuestos por un término razonable, se le deja manejar 
SJ empresa y S3 le permite llevar un número normal de téc -nicos extranjeros quienes son bienvenicbs, e incluso S3 -

ponen a su disposición grandes zonas de terrenos con es -
tructuras petrolíferas ya estudiadas ~o16gica y geofísi-
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camente, para que nos ayude a explotar ese importante re
curso natural ( .... ) ". ( 5) 

Hacia el. ¡::eríodo de Ruiz Cortines la inversión pri
vada cede su paso a la inversión estatal, debic:b princi-
palntente a la ley reglanentaria del Art. 27 Constitucio-
nal res¡:ectiva, en sus art. cuarto, y S3xto de 1958, a la
vez que 93 arepta que el capital financiero norteamerica
no en la medida en que contribuya con préstamos para la 
exploración y subEecuente explotación, participe en el 
petroleo extraiti::>. (6) 

El estacb, asimieno 1 S3 otorga el derecho de la e~ 
boración de los productos correspondientes a la industria 
petroquímica (tales e.amo el etileno, polietileno, propile -no, dodecilbenceno, Benceno, tolueno,. xileno, butadieno ,-
metanol, isopropanol, cloruro ce etil, bicloruro etileno, 
cume:no y amoniaco) excluyentb de su participación al capi -tal privado e lo cual desde luego no obsta para que el di-
rector ce Pemex - Pascual Gutiérrez Roldan - forme su pro -pia empresa llamada n Poli-Rey u 'faRrlcante de polietile
no con un capital social ce 60 millones de pesos, esta 
misna empresa fUé absorvida por el estaoo en el ,::eríocb -
de Díaz Ordaz). (7) 

En la época de Ló¡:ez Mateas S3 llevó a cabo la na -
oionalizaoión de algunas empresas eléctricas, por las· que 
$ tuvo que pagar la cantidad de 116 .5 millones ce ci:Jla-
re s. En 1967 S3 nacionalizaron algunas empresas mineras y 
d3 otro .tipa para lo cual S3 utilizaron 44.4 millones de

oolares. Desde luego que en la mayor parte de los casos -
para realizar estas operaciones se ha incurricb en deudas 
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con los antiguos propietarios extranjeros, si no es que -
ES han tenicb que contratar créditos exteriores para lle
varlas a cabo, lo que para el caso es lo misro. 

Entre las empresas que durante este períocb han 
sido nacionalizadas b:ltal o parcialmente cabe destacar a
la cía. Me.xi.cana de Teléfonos, Ferrocarril Sud...Pacífico,
ImpulSJra de Empresas Eléctricas, La Consolidada, Cía. 
Minera A sarco, Cía. Metalúrgica Mexicana Peño1e s, Aerona
\.e s de México, Cía. Mexicana de Aviación . 

Durante el períocb que va de 1970 a 19?6 la amplia
ción del rector público deja constancia plena de la oonso -lidación del Capital Monopolista c:E Estado. Durante este-
período de los 86 organismos públicos registracbs en 1970, 
re pasó a ejercer control s:>bre 740 entidades; cuyos acti -vos totales que ya ascendían a 123 mil millones de pesos, 
re aumentaron a más de 462 mil millones de (:)3sos. ( 8) 

De 1970 a 1976 fue fortalecida la capacidad prod.Jc
tiva del monopolio estatal mediante la crea.c:ión y expan-
sión de empresas en las más variadas ramas ce la pro duc-
ción: en los campos estratégicos ce los energ3tiaos, de la 
siderúrgica, de la petroqu:única, los fertilizantes y la -. ,,. 
mineria. 

Múltiples organisrnos han sido creados en épocas re
cientes consolidancb el monopolio estatal como por ejem
plo: 

Para coordinar su accionar el Estado creo la Comi-
sión Coordinadora de la Política Ind.Jstrial cal Saetar 

.,. 
•! 

.; 

.; 

i 
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Público, La Comisión Nacional Coordinadora para el Desarr'_2 
llo Industrial, la Comisión Nacional de Energéticos, la C.e, 
misión Nac~onal Coordinadora para el Desarrollo de la In-
dustria Siderúrgica y la ComisiCsn Coordinadora para el De
sarrollo de la Industria de Maquinaria y Equipo. 

Para damos una idea del incremento enerme d3 la in -tervenoión estatal, y que ha convertido. al capitalisno mo-
nopolista i:te estada en hegeménico, mencionaremos algunos -
datos ilustrativos, comparándelo~ qan alguno~ indicadores
eCXJnÓmicos que nos hablan _ce esta ~ndencia: 

Durante este j:ErÍOda la Inversión Pública realizada 
pasé de 29,205.3 millones de pesos durante 1970 a - - - .. -
108,610. 8 millJ:Jnes de pesas dJrante 1976 .(creció 3.? veces 
en tan s:ilo 6 años) sumando un tetal de 374, 728.4 millones 
de ¡:esos corrientes lo que repra$3nta· un 38.2>~ de la inver ·-sión fija bruta, llegan da a al~nzar en el año de 1975 la-
cantidad c2 95,766.9 mil~nas de ¡:esas {42.~) de la I.F.B) 

Entre las ramas en que más invirtió el Estado 93 

encuentra el Petróleo , PEMEX realiz.S una inversión total -
de 64,657.9 millones de pesos los cuale·s entre otras cosas 
destinó para ampliar sus instalaciones de Minatitlán, Cd.
Macero y Atzcapotzalco, as! como en .. !31 inicio d8 tres m.e
vas Fefiner:ras (Cadereyta, Salinas ~ruz y Tula), para dar
nos una idea del crecimiento de esta rama se puede menci0-
nar q..Je la capacidad de refinaciOn del sistema, aunentó en 
02°/o de 1970 a 1976. En la Cangr~jera \k:!r. se inició la :_ 
cc:nstrucciOn del complejo petroqu::tmico més grande ~ Am~ri 
ca Latina. 
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La Comisión F.ederal de Electricidad con una inver 
sión de 26 mil mil1'6ries de pesos pas~ de 6 millones de Kil,!2. 
vatios en 1970 a 12 millones en 1976. Durante este período
fué inagurada la primera etapa de la termoelectrica de Tul.a 
Hgo. que llegará a ser la mayar del pa!s. El Estado por me
dio de la G.F.,E. inició la construccidn del proyecto nás -. . 
importante de la histo:f.i.a electrica.del pa:[s '( y que esta -. . 
considerada la quinta obra monumental de su tipo en el 1111..ifi-

do ): el sistema hidroelectrico del rio Grijalva y la plan.:.. 
ta de la Angostura. 

En este lapso la inversicSn del Estado aplicada a la
mineria super~ la efectuada en los 70 años anteriores, du -
plicandose la participacidn del estado en la mineria·nacio
nal, y si en 1970 las empresas. estatal.es opeFaban con perd! 
das totales de 78 miJ..lones de pesos¡ para 19?5 registraron;... 
utilidades por 800 mill.ones • 

• 

En la s~derurgia se dupli~ la capacidád de produ -
omoo de acero!! En. esta rama la :i.nve:rsicSn conjunta del est,!! 
doa través de AJ.tos Homes y·SICMTSA, y ia iniciativa pri -
vada, por medio de FL11di.d'3ra Monten-ay principa:Lmerite, su -
oo la cantidad de 45.miJ.. Íriillones de pesos (cuatro veces -
~ que los 10.,Sl.? millc:nes invertidos desde la rundaci~n -
de esta. industria en el. ~). As! f'~ posible que se pasa
ra. de 4.8 millones de toneladas de capacidad productiva en-
1970 a 10 millones de toneladas a f'ines Cie 19?6. 

Estas ruertes inversiones del Estado durante el pe -
riada que va de 1970 a 19?6 repercatieron iftdudablemente en 
eJ. monto del Producto InteITio Bruto y resulta ilustrativo -
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comparar el monto de l.a Inversión Pablica con el PIB dur=ite este pe~..odo,
que aunque se trata de magn;i.:tudes diferentes reflejan l.a creciente importan. 
cia que adquirió el sector estatal. en 1e economia del. paj.s. 

(9) 19?0 l97l 1972 19?4 1975 

PIB 418, ?oo 452,400 5127 300 619,600 L 613, ?OO 968,300 1,2zs.ooo 

Mientras qua la Inwrsión POblica se el.evo· en m 37Z ~ 

el PIB solo creció en 293.2 °'1. 

" 1'.Sscartando el increnentc ca precies hebido en esteperiodcr, esto signi

fica una tasa de creci.at:ian~ _ _N._csl_.nedio-enual-~ En este periodo el PIB,

también en tárminos ?9ales, aumentO a uns táSa d:r s.f'tl.- • a ¡:éser de que ls ia, 

versión privada creció en s6lo elnrde!dor del. atf:, dabido a la dinamice an la Ta 
versi6n Pablica, el. ~fi.ciente da inwrsión en el PIB se sJ.evo da 2l~ en 

1970 a 24;. en ~975 (Ofl.. pp 330) 

SegOn estimaciones~ en LQ'JB 1ea antidi!ides paraestatales tenien activos to_ 

teles i;o:r mas de 462 mil millones e ingresos anuál.es p%1Jpios por 31.41 623.3 -

mil mill0r2s de pesos; ecemas <E qua realizaban inversionaa por 49. f!f2.7 mil mi

llorss c:B pesos. 

~rente eJ. per!ocb 1970 - 19?6 el presupuesto para orgenismos y &ipmses -

cesc:entral.izades crecíó en 3. 7 veces, 1o a.rel. se refl.eja si observamos sl. lu-

ger G*iB i:fet.Jpen dentro ti:? las "thinientes Empresas m~ Importentes de ~xico. •. 

En principio los 5 pr.ineros lugares ca entre "185 q.dnientes" los ocupai-

5 Empresas Estat&.es: PEIEX, en priner lugar seguido par la OJNASl.PO, tFE, -
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TELEFQtllJS !:E IEXIOJ S.A., Y ALTOS 1-0RflDS De: MEXICO, quienes conjunt-amente ty, 

vieron un total. ce 97,852.s milanes ce pesos en ventas durante 19?6, mismo-

. volumen que no alcenzan a sumar las 30 Principales Empresas c.Bl &ctor Priva ... • 

do por el mismo concaptc. 

Simplemente 1as 10 Empresas mes Importentes ce la Iniciativa Privada no

al.cenza el volum3n de ventas c.B la Empresa mas Importante del Estado y cel -

Pe1s (Pe.EX) . 

Pero probable.nante si haca~s el c.Bsglosa po?iTenorizado, por rem~ podnt

mos notar la supre111acia ce las Empresas Estatales por sobra las Empresas P%j. 

vedes. (lo) 

(millones c.B pesos) 
l'.NCUSTR!A VENTAs.J.9?6 

l.- Petróleos M!xicanos (E) 45,329. s 
16.- Industries Pañoles S.A. (E) 

l.7.- !ndustriel l.ti.nera PMxico S.A. 

68.- C!a. Minera ce Cananea S.A. 

89.-.- C!a. Fresnillo S.A. 

91.- C!a Minera Autl~n S.A. 

92.- Minera Fris:o, S.A. de C.V. 

106.- Azufrera Parwaerice.na s. A. 

108.-' Al.can Aluminio S.A. 

168.- Cia. Explorecbra del Itsmo S.A. 

295.- Minas c:S San lui.s S.A. 

4,1?3.9 

4,061.8 

I,591.B 
I,106.S 

808.9 

?93.? 

772.5 

649.3 

640.0 

384.B 

161..9 

ACTIVO TÓTAL 

170,197.5 

81632.2 

s,432.0 

621,,;2 

2,543.I 

957.2 

204.6 

657.I 

845.3 

41.8.I 

412.a 

134.I 
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339;_ Minera: de.l Norte S.A. 129.4 289.5 

485.- Cerro del M3rcado S.A. (Exp.78) 62.I 9?.3 

Las Empresas Estatales abarcar01 los dos primeros lugares con -

una parti.cipaciOn del 81..4~ en el voluren de ventas y un 92% en el de los.

activos totales de la rama. 

(Cabe hacer la aclaraciOn que resulta desproporcionado el mooto 

de las activos totales de A:!troleos ltBX:icanos en rel.aciOn a sus ventas 

N.del H.) 

METAWAGIA 

37.- Tubos de Acero ca ftéxi.co S.A. 

33.- Avios ce Acero. S.A .. 
-

98.- Alumni.o S.A. de C.V .. 

99 ·- Si i::erargica Nací c:riaJ. S. A. (E) 

110.- Inci.lstrias· Mabe S.A. 

ll6.- Internacional da Jlcaro S.A. 

115.- Fábricas Monterrey S.A. 

113.- Olivetti Wexicana S.A. 

124.- Campos rsnnanos S.A. 

138 .. - lhcilstrias de Hierro 'S.A. 

123.- Troqi.eles y €srnaltes S.A. 

154.- Camesa S.A. 

158.- Tobecero S.A. 

160.- Aceros Esmaltados S.A. (E) 

1?7.- N.C.R. da IMX:i.co S.A. de C.V. 

193.- Pr'od.tctos f.iBtálicos Steel S.A. 

194.- O.M. Nacioiel. S.A. 

195.- Aeyncrlds Alumnio S.A. 

200.- Envas:i~ l?enereles CD"ltinantal. 

de •~ca S.A. 

(millones de pesos) 
\!ENT AS-1976 PCTIVO TOTAL 

1,990.8 3,886.8 

2,1?7.7 381.2 

7.12.0 529.o 

$4.3 1,035.? 

630 .. ? 388.0 

612,.7 252,.7 

615.6 l,l3J.2 

625,.3 662.4 

558.2 300.0 

497.2 731..I 

565.,9 877.0 

453.9 446.0 

419.2 836.8 

412.6 332.5 

357.? 250.o 
318.0 162.0 

316.8 305.5 

314.9 296.2 

307.I 2í6.7 



205.- M!nufacturas- Lce~licas Monterrey S.A. 280.0 

209.- Fabri.caciOn ce k'i!q..dnas S.A. 

2II.- T .F. de IMxico S.A. 

22I.- Cia. WetalOrgica J.~ico S.A. 

225.- &bcock and Wilcox de ~xi.ce . 
23?.- la.letd~r S.A. 

241.- Ni.bco de ~Xi.ca S.A. 

2~.- EKD S.A. de C. V. 

2?4.8 

2?2.2 

260.8 

257.0 

235.4 

231.0 

200.0 

2??.- Lanií.nadora Yexicana de ~letales S.A. 1?8.5 

282.- Astilleros lbi.das del ~c!fi:to s. A. (E) 169.? 

294.- Astilleros de \etacruz $.A. (E) 

325.- Sandit.tk de U~xi.cc S.A. de c. v. 
325.- Worthingtai de ~co S.A. 

162.o 

140.0 

139.8 

359.- P!'oductos 'Especializados de flc.err:j S.A.122.0 

357.- E.P.N. S.A. (Bo<p. ??J 119.S 

373.- lllBc!nica Falk S.A. 

404.- 'Talleres Industriales S.A. 

418.- Tuber:ta Naciaiel S.A. 

442.- Sstx-Fuller . S.A. de c. V. 

454 .. - llaquinaria Hidráulica Wexicana S.A. 

109.8 

86.7 

77.8 

62.2 

55.5 

455.- Cia. flexicana de MJeblas de Acero S.A. 54.9 

456.- A.s. Chance de Lléxicc S.A. de c.v. . 54.? 

458.- Cia. !náJstrlal y Comercial Americana 53.6 
S.A. 

4?2.- Schalage de Wéxi,co S.A. 

474.,.._ !kntarray Industrial S.A., 

485.- F'rodJctora Ferratera Wexicana S.A. 

45.3 

44.1 

37.0 

338.8 

392.3 

218.I 

24?.3 

. 218 .. 2 

312.2 

164.0 

1?3.4 

169.5 

211.4 

450.a 
140.0 

165.9 

ll?.7 

122-.l 

91.8 

103.4 

58.2 

83 .. 7 

73.0 

23.S 

52.5 

37.I 

38.5 

19.6 

30.6 
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La Empreas Estatales guardan un lugar discreto en este giro, 

que es RIUY amplio no obstante abarcan el al)(, del total de las ventas y el 

ll ,61s dEi los activos totales, auncµe S:iderorgica Nacional destaca por su 

cuarto sitio en el sector. 



s:o:eU.AG!CA 

5.- Altos Hornos de ~~co S.A.(E) 

30.- Fundidora de Monterrey S.A. 

39.- Hylsa de M:1Xico S.A. 

93.- Aceros Naciooaies S.A. 

119.- Cia, Fundidora- del Norte. S.A. 

137.- Aceros Ecatepec S.A. 

1?9.- Fierro Esponja S.A. 

226.- Fundidora de Acero Tepeyac S.A. 

VEN TAs.J.976 

5,958.-0 

2,621.2 

.l,SS0 .. 3 

762.5 

593.0 

499.3 

357.0 

256.3 

143 

PCITVO TOTAL 

34,227.8 

lS,616.9 

3,440.0 

$9.7 

474.0 

?65.3 

+, 713.l 

. 210.1 

En este giro al Estado con una sol.a Empresa abarco el 46% del -

total de las ventas "de las quinientas" y el 58.9'i(, de l:OS aCti VOS totales. 

Daba señalar que a~ no "'.-tá __ caisidsre.d!!t la Si.derorgica LAz=. 

ro Cérdenas-Las Truchas que en el pertodo estüdiado reci.biO una inwrsiOn 

de varios miles de millones de pesos, at.l'lque tambidn es necesar.io menciE_ 

nar que no estén consideradas la$ \entas ni los activos de Empresas ccmo

la Cia. Si.derl'.lrgica de Guadalajara S.A. La Fundidora Fojema S.A. y Hoja~ 

ta y lAlllina S.A. por no disponer de datos. 



AUTOMOTRIZ 

{ millcnes de pesos ) 

NOMBRE 

6.- Chrysler de PA:bdco S.A. 

9 .- Oiasai Naciatal S.A. (E) 

11.- Fard Motor Ccrnpeny S.A. 

14.- Volkswagen de ~co S.A.ci:!C. V. 

40.- Ni.ssan Maxicana S.A.cleC. v. 

\iENTAS 

5,482.S 

4 .. 357.6 

4,951..5 

4,291..o 

1, 788.S 

46.- \éh!culos Automottl?"Ss M:!xicanos SA. l,567.6 

47.- Transmisiones y Eq:.dpos M3cé!!nicos S.A. l,544,.4 

56.- Ccnstructora Naeional de Carros 

m Ferrocarril S .. A. (E) 

71.- Spicer S.A. 

81.- l<enwort M3Xicana S.A. de c .. v. 
90.- Rassini Aheem S.A. di i .. v. 

109.- Motoras. Ferkins S.A. (E) 

111.- John Oeere S.A. 

125.- léxicana · cfe Tractores y M!!quinari.aS.A. 

139.- Massey..Ferguson m ~co S.A. 

142.- Motares y refacciaies S.A. 

161.- Max:icana ce Autobuses S.A.ce c .. v.(E) 

1?4.- E'.ab:n Manufacturera S.A. 

185.- !ndJstrie Automotriz S.A. 

l, ?56.l 

l,058.3 

892.'iJ 

802.1 

637.2 

629.l. 

550.l. 

546.4 

496.l. 

4??.2 

405.S 

36?.7 

224.- CUIMd.ns de ~xico S.A~ 258. 7 

229.- Cia SKF Golf y Caribe S.A.. 252.l 

238.- Autc:niagieto S.A. CE C.V. 232.2 

224.- Auto;enuf'acturas S.A. 222.2 

244.- PrO'ilOCiaies Industr:i.ele~ "3.Xi~as S.A. 220.s 

ICTIVO TOTAL 

2,985.4 

3,?51.0 

2,375.8 

S,740.0 

1,201.B 

1,303.S 

2,765.5 

887.2 

i,625.o 

?:S.1 

513.? 

345.8 

677.7 

aes.e 
6?0.6 

577.2 

sos.e 
402 • .3 

149.8 

198.S 

213.9 

3?6.S 

225.4 
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250.- Frenomex S.A. 216.9' l.t!S.5 

2?5.- Ecµi.pos AJtomatcres S.A. de c. v. 180.5 33.3 

26?.- l..ugatom S.A. ~87.S 152.2 

289.- ~facturara ~"<i.cana ce 
· A!rta s de AutanO'l:iile s s. A. 173.4 94.? 

283.- Inoostria ElSctr.ica Automotriz S.A. 169.4 177.l 

335.- Syri:n Jackson Ccr.ipany s.Jr. 132.2 130.5 

352.- Electrflnica Sal.taau S.A. 121.o 116.5 

371.- A.C. M:!Xicana S.A. 110.5 40.5 

375.- Ref'acciones Automotrices e 

Industriales 1.-t!xi.canas S.A. 10&,;2 98.9 

378.- Fn.ehi!luft de M!xtca S.A. 102.? 263.9 

388.- Moto Ecµl.pos S.A. . 97.6 .159.9 

398.- 8org & Sack de M:!xico S.A. 91.2 89.l 

426.- ProOJcciQ"tes Automctr.tces S.A. ?3.0 25.o 
431.- listar Oi.esel "3xicana S.A. 68.4 77.9 

438.- Super Oieeel S.,A. 64.2 28 .. 9 

444.- Trocpeles y Mattices S.A. 61.9 43.3 

. 481.- fisj!'as M:?xicanas S.A. 38.? 40.6 

482.- Frenos Hiclr~ulicos Putomotr.Lces 38.4 ?l:2 Q 
__ .., 

484.- A.P. Ce M!xico S.A. 37.6 23.? 

la partieipaciOn cel. Estado en este giru era reciente para esta 

l!poca no obstante oou¡:Jet el s;?gundo lugar por medio de DU!sel Nacional cµe suma

do a Ccnstructora Nacicnel de Carros de Ferrcx:arril, a &loteras Ferktns y Uexi~ 
• 

na de Autobuses el Grupo Estatal ocupar:!a sin lugar a ti.Idas el primer lugar, -

cosa por c:Bm4s \A!lida ya q.e para este año 93 errpezaban a. .coosiderar las ventas . 
total.es por Consorcio !hci.Jstrial o par Grupo. 
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QUIMICA:t :..:.TROQUIMICA~ Aff!O

QUIMICA,, ¡::-ARM.PCEUTICA, RAS.. 

neos y f-U.ES SINTETICES. 

15.- Guanos y Fertilizantes de M3xico S .. A. (E) 

18.- Celanssa &e.xi.cana S.A. 

19.- Cyds:;: S.A. 

33.- Incilstrias Resistol S.A. 

44.- Cia H:Jlera Gaad )'Ser O.Xo S.A. 

47.- Fábrica ci3 JabOn la Carona S.A. 

51.- Pratexa S.A. 

55.-. Naci.O"lal de Drogas S.A. 

5?.- l..hi.t'sl Carbide Jlexi.cana S.A. 

58,_ Fet:rcx:el S.A. 

62.- Ci~igy tlexicana S.A. de c.v .. 

?2.- t:v Pait S.A. 

?6·:- Nyl.al de ~xi.ca S.A. 

??.- Qrt:;=;ca Hcechst de J/éxica S.A. 

85.- Grupa InciJstr.ial T:rebol 

129.- Negranex S.A. 

136.- rti!.as Wexicanos S.A. 

140.- P.f.g;er.tos y Oxidas s. A. 

149 .- IndJstria del Alca.li s. A. 

16? .- Sosa Texcoco S.A. 

169.- QJ!rrlca Flour s.~. 00 c. v. 
l 71.• Proveedora de M=dicamentos S. A,. 

184.- Indlstria Q.Jimi.ca ó;!l ITSOO S.A.(E) 

190.- M::Jbott Laboratcries de fléxi.co S.A. 

199.- Pol}'Cid S.A. 

204- Aennw!il t S.A. ca C. V. 

4,284.o 

3,854.2 

3,703.2 

2,,ll?.9 

l,625'.3 

1,557.D 

1.,408.0 

1,330.1 

1,2?8.0 

1,253.6 

1,158.1 

1,054.B 

999.0 

991.0 

904.8 

832.0 

sas.6 
500.9 

483.0 

462.o 
385.0 

383.3. 

325.0 

309.l 

283.e 

5,940.0 

c,sa..o 
77836,3 

2,091.S 

.:..,147,? 

755.0 

123,0 

328,2 

::,723.0 

2,053,4 

l,,568,7 

539.5 

2,6J.4.2 

542,0 

750.l 

400.0 

456,0 

657.5 

931.0 

aso.o 
285.0 

977.8 

26?.1 

360.1 

332,0 
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20?.- Tetraetilo de M~x:i.co S.A. 

212.- Syntex S.A. 

235.- Indust:rias Polifil S.A. 

239.- Cia. Wecti.cinal La Campana C.V. . 
254.- Incilstrias D:?r:i.vadas del Etileno 

259.- Dow QJ!mica Plexicana S.A.éle c.v. 
268.- Ssndoz de ~xi.ce S.A. de c. V. 

285.- Q.d:mic;a Plexama S.A • . 
288.- Polimeros de M~xico S.A. de c. V. 

289.- Water.ias Primas S.A. 

293.- E.A. Sq..iibb -& Sana de JMx:i.co S.A.de C. V. 

3J4 .• - Parke Davis y Cia. de ~xico 

S.A. de C.V. 

310.- ~lobil Atlas S.A. de C. 'il. 

311.- Tubos Flexibles S.A. 

313.- P.r'ocluctos Aureolin S.A. 

323.- Grupo Roussel S.A. 

330.- Prove-QJim S.A. de c. V. 

337.- Color Quim S.A. de c.v. 
355.- Fernd.c S.A. de C.V. 

358.- D:?rlvados de Gasa S.A. 

359.- Rhodia tw'exicana S.A. de c.v. 
361.- Síntesis Orgdnicas S.A. 

368.- Aditivos Jtaxicanos S.A. 

3?2.- Comercial Euzkacti. S.A. 

390~- Productos Farmac~uticos S.A. 

401.- Q.J!mica l-ercules S.A.deC.V. 

402.- USM Wexicana S.A. de c. v. 
405.- US S!!nitary de lr~xico S.A. 

407.- Proveedor Cient!fico S.A. 

2?8.3 

240.7 

16?.l 

207.2 

201.5 

187.l 

168.S 

16?.l 

162.7 

151.l 

151.0 

148.7 

135.3 

119.8 

118.5 

118.5 

117.9 

110.5 

96.2 

e:1.l 

86.9 

84.9 

84.4 

181.3 

605.3 

193.3 

187.6 

192.s 

201.0 

135;4 

193.3 

145.? 

99.8 

155.0 

60.4 

45.5 

122.l 

56.3 

90.7 

88.4 

eo.s 
62.3 

8?.5 

55.6 

43.7 

44.0 
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408.- Plastiglas de M~x:i.ca S.A. 

416.- Alcoholes CSsnaturalizadas y 

Oi.luentes S.A. 

429 .- PrackJctas Q.i!rrdcos de 

Jali seo S.A. 

4..~.- Consorcio Industrial f;lexi.cano, S.A. 

448.- Camplex Gtn:m:ica S.A. 

457.- laboratorios Hormona S.A. 

499.- Andre Bigaux S.A. 

4€4.- 03rivados M:!leicos S.A. 

477.- Fibrasomni S.A. 

480.- Steromex · S.A. 

78.2 

65.0 

59.9 

54.3 

51.5 

49.4 

43.l 

39.4 
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?5.8 

23.4 

99.5 

39.8 

35.7· 

33.3 

68.7 

30.9 

98.4 

.Fara este per!odo el estado a tra~s de granas y fertilizantes de -

~ce S.A. ocupaba ya el primer lugar en este giro .. 



El.ECTRICA Y ELECTRONICA 

3.- Comisi.On Federal ~ Electricidad (EJ. 

41.- General Electric dé lt~xico 

53.- I.E.M. S.A. 

54.- Condumex S.A. 

78.- Ind.Jstrias Uiidas S.A. 

84.- Conductores Y.onterrey S.A. 

145.- Siell13nS S.A. 

155.- Conelec S.A. 

162.- C01T2rci.al Doméstica S.A. 

163.- Sc:µare D. de ~xico S.A. 

164.- Construcciones Electrtrtl.cas S.A. 

192.- Sociedad Electromecánica S.A.de G. v. 
201.- Estufas y Refrigeradores Nacionales S.A. 

232.- Industrias Nacionales ElectrOnicas S.A. 

260.- American Fefrigeration Froducts S.A. 

266.- Oigi ta \l.i..ctor S.A. 

305.- Koblenz El~ctrica S.A. 

314.- Federal Fecific Electri.c da ~x:ico S~A.cEC. v. 
349.- Conductores Guadalajara S.A. 

383.- Culter-Hammer M:ixicana S.A. 

399.- Indus~r--:...a Electr6nica. S.A. 

451.- Productos Lorain de ~.xica S.A. de C. V. 

499.- Burdy ~ce S.A. 

VENTAS 

14,700.S 

1,724.7 

1,362.9 

1,341.5. 

960 

860.9 

471.0 

452.4 

405.3 

404.C 

321.2 

296.0 

200.3 

191.6 

122.s 

99.0 

90.6 

50.8 

28.5 

ACTIVO TOTAL 

117,726.4 

1,140.D 

::,?23.2 

17540.0 

1,181.6 

958.8 

551.8 

475.S 

254.4 

427.6 

232.2 

283.4 

141.l 

148.1 

97.6 

73.3 

EC.2 

X.O 

23.6 

En este giro la predominancia rel G.M.E. es obv.i.a a través cle la 

Canisi.On Federal de Electriciáld. 
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TEXTIL 

87.- COADEMEX S.A. 

100.- Cia. Industrial ce Orizaba S.A. 

135.- Ayotla Textil S.A. 

181.- Cia. Industrial ca Parras S.A. 

189.- Textiles Morelos S.A. 

198.- Levi Strauss de fMXico S.A.C.V. 

208.- Cannon Mills S.A. 

216.- Cia. Industrial l<indy S.A. 

255.- Grupo Industrial Interamericano S.A. 

2?4.- FUritan S.A. 

29? ·- Convertex s.A. 
306.- Organizac:i.On Aoberts de ~co S.A.cec.v •. 
360.- Santiago Textil S.A. 

400.- Atoyac Textil S.A. 

423.- Texturadora _Modgrna S.A. 

451.- Cia.Lanera de JléX:i.co S.A. 

\.ENTAS 
826.0 

690.9 

502.2 

348.17 

328.?· 

2?5.S 

266.5 

195.4 

181.8 

160.5 

153.0 

a:i.s 

58.2 

· ACTIVO TOTAL 
1,641.? 

913.1 

758.6 

249.3 

2SJ.8 

469.4 

389.6 

198.4 

ll2.9 

114.4 

100.l 

167.2 

104.3 

54.8 

En este giro la Empresa estatal Ayotla Textil ocupa. un lugar im-. 

portante aunque también se considera que en la actualidad la posi.c:i.611 de la em-. 

presa ha mejorado. 
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COfSTALCCIQ\J 

23.- Grupo Bufet Indutrial 

35.- Cementos Tolteca S.A. (E) 

101.- Cenentos Mahuac S.A. 

123.- G:n.1po Contelmex S.A. de .c. v. 
l.28.- Cementos Jlnahuac da Golfo S.A. 

145.- Cementos Guadalajara S.A. 

l.57.- Cementos Apasco S.A • 

.!73.- Asbestos de ~~Xi.ca S.A. 

2.1.5.- La~ilera Monterrey S.A. 

251..- Cempntos \.Eracruz S.A. 

285.- Cementos de Chihuahua S.A. 

321.- Cpnstrudtora Mayo S.A. 

~-- Productos Milxalit S.A. 

355,.._ Grul:IQ. Iw::c S.A. de C.V. 

411.- Ce~mica Santa Julia S.A. 

4.'l:f .- Cementos del Norte S.Ai 

4"'75.- f'i'loyectos Populares S.A. de C. V. 

l.€NTAS 

a,aoo.cr 
2,060.4 

688.4 

258.8 

545.6 

470.9 

434.3 

263.3 

214.7 

163.l . 

125.9 

114.4 

82.2 

63.2 

44.0 

ACTIVO TOTAL 

3,917.3 

1,492.9 

178 .. 5 

1,464.0 

443.1 

1,183.l 

251.9 

345.!. 

209.5 

198.l 

162 .. l 

99.7 

39.2 
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En este g:!.ro la participaci~ del estado a traws ·efe Cementos Tol

teca es t,mportante aUlique ocupe el segU'ldo lugpr. 
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COJEfCIO \ENTAS ACTI\JO TOfAL 

2~- CONASUPO S.A. (E} 24,SSO. 117,725.4 

7.- ALAAERA S.A. 5,400.8 l,881 .. 2 

26.- El F\Jerto de Li.wrpocl S...A. 2,823.7 l,604..4 

'¿']._ GIGANTE S.A. 2,819.D 630.0 

31.- Salinas y Rooha S.A. 2,508.4 2,240.1 

EB.- El Falacia de Hierro S.A. l,076.6 ?59.S 

82.- Sanbom Hermanos S.A. 892.l 302.l 

104.- Parls Londres S.A. 699.? 443.8 

133.- Casa Chapa S.A. 517.l 110.7 

150.- Moragrega S.A. 45?.2 113.8 

231.- Distribuidoras Ihternex S.A. 24?.l 145.1. 

273.- Mueblar.Ca \l.;l.llarTeal S.A. 184.2 256 .. ? 

291.- Productos Ihteniacioaales·S.A. 164.3 119 •. 3 

387 ·- Equipos Wexicanos s. A. 98.l 89.4 

:1:3? ·- Automotriz del \.álle s. A. 91.5 40.9 

Aqu! la dominaaiOn de la Ccnqsupo es incuestionable, pues ni tod:!s.. 

las \lentas juntas de todas las empresas incluidas centro de las 500 más importantes 

suman las alcanzadas por la empresa. estatal. A nivel del capital social la diferen

cia es extremadamente desproporcionada. 



SE.RVIC!OS 

4.- Telé'Fonos de ~xico S.A. (E) 

8.- Fomento de lhdusti-ia y 

Gcr.arcio S.A. 

10.- Ferrocarriles Nacic.-.ales de 

PMxi.CO (E) 

2~.- Percnaves de ~xico S.A. (E) 

29.- Cia. Aexicana de AviaciOn S.A. 

38.- Cia. Operadora de- Teatros 

52.- Gentor S.A. 

63.- McCann Erickson-Stantcn S.A.c.v. 
64.- TransoortaciOn Mar!tina M:?xicana 

57.- Caminos y Puentes Federales 

de Ingresos (E) 

88.- Ferra::arril del Pac!f"ico S.A.(E) 

97.- Aerepuertos y Servicios 

Auxiliares (E) 

118. Almacenadora M:!xicana laurence S.A •. 

121. Sistema de Transporte Colee ti vo (E) 

130. Naciooal de Combustibles de Avia-

ciCn S.A. 

143. Cinetiatcgr.!fica Cati:ma ele Oro 

219. Nacional Hotelera S.A. 

2?0.-Walter Thompsoo de Jléxico S.A. 

271. Pr .... m:r..c.ca ;texicana de Hoteles S.A. 

276. Navimex S.A. de c. V. 

369. Camino Real S.A. 

1tti'ITAS 

7,304.? 

5,074.5 

s,010.0 

2,824.3 

2,655;0 

1.943.S 

l,400.0 

1,125.o 

81?.4 

73).0 

537 .. 5 

262.S 

155.5 

185.5 

111.4 

ACTIVO TOTAL 
41,059.3 

8,576.8 

3,486.0 

2,422.5 

1,571.S 

1,660.0 

124.? 

337.8 

40.9·· 

342.0 

2Sl..2 
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42l.- Hotel Al:arreda S.A. 

4?9.- Camino Real Puerto Vallarta S.A. 

75.4 

39.9 

En este giro es incuestionable el dominio d:?l. C.M.E. a tra~s de 

tel~fonos de lldxico, ferrocarriles nacionales y aero ~xico ( A la qLS hay que _ 

sumar al cta. M:txicana de av:i.aciOn qae a al.timas fechas paso a forrrer parte del

capital monopoli~ta de estado). Las empresas como caminos y puentes, ferrocarril 

del Fac:tfico, A. S .A-¡ el rretro etc. solo vienen a confirmar el grado de monopoli

zaciOn que para· estas fechas se encontraba ya consolidado •. 
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LA .IN\iEASION AJBLIGA 
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Al período S3leccionado ( 1970-76) es le con si de~ 
ra fundamental, las inversiones estatales convirtieron en 
hegemónica la inversión estatal a 'traves de sus multip1as 
empresas, S3cretarias de estado, fideicomisos etc. 

Veamos por S3ctores como se manifiesta dicha aseve
ración: 

Durante el per!ocb de 1971 a 1976 el estado invir
tio ·casi 83 mil millcne s en el campo lo cual representa -
un incremento da más de 3.8 veces respecto a la inversión 
da 1971 que comprende trabajos de extensión agrícola cons -trucción de sistema de riego , electrificación rural, 
obras de infraestructura para la irrigación asi como para 
la. comarcialización,.aJmacenamiento y distribución de los 
prodJctos agricolas. ( 11). 

Las actividades .del estaci:J en este sector S3 ven -
complementadas con la existencia de empresas estatales -
como son: Guanos y fertilizante~, empresa. que . sa , fonrió " 
en 1943 y que no fué sino hasta al período de 1950 a 1970 
en que se le integran todas las empresas privadas proc:Uc
toras de· fertilizantes que e! en el períoc:b anterior pro
c:Ucian 712 mil toneladas, la empresa integrada alcanzó -
I.02 millones de toneladas anuales llegando a cubrir el 

9f1'/o del mercacb total del país. En el ¡::aríoc:k:J estudiado,
la oferta de firtilizantes paso de I .3 millones de tanela -das en 1970 a 3 millones en 19'76. En 19'70 fueron di.stri -
buidas al rededor de 546 mil toneladas en términos de uni -dadas nutrientes, en 1976 fueron distribuidas· I millon -
176 mil; la conasupo (creada según decreto del 23 de mar
zo del 65) es un organisno estatal que entre otras tiene
la función ce "garantizar" la compra de los proc:Uctos 
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agricolas,basicos, regular el mercacb interno e importar
en su cas:> los faltantes" que cemande la población además 
de ser el concltcto para exportar los excedentes acumula
dos. Sus funciores se extendieron al crearse BUROGONSA -
( sistema ce bocegas rurales, filiales de la conasupo) 
que se encargaria de la "recepción, al macenamiahtó , con
S3rvaci6n y comercialización de toda claS3 de proc:Uctos -
del campo, insuroos y subsistencias proV'Snientes y/O des -
tinad3.s a su consumo" . 

Sus programas incluyen la re~pci.ón y el almacena -
miento de granos; la venta ce costales, fertilizantes y -
semillas mejoradas, así como los servicios de desgrane y
transporte interparcelario. 

En cuanto a la ~sea ti.lrante este período el estacb 
creó la subsecretaria de Pesca e Incltstd.as Conexas. En -
febrero ce 1971 formó la empresa paraestatal Productos -
Pesqueros Mexicanos, resultalil c:E la fusión de 22 entida
des de participación e sta~al. 

PPM maneja prolilctos pesqueros congelad::Js, enlata -
lil~, secos, saladas y frascos, adamas ce harina y aceita
ce pescalil y pieles de tiburon, en 1974 el 7~ de las -
exportaciones fueron realizadas a traves de PFM • 

En 1970 el estack:J creo el Instituto Mexicano del -
Gafe organisno qua para 1976 controlaba el 7ff/o tie las 
exp:Jrt-J:tciones d31 grano en todo el país. 

Durante este período la inversión pública pasó de 
3,61?.6 millones de ¡:esos en 1970 a 12 mil 91.l en 1976 
( 234.33°1> ) • 
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EN EL CAMPO (millones ce pesos) 

Conce-
pto. 1970 1971 19.72 1973 1974 l975 l976 

I.P 
Total 25,205-22,327-33,.298-49,838 -64,817-95,767-108,611 

AgroP. 

y Ru -
ral. 3,922- 3,264- 4,948- 7,044-10,969-17,322- 16,077 

15,095 

Con respecto al eré di to recibicb por el sector agrQ -pecuario en este período S3 puec:En d3cir que el colocacb-
por el gobierno feceral a través de la banca pÚblica paso 
ce 12 mil 113 millones d3 pesos en 1970 a 26,922 millo -
nes de pes:>s en 1976" 

En el campo el estacb ya contaba en aquella época

con una amplia red bancaria integrada por el banco Na -
ci.onal Agropecuario, el Banco d3 Gredito Rural, La Unión
Nacional de ProdJctores d3 Azucar, La Financiera Nacional 
Azucarera, El Banco Nacional de Conercio Exterior y el -
Fondo de Garantía Para la Agriculrura!' Ganad3ria y AVictJ.! 
tura. 

La Nacional Financiera sirvió como intermediario 
en los prestamos que coloco la banca internacional por 
ejemplo: 
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, 
el prestamo colocac:b por el BIRF por la cantidad de 75 -
millones de dólares, asi. como el préstamo colocado por el 
BID, por 1á cantidad de 32 millones de oolares en mayo 
d3 19?4. 

Asi misno el estatb amplió su participación en el -
campo al abrogarS3 el derecho de. f'ijar los precios de ga-

- 4 rantia de los productos agricolas. 

Por otro lado el BID coloco un crédito da 80. 7 mi:~ , 
llenes de cblares para el programa de desarrollo integral.-
<El S3 ctor ¡:esquero en 19?4. 

El gasto asignac:b al Eector im:i.Jstrial rebasó los -
11? millones en 1976 con una tasa media anual de crecimi
ento de 21i,. gasto que sirvió para ampliar la rama si.de -
rdrgica estaiti.zada,, la indUstria azucarera y petroquÍmica, 
la generación del fluic:b eléctrico etc. 

En la miner!a existla un precbminio ca.si absuluto
de capital extranjero en cuanto a las inversiones, aunque 
el estado participaba por medio de los impuestos a la pro -c:bcción y a la exportación de la manera siguiente 19. 7'/o-
para el oro,- 34 .. ~ para la plata, 34.4r'}{i para le cobre Y
e1 plomo 29.6 io para el zinc; tocb esto reprerentaba un
preoominio de.más de 30 e/o· del valor bruto de eSJs produc
tos. La minería había aportado del 12 al 15 ~de los in-
9I'0SJS g3nerales por concepto de impuestos. 

No obstante desde el 5 de febrero ool 61 rué expedí -da la ley reglamentaria del art!culo 27 constitucional -

¡ 
.... 
l 
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ca manera que solo los mexicanos y las sociedades consti~ 
tuidas ce acuerdo con las leyes nexicanas y que tuv-leran
la mayoria de capital SJscrito por mexicanos tendrian de
recho a obtener las concesiones a que 93 re'fiere e·sta ley 
En 1975 una nueva legislación minera estableci6 la base -
legal para constituir empresas estatales que re dedica: .
rian a los programas de exploración y desarrollo 8!1 la in
d:Jstria minera. 

De la misma manera en .1955 'fué ~ad:J el consejo d3 
recursos Naturales no Renovables con el propÓsito de rea
lizar exploración geologica mine!'a; cuanti'fiecar los re -
curSJs naturaleis no renovables; " dar opinion11 sobre las
zonas o sustancias que deben contituir resar\las neciona:
las y determinar las modalidades conforme a las cuales -
convenga explorarlas y explotarlas. Entre 1970 y 1976 
cambié SJ nombre por el d3 coni:ejo d3 RecurSJs Minerales
aumentancb SJ pt'eSJpuesto y su activo a una taza d3 3? °/o
anual. 

En 1970 la mineria privada aportaba el ?O ofa de va -
lor total de proci.rcion nacional¡ el sector estatal parti
cipaba con tan SJlo el 17.8 °/o sin embar!;1J para 1975 a la
mineria privada le corirespondio e1 47 °/o y a la mineria es -ta tal e 1 35 °fe 

La inversión e statai entre 1970 y 1976 supero la 
efectuada en los 70 años anteriores, pues en conjunto al
censo los 45 mil millones en el rexenio, correspondió 
SiderOrgica Nacional 35 millones en 1970 y más de 109 
millones en 1976; la Sidarorgica Lazara Cárdenas- Las -

" 



truchas obtuvo 68 millones en 1972 y 2,409 millones en 
1976. 
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La Comisión de Fomento Minero es el organismo me _ 
di.ante el cual el e stacb interviene en la mineria y en 
1970 participaba en 15 empresas en la mayor!a de las cua
les era socio minoritario y SJ capital asendia a 365.4 -
millones de pesos. Para 1975 participaba en 38 empresas -
en muchas de las -cuales era s:::>cio absoluto o mayoritario
Y SJ capita·l era aproximadamente de mil millones de pesos. 

A. SJ vez el estac:b a. desarrolladp una serie de pro
yectos como son la explotación de roca fosforica en baja
California; el proyecto Cedros- Las tori:res de explotación 
de plata en Guanajuato y el A3al de Angeles en Zacatecas-; 
Mexicana del Cobre encargada del proyecto de la caridad -
Sonora, uno de los compleijos mineros más grandes del mun
c:b realizado atraves de la Nacional Financiera. 

La Comisión de Fomento Minero si!'vió como interme -
diario que coloco creditos por 45 millorss en 1970, aseen -diencb esa cifra en 1975 a la cantidad de 116 millones de 
pe sos sumandO un total de 411 millones. 

El Banco Interamericano de Desarrollo logro colocar 
un credito por 768.5 millones de d6lares para la Siderur
gica Lazara Cardemas. 

Nacional Financiera sirvió de intermediaria para CE_ 

locar un prestamo d3 45,907,480 francos franceses para fi -nanciar hasta 85 °/o del valor de las compnis de equipo de -
origen francas para el consorcio minero Benito Juarez- Pe
ña Colorada, empresa estatal. 
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La entonces Sacretaria da Patrimonio Nacional era -
la encargada de parte del estacb de otorgar las concesio~ 
nes para explorar, explotar y beneficar las sustancias mi -nerale s y de proyectar, realizar y mantener al corriente-
el inwantario de los recul"!EOs no renovables. De la mi·sna
mansra según el decreto del 20 de febrero de 1975 señala
la exclusividad del sector publico en la exploración y -

explotación de roca fosforica, potasio, azufre, mineral -
de hierro y carbon; dispone la cancelación automatica de
las concesiones mineras no trabaja~s en un cierto perlo
dJ. 

Los Ferrocarriles Nacionales de propiedad estatal
que transportaron ci.Jrante el período de 1970 a 1976 los -
productos minerales misnos que abarcan un tercio del to -
tal transportacb por los ferronales sufrieron dos aurnen -
tos del 20 °/o e/u en septiembre y diciembre de 1976, resin -ti.endose gravemente las empresas minerometalurgicas, pues -to que estos aumentos no los puede hacer incidir sobre 
los precios ya que estos se fijan a nivel internacional.
Las empre53.sestatales lo Único que hicieron fue transfé -
rir sus utilidades al misno estac.b. 

PETROLEO Y GAS ( 12 ) 

La empresa Petrolsos Mexicanos representa el mono 
polio estatal más importante del país y en si esta scti'1, 
md indJstrial aparte de ser la ind.Jstria extractiva más
importante de PiMxico ( Pues en 1976 represent~a el 95 °/o
del valor total de la industria extractiva) a aportado..suce 
sivarnente el 4.3 °/o en 1970 y el 5 °/o en 1976 c:El Producto= 
Interno Bruto; con respecto a la inversión pOblica fe_ _ 
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c:Eral realizada ,Petrolees Mexicanos alcanza en 1970 el -
17 .3 °/o del total hasta el 19.44 °/o en 1976 pasando en el -
primer año de 5,306 millones de ¡:esos a 21,116 millones -
de pesos invirtiencbse cilrante esta épo.ca un total cerca
no a los 65 mil millones de pesqs. El costo total de las 
obras realizadas durante ,este sexenio ascendieron a 28,668 
millones de ¡:e'Sos. Para darnos una idea del peso de Pemex 
dentro cel CME diremos: 

El proyecto Cactu&- Reinase está considerada la se
gunda obra de importancia mundial que proyecta el hombre
para el transporte de hidrocarburos. 

Petroleos Mexicanos tiene su propio insti tute para
la formación de cuadros· tBcnicos y ce investigación ( en-

-~.- .. . l 

las cuales fueron elaboradas 47 patentes d3 tecnologias-
mejoradas o de nuevas tecnologías ) • 

La industria Petrolera aporto al gobierno fed9ral -
I, 730 millones de peSJs por_ concepto de impuestos en 1970 
y ciJrante ;1975 la suma ascend:io a 8,5?9 millone.s. d9 pesos 
( 495 °/o da aumento ) 

La antigua secretaria de Patrimonio Nacional segÚn
acuerdo publicacb el 9 de febrero de 1971 era la encarga.i
da de actuar como entidad central resp"onsable del con 
trol y manejo de la petroquimica, mamante el otorgamien
to de los permisos y autorizacione:S correspondientes. 

La inversión pública federal en el area d3 la petra -qud.mica ascendio a 9,244 millones en el períocb 1970 
1976. 
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ELEGTRIGIDAfJ .- ( 13 ) 

L.a generación de la Energia Electrica correspondio .... 
desde sus inicios a Empresas Privadas incluso algunas indus -trias construyeron sus propias plantas pa~a poder erectuar-
sus operaciones. 

EJ. estado inici6 su participación en la genera -
oi6n y distribuci6n apartir de 1933 y para 1937 se constitu -yo la._9pmisi6n Federal de Electricidad a. la que para 1949 -
se.lé_otorgaron racultades por medio de un decreto presiden 

~· -· cial para emprender toda clase de operaciones relativas -
a la generaoi6n, transmisi6n y distribuci6n de energía Elec -trica1 incluyendo la adqui:sici6n de bienes y raices y de o-
tra clase, lo mismo bajo su propiedad y control exclusivo, .... 
que en cooperaCí6n con otras sociedades e individuos. Podia 
organizar errpresas exploradoras y coperativas de consumido
res de electricidad, des ti.nadas a procurar el abastécimien
to de energia electrica ••• S e le autorizaba a intervenir 
en actividades de electrificaci6n emprendidas por toda cla
se de organismos pOblicos, mixtos o prlvados 1 y se le daba
preferencia sobre las empresas privadas en el uso de aguas
Y otras propiedades nacionales relacionadas con la indus -
trias electrica. 

Este impulso a la empresa estatal a través de la le
gislacioo se reforzo debido al. ruerte aulD3flto en las inver
siones realizadas por la C.F. E. tanto en plantas hi.droelec -tricas como en generadoras termo electricas 1 asi como con -
la adquisici6n de diversas empresas dedicadas a la genera -
ci6n de energia electrica: en 1940 la Cía. Electrica de Cha -pala que proporcionaba servicio electrlco a los estados de-. 
Jalisco, Michohacan y Nayarit, la Hidroalectrica Occidental 
y la G!a. Electrica Guzmán que prestaba servicios a Gd. 
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Guzmán Jal. y al estado de Colina; a flnes de 1946 asumí.o
la Cía & Electrica de Manzanillo que daba servicio al puerto 
del mismo nombre y en 1947 compro la que daba servicio al -
puerto del mismo nombre Cía Electrica de Morelia S. A. uni -ficando bajo su férula a las empresas electricas que ser -
vian aJ. estado de Michoacan queeran: la mencionada de More
lia1 La Cia. Electrice de Uruapan y la Cia. Electrica de -
los Reyes e Ibarroca y C!a.; al paso nás significativo de -
la monopolizaci6n llevada a cabo por el estado a traves de
la c. F. E. se realiz6 en 1960 cuando por un prestall'D de -
116.5 millones de dolares colocado por la Banca Internacio
nal se Nacionalizaron 7 enpresas subsidiarias de la Amerl. -
can & Foreign Power, Co; A conti.nuaci6~, en ese mi.sll'D año
e1 estado adquirio los bienes e insta:Laciones de la Cia. 
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y subsidiarias ( Mexican -
Light & Power Co. ) • 

Para 1960 por una adici6n al parrare sexto del art.-
27 Constitucional se establecio que correspondía exclusiva
n:ente a la Naci6n ( lease C.F.E. ) generar, conducir, tran:! 
"formar, distribuir y abastecer energia el~ctrica.,-en esta" -
BJ9.teria, además no se otorgar.tan concesiones a particulares. 

Para 1963 y 1964 la G.F. E incorpora nuevas empre -
sas privadas productoras, importadoras y distribuidoras de
energia electrica, tales como la Cía. Hidroelectrica del -
rlo del oro; electricidad de Cuautla; elt!ctrica de Huatuseó 
y Cía. El~ctrica de Matamoros. 

Después de 1960 el sector electrice ha tenido un ere -cimi.ento acelerado superior al del Producto Interno Bruto -
y pasó de 225 358 trabajadores en 1962 a né.s de 40 rni.1 en -
19?6. 



Las.Inversiones del Gobierno Federal en la Electrici -dad! la Siderurgia y otras de este sector Industrial alcan-
zaron más de-90 mi.l millones de pesos durante el período 
tratado, con un pronet13:0 de 1.3 mi.1 millones anuales. 

A:.la Industria El.ectrica le correspondi6 el nás al.to 
porcentaje de la inversion, además debe nenoionarse que has -ta el 31 de diciembre de 19?6 le correspon~a el 22.8 °/o de 
la deuda externa del sector pOblico ( 20 mi.l millones de 
dolares ) pasando de 1~218 millones de d61ares en 1970 a -
3,956 millones de dolares en 1976~ 

Resulta relevante el repunte que tuvo la siderurgia
( Altos Hornos, Sicarsa y Sidena ) ·que de un 13.08 °fa de la
inversi6n Publica en 1970 paso a un 26. ?6 °/o en 1973 para -
finalizar con un l9.20'Ía en 1976. 

Durante el sexenio que nos ocupa el BID, utilizando
como intermediario a Naciooal Financiera coloc6 creditos """.' 
en la Industria a traves del Fondo de Garantía y FolD3nto a
la Industria Mediana y Pequeña por 5.9 millones de dolares
en 1970, 10.6 millones de dolares en diciembre de 19?2 y -
en marzo de 19?3, por l5~A millones de dolares en rrayo de -
19?5 y por 5 millones en enero de 19?6. 

De la misna manera e1 BID logr6 colocar prestarras 
por 2~5 mi.11ones de dolares en abril de 1975 via el Fondo -
para el Forrento de las Exportaciones de Productos Manufac -
turados as! como 10 millones de dolares en julio: de 1973 -
via el Fondo Nacional de Estudios de Preinversión. 

El Banco Mundial con la intervención de la Nacional.
Financiera otorg6 dos prestaroos a la Corni.si~A- Federal de -. 
Electricidad por 125 mil dolares cada uno en febrero de -
19?0 y ent junio de 1972. En SIGARSA uno por 70 mil y otro -
por 95 mi.l dolares" En Guanos y Fertilizantes uno por 50 -
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mil dolares en mayo de 1975. 

Los gastos totales en programas re Expan si6n y - -
desarrollo de la CFE excedieron los 131 ?00 nñ.llones en. oom
paraoi6n con los 10 mil millones de 1975 y los 71 230 millo
nes de 19?4. En 1976 fueron concluidos dos grandes proyec -
tos·e1eatricos: dos unidades nás én el complejo termoelec -
trice del Infiernillo Mi.ch• y la primera etapa de la planta 
termoelectr.i.ca. de Tula Hgo. Continu6 o di6 principio la : ...;. 
construcci6n de varias plantas generadoras como las de Cm.
coa Een en Chis,, 1 Laguna Verde en Veracruz:¡, Salamanca Gto .. ,
Al tamira Tamps • , Ahuamilpa Nay.,. La Angostura _f?his. Rio -
Escondido Goah., Mazatlan Sin.. y otras nás. 

Prueba de la expansi6n de 1a CFE son las 1.,200 co -
m:..in:i..dades del área rural que fueron electrificadas, sumando 
en total en el per!odo de 1971 a 1976 nás de IO mil comuni
dades y centros de poblac:i.6n para 1.o cual se invirtieron -
2"950 mi.llenes de pesos • 

Con la creaci6n del Consejo Nacional de Ciencia y · -

Tecnologia y el. Instituto Mexicano de Gonercio Exterior a -
fines de 1970 a partir de esa fecha logra intervenir en la.
investigaoi6n 1 la selecci.6n y prqnDci6n del sector indus -
tria1 con tecnicos propios. 

Con la 'finalidad de coordinar la expansi6n del apa -
rato estatal en este sector, se erro en 1975 la Comi.sit5n 
G~~nadora de Politica Industrial. del Sector Publico en -
cargada de estudiar, analizar y evaluar la estructura y fun -cionamiento del Sector Publico quedando bajo su ~jida Pe -
troleos M~xícanos con sus más de 26 plantas petroquimicas ,
la Comi.si6n Federal de Electricidad y más de 96 Empresas en 
el Sector Manufacturero que fueron creadas o adquiridos to
tal o parcial11a1te por el Estado. 
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Pasando a la Industria Metalmecanica (114) el Estado 
participaba al finalizar ese per.!odo en:. la Industria Auto
motriz con una d~cima parte del. mercando de camiones, una
quinta parte del de autotroviles, cerca del 97 o¡, del de autab!:!, 
ses integrales, cubría el mercado de motores c:liesel, de 
muelles, anillos,balatas y bujias, y una tercera parte del
mercado en los bienes de consuma duradero. 

El Combinado Industrial de Cd. Sahagun estaba inta -
gradn hasta 1976 por II Empresas y cuyas actividades iban -
de la produccci6n de autoroviles, cami..ones, y autobusesr 
hasta la de rotores diesel y plasti.cos en DINA, y en MOTO -
RES PERKINS 5 la fabricaci6n de carros de ferrocarril y vagg 
nes del ·nietro en Constructora Nacional de Carros y Ferro -
carril s fµndición de hierro gris . aceros especiales y ens~ 

ble, y fabricaci6n de tracto~es acricolas en SIDENA! En em:
p~esas filiales se producian tr~ctores industrial~s, ejes -
automotrices, rrotores diesel, instrumental TrEdico, barrenas 
de acero y el ensamble de cami..onetas 11 ~ick-up" • 

' El valor conjunte da la Pl:""'oducci?n de todo el Gontñ.
nado fúé de I, 718 millones de pesos en 19?0 y llego a supe
rar los B,600 nallones de pesos en 19?6 para lo caaJ. el 
Estado realiz6 una inversión aproximada a los 7 9500 rrñ.llo -
nes de. pesos º 

Con respecto a la Industria Automotriz cabe seña1ar
que la participaci.ón,.."Es~atal a variado ·de forna dependien -
te de la ~poca de que se trate: en 1947 prohibio la impar~ 
ci6n de vehiculos armados con lo.que provocó que se esta -
blecieran plantas armadoras que para 1960 ya surraban 18; en 
1962 se inici!S el llanada proceso de 11 integraciOn u , obli
gando a las armadoras establecidas a que la fabricaci6n de
vehicuJ..os contuviera un mi.nimo de 60 o/o de partes producidas 
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en el país, a la vez que limi. taba su crecimiento prohibien....;. 
dales la fabricaci6n de partes y refacciones. 

La Industria Autorootriz se significo por ser uno de
los sectores ~s dinmracos en cuanta a su crecimiento prin
cipalmente, pero para 1972 el gom!3mo estableci~ un orden~ 
miento con el fin de reducir el. numero de nDdelos fabrica -
dos en aquella ~poca, pero esto no fd~ obstaculo, ya que la 
1ndustria se sigui6 desarroj:lando. 

'. 
La Reforma Fiscal de 1973 grav~ ostensiblerrente a e!:!. 

ta rama toda vez que· se impu'sieron; tasas fiscales a los -
autorn6viles consideradós de lujo en una proporción mayor -
que a los autorn65.dles considerados pupulares. 

Con el aurrento del; pr,écio de la gasolina, la contr~ ·· 
cci6n de la demanda ( por el aunento de ·1a inflaci6n ) 
ios grav~nEnes impuestos a los " auto~ de lujo u·,' si aunen
to de los impuestds sobre ingresos mercantiles y la duplica -.cilin del impuesto: sobre la tenencia y uso de los ·mismos el 
estado obtuvo una fuente de ing¡:esos extra lo que a su vez-
provoco que el sector· registrara una dismi.nuci~n considera
ble en cuanto a sus ventas en dinero y en numero de unida -
des., 

En otro reglen la creaci.6n del FONPGOT por parte 
del: Estado contribuy~'al desarrollo de las ventas de los 
aparatos domesticas 1 lo que a su vez desde luego aport6 -;. 
una utilidad adicional al Estado quien coloco una cantidad
aproximada a los 3 mil. millones de pesos en cr~di to a los -
trapajadores en el lapso de 1975 a 1976. 

En la rama de J.a celulosa y papel, el Estado canto -
con la Productora Nacional. de Papel. Oestintados en sociedad 
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con la Media General Inc~., de E. u. A., Las Fábricas de 
Pa¡;Jel Tuxtepec adenás de la PIPSA s. A,,, y le surte de ins,!;! 
mas por msdio de Productos Forestales Mexicanos a la Empre
sa Empaque de Cartón Ti tan de capital privado .. 

Por otro lado y en cuanto al sistema comercial y de
alirrentos la CONASLPO destacó en cuanto a las ventas al ma
Yt;JreO y menudeo de alirrentos. 

Nacional Financierat LNPASA y FINASA incidieron de -
manera importante en la ampliaci6n de la Industria Azucare
ra desde 1960. En 19?1 fué reorganizada la Operadora Nacio
nal de Ingenios lo que permi t:i.6 que los 3J. ingenios del Es
tado por entonces ~elevaran su partioipaci6n que fué de 
24 °/o para 1965-70 hasta el 55 °}:, en el perlado 1971- 19?6, -
En la Industria del Tabaco el Estado participa en la Taba -
c¡alera Mexicana. Errpresa que Absorbio a la Cigarrera Naoio -nal, a la Fabrica de Cigarros Balay~ y la libertad. 

Con respecto a la Indusf:±ia de la Gonstrucci6n en el 
·:periodo que va de J.950 a 1975 el Estad~ genero un 4fff,_ de la 
demanda tota:J.. de la rama y alcanz6 un 65 °/a el monto de las
erogaciones hechas por el llamado Sector Público en el aña
de 1976. 

En cuanto a las ventas tOitales del rubro de los ali
nentos 5 el Estado cuenta con dos ti.pos de tiendas: las re -
tringidas a los errpl.eados de sus dependent..ci.as y las que 
atienden a todo publico. 

De entre estas Oltimas destacar!Jn la GONASLPO Y DI -
CONSA quienes se repartieron la tarea de realizar acti.vi -
dades correrciales de servicios e incluso industriales 1 así 
como se dieron a la tarea de " regular y modernizar 11 el 
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mercado de abarrotes y otros arti.cul.os de consunD a nivel ~ 
nacional. 

Por ejeplo el Sistema manejado por DICONSA aumento -
de 1200 tiendas en 1971 a· 6 1 000 a fines de 1976. Este sis
tema estuvo compuesto por tiendas r.urales, propiedad de los 
ejidos!l tiendas sindic~es regenteadas por el Congreso del
Trabajo, "ferrotiendas", " barcot:iendasn, tiendas "Insti tS 
cionaJ.es " coordinadas con dependencias como el Instituto -
Nacional Indigenista, La Forestal en el semi.desierto Mexic~ 
noJ Tabarrex, INMECAEE, y venta de "productos básicos " en -
tres mil ochocientas comunidades. 
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EL GASTO PUBLICO 

En el análisis del Gasto Público es como se puede -
apreciar la expansión del aparato estatal, sobre tocb en lo 
que se refiere al sexenio que se ha selecionacb,. 

Para 1976 el Gasto Público lo integraban el B:Jbier
no Federal, los organisnos descentralizados y algunas emp~ 
sas de participación estatal. 

El Gasto Público durante esté período creció escan
dalosamente si lo comparamos con el de 1970 que 'fué de ,. 
109,238.I millones de pes:>s siencb que para 1976 'fué d3 
483,126,3 millones de pesos, con un crecimiento ce casi cua -tro veces y media en 6 años con un incremento promedio de -
272,398.6 millones de peSJs anuales ( 57 °/o anual,. con . -
respecto a 1970, de crecimiento promedio ) . 
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GASTO PU AELACION -- °/o BLICO °/o °/o (.3=2/ I) ANO PIS 

1969 374,900 89.6 97,960.2 89.7 26.I 

19?0 418,700 100 109,238.I 100 26.I 

1971 452,400 108.9 121,331.2 III.I 26.8 

1972 512,300 122.4 148,768.0 136.2 29.0 

1973 619,600 148.0 204.,033.3 186.8 32.9 

1974 813,700 194.3 276,483.0 253.I 34.0 

1975 988,300 236.0 400,649.8 366.8 40.5 

1976 I,.228,000 293.3 483,126.3 442.3 39.3 

FUENTE: INFORMACION SOBRE GASTO:-
PUBLICO 1939-1978 SPP Y-
~GP pp. 27. 

Mientras que el PIB creció en casi tres veces el -
gasto lo hizo en casi 4.5 veces tomando como base 1970. 

" El Gasto Público resultó un motor importante en
la ronnación dal prociJcto interno bruto. En 1973 el PIS ere -ció 7. 2 °/o y ? 1o en ténninos reales, mientras que el gasto-
lo hizo en 16.2 °/o y 22.I. '2 También en Términos reales 
••• 

11 (15). 
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La participación dal gasto en el Producto Interno -
Bruto varió ce 26.I °/o en 1959 y 1970 hasta un 40.5 °/o en 
l975 para concluir en un 39. 3 °./o durante 1976 • 

Y a pesar de. que el estado aumentó sus ingresos en-
3 .9 veces, nunca le fueron suficiente para compensar sus -
egreros. 

los ingreSJs corrienj=es y da capital del sector 
público pasaron de 85, 744 millones de pes:is en 1971. hasta -
los 335,669 durante 1976. 

INGFEOOS, EGRES03 Y DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO: (16) 

( Millones de pesos } 

AÑO INffiESOS 

1970 

1971 

CffiRIEN
TES Y DE 

CAPITAL 

85:944 

92$922 

1972 110' 856 

1973 142s618 

1974 201 ,459' 

1975 266,363 

1976 335,669 

8.4 

19.3 

28.7 

41.3 

32.2 

26.0 

E ERE SOS 
(GASTO -
PUBLICO) 

.,_ ,...,r._ rtl"'\8 , 

.L tJ::1 ' C::::.:J • J. 

121,331.2 

148,.768.0 

204,033.3 

276,483.0 

400,649.8 

483,126.3 

DEFIGIT 

23,494.0 

11.l 28,409.2 

22_6 37,912.0 

37 .. l 61,415.3 

35.5 75,024 

44 .. 9 134,.286.8 

20.6 147,457.3 
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El crecimiento de los ingresos resultó meros dinami -co que el de los egresos, excepción hecha de 1974 y 1976 
no obstan~e el déficit fuá ci3 75,024 y 147 ,457. 3 millones
de pesos en esos años respectivamente. 

Antes de pasar a analizar más a fondo el cuadro an
terior, pasamos a explicar en que consiste el proceso que -

1 da lugar al Gasto Pdblico y a su financiamiento : 

El Estacb presupuesta primero sus gastos, después -
busca la manera de financiarlo. ton ingresos corrientes y da 
capital. Usualmente éstos no s:m suficientes, por lo cual -
tambien presupuesta un déficit, misno que sa financia con
endeudamiento externo e interno. A pesar de ésto los gastos 
realmente ejercidos siempre su,::eran a los presupuestac:bs, 
de manera que el d3ficit previsto aumenta .. 

Durante el saxenio el estado gastó en el Eector a -
gropecuario 254,375 millones ce pesos ( l? ) ( 15. 3 7o del
gasta total:) y 559,692 millones d3 pesos en el Eector -
inc:Ustrial ( 33. ? °/o del gasto total ) lo demás lo distrib,!;! 
yo en Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, Tu -
risno, Acministración, Da'fensa y Poderes ( 51 io ) . 

En cuanto a los ingre·oos los más importan!:;es provi!_ 
nen de leis cargas impositivas. Existen para fines contables 
dos tipos de impuestos, los directos ( que gravan los in~ -sos o rentas derivadas c:El trabajo ya s:ra por parte de los 
trabajacbres ó ya s:ra que tienen que pagar los capitalistas 
misnos que ciaviene del pl.Us trabajo producido por los obre
ros ) y los indirectos ( entre los que s:r encuentran los -
que gravan la exportación, la importación, el impuesto a la 
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producción y el comercio, siendo el más importante el de in -grasos mercantiles ) • 

Los ingresos tributarios pasaron de 29, 792 millones 
de pesos en 1970 ( 18 ) a 150, 778 millones da pesos en 1976 
con un crecimiento dlrante el sexenio de casi más de cinco
veces, con un total de 512, 723 millon1:3p de µ:ases recaudados 
por este concepto de 1971 a 1976. 

En virtud de lo elevaciJ de los gastos presupuesta -les el estad:> tuvo que recurrir al a,umento de sus ingreSJs-
a travez de diferentss vias. Siendo este renglon uno de los 
más SJcorri.dos, de marera que las refonnas fiscales solo -

fueron consecuencia de la expansi~n estatal en la vida ªCE. 
nómica durante el periodo elegido. 

Por concepto da impuesto sobre la renta el estacb -
obtuvo sus mayores ingreSJs, misrtes _que pasaron de ~ 

15,478.4 millones en 1970 ( 19 ) a 66 .046 millones de J:SSJs 
en 1976 ( aumento en 42S °/o ) siguiendole en importancia los 
que gravan la prociJcción y el comercio que pasaron de 

4,265 .2 millones en 1970 (20) a 31,260 ( más de 732 °/o ) , 
sin embargo otro impuesto que regis~ro los mayares creci -
mientes fue el de ingres::>s mercantiles misno que pas::> en -
1970 de 4,279 millones de pesos (21) a 30,362 millones en -
1976 ( más de 7 veces lo recaudado a traves del~-sexenio 
tomanckJ como base 1971) • 

Una explicación d3 los incrementos escalofriantes -
lo constituyen las Reformas Fiscales habidas en 1974 y las
que entraron en vigor el Io. de Enero de 1975, ya que en 
esos períodos hubo aumento de 43.6 "/o y 40.2 °fe en cada año -
con re spa etc al anterior respectivamente . 
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Las medidas fiscales acbptadas durante estos años -
trajeron consigo consecuentes elevaciones en los precios, -
lo que aunacbs a los aumentos· de salarios habidos, así como 
en las utilidades y nuevamente en los precios, trajo consi
go nuevos recargos fiscales, y junto~ tocb ésto, aumentó las
percepciones del Estado por este medio., 

Las reformas aludidas incluian la posibilidad de 
evitar las evasiones de etnpresas y particulares eliminami:J
deciJcciones y atrapando causantes cautivos. 

El Estacb sustituyó las tasas anteriores del I.8 °/o 
y I.2 io estableciendo una tasa federal del 4 °fo, ccreando -
tasas especiales de 5, 10, 15, y 30 '/o para gravar la venta
da artículos y servicios que se consideraron como de carac
ter superfluo. 

De la misma manera se establecieron tasas que aumen -taban en proporción· al precio de venta de los automoviles -
c1e: lujo ( ésta medida permitió que la venta de automoviles 
disminuyeran sus ventas por riumero de unidades como se men
ciona en el capitulo correspondiente ) . 

También fuerón afectadas las mercancías que estaban 
sujetas a gravámenes de cuotas fija, como los refrescos, 
cervezas aguas envasadas y bebidas alcohólicas. 

Se impuso una tasa del 15 °/o en el consumo de res 
taurantes y cabarets que vendían bebidas alcohólicas. 

Entre los impuestos más importanj:es ( de ingresos -
mercantiles ) que se modifican aumentancbse en este lapso -
lo ruaron el impuesto del. petroleo y sus derivados, entre 
los que esta la gasolina, al. de tabacos lábrados, los nue -
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vos impuestos al serVJ.cio telefónica ( qJe aumento al 35°/o), 
impuesto a la compra-venta ~ aguas envasadas y refrescoss
al consumo de energía eléctrica, a la ccmpra-venta y prod~ 

ción de cerveza, a la fabricaci 6n de alcohol , aguardiente -
y mieles incristalizables y envasamiento de bebidas alcoh0-
licas, sobre uso y tenencia de automóviles y camiones, a la 
producción de artículos de la.industria petroquimica, sobre 

' portes y paEajes, a la compra-venta de artículos electróni-
cos y discos, a la producciOn de llantas y cámaras de hule, 
a la fabricación de cemento, a los vehículos propulsados 
por diesel y a la compra-venta de vidrio o cristal entre 

' 
los más importantés. 

De la misma manera fueron incrementados los arance_ 
les a la importaciOn en lo que se refiera al Comerci b Exte
rior. 

Los ingresos provenientes de los derechos, productos 
y aprovechamientos pasaron de · 3,si2 millones de pesos en 
19?l a 10 7 085 millones en 1976 (pp.9 C.H._P.-S.H.C.P.), y -

aunque el incremento no es despreciable ( no 'fué mayor al -
· re,gistrado por los ingre~os totales ) fueron modificadas al 

gunas tarifas de los s:arvicios de correos, teléfonos étc.
recaudandose en total por esta concepto ( ingresos no tri~ 
tarios ) 37,399 millones de pesos duran~e todo el ~xenio .. 

Los ingresos provenientes de las ventas y servicios.
de los organismos y empresas sujetas a. control presupuesta! 
tuvieron un allTlBnto de 353 °/o al pasar de 32, 757 millones de 

pesos en 1971 a 115, 852 ( las ventas Ctnicamente tuvieron Ll1 

aumento de más de 4001> al pasar de 20, 795 en 1971 a 83,394-
millones de pesos en 1976 (I). 
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En total los ingreros d31 sector paraestatal, ce_ ~ 

rrientes y de capi.tal, pasaron de 46,401 en 1971 a 172,578-
millones ce pesos fen 1976 ( 3 .6 veces ) (2). 

La empresa para estatal que recibio la mayor psrte
de irigresos fue inci.ldablemente PEMEX que paso de 14, 714 mi
llones de pes:is en 1971 a 49,900 millones de pesos en 1976 
sigui~nc:ble en imµ::irtaricia lo ~·que se recibió bajo e,l ru -
bro de 93guridad social y vivienda. ( IMSS, ISSSTE, FOVISTE, 
INCECO etc. ) que paso de 12,595 en 1971 a 44,031 millones 
de pe sos en 1976 { 3. 5 ve ces m:::as ) con un total w.rante -
el sexenio d3 152,495 millones ce pesos , la sigue el Si.ste 

. -
ma Eléctrico que paso de 8,646 millones en 1971 a 24, 731 en 
1976, posterionnente la CONASUPO que pasí de 3, 137 millones 
de pesos en 1971 a 14,558 millones en 1976 { con un creci
miento demás ce cuatro veces y medio ) , los. da más in~ -sos provinieron cel sistema ferrocarrilero, de otras comun,! 
caciones, otro agropercuario y 'forestal, Guanos y Fertili .
zantes ce Mexico, Prbductos Pesqueros Mexicanos, Lotería 
Nacional, Sahagun, SICARSA e IMCE para hacer un total d3-
592, 322 d.lrnate los 6 años. 

Los aumentos registrados en PEMEX se ceben a que 

aumentaron las ventas por una mayor pro <i..lcción y al aUTIEn 
to de los precios ce algunos prodUctos, entre ellos la ga

s:>lina que tuvo c:bs aumentos áJrante el sexenio al pasar da 

.80 centabos el litro a 2.00 ( 360 °/o de aumento total ) .. 

La C .. F.E. y la Cía. de Luz y Fuerza cel Centro ds 
ben sus incrementos al aumento del número d3 consumic:bres . 

Prod.lctos Pesqueros Méxicanos aumentaron sus ventas 
gracias a las exportaciones ce Camarón y Langosta, y a los
aumentos ce precios á3 los proc:k.Ictos enlatac:bs. 
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ISSSTE, IMSS e INCECO deben rus incrementos a los -
aumentes en los rü.veles de salarios lo que motivo el paso
ª otros grupos de cotización más altos, así como a la recu
peración de crédito.s para vivienda. 

Como se habia mencionado anteriormente, los ingre -
sos del estado aumentaron considerablemente durante este -
periodo, y como los gastos tambien aumentaron, pero en ma -
yor proporción, él déficit fué cada vez mayar. 

, . , 
Para pacer financiar el defici t el estacb recurria-

en forma extraordinaria al endeudamiento interno y externo. 
El interno sa llevó a cabo a trave s da la emisión de vale: -
res gubernamentales via la Banca Central, la caal le pro -
porciono recursos al saetar estatal vendiencb parte de es -
tos valores a la banca privad:t ( via encaje legal ) ó que -

vendió directamente a empresas ó particulares La parte que
na pudo colocar la pa9Í ami tiencb dinero ( para 1972 la 
oferta monetaria fué d8 21 rj, y para 1973 e.E 24 nf<, ) • 

Durante el lapoo 'comprendic:D de 197tl a 1976 el est_s 
oo .se endeudo con 527 ,000 millones da pesos (I) de los cua
les utilizó 159,501 millones para.amortizaciones y el resto 
(367,505 millones da peoos) para cubrir los ceficit preru -
puestales ce año con año. (I) Incluye deuda externa e inter, 
na. 

A continuación presanto c:Ds cuadros elaborac:bs por
el Centro de Estudios Econcmicos del Sectro Privacb con da
tos, dicen ellos, del Banco ce México pero que difieren li
geramente ce: los que publicó la Secretaría de Hacienda y -

Crédito Público en la Cuenta de la Hacienda Pública Fede 
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ral 1976, pero que sin embargo ilustran los movimientos de
capital realizacbs por el estaciJ durante el período 
1970-1976. 



AÑO 

1965 

1970 

l9?l 

19?2 

1973 

19?4 

19?5 

1976 (a} 

EG=IE506 

TOTALES 

64.0 

109.3 

121.3 

14?.3 

204.3 

276.5 

391.l 

490.0 

EGflESOS, INGRESOS Y CEFIGif t:EL 

S::CTCfl FUSLICO 

( mil.as cE millones ca pes:is ) (22) 

1965- l..976 

INGRESOS 

CCJlRIENlES 

Y CE CAPITAL 

45.? 

85.9 

93.0 

109.4 

143.4 

201 •. 4 

255,4 

350.Q 

CEFICIT 

l?.3 

23.4 

28.3 

37.9 

so.s 
75.I 

124.7 

140.0 

183 

~ O::FICIT 

EGHESOS 

2?.0 

21.4 

23,3 

25.? 

29.? 

27.I 

31.9 

28.9 
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Posterionnente preesntan la forma en que S3 finan 
cía el defficit s:igún calcules elaboracbs por el CEESP a 
partir de datos obtenidJs por el Banco de México S3QÚn lo 
mencionan . Cabe hacer la aclaración de que ignoro a ciencia 
cierta como fué que lograron calcular el " Encaje Legal " -
pues por diferentes medios pude informarme que resulta casi 
imposible su calculo toda vez que las variaciones, en cuan
to a su monto S3 registran minuto a minuto deoicb a los 
altibajos en cuanto a las paridades de otras monedas extran -jeras. 

El propio Banco ce México solo realiza sus opera 
raciones 53mana-mes año, pero incluso para este periodo so
lo S3 utilizaban las o¡:eraciones mes-año, Considero que por 
éste estilo S3 encuntran lo otros renglones, pero resulta
obvio que el renglon OTROS es el más subjetivo ya que en la 
FUENTE consultada no se a~lara su origen. A pesar de tocb -
lo anterior, resulta interesante observar las variaciones -
presentadas, que ilústran un fenomeno y su comportamiento. 



AÑO CEFICIT 

BRUTO 

1965 17.3 

1970 23.4 

1971 28.3 

1972 37.9 

1973 60.6 

1974 75.I 

1975 124.7 

1976 140.0 (b) 

r:EFIOIT CEL S::OTOA PUBLICO Y SU 

FINANC!tMJENTO (23) 

~1965- 1977) 

CEUDA ~ BAllCO CE ENCA..E 

TER-JA TQ. MEXICO LEGAL 

TAL 

5.6 5.2 3.1 

II.I 0.6 4.3 

II.4 0.4 9.7 

13.8 s.a 9.3 

24.6 12.2 6.7 

33.S 15.6 19,2 

54.0 18.0 35.2 

as.o 19.0 18.0 
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OTROS (a) 

3.4 

7.4 

6.8 

9.0 

17.I 

6.5 

17.5 

18.0 
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Por otro lado, en tocb lo que 93 refiere al Gasto -
Público y su financiamiento cabe la aclaración que unicameu 
te s:e ~sta contemplando unas cuantas empresas llamadas como 
"sujetas a control presupuestal " sin considerar93 las res
tantes de las 740 en que para fines de e93 sexañio el estac:b 
participaba en su totalidad ó simplemente era socio ( Altos 
Hornos, Telefonos de México, Nacional Hotelera etc •. como -
ejemplo ) . 

El aspecto más relevante de ésta politica lo const,! 
tuye la deuda exterior controlada por el 93ctor estatal con 
los. diferentes tipos de banqueros internacionales, por.·lo 
que le he dedicado capitulo especial para su tratamiento. 



18? 

LA DEUDA PUBLICA 
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Desde la edad media existen antecedentes de qomo-
el sistema del crédito.pablico se adueñó de toda Europa du
rante el periodo manufacturero y de como el sistema colo __ 
nial (concretanente en ~rica y la India) con su comerci0-
maritimo y sus guerras comerciales le sirvió de acicate. 

"La deuda pClblica 6 sea la enajenación del estado
ya sea absoluto, constitucional 6 republicano _ imprime su
sello a la era capitalista, pues la anica parte de la llama 
da riqi..eza nacional que entra real y verdaderamente en po~ 
sión colectiva de los pueblos modernos es la deuda pdblica, 
siendo perfectamente consec:uente .la teoría segCln la.cual un 
pueblo es tanto más rico cuanto más se carga de deudas. El
cradi to pOblico se convierte en credo del capitalista 0 

(24). 

Sigue diciendo ~rx: 

"La deuda pClblica se convierte en una de las más -
poderosas palancas de la acumumulación originaria. Es como
una varita rrágica que inf'unde virtud procreadora al dinero
improductivo y lo convierte en capital sin exponerlo a los.
riesgos, ni al esft..erzo que si.empre lleva consigo la inver
sión industrial e incluso la usuraria". {25) 

Los acreedores del estado no entregan nada, ya 
que la suma prestada se convierte en títulos de la deuda 
pablica fácilmente negociable que siguen desempeñando en 
sus manos el mismísimo papel del dinero, aQn más, dejando -
del lado la clase de prestamistas ociosos -q.Je este sistema 
crea, y de los capitales qi..e afluyen a sus manos la deuda _ 
póblica impulsa a las sociedades anónimas, al tráfico de 
erectos negociables de todo género como el agio, a la bolsa 
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y a la moderna bancocracia. 

ncesde el momento misno de nacer, los grandes ban
cos, adornados con titulas na~ionales, no ft.eron nunca máS
que sociedades de especuladores privados que cooperaban con 
los gobie.mos y cµe gracias a los privilegios que estos les 
otorgaban, estaban en condiciones de adelantarles dinero" 
(26) 

El más antiguo de Wéxico es el Banco de Londres Y
México quien fue traido por M3:ximi.liano de Asburgo en 1864, 
y que no era más que una filial del Bank. of London and South 
Am~rica. Posteriornente ~ estableció el Banco Nacional de-

~ .... 
México con capital Fran~s que itliciO sus operaciones en 
1884 y q.ie durante todo el periodo de Porfirio D:i:az jug6 el 
papel de Banco Central enca~gado de las emi stones maneta_ -
ria.s además de que sirviO en todos los casos como interme-
diario en la obtenci6n de los cuantiosos préstamos obteni~ . . 
dos de Francia e Inglaterra, por el propio Diaz. Como c0- _ 
rresponde a un pa!s dominado y dependiente los dos más im-
portantes eran extranjeros y ••• respondian a intereses ex_ 
tranjeros. 

"Por eso - sigue Warx - la acumulaciOn de la deuda 
pública no tiene barOmetro más infalible que el alza pro~ 
siva de las acciCl1es de estos bancos, cuyo pleno desarrollo 
data de la 'fundad. 6n del Banco de Thglaterra (en 1694) • El
banco citado comenzó prestando su dinero al gobierno a un 8 
por 100 de interés; al mismo tienpo qÜedaba autorizado por
el parlamento para acuñar dinero del mismo capital, volvie~ 
do a prestarlo al p~blico en f'crma de billetes de banco. 
Con estos billetes pod!a r:Escontar letr~s, abrir cn1ditos _ 
sobre mercanc!as y comprar metales preciosos. No transcu- -
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rrió mucho tiempo antes de que este miS'Tlo dinero fiduciario 
fabricado por él sirviese de moneda. Para saldar los emprés 

. -
titos hechos al Estado y para pagar por cuenta de éste los,_ . . 
intereses de la deuda póblica, y no contento con dar con -
una mano para recibir con la otra más de lo que daba se- -.. ~ ": . 
gu!a siendo, a pesar de lo que se embolsaba, acreedor perp~ 
tuo de la nación hasta el Qltimo céntimo entregado. Poco a
poco f'Lé convirtiéndose en depos:i.. tario insustituible de los 
tesoros metálicos del país y en centro de gravitación de 
todo el crE!dito comercial,.. (27) 

La deuda pQblica hace emerger todo un sistema in
ternaci anal de eré di to que se apropia poco a poco de la ri
queza social producida, a tra~s de éste sistema. 

Warx explica como es posible que ~sto suceda: 

"A pesar _nos dice_ de que las manufacturas holan
desas se habian q~dado muy atrás, a más de que ya habia -
perdido supremacia corrercial e industrial, desde 1701 hasta 
1774 uno de sus negocios principales consiste en prestar -
capitales gigante seos sobre todo a su poder o so competidor:
a Inglaterra. Entre Inglaterra y Estados Unidos ocurriO lo 
nrl..smo, pues muchos capitales qLe comparecieron en Nortea~
rica sin cédula de origen era dinero recien capitalizado en 
Inglaterra. 

Pero como la deuda pQblica tiene que ser respalda
da por los ingresos del Estado y q.Je además tiene q.Je cu- _ 
brir los interases y los pagos an.uales, el sistema de los _ 
emprasti tos p!'.iblicos tenia que tener Forzosamente su compl~ 
mento nada rrenos ql.13- en el moderno sistema tributario. Los... 
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empréstitos permiten a los gobiernos hacer frente a gastos_ 
extraordinarios sin que el contribuyen~e se de cuenta de mo 
mento, pero provoca, a la larga, un recargo de los tributos. 

Tal sistema dejó huellas profundas en la Nueva Es-. 
paña toda vez que la corona al cobrar toda suerte de impt..e ~ 
tos a las colonias, mestizos e indigenas n~ hacia sino lo _ 
propio para cubr:i.r los compromi:sos adquiridos de~ su enorme
deuda. externa. 

"En realidad el sistema colonial, la deuda pLlblica, 
la montaña de impt.e stos, el proteccioni srno, las guerras co_ 
merciales 9. etc. Todos son vástagos del verdadero periodo _ 
manufacturero y se desarrollaron en proporciones gigantes.-._ 
cas durante los años de infancia de la gran industria. en-
tre los mOltiples organismos de la administración y los dis -tintos empresarios". (28) 

La oligarquía financiera internacional obtiene 
una f'orma de penetración más confiable a tra~s de la con_ 
formación del capitalismo monopolista de estado. 

Como se observa en el cap:f:tulo relativo a los ban-. . 
cos, ~stos buscan por todos los medios el ampliar su in- -. ~ ........ 
fluencia y consolidar su dominación. lh ejemplo de cómo ope 
ran lo mencicna Yarx en "Las luchas de Clases en Francia -
1848-1850: 

. 
"Fero esta fracci6n burguesa - dice M:lrx en 1848 _ 

se interesaba directamente en el increrrento de la deuda pQ_ 
blica, gobernaba y legislaba a ~ra~s de las cárreras. El d~ 
fici t del Estado era precisamente el verdadero objeto de 
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sus especulaciones y la fuente principal de su enriqueci- -
miento. Cada año un nuevo déficit. Cada cuatro o cinco 

1 - .-. 
años, un ·m.evo emp~stito. Y cada nuevo empréstito brindaba 
a la aristocracia financiera una nueva ocasi.On de estafar a 
un Estado mantenido artificialmente al borde de la banca_ 
rrota; éste no tenia más remedio que contratar con los bur_ 
gueses banqueros en las condiciones más desfavorables". 

_ .... ,. 

Pero además: 

"Cada nuevo emp~sti to daba una nueva oca si 6n para 
saquear al pOblico que coloca sus capitales en valores cfel_ 
Estado, mediante operaciones de Bolsa en cuyos secretos eS
taban iniciados el gobierno y la ma.yar::ra de la cárrara" 

"En general, la inestabilidad del crédito del est2_ 
do -sigue diciendo Msr><- y la posesiOn de los secretos de -
éste, daban a los banqueros y a sus asociados en las cáma
ras y en el trono la posibilidad de provocar oscilaciones _ 
extraordinarias y sObi tas en la cotización de los valores _ 
del Estado, cuyo resultado tenia que. ser siempre, necesari~ 
mente, la ruina de una masa de pequeños capitalistas y el - ' 
enriquecimiento fabulosamente rápido de los grandes especu_ 
ladores". 

"La esta'fa al Estado en gran escala, por medio de

l os emprasti tos, se repite al por m~yor en las obras pCibli
cas. Y lo que ocurre entre la cáma.ra y el gobierno se rep~ 
duce hasta el infinito en las relacimes entre los malti- _ 
ples organismos de la admi.nistraci6n y los distintos empre_ 
sarios." (28) 
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El poder a que la llamad3. bancocracia. romete al Estado 
es atroz, para damos una idea recurramos nuevamente a la -
explicación que dá Msrx, en el mismo libro, acerca de la -
trabazón cuando el gobierno proVisional ce aquella época Y
que hab:ta destronado a la monarquia de julio, y que al ini
ciar sus funciones no pudo safarse del dominio que la ari S

tocracia financiera le. hab:ta impuesto, a base de endeudarlo, 
de controlar farrea.mente la bolsa y el crédito comercial: 

" ••• El banco procur6 desacreditar desde el primer mo
mento la repOblica., generalizando la falta de créditos~ Se_ 

los retiró sQbitamente a los banqueros, a los fabricantess
a los comerciantes ••• E$ta maniobra al no provocar una ca~ 
trarrevoluciOn inmediata, te~a por 'fuerza que repercutir ~ 
en perjuicio del Banco mi_~q ( ••• ) El gobierno pravisional
poctra obligar al E'anco a deciararse en quiebra ( ••• ) por 
vra. legal , para ello no tenia l'l1á s que nanten er se a la ex __ 
pectati va, abandonando al Ban~o a su suerte ( .... ) y una vez 
en quiebra ~l banco, la ~~opia b~rgues:ra tendrá necesaria-
mente que ver como altimo intento desesperado de salvaciOn-. . 
el que el gobierno crease un banco nacional y sometiese el-
crndi.to nacional al control de la naci6n ( ••• ) 

A3ro en vez de ~sto, ~a burguesra republicana: 

º(di.O) curso forzoso a los billetes del _banco ( ••• ) convir-
' tiO todos los bancos proVinciales en sucursales del banco -

de Francia, penrd.tiéndole as! lanzar su red por tocia Fran-
cia ( ••• ) le hipoteco los bosques del Estado como garant:l:a
de un emprnstito qLB contrajo con ál ( .... ) De esta manera _ 
( ••• ) re'forzO y amplio la bancocracia. que venía a cerribar". 
(29) 
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No se puede afirmar que en todas partes haya sucedido
exactarrente lo mismo 5 pero lo que si es evidente es que las 
pugnas entre las clases sociales, dentro del actual moda de 
producción 5 siempre se resolvieron en favor de la más pode
rosa~ la mas astutas la nás rapaz, qui.en aunque momentanea-. 
mente no se encontrará en la caspide del poder s.iempre se _ 
las arreglaba ya sea para obtener una mayor:ra en las cáma

ras ó para desde afuera influir, gracias a sus relaciones9_ 
pero sobre todo gracias a su poder económico en la direc_ -
ciá'l del gobierno. 

Para Wéxico la historia de la Deuda PCblica se inició 
precisa.mente, al obtenerse la independencia económica de 
España durante el mismísimo periodo del pr.i.mer Presidente -
de ~co {Guadalupe Victoria) qui.en contrato un p~stamo -
con la casa Goldsmith por 8 mi.llenes de pesos, préstamo -
por el que se tuvo que pagar la ·cantidad de 960 mil pesos -
arn . .ales por concepto de intereses y amortizaciones. A par
tir de aqu:i: se inició el largo peregrinar de este tipo de -
0µcraciones, siempre ruinosas para el pa:ts deudor,- en este-
caso >léXico. 

Sirva como ejemplo el reconocimiento que de la Deuda -
exterior tuviera que hacer Juárez en 1862 misma en la que -
dejo amplia huella la lucha por el poder entre liberales Y
Cooservadores,. 



DEL.DA EXTEAICA RECONOCIDA 

AJ! JUAREZ EN 1862 

Con Inglaterra: 

TENEDCBES DE BONOS A 1850 

IntereS3S a LVII...862 •••• 

Diversos por capital ••••• 

Intemsas de Diversos ••• 

$ 51,208,200.00 

13,058,103,00 

4,8?1,614.51 

173,689.55 

TOTAL.......... $ 69,311,607.81 

Don España: 

"'Con 

Capitel Prinera OonvenciOn 

Intere93s la. Oonv .. a 1862 

Oi versos por capital ....... 

Interesas de Diversos ••••• 

TOTAL ••••••••• 

Francia: 

Saldo en favor de los tena 

dores ce bonos, segOn Ter-

cera Con~'enciOn ............ 

TOTAL DE LA DELOA EXTER!ffi 

FECOOOOIDA PARA EL AÑJ DE-

1862 ..•.•...............• 

6,633,423.ll 

1,524,174.37 

l,2?8,000.00 

25,388.81 

$ 9,460,986.29 

$ , LC0,845.03 

s 78,963,439.13 
•••wam&aat•••• 
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$69,311,607.81 

s 9,460,986.29 

$ 190,845.03 

$78,963,439.13 

(30) 
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En ella S3 plasman el sinúmero de reclamaciones que 
los gobiernos IngleS3s, FranceS3s, y Español hicieron por -
la afectación ce los bienes de los residantes de esas nacio -nalidades en México, motivacbs por los asaltos que los gru
pos ( con93rvacbres y liberal~s) llevaron a cabo para soste
ner a sus ejércitos y comprar armamento. 

Pero incluoo en _ella se aceetaron cargos ominosos 
como el de aceptar las reclamaciones da unos "misioneros ~ 
minícas " en persona da un tal padre. Morán, así como un 
préstamo otorgado a 

1
Miramón por el gobierno Francés con el

agravante de que en el. momento de la SJlicitud y del otorgE. 
miento de tal préstamo, Miramón no ocupaba ningún cargo pú
blico y el dinero así. cedicb fué utilizado para combatir al 
mismo partido que pasteriormente la reconoció. 

La intervención franceea ( que se inició a partir -
de que Napoleón no aceptó como satisfactorio el monto de la 
deuda reconocida por JuárezJ~ llevó ·a ia irnposición d3 Maxi 

. -
miliano, end3uoo al estado por 281. 7 millon~s ce pes:Js, di-
nero utilizado .tanta para sostener al ejército invaror como 
para el sostenimiento d3 la corte d31 "Emperacbr". 

De esta forma la IEUOA AJBLICA CE MEXICO 

~ PARA JULIO lE 1857 era .la siguiente: 
I 



REPUBLICANA: 
TOTAL l::EUDA EXTERIOR CONOCIDA 

Deuda Flo tanta 

Conducta de Laguna Seca 338,000 

Deuda Consolidada 2,049,761 

(31) 

2,425,450 
84,579,594 

86., 967 '355 
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Pero que el gobierno de Juárez ºla reconociera11 no
signi ficaba que los paises acreedores la aceptaran sin rep~ 
ros, por lo que siguieron pasndo los años y sumám:bS3 los
intereses hasta que hizo su aparición el genio ce la espeC!:!_ 
lación y las finanzas JoEé Ives Limantour, Srio. de Hacien
da en el Gobierno de Díaz, (quien también dió muestras de -
su capacidad como especulador durante el pro ce so ce la na-
cionalización de los Ferrocarriles Nacionales como ya vi- -
mos). 

Durante f:JS3 períocb fué inmenss. la cantidad ce cré
ditos del exterior solicitados, ya que el estado con el fin 
de " no declararse en bancarrota " solicitaba otros para 
cubrir los anteriores. pero llagado un morrento se planteó -

' la necesidad de hacer recaer la amortización en una sola -
fUente d3 garantía y la de reunir en una sola varios crédi
tob ¡ y se hizo la conversión! Ives limantour anunció que -
dicha conversión "traería beneficios " toda vez que los ~ 
ditas colocados al 5'/o sa conwrtirían por otros que s:Jlo ~ 
vengan el 4'/o de interés anual. Sin embargo en el contanicb-
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del Contrato S3 detallan . " los beneficios " que obtendría 
e 1 país, que fueron tales que 

" lo destinado para amortizar la deuda en el año 
fiscal 1900-01 era de $20 , 433, 000. DO en diez años, la part!, 
da de la deuda, gracias a las genealidades de Limantour y

a "sus conver.siones y empréstitos", había ascendido en un -
2r¿p/o (32) 

Esta política acabó por arruinar las finanzas pú -blicas, lo que condujo a la devaluación de 1905, obligada '.'."" 
por los paÍS3s usurero.s quienes vieron aumentacbs sus bene
ficios de esta forma pues los E.U. apenas un año antes ha
bían concedicb. un préstarro de 45 millones de d5lares que al 
año S3 convirtieron en 80 millones ce pes:>s, gracias a Diaz. 

El resumen de la CEUDA PUBLICA EXTERICR, al 30 ce -
junio de 1008 es el sigu~ente: 

Conversión de 1889 {227 700j000 1;bras •. 21,355,500 

· Empréstito municipal de 1889 . . . . . ... 1,769,400 

. Salcb s de empréstitos da 1888, 1890, 1893 

y Tehuantepec ..•..... . ................ . 2 '404' 14' 11 

Total en Libras Esterlinas ..•.•.... 23,127,304,14,11 

Empréstitos ce 1904 ( 40, 000 , 000 Dls. ) . . 39, 098, 500 

TOTAL EN DOLARES NORTEAMERICANOS 39,098,500 
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El monto de la IEUDA DE NO HABERSE FEALIZADO LA CE
VALUAGION CE 1905 SERIA: 

23, 127, 304, 14, ll Libras Esterlinas 

(una libra igual a $5.00) .••...... 115,636,523,73 

39 , 098, 500 , 00 Dólares 

e un oálar igual a $1.00 ) •••••••• 39,098,500,00 

154,735,023,73 

Para 1908, ya realizada "la reforma manetaria",nues 
. - -

tra deuda exterior habia aumentado en virtud de la devalua-. ~ cion: 

23,127,304,14,11 Libras Esterlinas 

(una libra igual a $9.76 } •••••.. 225,722,494,32 

39,098,5.JO,OO Dólares 

(un c:k51ar igual a $2.00 ) ••••••••• 78,431,591,00 

CE.Ullt\ EXTHAM.EAA AL NLEVO TIPO CE ca.MBIO • • 304, 154, 085, 32 

PERDIDA PCR CEVAWACIDN ••••••••••• 149,419,061,59 

En tan SJlo 13 años la Deuda f>Oulica pasó de 193,245, 
510,28 a 436, 761, 845,32 ( sumada la deuda interna a la c:Euda 
externa). 

Diaz dejó un total de 49,801,399 millones de libras 
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esterlinas como deuda total que calculados al tipo de cam
bio imperante en aquella epoca debía. estar alrededor de los 
485,057 millones de pesas. 

Gran parte de la Deuda Pública estaba contratada 
con R"ancia ( c:b s tercios del total ) siguiéncble en impor
tancia Inglaterra (16.5 ) controlando los europeos el 3&/a -
del total. 

La Deuda Externa siguid creciendo y durante el pro
ceso revolucionario los amos de las finanzas norteamerica
nos siguieron utilizando esa vía para comprometer al país -
a la vez que sumaban ganancias aumentando el pasivo del 
e stacb : al gobierno provisional de León de la Barra la Casa 
Speyer & Co • .de Nueva York colocó un cr~dito por valor de -
10 millones de dÓlares al 4.ra/a y a un año de plazo, la mis
ma casa colocó otro ya siendo pr_esident~ Francisco I Madero 
por diez millones de. dólares a la misna tasa y a un año 
Vicmriano Huerta obtuvo un préstamo por 16 millones de li
bras esterlinas ( unos 156 millones de pesos ) al B'/o a un -
plazo de diez años con la Banca de París. 

L¡;:¡. larga lucha por el poder iniciada en 1910 se re
flejd tambi~n en el estado de la deuda exterior titulada y

no titulada por paises para 1929, en cbnde es digno de apre -ciar el lugar preponderante que alcanzaron los E.U., quie--
nes VJ.ru.eron a suplir a Francia y a Inglaterra en cuanto a
la. peretración de su capital vía los préstamos al estacb. 
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FE SOS 
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1 ESTADOS UNIDOS 402.9 

FRANCIA 387.2 

GRAN BRETAÑA 289.4 

76.9 

ESPAÑA 69.8 

ALEMANIA 68.l 

BELGICA 57.7 

SUIZA 43.l 
TOTAL 1.395.1 

(34) 

Corro sa ne ncionó anteriormente pera la nacionaliza -
ción ce los Ferrocarriles Nacionales ( en su otro 49 °fo de -

· acaiones ) S3 contrató un crédito por 550 millones c::B pes:>s 
en el. periodo de Cárcenas, que sumacbs a la deuda que ceja
ron en esa fucha la Royal Dutch Shell (anglo Holandesa) y -
la Huasteca Petroleum e.o. ( Standard oil d3 Nueva Jer93y) -
por 200 millones d3 c:D'lares, más los 510 millares por con
cepto de Deuda Exterior directa dieron un total d3 1, 300 -
millones de oolares. En esta étx>ca las inversiones extranje 
ras directas ( empresas trasnacionales) disminuyeron ce -
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3,900 millones de oolares en 1935 a 2,262 millones en 1940. 
(35) 

Para 1941 se llegÓ a vari:Os acuerdos con relación al
endeudamiento, acordándose el pago de 40 millones de dóla
res a lds E.U.A. por concepto ce " reclamaciones agrarias", 
con lo que se seguía hachando mano del viejo expediente uti 
lizado por las granees potencias desde el siglo pasacb: car 
gancb sobre el e stac:b ceudas por dinero que nunca había si
quiera pasacb por sus manos. 

Durante el ¡:eríoc:b Avila Avila Camachista se utiliza
ron un total de ·55. 7 millones ce liSlares d3 créditos exte
riores, se amortizaron 8.6 millones, dejando un saldo d3 47 
millones para 1946. 

En éste ¡:erioc:b se realizó una nueva devaluación del
peSJ con res¡:ecto al dólar ( ce 2.06 a 4.85 ) con lo que 
los E.U. lograron múltiples beneficios en función de su com 

. -
premisa en el 2do. enf.!c;;ntamiento bélico por lo que cebió -
utilizar a México para adquirir sum:i.nistros en condiciones
favorables a precios bajos. 

Durante el p::lrÍOcb Alemanista se utilizaron créditos
por 207 millones de c:b'lares con aumento de 126 .3 millones -
de dólares, si se toma en cuenta las amortizaciones habidas 
durante el µ3rÍO cb • 

Fué precisamente en ésta época en la que se firmó el-. 
convenio con la Cía. el Aguila ron lo que se dió fin a la -
nacionalización del petróleo, así mismo se nacionalizó la -
empresa Sud-Pacífico, o¡::eración que hizo aurrentar los pasi-
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vos d31 estacb en 12 millones de pesos. 

Con la incorporación al mercado mundial d31 BIRF (en-
1944) del Bank of América, al Chasse Mahaltan Bank y otros
la oligarquía financiera ¡::ermitió.la diversificaci6n d3 los 
créditos reservados a los estacbs. 

Una nueva cevaluación vino a reforzar la precbminan-
cia norteamericana ( ahora de 4. 85 por oolar a 8.65 por ciJ:.. 
lar a partir de junio ~ 1949 ) y a aumentar el monto d3 la 
Deuda que d3sd3 luego se encontraba contratada en dólares. 

En el perío cb 1952-1958 se . incrementó la deuda en 
255.2 millones. Se cubrieron 70 millonas da las obligacio
nes venbidas, pera se aurrentó de 177 millones d3 oolares a-
499.3 millones de los créditos del exterior. 

Una nueva devaluación en i954 dal peso frente al dó
lar ( ahora de 8.65 a 12.50 ) además da duplicar las deudas 
contratadas en dálares, abarató ostensiblemente el precio -
de las mercancías ( incluica la da la fuerza da trabajo ) -
para los países pc:u:i3roSJs, d3sde luego en primer lugar a -
E.U. quieres aumentaron sus inversiones SJbre toc:b en crádi 
tos. 

Durante el período que va de 1958 a 1964 se utiliza -
ron un tntal de 2,394 millones da oolares por concepto d3 -
créditos del exterior, amortizánc:bss 1 1 278 millones d3 pe
SJs, lo que significó un ingreso neto ce 1,144 millones da
dólares, pagándose por concepto de interesas ( léaS3 utili
dades del capital financiero) la cantidad de 237 millones -
de dólares. 
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Una nueva fuente de endeudamiento lo fueron los 1180-
ncs externos", utilizando por el estacb para increrrentar su 
aparato productivo. Hubo dos emisiones; una por 40 millones 
de oolares y otra por 60 millones. 

coincice en esta época la creación del Banco Intera~ 
rica.no de Desarrollo, institución crediticia que aumenta 
las posibilida.des de penetración del capital financiero des

tinadJ a América Latina principalmente. 

Durante esta época ( 1960 concretamente ) es pegó la
cantidad de 116.5 millones de dólares por. concepto de la na 
cionalización de algunas empresss eléctricas. 

Para 1970 la Deuda Externa aumentó a 1,724 millones 
de d:Slares. Por concepto de amortizaciones es pagaron 486 -

millones d3 oolare s anuales en promedio . 

Para éste períocb es utilizaron 44.4 millones de dóla 
res para la ahora llamad:i "mexicanizaoión" de algunas empre
sas mineras por parte del estacb. 

Para el ¡:eríodo d3 19?0 a 19?6 (36) es alannante el -
crecimiento d3 la penetración extranjera vía créditos d3 la 
Banca Internacional, pues de 3,259.2 millones de oolares ce 
salcb que había en 19?0 es elevó en casi cinco veces ( 48~) 
únicamente en c-uanto a los préstamos a plazos ¡¡-.ayores da un 
año, pues si c.onsideraroos además los préstamos que es colo
caron en México a plazo menor de un año tenemos que de 
4,262 millones de dólares en 1970, se elevó a 19,600.2 mi
llones d3 oolare s para 19?6 a ( 45~) . 

Durante este perío cb es utilizaron un total de 18, 164 
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millones de dólares, demortizándose un total d3 5,672.6 
Pero probablerrente el indicador que nos de una idea más ce!_ 
cana. en relación a la elevada rentabilic:Bd del capital fi
nanciero es el que se refiere a los intereses que se cubri~ 
ron en e 1 mismo período y que fué de 3, 093. 8 millones de dó 
lares. 

Para mejor comprende_r la importancia del endeudamien
to externo en éste último períoci:J se hace necesar;i.o compa-

, rarlo con otros indicadores como lo sería por ejemplo el -
Prod.Jcto Interno Bruto, que aunque se trate de dos magnitu
des diferentes nos can una idea ilustrativa del fenómeno. -
(37) 



(I) (2) 

PIS Salc;!o d3 

la deuda 

an millg, 

nes da -

¡::es:i s. 

1970 418.700 53,275 

1971 452.400 55,822.5 

1972 512.300 53,307.5 

1973 619.600 88,380.0 . 
1974 813.700 124,687.5 

1975 l,000.900 180,612.5 

l..t;76 l,220.800 446,100.S 

(3) 

(~) 

(4) 

AMOAT! 

(2/1) ZACIDN 

12.7 6,845 

12.5 7,022.5 

12.3 8,692.5 

14.3 ll,7l5'·i 

15.3 8 1563r7 

le.O 15,845 

36.S 19,,058 

(s) (s} 

{~) INTEFE-

(4/l/ RESES 

l.6 2jl6l.2 

l.5 2,258.7 

J..7 3,008.7 

l..9 4,521.2 

l..l ?,031,2 

1..6 9,038.? 

:S, .. 7 12,803.? 

( 7) 

(~) 

(6/1) 

.50 

.50 

.61 

.72 

.es 

.9() 

l.04 
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No as· a...entUt"acb rr.ancionar la importancia que va cobrando la deuda -

ptl:>lica en la fonraci.ón t:S PIS, ad3más e& que s aquí se pLSda observar como -

d3l total de los biera s y s:irviciDs producidos en Mlfxico en un ¡::eriocb de 6 -

años al monto ce la dauda y al pago por los ESrvici.os da la m:isl8 a:Jbran m:!Y.2, 

ras dinsnsione s. 

a) Están incluic:bs los prastamos a plazos nencres da un año. 

I) El salri:> S3 tomó al tipo á3 canbio á! 22.76 pas:>s por cidolar. 

2) Como no ~ tiene al dato axactci di las am:irtize.cionas hechas das -

pués c:Bl 31-VIII-76 93 tctnó al ti!XI ce cambio di 12.50 por ceca -

állar. 

3) Como no S3 tuvo el catD exacto ce los intaras:rs pagaáls caspués -

cal 31-VIII-76, s;i tond al. tipo d3 cenoio ce 12.50 por cada .cb'"lar • 

.. 
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Por otro lado hay que hacer notar que con la d3valua 
ción la Deuda Externa aumentó al doble en cuanto a su valor 
en moneda nacional, y segurarrente que para los años poste
riores tendrían que aumentar así miSITD tanto el monto d3 
las amortizaciores como el d3 los intereses una vez trans-
fonnac:bs a moneda. nacional. 

Veamos ahora como se c:Es:anvuelve el proceSJ de crecí 
miento de los indicadores mencionacbs. (38) 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

PIS 

100 

113.2 

137. 

179.9 

221.2 

269.9 

AMOR

TIZA

CIOt\ES 

100 

123.8 

166.8 

121.9 

225.6 

271. 

INTE

RES::S 

100 

132.6 

309.9 

398.4 

564·.4 

SALDO 

AL FINAL 

CE C/AÑO 

100 

III.4 

155.6 

219.4 

317.9 

785.l 

Como S3 pued3 ver el crecimiento más dinámico se dá 
en el monto ce los intereses como en el cel salcb ds la d3u -d3., que rebasa.n en mucho el crecimiento econ6mico dsl país-
reflejad:> en el Prnci.Jcto Interno Bruto. 

Pero probablemente el dato comparativo que nos ce -
una mejor idea d3 Ja importancia creciente d3 estas inver-
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sienes extranjeras indirectas, nos lo c:B si las comparamos-
con la inversión bruta fija dal país en el período estudia-
c:b. ( 39) 

..., 
(2/I) ANOS IMIERSION INCREMENTO IN\JERSIO-- INCREMENTO 

FIJA BRUTA C\ES EXTRAN (~) -
JERAS INDI 

RECTAS(c) 
1970 82,300 100 4,305 100 5.2 

1971 82,000 99.6 3,690 85.7 4.5 

1972 98,000 119.I 9,597 222.9 9.8 

1973 127,100 154.4 17,620 409.3 13.9 

1974 173,400 210.7 28,112 653.0 16.2 

1975 223,200 271.2 45,390- 1,054.4 20.3 

1976 266,900 324.3 53,892 1,251.8 20.2 

Aqui hay que hacer la aclaración da que parte de -
los endaudamientos netos S3 dastinan a obras consideradas -
de "beneficio s:>cial" y "otros", aunque considero qt.e si S3 

hicieran estas ceducciones la tendencia no variaría SJstan
cialmente. 

Ac:..; pues obsárveES como el ritmo dal enceudamiento
e s cada vez mayor en relación a la inversión bruta "fija. Un 
rasgo sobresaliente resslta en 1975: es el año en el que se 
registra el mayor crecimiento d3 la r.F .. B.; es el año en 
que el Estado aumenta su participación en al gran total 
abarcanc:b el 42.'d'/o d3 la I.F.B.: a la vez que es el ara en-
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el que el. enceudamiento externa rato crece en casi 401.4 puntos ( el mayar -

dJrants el. sexenio) . 

La precbminancia cl3 los créditos del exterior se remarcan si los

comparamos con el man'b::l d3 las inversiones extranjeras directas registradas -

en la balam:a cl3 pa¡;os. ( 40) 

. { MILES CE. MILLdNt::S CE DOLARES ) 

19?2 1973 1975 -- -
I.- Im.ersio- 200.7 196.l 189.8 2B5.9 362.2 295.0 

nes Extranje

ras Directas. 

1976 -
299.l 

4.- Grád:liDs

dsl Exterior 

(neto) 

324.2 450.6 545.0 l,370.7 1,999.2 3;532.9 5,491~7 

Mientras que las I.E.D. p:¡.sán d3 200. 7 millones d3 délares en 

1970 a 299.I millones d3 c:Dlares en 1.976 casi un 49{a ce aurrsnto, con un total 

de 1,629.I millones ce c:bJ.ares d3 im.ersión en los 6 años (271.5 promedio) 

los créditos cal exterior ( en que S3 toman en ct..enta aún las créditos obten!_ 

tbs para el ESctor privac:b en que al. Gobiarnl? sirvió d3 aval ) pasan d3 

324.2 millones d3 dólares en 1970 a 5~419.7 millones d3 á:Jlares en 1976 inct'! 

mentáncbse en casi 17 vacas en tan so1o 6 años para un total utilizac:b ce 

13,319.I millones d3 ci:ilares durante el sexenio ( más de 8 veces las I.E.D. 

con un-promedio de 2,219.85 millones d3 d5lares anuales. 

a) S:! toma en et.Sota únícaliBnts los endeudamieniD s natos contra~ 

c:bs a plazos mayores de un año. 
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VARLA.CION CE: ttil A.iE CON RESFEGTO AL OTRO ( 41) 

~ 1§:.7g lm ~ 19?5 ~ -
:::.- Inversiones 

Extranjeras Di- -2.29 -3.21 .5l.15· 26.24 -18.55 1.38 

rectas. 

2.- Créditos - 38.99 21.17 151.04 45.85 76.71 53.4 

ml Exterior. 

. 
Aquí sa observa Qt.e los créditos dal exterior crecieron constan~ 

Jleilte a diferencia da los I.E.D. q..a incluSJ ciacreci.eron en sus inversiones -

en 1971, y 1975. Los créditos cá:l exterior twi.emn sus grandes años da auge

ac: 1973 y en 1975 sin dallÉrito-en-ningano·-c§Jjjs otros años. 

Pero quizés le qua nos ¡:ermita tarar una major it:Sa ca la preemi

nencia eta la oligarqu:Ca financiara an nuestro país por s::>bre las inversiones

pr:ivat!Q.s qi.a realizan las empresas transnacionalas es a través m sus filia

las~ lo tem::lt'eil'OS si las comp:.rarms y obsarVBnDs la proporción qua cada una -

g:.:erda ron respecto al monto total. da las Inversiores ~xtranjeras an México. 
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INVERSION EXTRANJERA EN ME.XICO ( 42) 

(millones de dólares ) 

-ANOS TOTAL IED °/o GPEDITOS °/o 

1970 524.9 200.7 38.2 324.2 61.8 

1971 646.? 196.l 30.3 450.6 69.7 

1972 735.8 189.8 25.8 546 74.2 

1973 1,657.6 286.9 l?.3 1,370.? 82.7 

1974 2,361.4 362.2 15.3 1,999.2 84.? 

1975 3,827.9 295.0 ?.? 3,532.9 92.8 

1976 5,718.8 299.l 5.2 5,419.? 94.8 

Para darnos cuenta cabal cel proceEO ( en un ¡:e -
ríoc:b de 46 años ) d3 éstos cbs indicadores se reafirma
qi..e si bien las I.E.D. aunentan año con año y saxenio -
tras saxeniio sus inversiones nunca lo han racho al ri t
mo dal de la Oeud:l Exterior. 
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El si.guisnte cuadro trata ce !lCStrar c:oiro 93 han com¡:nrta.cb estos 

cbs tipos ce inversiones en el país cesd3 l.94D a 1976 ( 43) 

IM/EASIC.,~5 EXTRAN~ERAS CEUQ6. EXlt=.RIOH: 

OIFEGTAS : 

INl-'t ABSOLU- INGRE-
AÑOS MILLCJ.iES "/o MILLOl\E:S MENTO TO MI- °fa MENTO 

CE CE ; MEDID LLOl\ES ANUAL 
PESOS DOLARES ANUAL CE DOLAR P(,fl 

::.~~ .. !O SEXEMO 

~49 2,262 100 419 100 260 100 

1945 2,824 125 582 l39 &.5 278 107 l..15 

1952 6,302 279 729 174 4.6 346 l33 4.07 

1958 15,724 695 1,258 300 12.l 602 232 12.33 

1964 22,138 979 l.,826 436 7.5 1,724 663 31.06 

1969 33,750 l,469 2,?00 644 7.9 2,832 1,089 10.?l 

1970 36,258 l,603 2,901 648 21.2· 3,259 1,253 2.5 

19?5 56,625 2,503 4,530 1,081 19.4 15,923 46,124 54.75 

Las invarsiones extranjeras directas { léasa inversiones ce las empr;, 

Sis transnacionales ) si bian oc han cajacb t:S crec:ez:- a un ritmo lento ¡:ero

mstanido, pasancb d3 428 millones ce ciSlaras en 1940 a 4,530 millonas en -

1976 el crecimiento d3 la cauda ha si.d::J sancillamenta abrunacbr pues si i~ 

laremc;s la StJ1m ca las cbs cantidacas en 1940 las corresponc:Sr.!a un 51.?;r a 

las I.E.O. y oo 38.3 a la Deuda: Externa, y pera 1976 los porcentajes varían

diametralmenta corresponcliéná:Jles tan EOlo un 22.lA'j(i a las IEO en contra cal 

77. 86 c8 la Oeuca • 

... 
; 
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Si tcd:l lo antarior no fi.sra suficiente para camostrar asta·.tenden

cia irrasi.stible, ccmparerros las remesas qi..e por concepto d3 utilidaÍ:Es se

llevan a sus pa!eas d3 origen las empresas extranjeras en México, con las -

rentas qua el capital usurero cobró en México durante el p.sr!odo qt.a va ca-

1970 a 1976 ( 44) 

MI~S CE oo~s 

~ ~ ~ ~ ~ 19?5 ~ -
5.- Oivicar: 

intereses y o>:ros 357.5 383.0 45l.5 528.4 633.7 532.6 781.6 (dJ 

pegos ea empresa ,• 

cx>n inversión e~ 

tren.jera. 

?•.!. Intareeas - , 
229.2 236.6 251.a 378.8 588.5 850.9 1,265.0 

!!!Obra ceudas -
oficialas. 

Mientras qLB las Empresas Trasnacionales 93" llevaron durante el sax~ 

ni.o 3,?58.3 millones d3 dólares por concepto ca utilidacas, el capital fi

nanciero cobro ·una CUJta d3 3,811.7 millones ca ciSlarss en el misrro ¡:sríccb. 

Los prir¡eros pesaron d3 35?.5 millones a ?81.5 con un increflBnto du

renta el sexenio han. creció:J escancelosanante d3 229.2 millones ce ciSlares

en 19?0 a 1,266 en 1975 o saa S.5 vacas mas. 

Estos catos c:uaparativos ilustran la im¡xirta{lcia es:incial CJ,Je va ce

. brand:l la muda p:blica en el monto total c:S las inwrsiones extranjeras en 

al pa!s, ci.lrante al ¡::sridt:b c::onsiceracb. Desca li.sgo que es relevante qu;¡ -
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el crecimiento d9 las inversiones extranjeras indirectas
resultan inversarrente proporcionales al ci3 las inversio-
nes extranjeras directas, µ3ro lo verdaceramente signifi
cativo lo es hecho ci3 que. el en53nchamiento 031 aparato -
estatal reSJlta directamente proporcional al crecimiento
d.31 endeudamiento público. 
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e o N e L u s r o N E s 

Hemos visto como surge, se desarrolla, consolida y 
S'3 vuelve hegemónico lo que constituye el Capital MC?nopo

lista d3 Estado a través d3 la historia d3 México. 

Que lo que se ha dacb en llamar "la nueva función
económica cal Estacb" no es sino una función inherente al 
mismo, que en le época actual le d:í forma, lo cetermina,
e s su razón ci3 ser. 

Esta "función d31 Estado" toma cuerp:i por media- -
ción de las burguesías nativas intermediarias que dictan
políticas d3 Estado que las fortalecen a la vez qt.e aseQ!d -ran la d3J,:encencia externa. 

Oesd3 1810 tocas las revoluciones que lle.van a 
cabo c:Esci:? qt.e toman el poci3r al concluir el régimen colo 

. -
nial, se reducen al cerrocamiento y sustitución ce" una d3 -terminada cbminación d3 claS:? p:>r otra; clas:?s dominantes 
anteriores que sólo eran minorías co_mparads.s con la masa
cel pueblo d:Jminaca. Una minoría dominante era d3rribada, 
y otra mirnria empuñaba en SJ lugar el tinñn cal e stacb y 
arroldaba a sus intereses las instj.tuciones estatales. In
teresas que cesgraciadsmente lo eran d3 otro país, ci3 
otra minoría burgueg:¡ que se encontraba fuera d3 las fron -taras c:B México . 

Burguesías na ti.vas que como dijera F. Fanon: "to
man el camino terrible, por antinacional, d3 una burgue
sía clásica, d3 una burguesía burguesa, lisa, 
y cínicamente burguesa " que c:Escubre como misión hist6ri 



ca la. ce ESrvir de intermediario .. ~ que S3 complace ... -
sin complejos y muy digna, con el papel d3 agente c:i3 negQ 
cios d9 la burguesía extranjera" (colonial e im¡:srialis~) 
camino que d3pend3 cel estado ca desarrollo económico y -
que en la actual etapa d3 dominio d31 capital financiero
las instituciones estatales d31 país S3 expresan como ce
Monopolio d3 Estacb SJbsumido al ce la oligarquía finan
ciera internacional. 

Esta caracterización resulta aún más obvia si nos
fi.jamos en el monto ce la tremenda dauda externa contrata 

. -
da por la burguesía burocrática intermediaria y que SJbre 

. -
pasa los 80,000 millones ce dólares con su S3cuela d3 en-
sanchamiento d31 aparato estatal (que S3 amplió con la na 
cionalización bancaria) , .inflación ( dinero sin respaldo: 
para qt.e el Estad:l haga frente a sus_compromisos ) , das:i
parición t:E empresas medianas y pequeñas y absorción d3. 
ellas por el Estado, elewción ce precios al interior y -
diS'Ilinución al exterior ( para lo cual contribuyen las -
constantes devaluar.iones): ci3Eempleo, nLSvos créditos 
para pagar viejas d3udas, o el absurcb ce contratar crédi -tos para pagar ±nteresas vencicbs, etc. 

Los grupos que a través d3 la historia d3 México -
han tomac:b el pod3r cel Estad:l amo~dáncblo a sus intera
S3s, lo han hecho p:;rqt.e la mayor:l:a ctmtinada o bien ínter -venia a f'avor ca aqU:!lla en la revolución o aceptaba la -
revoluci6n tranquilamente, y el rasg:> común da cada una -
ce ellas, sin fijarnos en sus particularidaces, era el ce 

·que eran revoluciones minoritarias y la no resistencia d3 
la mayoría ¡::srmitia al grupo minoritario el dar la apa- -
rianci~ ce s:Jr al repres:tntante de todo el pueblo. 

\ 
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Revilla;jigedo Revil1agigedo 

barquero banquero 

al.censo a1canz6 

co"?erati vas coo-ryera:tivas 

al. e~ • 

estilizaci6n utiJ..iz~ci6n 



La burgLSsia intermediaria ha dejado passr cuanta-
oportunidad de de93rrollc ind:lpendiente sa le ha presenta -cbsi por .su mismo carácter de ¡:equeño gananciero, ca estre -chez de visión, ce au93ncia de ambición, c2 su incapaci-
cadill d3 s.J misnD carácter burgue!s. 

A ¡::esar de que ha declaracb qi.e la d3uda. externa -
resulta' impagable ha sumiáJ al país en la p:ibreza y en la 
ceses¡:eranza, con recaudaciones fiscales escandalos:is (sa 
di.c:e qt..e de cada peoo que 93 produce ?O centavos van pa
rar a manos d31 Estado) , que sSlo podrán cubrir un poco -
nenes ce las dJ s terceras partes ce los INTERESES de. lo. -
qua S3 J:ia ce i:agar cllranta el presante 1983. 

El enceudamiento pablic.o 1 Ja conSJlidación d31 
G.M.E._, etc. traen consigo una mayor cepencencia, y no es 
a través ce este sistema ce c.ontratar más préstamos. para-

._ , • • # ,,..,, • ... 1 .. ~ 

~ aumen l..W .i..a in\z'SrSJ..cn pt..-.J..J.ca asi e-nmo e .... m ... "!Sro ~ em -presas bajo la ejida del Estado como 93. pt..edan llegar a -
alcanzar "los grandes objetivos naci-onales11

• 

La estilización ce los recursos humanos y fisicos
para la atención ce los problemas, el poner todo el apara -to prodt..:ctivo al S3rvicia del País,. desarrollar una cien-
r.is y téc:1ica nacional pero sobre tom romf:Er con· las li
gas qi.a atan al país con los consorcios financiaros inte!: 
nacionales constituían las rJJ3didas estatales entre otras
i:era acabar con el atraso y rom¡:er con la d3pencencia. 
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