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I N T R O D U e e I O N 



I N T '1. O D TT C C T O N 

DaQa la imnortancia que reviste conocer la ~istoria ~con6-

:nica de nuestro País, esuo:'!cificamente en el neríodo (T876-

I9TO), en a:ona:e se c~njtm-taron les- base-s- w•ra el- J.esarro

llo económico v social auoyados e~ ciertos fectores ( In

austria ~xtractora, Téxtil, A,gricultura, etc.,), uero 

sobre toa.0 el análisis a.e la Inversi6n ,;;xtranjera que di6 

':>&Uta v ori12:en a 12 -Le-,--.endencia econ6mica aue aún subsiste· 

.en nu.e:.:tros días. 

Teniendo en consia.eraci6n la imnortancia ~,;_e uosee el 

conocimiento a.el "9asado u.e un naís, y esfecifica:nente en 

este ceso, la t{istoria ~con6mica a.e 'téxico uara entender 

el .:J.es::;rrollo actual y futuro, es rele:vante imuPrtir a 

los alumnos ..... e la car.:·era. a.e T,icenciados en F,conomía esta 

materia, uues un amolio mF-rco de referencia e:'· este asnecto 

y un buen análisis constructivo del nasado, nos evitaría-

hacer reuetitivos los errores co~etidos. 



Bn la actualiuau los economistas unicamente observan el 

presente y uroyectan a futuro, dejando a un lado las ex

neriencias uel nasauo inmediato v ~ediato, con lo cual -

se pierde la onción de utilizarlas en proyectos y nroara

mas o.ue nourían nivelar nuestra bE< lanza_ .;.e naaos, v lle

var a nuestra oolítica econó~ica uor uerroteros más jus

tos y equitativos ~ara nuestro uaís. 

Al~ur.os autQres manifiestan que el neríouo considerado, 

fue nefasto nara el naís, ya que en ese neríodo se ve:1dió 

materialmente, es así oue ~sta tesis trPta üe P~alizar la 

real situación de esa énoca, sin dQgmatis~os, 

.-sste tra1:·ajo nació d.e la inquietud ou.e co:no estudiante 

d.e economía, nreocl~naua uor conocer la historia J.e mi naís 

en esa éuoca en esr~cial, v que finelmente ha reuPrcutido 

y forma narte cie la historia v o.e la situación act•>al Dor 

la a,_:e atravesamos, vemos aue los hechos Dcrecen renetirse 

y los actores .;.el nasado son criticados severamente nor su 

narticinación, seg~~ la línea nolítica de la énoca v no un 

resultante ue las relaciones oue existieron histórica'1lente 

y que aún n~ruuran entre los naíses del centro v la nerife

ria, crear:;:.o en estos últimos una de-.;endencia y un desequi

librio exter~o. No trato de culnar o exhonP.rar a nadie, 

ya que u::12 ·.le la.s finalia.edes del te-na, es nr8senter un 

criterio ane~a~o a la informaci0n de los diversos autores 

esnecialistas en la ~ateria. 



p 1 comnt"rar fe c}1e s, núrr;.=ros, cur-uros ,. R:rt fi ces estadísticas 

uoncte la información no es uniforme, ni lo suficientemente cla

ra, hizo oue T:i ciuua aumentera y uió -r:;eute. a realizar esta -

investi.o:aci6n. Dando como resultado este trebejo oue es una 

anorteci6n oara el conocimiento eie la situación oue Drevale

ció en la ~uoca de ~orfirio Díaz. 

Considero que es imuortante uar a conocer ciPrtas defini-

ciones üe ter;ninología esT·ecífica a fin ue QU<" se nart2 ~e 

una sola base en lo referente a criterios de internr"t2ci6n, 

ya que estas se citar: frecuentemente dentro :1e les m~.o:inas 

a.e esta. tésis 9 ;:;or te::1to, citare'al.o:unas ue ellFs. 

-Esta se m<':;'lificeet-a e-:c; la ""uTJernrou-ucci6n ue merc&lccies y 

en el hecho u e aue ee BCentú.an 'trusca~ner:te las aificul te.:1es 

ue venta. T.as e:nnreses o se cierran o reducen la ryroo.ucción 

ue mercc~ClBS, crece el nE.ro fnrzoso en mesa, Üf?ECiPn~e en 

elto grad') el nivel a.e vidaüe los tr:o1eje.:lol·Ps, se alter& 

el comercio, se desequili1::ren les !"·elecion~s moneteries v 

crediticias, ou.ie1:ran firmas indue.triales, comerci.Ples v 

bancarias. F&jo el Canitalismo, la sunerDroducci6n o.e mar

C2r,cias no es atsoluta sino rele.tiva, 'l)UPS sie-nifica oue se 

e1a un exceso ue mercancías tan sólo en relación c•Jn le d.e'!len

ua solvente. 

En su afán o.e sananciF los caritalistas nrocuran amnliE<r sin 

límite la oroa.ucci6n, lan7an el merca~- m:a cantiu~'>ti ae ertí-

cvlos cad8 vez mayor. _Al mismo tiemuo, elevan el .crredo de 

exnloteci6n .:i.e loE trfbaj&J.ores y reuncen su nivel dfl vida. 



EBto hace· que la demanda solvente de la noblaci6n emniece 

a. re zaP:arse de las -pos P· iliClaJ.e s de nroducci6n, lo cual con

duce, inevitablemente, a que surjan dificul·tooes nara reali

z.ar las mercancías. T,as mercancías no se venden, las emure

sas n·o pueClen renoner sus gastos, se encuentran imnosibili

ta~as de continuar la producción. El cauitalismo sale de la 

crisis aestruyenClo parte ~e las fuerzas productivas ( cierre 

J.e emuresas. a.es-¡;rucci6n a.e mercancías), acentuando la exnlo

taci6n de ·los tra.baj8dores y ta:nbién renovando el ca""Jital --

fijo, estas crisis J.e supernroducci6n surgen una v otra vez 

y se extienden a todo el mundo cauitalista. + 

For!lla. tír:ica ,;~.el Cauitalismo monopolista <le invertir·ca"':i

tales en el extranjero con el fin de obtener ganancias má--

xirnas. "Sl caoital se exoortaba ya a.urante el ca'Citalismo 

premonopolista, uero entonces desempeqaba un papel secuna.a.

rio respecto a la exportaci6n a.e :nercanciEJs. r,a exT)ortaci6n 

u.e canitales constituye uno de los caracteres fundamentales 

ctel imperialismo. La necesidad Cle exnortar canitales surge 

en los naíses canitalistas más a.esarrollados, debido a que_ 

la oligerquia financiera, después desuués de concentrar enor

mes recursos materi8les y monetarios, encuentra li:ni tadas las 

uosibiliuaa.es de invPrsi6n en el interior del uais de modo que ·. 
las inversiones garanticen altas ~anancias mononolistas; asi 

se forma un relativo sobrante de canital que se des-olaza 

+ FU"ENT"S: DICCION!UO 1'-I!ARYISTA DE BCON'O''TA c-or.ITTCA. Nréxico, 
'"ID"" D,;: CTTI.TlFl.A PQ'PTTL n. S/F • 



hacia los lugares donue la cuota de ganancia es suTJerior a la 

uel país uado. Al mismo tiempo, la economía caTJitalista mun

uial del Imperialismo hace TJOsible invertir caryitales ~e ma

nera que uroduzcan altos beneficios nues los paises atrasados 

han sido ya incornorados a la circulación mundial de mercan -

cías, cuentan con vías ue comunicación hasta cierto punto --

accesibles y disuonen de fuerza ue trarajo licre nara la ex

plotaci6n canitalista. La exnortaci6n de canitales se lleva 

a cabo ya sea, be.jo la foz:;n8 de em-presas o en forma de uré-

stamos. en ambos casos, el exportador de canital exTJlota a 

los trabajadores del nais en que se invierte. + 

"En el perioci.o · o.e la crisis general ;:J. el ca >Ji talismo au;nenta 

le'- ~:n_pq_rt_~nciª- ue ·lasc_olonias c.omo_una._o.e _las_ fuentes- de-las-

ma~ altas g2.nanci2s monouolistas. La crisis del sistema se 

halla determinada uor el desarrollo de la industria y de un 

canitalismo pro-:JiO en los ~a.ises d.oná.e se invierte oue a.«ndi-

.,.a el uroblerna o.el rnercad.o ca..-,italista mundial " que redujo 

considerablemente la exryortación de mercancías in.ic1stri21es · 

d·e las metrópolis y se TJrochJjo la exnortaci6n intensa de. ca-

pitales a los paises atrasados y esto trE,j o co:no conseC1-'"':Ci8 

el crecimiento del proleta.:riado en los pci:;o.?s (i":::¡J.e; se i:::J•cL·ti.-5. 

La agu.iizaci6n del problema de los mercados en el período dP. 

la crisis ge::1.er2.l J.el capitalismo se manifiesta en el hecho de 

qu~ o.esciende el incremento ue la circulación de mercFncias 

con respecto al au~ento ue la producci6n y de las posibili

uades proQuctives uel cauitalismo, esta aguuizpción enrrendra 

fenómenos. como: parali7aci6n. uarcial crónica de muchas emnre

sas y el pero crónico en masa. 
+ FtTT<:NTE: DTCI'JIONil"t:tiO ~-··/I<;'"!<~I~')'P. Dle '!CCOT\;[rllr.JA T>f1T.J'l'I8A. 11'4'YJI:O, 

BD. Dle CTTI.TT~A 'PO'PTTJ,n~.'PP. 96. S/J?. 



~l fenómeno crónico o.e lFS fábricas oue no trabF.jan a nleno 

rendimiento v el descenso ue la capacidad adquisitiva de las 

masas dificultan la salida. de la crisis. IJo nrimero estrecha 

el m8.I'co de renovación y amnliaci6n del canital fijo y entor

~ece el naso ue ls denresi6n a la reanimación v al auge. 

En el mismo sentiuo actúan el ~aro forzoso crónico en masa 

y la politice. de los al tos precios mononolistas oue vienen 

a li'llit&r la amnliaci6n Cle la venta de &.rticulos de consumo. 

Esto hace que la fase de crisis se nrolon~e. 

r.os capitalistas cuieren o't:.tener mavores g2nancias, nor

ta::;to nerfecciona.n la técnica 9 err¡1)lean nueva-s máouin::os v 

la."lZ-&.n al J:Jercado in11ensas cant:.apdes ue ·r:ercBncias. v en 

esta uirección ectú.a la constante ten.::te::-:cia ;:;.ecrecien~.e de 

la cuotEt o.e ganancia, cono.icionEo.a nor el 2u~ento ie le co-n

ops,i~c:i,6p or,¡;;á¿ü;:¿a del c&:oit_sl. l·OS._l:)atr:.cn~§ trJ,a2:_ de reE2J'

cirse del uescenso o.e la Cü.ota de ga.nancia con el 8'-'.:!lento 

o.e la masa ue los 't:eneficios, a:nnlianuo les -orouoroic.nes de 

de la nroU"!J.cci6n, acrecentenu.o la cpntidEci .:lE :nercc:_:cciás 

-prouucid.as. 

La teDClencia a amnli8.I' la uroo.ucci6n, a ensanch&r enorme

mente las nosibiliuaues nroductivas, es, nor tanto, in~e~en

te· al ce.nitalismo. Pero como resultado de la devauuert.ci6n 

de la clase ocrera v de los camuesinos, la cie~anda solvente 

de los trabajeú.ores Queda re7agacia con ~·"'s"Qecto fl la nroducción 

cauitalista, exnerimenta una redvcci6n relativa. r-omo conse

cuencia de ello, la am~liación de la nroúuoci6n caDitalista 

tropieza inevitablemente con los estrechos marcos del con-

sumo úe las granues masas ó.e la noblF.ci6n. 



La meta 1.1e la "()roa.ucción canitalista - la obtención de ga-

nancias en uroporciones sin cesar crecientes - entra inevita

blemente e::1 contradicción con los medíos emuleados nara al

can7arla, es decir, con el ensanchamiento de la Drouucci6n. 

La crisis constituye el momento e!l que, en el curso de la y---

- renroctucci6n ca>:-italista amulieda, se :nanifieeta esta contra

dicción bajo la for:na a¡;ruda de la suner-croducci6n de m"'-rcan--

cias oue no encuentran salida-" 

La t~sis en consecuencia ee encuentra inte~a~a nor cuatro 

canítulos Que s0n los si~ie::1tes: 

c;~r-rr-T-(1 I. ~ Se dá un es1::o?o ;r~~1ere.l .ie como nPci6 el Ga-.::i

talismo;-su desarrollo, consoiia.ací6n -v cuBles son los meca

nismos utilL,_ados "(Jara d0minar a los l)aises que son deljendien

tes de los más desarrollados. 

CAPITTTT.-0 IIo- Se olantea un Panorama r.eneral de lo que era 

U~xico en es áooca (I876-I9IO), dentro ue su situación nolí

tica, social y económica. 

Cft_"DITHLO III.- Se a."laliza el Programa de Gobierno, considerr:,: 

a.o además la partici~aci6n de la inversión extranjera y los -

principales paises inver"sionista.s en la conformación de dicho 

progra'lla. 

+ -¡¡•tTSNT~: V. I. LBNIN. ""T. r.~-p-::ruALTSYO '?P8"'" sm:n'--:'liC\"1. D"1:, 
CH>ITATISMO. 0 8<IN. I975. S/1". 



CAPITTJT..O IV.- se describe como las grandes potencias de la 

época, se empeñaban en tener el control de México y todos los 

medios que utilizaron para tal efecto, asimismo, que trascen

dencia dej6 en nuestro país la inversi6n extranjera, si fue 

positiva o no y como corolario, las conclusiones que son las 

que ~an término a este trabajo. 

I984. 



CAPITULO I 

PANORAMA MUNDIAL 



CAPITULO PRIMERO 

EL PROCESO DE CONSOLIDACION DEL MODO DE PRODUCCION 
CAPITALISTA A ESCALA MUNDIAL 

A raíz de la Revolución Industrial originada en Eur~ 
pa Occidental, específicamente en Inglaterra, se senta-

ron las bases del nuevo sistema económico mundial, que -
se identificó entre otras por: 

- Progreso tecnológico en la industria, en la agricultu-

ra, en las comunicaciones. 

- Aumento del ingreso real percápita. 
·- Nivelación del capital. 
- Organización del capital financiero. 

- Otros. 

La innovación que se dieron en los campos e indicad~ 
res citados, provocaron grandes excedentes que motivaron 

2 .. 



la exportación de grandes capitales hacia los paises en
vias de desarrollo, además de considerables contingentes 

de trabajadores hacia América. 

La incorporación de estos paises al proceso de la R~ 
volución Industrial trajo como consecuencia el incremen

to de capitales y mercancías. Dichos paises, conforma-

ron un sistema interdependiente a nivel mundial y la in

dustrialización, rebasó las fronteras de algunas de 

ellas, pero por otra pa:te, en otras, se agudizaron las

diferencias en sus estructuras productivas, sin embargo, 
se consolidó la división internacional del trabajo; que

no favoreció en la misma medida a los paises que confor

maron el nuevo régimen económico. 
En la década de los 80's del siglo pasado, (Inglate

rra, Alemania, Estados Unidos y Japón), estaban logrando 

franquear la etapa del capitalismo de concurrencia, para 
proyectarse, en fo-rma acelerada hacia~ el rnonopoiío. 

En estos paises el proceso de concentración económi

co estaba dando lugar a la formación de empresas cad? -
vez más grandes en el ramo de la industria, bancos, co-

mercio y de servicios púbXicos, todo esto con el fin de

concentrar más capitales en menos manos. 
Esta situación, provocó que tanto las instituciones, 

así como el modo de pensar en dichos paises se volvieran 

obsoletos. 
El mercantilismo que funcionó acorde a las necesid~-

_des del capital encontró en el estado su fortalecimiento 

y preparó el terreno al capital~smo industrial moderno,

y una vez alcanzada su madurez vió que el Estado y su i~ 

tervención eran un obstáculo para su desarrollo y al al

canzar el capitalismo industrial su madurez no necesitó

ya de la protección de este, más bien se convirtió en -

regulador. Este sistema se vió en la necesidad de fomen 

tar cambios sustanciales dentro de su seno, lo que hizo

que el capital~3mo alcanzará posteriores metas, vías to-

3. 



4. 

das ellas, que de na haberse tomado, el sistema se habría 
extinguido. 



CAPITULO PRIMERO 

1.2 DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Al irse desarrollando la tecnología y cimentarse la 

Revolución Industrial, y considerando quela división intei_ 
·nacional del trabajo no favoreció a todos los que int~

_graban el nuevo sistema, algunos de éstos tuvieron que

aceptar las reglas que les impusieron los paises predo-
_minantes, esto hizo que grandes potencias de antaño se

vieran rel~gados (España), donde la incipiente indus -

tria y tecnología fue congelada primero por Inglaterra

y después por Francia, llegando al punto de que la In-

dustría Textil casi desaparece y la agricultura entra -

en un letargo improductivo,así como su economía, este -

fue el esquema económico de muchos paises, todo esto --



causó una modificación de los modelos anteriores y orien 

tó al.nuevo a depender de un mercado interno, con esto -

se crea una nueva alianza que antes no se habia visto, -

terratenientes y capital com~rcial, lo que motivó que -

esta nueva clase social, ·fuera la dominante en el siste

ma. 

El estado ene~oluci6nse integró a este pensamiento -

y en el más alto defensor de los intereses dominantes, -

así el monopolio pasa a ser la forma en que los estados

incrementaron y protegieron su comercio y su política, -

por esta razón los comerciantes pagaban el tributo como

u~ mal necesario, que iba a parar al fortalecimiento de

una institución que defendía sus intereses. 

Al surgir la colonización como salida del sistema, -

las relaciones.entre estado y comerciantes se estrecha;

concentrándose la política estatal en los problemas del

comercio, esta alianza, provocó que los comerciantes ad

quirieran mayor importancia dentro de la vida social y -

política de sus respectivos paises. 

Se debió a las modificaciones de los sistemas ante-

riores cambios·e-structurales en la agricultura y de prá~ 

ticas competitivas dentro del mismo sistema, que provocó 

la eliminación del más débil, lo que fue llevando a la -

economía de los paises desarrollados a convert1rse en un 

semillero de monopolios. Este sistema dese~cadenó una -

serie de revoluciones en la técnica de producción, razgo 

-sobresaliente del capitalismo industrial desarrollado. 

El progreso técnico fue parte primordial del órden -

económico. Con la fuerza de vapor, fueron desaparecien

do los anteriores lírrii tes impuestos a la complejidad y -

la masa de la maquinaria y a la magnitud de las operaci~ 

nes que ellos ejecutaban. Hasta cierto punto, puesto -

que cada adelanto de la máquina trajo consigo una mayor

especialización de los recursos humanos y la división -

del trabajo, al simplificar la labor, facilitó las inver 



7. 

siones que a la larga desplazaban la mano de obra, lo que 

dió como resultado una mayor plusvalía (estabilidad de sa 

!arios), y una acumulación de capital; y la tendencia a -

una creciente concentración de la producción y de la pro

piedad del capital. 

El invento de la máquina de vapor creó un campo de in 

versiones en el acortamiento del trabajo humano que por -

su extensión y riqueza no conocía paralelos, a la par con 

los conocimientos recientemente adquiridos sobre la prác

tica y la teoría de los compuestos minerales sentaban una 

base material como jamás existiera para el equipamiento -

de la industria con un conjunto de instrumentos mecánicos 

cada vez más complejos. 

Como resultado de estos cambios, el viejo modo de pr~ 

ducción basado en la explotación del artesano individual

estaba destinado a desaparecer; el proletariado fábril -

crecía a expensas de esa clase, y la diferencia entre las 

clases (patrones y asalariados) se agrandó cada vez más,

creando una barrera económica. 

"Los economistas de la época consideraban que el lími 

te esencial al progreso económico lo constituía la lenti

tud de la acumulación de capital, y no la estrechez de su 

campo de inversiones, ni los postulados que decían que da 

das una influencia adecuada de canital v ún desarrollo 

suficientemente eauilibrado de las diversas ramas de la -

industria. v solo con la interferencia del Pobierno en la 

actividad económica o una oferta insuficiente de mano de

obra nodían congelar el progreso y producir un estanca -

miento económico" (1.2)1 

En el apogeo de la Revolución Industrial, el increme~ 

to natural de la población reforzó la proletarización de-· 

quienes antes habían gozado de un mínimo sustento extraí 

do en la tierra o los oficios domesticas, pero para las -

necesidades de la industria no basta con muchos trabajad~ 



res, la fuerza de trabajo como mercancía debía encontrar 

se disponible en cantidades necesarias y en los lugares

adecuados, así la mobilidad de la población era importa~ 
te y condición esen~ial para que el capital1smo siguiera 

su marcha. 

8. 



CAPITULO PRIMERO 

1.3 LA ECONOMIA DE LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS. 

Con el descubrimiento de la máquina de vapor y el_ -

despegue de la Revolución Industrial, Inglaterra comie~ 
za su carrera como lider mundial de manufacturas, esto

ocasiona un cambio sustancial en la- vida económica, po

lítica y social de ese país y de todos aquellos que en
traron en la competencia del mercado. El sistema prosi 

gue su marcha de crecimiento pero llega a tal punto en

que si suponemos que la inversión tiene una tasa de ga
nancia anual constante, e~ resultado debe ser un creci

miento comparable en el equipo productivo de la indus--
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tria. Para que este creciente equipo de capital alcan

ce su plena ocupación e impedir que las ganancias obte

nidas se contraigan a causa de la imposibilidad de in-

vertirlo, el consumo no debe solo mantenerse, sino que

debe expandirse. 
Si esto no sucede, la estechez de los mercados está 

destinada a poner un límite a la inversión. En una So

ciedad de clases, en que el consumO de la masa de la p~ 
blación esta restringido por la pobreza y los incremen

tos del ingreso excedente, restados los salarios, pasan 

directamente a manos de los mis opulentos cuyo consumo

se acerca al punto de saturación o su meta es la acumu

lación, es real que este retraso en el consumo con rela 

ción al crecimiento del capital actuará como una poder~ 

sa tendencia que para ser controlada necesita de facto

res de elásticidad del mercado, (nueva demanda de _expo~ 
tación). ''La gran cdsis del Sistema o Gran depresión, 
que se dió entre 1873 y 1890 y donde se agudizó la con

tradicción entre la situación antes descrita, llevo a -

la aplicación del campo de inversiones y a la búsqueda

de los estímulos de nuevos mercados para mantener el -

funcionamiento del equipo productivo a plena capacidad

y el reparto de las zonas no desarrolladas del planeta
como territorios exclusivos y mercados como nueva estra 

tegia económica". (1.3) 1 



CAPITULO PRIMERO 

1.4 MOTIVOS EXTERNOS QUE ORIENTARON LA INVERSION EX
TRANJERA HACIA MEXICO. 

Cuando las- economías internas llegaron a un punto en

que la demanda interna disminuyó y que sus mercados inter 

nos se saturaron, los paises capital~stas, que para ese -

entonces ya son imperalistas, se encuentran en la siguie~ 

te disyuntiva: o colocan sus articulas en otros mercados

o cierran sus fábricas, por lo tanto y dado el nuevo sis

tema que se rige por la ganancia, se optó por incrementar 

la producción y enviarla a los mercados externos que a su 

vez, 

lío. 

y en reciprocidad nutren de materia prima al monopo-
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El nuevo capitalismo se caracteriza por la ex~oT

tación de capitales, que como ya se ha mencionado fue

necesario como salida del sistema. 

Lenin dice: ·"El capi tal1smo se ha transformado en 

un Sistema Universal de opresión colonial y de estran

gulación financiera de ia inmensa mayoría de la pobla

ción del planeta por un puñado de paises avanzados". 
( 1 • 4) 1 

Siguiendo la evolucÍón del sistema, podemos afir

mar que a fines del siglo XIX, el capital1smo se ha -

transformado en imperial1smo y éste, una vez constitui 
do maneia miles de millones de dolares en todo el mun

do y penetra de un modo absolutamente inevitable en t~ 

dos l-os aspeGtos de la vida· de los pa-ises.- En· es·e mo
mento también se dá un exceso de capital en los paises 

desarrollados, este capital no se emplea para mejorar

las condiciones de vida de los asalariados, pues esta

acción disminuiría la ganancia de los capital·sLas y

ellos lo que buscaban era el acrecentamiento de los be 

neficios mediante la única salida que se les brindó -

"LA EXPORTACION DE CAPITALES AL EXTRANJERO". 

En e~tos lugares el beneficio era supuestamente -

elevado, pues los capitales en esos paises eran esca-

sos, el precio de la tierra mínimo~ los salarios bajos 
y materia prima abundante y barata, con ese halagador

panorama, las grandes potencias entre 1875 y 1890 co-
menzaron a incursionar al exterior debido a la excesi

va depresión y al nivel de precios, esto hizo menos -

atractiva la inversión en el país de origen y propició. 
·la expansión comercial hacia Amér1.ca y Africa. · 

A grosso modo las condiciones que exigían los pai 
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ses inversionistas para dar luz verde a sus exportaciQ 

nes de capital a paises en vías de desarrollo eran: 

a) Estabilidad política. 

b) Situación económica del país importador 

y la cantidad de recursos naturales con 

que cuenta el pais receptor. 

e) Política fiscal y monetaria prevalecie~ 

te. 

d) Tipo de ganancia vigente para el país -

exportador con respecto al importador. 

Todos estos puntos eran investigados previamente

para otorgar las seguridades del caso a los paises in

versionistas. 

Este ti }lo de inv-ersiones lle_gar_on a los _paises 1~ 

tinoame~icanos y estos fueron absorbidos en grado cada 

vez mayor por el frenético desarrollo del capitalísmo

mundial. 

"Hacia 1914 7'567'000,000 de dolares de capital

extranjero había invadido los paises latinoamericanos'' 

(1.4)2 

Esto nos dá una idea de la gran cantidad de movi

miento financiero que se realizó y que de alguna mane

ra cubrió las necesidades de nutrición del sistema, 

alimentándose va no de su propio modo, sino deiando 

sentir su expansión y crecimiento en todo el mundo. 



1.2 

CAPITULO PRIMERO 

N O T A S 

1.2.1 DOBB ~LL\URICE. Estudios sobre el Desarrollo

del Capitalismo. Siglo XXI. M€xico,D.F.1977 

ACLARACION: SUBCAPITULO I 

"Malthus : Decía que los peligros que se corrían

con la sobrepoblación y el abarrotamiento, debi-

dos a una deficiencia de la demanda efectiv~ a su 

vez Ricardo decía que la situación considerada 

por Malthus (en que una rápida acumulación de Ca

pital provocaba una baja en el valor de las mer-

cancias con relación al valor de las fuerzas de -
trabajo a una caida consiguiente de las ganancias) 

Se caracterizaría escencialmente por la carencia

específica de población, carencia que el propio -
Malthus había predicado, nunca podía dejar de ser 

salvado, con solo que la provisión de alimentos -

fuera adectiada para mantener baja la taza de mor
talidad" 
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CAP-ITULO RRIMERO 

N O T A S 

1.3.1 Dobb Maurice. Estudio sobre el desarrollo -

del Capitalismo. Siglo XXI, Mfixico,D.F.1977 
' p.p. 354 y 355. 
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')•• 

CAPITULO PRIMERO 

NOT.AS 

1.4.1 Lenin V.I. El Imperialismo Fase Superior del 

Capitalismo. Pekin 1975. pp. 5,6 

1.4.2 Katz Friedrich. La guerra secreta en M€xico. 

Torno I, Ediciones ERA, .México,D.F., 1982. 

pag. 19. 
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CAPITULO II 

LA ECONOMIA MEXICANA 

AL INICIO DEL PORFIRISMO 



CAPITULO SEGUNDO 

2.1 SITUACION ECONm-IICA POR LA QUE ATRAVEZABA MEXICO AL 

PRINCIPIO DEL PORFIRISMO 

Jéxico, inmerso en el contexto de penetración de

capital extranjero, y al iniciar su administración el

General Porfirio Diaz, existia en México una enorme -

deuda externa que no había sido liquidada por los Go-

biernos anteriores, además de poco comercio repartido

en toda la República y algunas empresas instaladas en

el centro, la mayor parte del comerci9 exterior se te

nia con Europa. 

En cuanto al primer punto, Díaz se propuso conso

lidar todas las deudas con el fin de nanarlas v así re 



cuperar el crédito externo del país. 

En los primeros 10 años del período porfirista -

se pone en marcha la construcción de un mercado nacio 

nal, una industría fabril para el consumo interno una 

minería básicamente extractora de metales industria-

les. oara el consumo externo v un sistema de caoitali 

zación desde fuera. 

Desde su inicio el Gobierno de ·niaz mantuvo la -

vida económica, política y social ya existente con ll 

geras modificaciones en su forma, ésta se caracteriza 

ba principalmente el atraso en el campo industrial y-. 

la preponderancia del capital ext·ranj ero. 

"Para el año de 1877 los productos anuales de la 

manufactura mexicana unicamente valian 75. millones de 

pe sos y no fue sino hasta 10 años después que esos -

-pi"oductos 11-ega-ron a vale'~:" 90 m±llones -de- pesos". 
( 2 • 1 ) 1 

Durante ese mismo año de 1877, el valor de las -

exportaciones fue de 40 millones de pesos mientras -

que el de las importariciones fue de 49 millones; lo -

que se importaba eran bienes de consumo y las export~ 

ciones consistian en metales preciosos. 

Los primeros progresos en el otden económico que 

se dieron durante esta época, fueron la pacificación

y el orden_logrados, el aume~to de ~migrlntes euro-

peos, que la población natural de el país se convir-~ 

tió en mano de obra ab~ndante y b~jata y se propicio

el ingreso de capitales extranjeros en todas las ra-

mas de la economía a partir de 1880; como eiemolo de

esto tenemos el caso del canital no~teamericano en la 

minería, el capital francés en el Banco Nacional de -

México, en los ferrocarriles y en la Industria Extrae 

tiva, el capital ingles 4ue inicio nuevas inversiones 
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en el área de la mineria y el cap~tal alemán que inau 

guro una sucursal del Banco Alemán Trasatlántico en-

tre otras cosas. 

Podemos decir que en esta primera étapa porfirf~ 
ta la economía de autoconsumo cede cada vez mas fren

te a la economía mercantil, preparándose una acelera

ción en el proceso de paso de un mercado local al re

gional y de este último al nacional e internacional -

respectivamente. 

La creación y ampliación de vias de ferrocarril

floreció pero esto no ayudo a la economía interna de

bido a que su construcción se realizó básicamente con 

el objeto ~e facilitar la salida de mercancia nacio-

nal, tanto para Europa como para Norteamérica, cons-

truyénrlose vias fe_rreas que iban del centr.o y .otras -

grandes zonas productoras del país a la frontera nor

te, o bien a los puertos ubicados en el Golfo de Méxi 

co en donde se embarcaba la mercancia para Europa. 

Díaz mantuvo como lema de su politica económica
el DEJAR HACER, con lo que proporcionó grandes facili 

dades a los inversionistas extranjeros. 

En cuanto a otras ramas de la vida económica y -

social del país, como es el caso de la educación, se

fomentó ésta y según las estadísticas en "el año de-

1887 existían 477 mil alumnos en las escuelas oficia-
les )' 140 mil en las. católicas". (2.1)2 

Por otro lado, la mayor parte de la obra de Dil.i.z 
fue realizada con crédito obtenido en la mayoria de -
los casos del extranjero, pero para el año de 1891 se 

empieza a ver el derrumbe de la inversión extranjera

debido a que la plata bajó considerablemente, lo que

dió por resultado la intranquilidad pública en todo -

el país, además de una miseria alarmante en Puebla,.-
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Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Queretaro y Yucatán,

harnbre en Guerrero y Chiapas y un monopolio de pro-

ductos de toda clase incluyendo los alimentos en la 

capital sin contar con la~ altisirnas consignaciones

al ejercito, los miles de impuestos onerosos que es

taban obligados a pagar y el aumento de las casas de 

juego. 

Se propicio la retirada de los capitales extra~ 

j eros, la baja de los valores rnexicano's en Londres,

la deprecirición de la plata y otros factores que pr~ 

dujeron la perdida de confianza de los capitalistas

extranjeros por lo cual el Gobierno se vio obligado
a simular elecciones libres con el fin de estimular

a los extranjeros a invertir en ~1 pais debido a oue 

conservaba la naz v el orden. 

Se-i?>Ún esGribe Joaquín C-1-ausell en el ~lon-itor en 

esa misma época. 

"Todo el gran monumento económ:lco y financiero

de nuestra patria en los últimos tiempos, no es d~bl 

do a un exceso de producción sino a un exceso de con 

sumo, se han consumido los recursos presentes y los

del porvenir". (2.1)3 

La crisis financiera se debía a: La prosperidad 

coja, al exceso de consumo sobre producción, a la -

inevitable inflación, a la imprevisión, a la prodiga 

subvención de los ferrocarriles, a la novedosa teo-

ría del derroche fecundo, a la descapitalización del 
pais, a la retracción del capital ext~anjero, a la -

perdida de las cosechas etc. como podernos ver la -

crisis económica, o financiera se debia a un sin fin 
de factores de diversos ordene:. 

Según inforrnación'dada en el Economista Mexica

no: "Se considera que .el ca pi tal extranjero no perj,t¿ 
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dica a ninguna de las ramas de la economía en las -

que se incluya, aunque si se tiene en cuenta que di 

chos capitales no permanecen en el país y esto se ~ 

considera lamentable pero ·se justifica debido a la

creación de infraestructura que permaneciera en el

país. 

También comenta que es preferible la existen--

cia de capital extranjero eri algunas ramas de inve~ 

sión a que no exista producción en dichas ramas, d~ 

bido a el poco interés·del inversionista mexicano". 

(2.1)4 

De cualquier forma se considera que el profi-

rismo fue el nrimeró en crear una estrateaia de de

sa~rollo económico nara México y esta consistía en

alen~r la inversión extranjera en ~éxico con la -

teoría de que ellos eran importantes para el desa-

rrollo oel país. En este tipo de sistema particip~ 

ba tanto el Gobierno Nacional como la iniciativa -

privada nacional y extranjera para lograr su perfe~ 

to balance. 

La estrategia de Díaz consistia en adoptar las 

medidas necesar~as para atraer la inversión extran

jera en México para lograrlo fueron abolidas las -

reestricciones existentes y creados algunos estímu

los. 
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2.2 SITUACION POLITICA EN LA MISMA EPOCA 

Desde el inicio de su Gobierno, Porfirio Díaz, -

inauguro una política integral, que consistía primor

dialmente en rehacer la autoridad necesaria para la -

organización cohersitiva, de cooperación obligatoria, 

verdaderamente militar o integral como se le llamo, -
la base fundamental de esa política era la concentra

ción del poder. 

Díaz, respetando todas las formas constituciona

les anterioresa su Gobierno, comenzó a concentrar el

poder pulverizando el aparato guberna~ental y junto -
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con él como Presider.~e, sus Secretarios de Estado, forma

ron un consejo semejante a los de los Gobiernos absolutos. 

Además de esto util±zó la amistad como uno de los más 

poderosos lazos de cohesión, lo cual consistió en una de

las mejores formulas para su política ya que el patrioti~ 

mo no era suficiente para lograr la _acción y organización 

de los diversos grupos sociales. 

Con el fin de lograr el interés de los paises extran

jeros en intervenir en México, Díaz otorgó un sin fin de
privilegios, concedió monopolios, subvenciones, excensión 

de tipo administrativo. 

Según Díaz el indígena no merecía otra cosa que la -
represión y el castigo así que se d_edicó a castigarlos y

a sus amigos a privilegiarlos, siguiendo su política de -

la ''PAZ A TODA COSTA, CUESTE LO QUE CUESTE". (2.2)1 
Para lograr la concentración del poder, fue necesario 

la destrucción de algunos tipos de cacicazgos, especial-

mente cuando los caciquez no eran amigos suyos ni se ave

nian a sus ordenes. 

Díaz castigabá en forma distinta a los por él llama-

dos perturbadores de la Paz y este castigo dependía pausa 
damente de el gr~po social al que pertenecian estos y a -

su poder económico, político y sociál. 

Según algunos. autores, las circunstancias dominantes

de la política interior del país en esa época eran básica 

mente las siguientes: tratar de llegar al fin de la larga 

lucha sostenida por todos los elementos étnicos que comp~ 
nen la población nacional; la de ~ue esas mismas luchas -

y las condiciones en que se han dado estas había conduci

do al país a una sola forma posible de Gobierno que es la· 

dictatorial y la necesidad de que el il¿tador y su grupo

tengan una forma específica de educación y un tipo de 

carácter determinado. 



Una de las bases que se estipula a nivel político es 

el predominio de la raza mestiza en el grupo de poder -

con el fin de crear un simbolismo patriótico que ayude a 

la unificación de los grupos ·sociales. 

Dentro de la política de Díaz se permitió de alguna

manera la participación de extranjeros como en el caso -

de los Europeos y los Norteamericanos los cuales prote--

gían principalmente sus.intereses de tipo económico y la 

permanencia de Díaz en el poder lo que les aseguraba su

intervención en la economía del país. 

La organización política del poder de Díaz estaba -

constituida en forma centralizada y contaba con "27 Go-

bernadores, 295 Jefes Políticos, 1,798 Presidentes Muni

cipales, 4.574 Jueces de Paz v miembros de Asambleas ~e

gislativas de los Estados, es decir todo el aparato gu-

bernamentar, de órganos ejecutivos, legislativos y judi-

ciales de la Federación de los Estados y Locales depend~ 

rán de la voluntad de un solo hombre". (2.2)2. 
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Además de esto existía la policia rural con el fin 2 

de mantener tranquilo al campesinado. El grupo denomina 

do "Los Científicos" era el que se encargaba de manejar

la mayor parte del"Gobierno de los Estados y además eEan·· 

partidarios de atraer capital extranjero y de otorgar 

privilegios especir>le~ a empr;sar1os de otros ·paises. 

Para garantizar la supervivencia de Jlléxico ante l-os

Estados Unidos, el Gobierno de Díaz.se dedicó a combatir 

las divisiones de Partidos Políticos y las luchas al in

terior del propio·pais. lo cual solo era uosible con la

creación de un Gobierno fuerte. 

En cuanto i su nólítica aqraria. ésta estaba directa 

mente relacionada con el despojo Ué las tierras a los -

campesinos y la acelerada penetración de capital extran

jero en la agricultur~ y la monopolización de las más im 

portantes ramas de la industria. 



En los primeros años del Porfiriato,se promulgaron -

leyes agrarias con el objeto de aumentar las poseciones

de los grandes hacendados y las compañías extranjeras a

costa de los pequeños propietarios y las tierras comuna

les. Para apoyar a Díaz se busco/la modernización y ed~ 

cación de la milicia con el fin de que pudiera ayudar a-

los grupos en el poder~ 

Ad-emás de lo anterior, podernos decir que la consoli

dación de la paz fue uno de los primeros pasos seguidos

por Díaz, después de casi medio siglo de agitación mili

tar 

Parte de su Política principal fue dar gran impulso

a los transportes y a la infraestructura de Puertos, así 

corno~ la minería y a la agricultura todo esto con fines 

de exportación aunque no se cubrían las necesidades bási 
----- - --

cas de alimentación nacional por lo cual era preciso la-

irnportanción de granos y cereales básicos. 

La producción industrial se generalizó en esta época 

debido al uso principalmente de ia energía elécfrica co

mo fuerza motriz. . " En cuanto-a legislaciones se busco la estirnulación -

para la implantación de las industrias y se dictaron di~no 

siciones con el fin de proteger la industria nacional.-

En cuanto al clero, Díaz siguió una política de con

quista y convencimiento con el fin de que éstos apoyaran 

a su Gobierno, incluso otorgándoles algunos favores esp~ 

ciales. 

En cuanto al pueblo en general continuaba sometido,

siendo utilizado corno ejercito de reserva y viviendo en

la rnlseria. 



CAPITULO SEGUNDO 

2.3 SITUACI0:-.1 SOCIAL EN LA MISMA EPOCA. 

La situación social al inicio de la éooca porfirista 

era en pocas palabras un caos debido a que el país había 

pasado los últ1mos años en guerra tanto con el extranje

ro como en luchas internas, durante los últimos años an

teriores el porfiriato, Héxico se sostuvo economicamente 

de los prestamos hechos por particulares tanto naciona-

les como extranjeros y contaba con un comercio incipien

te debido principalmente a las guerras y luchas antes --
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mencionadas. 

Para calmar esto fue preciso dornin~r a los altos rna~ 

dos del ejército, para tener a éste de parte del gobier

no se mediatizó a una parte de la sociedad con la crea-

ción de una educación nacionalista, se inició la Escuela 

Naclonal Preparatoria, se busco'que en la Universidad se 

utilizara el modelo francé's de educación, se creo·· el Mi

nisterio de Justicia y pducación Pública, y exclusivarne~ 

te se impartía educación elemental con textos de tipo n~ 

cionalísta especialmente los creados por Don Justo Sie-

rra. 

Todo el sistema educacional utilizado pretendía des

pertar un sentimiento nacionalísta de amor por México y

una necesidad de progreso. 

Sin embargo, mientras esta educación se daba a las -

clases poderosas, las clases bajas paaecían miseria y 

eran trata~os corno seres inferiores y sin pertenencía a

la Patria. 

Las clases sociales de esa época estaban divididas -
según Andrés Molina Enriquez de la siguiénte manera: 

EXTRANJÉROS 

CRIOLLOS 

NORTEAMERICANOS 

EUROPEOS 

CRIOLLOS 1\JUEVOS 

CRIOLLOS MODERADOS 

CRIOLLOS CONSERVADORES 
CRIOLLOS CLERO 
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MESTIZOS 

INDIGENAS 

CLASES ALTAS 
DIRECTORES 
PROFESIONISTAS O 
EMPLEADOS PRIVILEGIADOS 
EJERCITO 
OBREROS SUPERIORES 
PEQUEÑOS PROPIETARIOS 

o 
RANCHEROS CLASE MEDIA 

CLASE ALTA O 
CLERO INFERIOR 

PRIVILEGIADAS 
SOLDADOS 
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OBREROS INFERIORES CLASES .BAJAS 
PROPIETARIOS COMUNALES 0 
JORNALEROS TRABAJADORAS 

( 2 . 3) 1 

Andrés ;,Iol ina Enriquez, marca muy a a su tri terio per

sonal los estratos sociales, que se supone existían en ~

México en la época del Porfirísmo, no necesariamente es-
toy de acuerdo con esta estratificación pero creo que es

necesaria· pues es uno de los que más se apegan a la real! 

dad, aún faltando estratos en el rubro extranjeros,~s el 
maneja norteame~icanos y europeos, y que si biéñ define a 

·los norteamericanos, a los europeos los encapsula con ese 

sólo nombre existiendo entre otros: Ingleses, franceses,
alemanes, españoles, etc. 



Las consencuencias de esta forma de construcción 

son las siguientes: En primer lugar el acaparamiento 

de la riqueza nacional en muy pocas manos, la segunda

la conservación del r~gimen de la gran propiedad y el

perjuicio consiguiente al grupo jornaler6. Por ejem-

plo la importación de maíz norteamericano en los años

de malas cosechas impedía el ~eflujo de la población -

a las zonas de cultivo y por consiguiente la recupera

ción del empleo, el salario y la producción en ese re~ 

glón. En tercer lugar la opresión de los ~runos verda 
deramente agricultores o sea el mestizo de los neque-

~ns nrnnietarins comunal. lo cual redunda en el menos

cabo de la producción agrícola nacional. 

En cuarto lucrar v oor filtimo. el -~arácter a~ortivo 

de -la industria eñ nuestro naís. esto debido --a aue los 

extranieroi v los criollos son dueños de 1as fábricas

de hilados v teiidos vero no consumen esos nroductos -

sino los traídos del extranjero. 

Durante la primera época del porfirismo se dió 
gran impulso a· la industria lo que trajo como resulta

do el aumento considerable de la clase obrera en ~!éxi-

co. 

En esta etapa, se gestaron algunos cambios en la -

situación de los obreros sobre todo la·formación del -

cooperativismo sistema que fue implantándose y arrai:

gándose en la forma de organización de ·los principales 

dirigentes y lideres de dicha clase. 

Aunado a que en esta época es cuando el obrero su

fre la mayor explotación con sistemas tales como las -

largas jornadas de trabajo y muy bajos salarios los -

cuales fueron acentuados con las grandes inversiones -
extranjeras en el país. 
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"En todo el porfiríato, los salarios en la industria

era sumamente reducidos el mínimo para el año de 1885 era 

aproximadamente de $0.60 diarios y para 1900 el promedio

era de S0.33. El número de operarios de 1895 a 1910 au-

mentó de ~1,620 a 31,963". (2.3)2 

Como consecuencia de las formas infrah~manas de vida

v los altos índices de exnlotación se generaron huel~as -

v naros con el fin de lograr meiores prestaciones y un -

trato adecL:ado. 



CAPITULO SEGUNDO 

2.4 NECESIDAD DE MEXICO PARA ACEPTAR LA INVERSION EX
TRANJERA. 

~ 
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El pais después de haber pasado por varias guerras in~ 

ternas, de haberse endeudado para pagar pertrechos de gue

·rra, y con una sucesión de Gbbiernos diferentes, llega a -
la etapa del porfirismo con un atraso económico grande, -~ 

esto debido a variÓs factores entre ellos. 
Que la riqueza nacional era escasa; los capitalístas -

mexicanos no invertían en la industria, sino se convertian 



en latifundístas y terratenientes, carencia de los mis

mos. 
Mercados internos reducidos ~ ciertas zonas produc

toras. 
Falta de vías de comunicación,triunfo de la hacien

da sobre los pueblos. 

Incremento de la población rural, venta de baldi_os
para captar ingresos. 

La mayoria ~e la industria era extractiva y databa

de la colonia, ~on ciértas incrustaciones de otros pai
ses europeos. 

Desarroll~ incipiente de una burocracia, precaria -

posición de la pequeña prppiedad y la pro-piedad comunal. 
Miser:a generalizada de la población y en lo político -

rebac~r la autoridad_ neces_aria para la or_ganización 

coercitiva de cooperación obligatoria y la concentra 
ción del poder. 

Por otro lado existen intereses nacionales que e~-

tán concentrados en las manos de una -minoria privilegi~ 
da que cada día lós observamos y que _empobrecen rapida-, . 
mente a la nación, estos grupos no emprenden ningún ne-

gocio, ninguna especulación arriesgan, que no tenga por 
objeto exprimir a los grupos inferiore~, así, el orga-: 
nísmo social y motor de la economía social no existe y

su función es puramente negativa y no existe integra--
ción entre las clases, se podría considerar que con el
régimen porfirista-México se perfilaba- como una verdad!::_ 

ra nación después de haber pasado por una completa ana~ 
quía auqnue su población era dispers-a y por tanto el pQ 

der se concentró en pocas manos y así se dejó sentir -

una dominación de todos los elementos de raza y de to-
dos los grupos de acción social. 
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En vista de la situación presentada anteriormente -

podemos darnos cuenta de que el país, en el momento que 

Díaz llego al poder se encontraba ~n una situación crí

tica tanto en el aspecto social como en el económico y

político y debido a esto se hizo necesario un análisis-

de la situación y su posible situación. 

34o 

Existían factores primordiales que impulsaban una -
toma de decisión en favor de aceptar la inversión ex~-

tranjera en primer lugar la industria en el país era -

incipiente y el comercio se encontraba distribuido en -
diversas partes del mismo, pero también en forma muy 

reducida en cuanto a otras ramas de la economía como se 

ría la agricultura, base de sustentación de esa epoca -
contaba con sistemas muy rudimentarios que no permitían 

un desarrollo adecuado y era necesaria la importación -
de granos. Además de esto'en ~1 ~~fs ~~~f~, ~n~s~~el ~o

mento, acumuiado una deúda externa principalmente con -

Europa que ascendía a varios millones de pesos con los

que no se contaba en las arcas de la nación. 
La enorme cantidad de disturbios y luchas internas

habían impedido el pago a los acreedores y habían incr~ 

mentado ésta con intereses a un alto porcentaje. 
En vista de la cual, haciendo un análisis de todos

estos factores, se tomó como opción abrir las puertas -

de M§xico a los inversionistas extranjeros. 

Con esta actitud se aseguro de evitar por un lado,

la quiebra· económica del país y por el otro la interven 

ción armada por una o varias de las potencias acreedo-
ras. 

Desde el punto de vista expuesto en esa época, por

la gente que conformaba el gabinete y aún por el propio 
Díaz, este tipo de inversión beneficiaba al país inclu-



so en el caso que se pensara que todas las ganancias -

obtenidas en la producción y el comercio iban a parar

a manos de extranjeros que sacaban estos capitales del 

país y que además estaban favorecidos con exención de

impuestos y otro tipo de prerrogativas con las que no

contaban los inversionistas nacionales y según su mis

ma opinión aunque el consumo de ropa, comida y otros -

satisfactores para las altas esferas sociales del naís 

fueran hechas en el extranjero eso no afectaba la eco

nomía nacional. Dichas afirmaciones se basaban en la -

idea de que la infraestructura construida ·-e-- los in-

versionistas para su producción quedaría como parte de 

la infraestructura básica del país aunque ellos ya no

se encontraran aquí. 

Aunado a esto se pensaba que el dinero empleado -

para sueld0s, rayas y jornales también permanecía en -

' el país con lo que se iba aumentando paulati :::.- -.~,-_-;:: el 

capital nacional. 

Otro punto con que se favorecía México a la entra

da de los capitales extranjeros era que se podía pac-

tar y consolidar la deuda pública externa existente a

la entrada de Uíaz al poder, con lo cual se alargaban

los plazos de pago; se disminuía el procentaje de int~ 

rés y se habría nuevamente el crédito de M~xico en un

gran número de paises extranjeros. 

Lo cual prmitia solicitar nuevos prestamos e incre 

mentar el potencial de compra y producción del país. 

Todos los factores antes mencionados constituyen -

los aspectos fundamentales de la necesidad de México -

para aceptar la inversión extranjLra. 
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CAPITULO TERCERO 

POLITICA ECONOMICA 

3. 1 PROGRAMA ECONOMICO DE PROFIRIO DIAZ 

Desde el inicio de su gobierno Porfirio Díaz estable

cío como rpioridades pacificar al País y poner orden a la 

s1tuación prevaleciente como pasos fundamentales propició 

la desauarición del caudillísmo; _la concentración del po
der público en pocas manos, disminuyo el número de gue -

rras o luchas intestinas y logro una progresiva pacifica

ción a todos los niveles sociales. 

Dándose cuenta de que-para conservar la paz y el or-

den logrados era necesario aumentar el número de empleos-
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y propiciar el crecimiento en los diversos sectores eco 

nómicos como son la Industria (tanto de producción de -

bienes como extractivas), el comercio, las finanzas, -

las comunicaciones y el transporte, la agricultura, etc. 

y al mismo tiempo conociendo la situación financiera ~

del país, en donde la mayor parte del capital se encon

traba dedicado exclusivamente a tierras (lati-fundios) -

básicamente cranaderas v muchas de ellas inclusive impro 

ductivas. 

Díaz concibió, como posibilidad económica para Méx!_ 

co la apertura de fronteras y con ella la entrada de ca 
pitales extranjeros que permitieron al país desarrollar 

todos los aspectos antes mencionados, a pesar de saber

que ésto podia significar la descapitalización del país 
a corto o -a l-argo pl-a-zo. 

Por lo menos en los primeros 20 años del Gobierno -

de Porfirio Díaz no~se desarrolló un sistema económico 
solamente trató de mantener el equilibrio económico del 

país y nivelar el crédito y balanza de pagos con el ex

terior. 
No fue sino hasta l903 con la e ntrarla rlA .TosP. TvAs

T.im:lntonr coTJm Mi ni<;tr~ de Hacienda nüe se elaboró un -

verdadero Prorrrama Económico PoJ í:tico· n·ara México, 

"~a Economía aon que salvo la crisís era de carácter 

conservador, pero tamb.ién constrútivo, y puesta en or

~en su casa realizando el milagro del presupuesto nive
lado, ambición de todos los Gobiernos Mexicanos, logra

do un exedente anual y estabilizado un Gobierno Dictato 

·rial, Limantour procedió a reformar el progreso nacio-
nal" . (3. 1) 1 

Inició con e~ análisis de los pru.blemas que impe 

dian el progreso económico del país_ como lo eran las A!_-. 

cabalas. "En 1896, abolió las Alcabalas". (3.1)2, estas 

propiciaban fuertes ingresos a ias entidades federati--



vas desde la época de la Colonia, y tanto González como 

Díaz habían dado algunos pasos con el fin de abolirlas, 

incluso existía ya un decreto en este sentido. 

Limantour inició dicha abolición en plan experimen

tal, limitandose al Distrito Federal y a los Territo -

rios bajo jurisdicción federai, pero pronto se generall 
zó debido a las exigericias comerciales tanto nacionales 

como extranjeras. 

El sistema bancario, la plata, los ferrocarriles, -
los monopolios extranjeros, etc. 

El orden seguido por Limantour fue terminar con los 

obstáculos internos que impedían un verdadero desarro-
llo y continuar con los externos, deb1do a la imposibi

lidad de cargar con la enemistad del grupo de paises -

(Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc.), que tenía
la mayor parte del capital invertido en las ramas pro-

ductivas del país. 

La abolición de las Alcabalas trajo consigo una se
rie de reformas fiscales, al año siguiente Limantour re 

formó el Sistema Bancario que tenia también defectos de 

tipo alcabalatorio. 
Limantour introdujo Leyes y Reglamentos con los que 

ordeno el Sistema 'd'e Ahorro y las 'áreas productivas. 

Para el año de 1898, Limantour se decidió a abordar 

el pr6blema de los ferrocarriles, iniciando con un memo 

randum al Presidente y al Congres.o en el que explica las 

condiciones reales de la red ferrocarrilera del país y
las posibles soluciones que a futuro se pueden dar. 

Durante su ministerio Limantour, realizó algunas mo 

dificaciones en cuanto a la deuda externa, entre las 
más significativas estan, la realización de una nueva -

renegociación de la deuda pública con el fin de evitar

los problemas de las deudas anteriores.al 1°de julio de 
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1882 y unificar la deuda posterior para que una parte -

de é~ta se pudiera consolidar mediante un empréstito ex 

terior. 

"La emisión de la deuda interior amortizable del S% 

fue autorizada por S series de $20 millones cada una. -

La pr1mera fue decretada el 6 de sentiembre de 1894, la 

segunda el 10 de diciembre de 189S, la tercera el 13 de 

enero de 1898, la cuarta el 23 de diciembre de 1899 y -

la quinta el 9 de junio de 1902, con un importe total -

de $100 millones., (3.1)3 

A partir de la segunda emisíón.y hasta la cuarta -

SBrie, una proporción muy elevada de los bonos se destl 

no a cubrir el costo de las obras de los puertos de Ve-

·racie~, Timpíco, Manzanillo, Salina Cruz y Coatzacoal-

cos y el perfeccionamiento del Ferrocarril Nacional de

Tehuantepec. La auinta v ültima serie se destino exclu

sivamente al pago de subvenciones ferrocarrileras. 

En 1~98, se cosideró la necesidad de realizar una -

~ueva conversión de la deuda externa de México, y hu6~

cuatro paises interesdados en realiiar d1cha conversión 

fueron Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. 

Primeramente Alemania intento iniciar las negocia-

ciones y en segundo ~ugar el intento lo hicieron los Es 

tados Unidos con el fin de acanarar ~1 mercado mexica

no. Al fin se realizó el emprestito con la participa-

ción de Bancos Alemanes, Ingleses y Norteamericanos. 

El empréstito consolidado seria ~or un valor de L -

22,700,000 con el S% de interés anual que se destinaría 

a la conv~rsión y.reembolso de los empréstitos de 1888. 

1890 v 1893. v la del ferrocarril de Tehuantepec. 

Este empréstito se dividiría en dos ·partes, una des 

tinada a los tenedores de los cuatro empréstitos y la -

otra a interesar al público en los valores mexicanos. -
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Su denominación fue "'Deuda Exterior Mexicana del 5t de -

1899". 

En firme se tomaron 13 millones de libras al 96% (m~ 

nos 1% de comisión) y b 9,700,000 en opción, hasta el 1° 

de marzo de 1900 a 97.25% (menos 1% de comisión). 

"Limantour en el informe de resultados señaló que -

los principales beneficios eran la utilidad pecunaria dl 
recta y la mejoría en las condiciones de la Hacienda Pú

blica del País". (3.1)4 

En el cuadro No. l se r~sumen las operaciones del- · 
empréstito de 1899. 

Como resultado de lo mencionado en el cuadro No. ··1,

la deuda de 1900 ascendió a b 23,035,722 equivalente 

acerca de $226 millones, los que sumados a los $124 mi-

llones de la deuda interior daban un total de $S50 mill~ 

nes o sea la deuda pública había crecido en 10 años de -

$125 a $350 millones, según se observa en el cuadro No.2 

L3. 1) 6 

Limantour desde 1898 consideró necesario modificar -

la política ferroviaria del país, así que para el Y de j~ 

nio de 1902, se autorizó la quinta serie de bonos de la

deuda interior,amortizable del 5% y los titulas de la -

deuda pública a corto o largo plazo, en la cantidad nec~ 

saria para cubrir el importe de las obras programadas. 

El programa a realizar era el siguiente: 
I) Perfeccionamiento del Ferrocarril Nacional de 

Tehuantepec, mediante prestamos que el Gobie~ 

no Federal debería hacer a la Sociedad que, -
bajo el nombre de Compañía del Fe.rrocarril N~ 

cional de Tehuantepec, se había organizado p~ 

ra la ~xplotación de dicho ferrocarril y los
puertos terminales por virtud de los diversos 

contratos celebrados hasta esta fecha. 



Il) Las obras de las puertos de Sálina Cruz, 

y Cotazacoalcos, conforme el contrato de 

2 de abril de 1898. 

III) Las obras del puerfo de Manzanillo con-

forme al contrato del 23 de mayo. 

IV) Construcción de edificios y otras obras

en el puerto de Veracruz. 

V) Obras del Muelle M~tálico de Támpico, -

conforme al contrato ceiebrado por la S~ 

cretaría de Comunicaciones y Obras Públi 

cas en nombre del Ejecutivo, con la com

pañía del Ferrocarril Central el 13 de -

diciembre de 1899. 

VI) Construcción del Palacio Legislativo Fe

deral. 

VIl) 0bras de conducción, el-e-vación y diStri

bución de las aguas destinadas a la ciu

dad de México. 

VliiJ Amortización de las obligaciones expedi

das para el pago de las obras de sanea-

miento de la Capital". (3.1)7 

Sin embargo varios factores influyeron para que el -

empréstito de 1902, se realizara hasta 1904, uno de 

ellos fue la compra por parte del Gobierno Federal 

del Ferrocarril Interoceánico en 1902 y de ac-

ciones del Nacional en 1903 con lo cuai Limantour inten

taba evitar la absorción de las principales Líneas FerrQ 

carrileras por los Capitalístas Nórteamericanos. Así el

Gobierno Mexicano se dedicó a comprar acciones suficien

tes para hacer valer su voto en las asambleas y poder d~ 

cidir el manejo, localización y u~ilización de las vías

férreas. 

"Para 1905 la situación financiera hacia necesarios-
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o bien emit1r nuevas obligaciones renovadas o gestionar

un empréstito a largo plazo por lo cual el 23 de Noviem

bre de 1904 se firmo con la casa Speye y Cía. de Nueva

York un contrato por 40 millones de dolares". (3.1)8 

"Dicho empréstito se denominó deuda del 4% oro de 

1904 de lo~ Estados Undios Mexicanos, la distribución 

del empréstito se realizó Según lo presentado en el cua-

dro No. 3". 

"El saldo en doláres por 16,625,430 que aparece en -

el cuadro ~o. 3 fue convertido a pesos, dando un total -

de $33,583,368 que fueron distribuidos según lo present~ 

do en el cuadro No. 4". 

Limantour siguio/ con su Política de Nacionalización 

de las vías ferreas. En 1906 solicitó al Congreso autori 

zación para adquirir el ferrocarril central y funcionar

lo con el Nacional, operación que termino' en 1909 con la 

formación de Ferrocarriles Nacionales de México, con un

capital de 460 millones de los cuales el 51% pertenecía

a la Nación . 

A fin de evitar la depreciación del p~-~o, Limantour 

implantó el 25 de marzo de 1905 una reforma monetaria -
que· entro en vigor el 1 o de mayo del mismo año. La deva 

luación del 50% hizó necesaria una redefinición de la -

deuda externa. se recibieron ofertas de 10' casas banca

rias con el fin de convertir la deuda exterior del S% de 

1899 en una nueva deuda- que solo devengara el 4% anual.

La operación se denominó "Deuda exterior mexicana de 4%

oro de 1910." 

"La deuda exterior de. 1910 se coni:raio en condicio~-,. . 

nes analogas a las "de 1899 pero con las siguientes vent~ 

j as: 

1} El rédito n01ainal sería del 4% en lugar. del 5% 

lo cual significaba que el crédito de la nación 

se hallaba. a la altura del que tenían las nacio 
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nes de primer 6rden. 

2) Los nuevos títulos no obstante devengar solo

el 4% se vendieron al 94.75%, tipo casi igual 
al que se obtuvo con ~os bonos de 1899''. (3.1)8 

En los cuadros No. S . y No. 6 se pre-
senta la situación financiera del país en lo realtivo a

la deuda externa al finalizar el Porfirismo . 
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'-O .., EMPRESTITO Y CONVERSIM V·E 

FROVUCTO V E LA fMISION 

VALOR I~OMHJAL 

PRODUCTOS : 

13,000,000 AL 
9,700,000 AL 

PRODUCTO TOTAL:: 

· M fNOS COMISION V EL 

PRODUCTO NETO : 

9 6% 
97.2$9, 

1 % 

8 9 9 

VISRJSICION VEL PROVUCTONETO 

BONOS V E 1 8 8 8 V E 6 % 

BONOS VE 1889 VE 5% F.F.C.C. VE TEHUANTEJDEC 

BONOS VE 7890 VE 6% 

BONOSVEJ893 VE 6 % 
FR EM I O V E ·1 • 5 % fN LOS BONOS V E 1 8 8 8 

FREMIO VE 1 % EJ LOS BONOS V E 1889 

PRUHO VE 1.5% fN LOS BONOS VE 1890 

fR fMIO V E 2 % fN LO S BONO S V E 1 8 9 3 

T o r A L 

(3. 1) 

CUAVRO 1 

LIBRAS ESHRLINAS 

22,700,000 

12,480,000 
9,433,250 

21,913,250 

227,000 

21,686,250 

9,982,800 

2,673,000 

5, 852,300 

2,949,420 

149,742 

26, 730 

87,784 

58,988 

21,780,764 



• 
1:'-
<:t 

V EUVA PLIBLICA TOTAL AL 30 V E JUNIO V E i1900 

V EUVA fXT fRIOR 

fM PR ESTTTO V EL 6% 

EMFRESTITO VEL 6% 

EM'FRESTITO VEL 6% 

VE 1888 

VE 1890 

V E 189 3 

EMPRESTITO VEL 5% VE1889 !TEHUANTEPIÍ} 

EM'FRESTITO VEL 5% VE 1889 

INT fR. ES ES V fNCIVOS V E ESTOS PRESTAMOS 

T O T A L 

V EUVA INT E< I OR ( :Fl\GÁV ERA IN PLATA l 

PR ESTAMO V EL 3% VEJ885 

PR ESTAMO V EL 5% V E 1894 

PR ESTAMO V EL 6% PARA SUBVfNCIONIC$ 

'FR ESTAMO V EL 5% PARA SUBVfNCION,ES 

BONOS V EL 6% PARA OBRAS 11JRTUAR1AS 

INT E< ES ES ACUMULADOS 

V EUVA FLOTANTE 

T O T A L 

'""_, _____________ _ 

(3. 1) 

CUAVRO 2 

LIBRA ESTERLINA 

36,040 

7, 3 2 o 
600 

53, 700 

22,628,920 

390,142 

23,035,72'2. 

PESOS PLATA 

49,834,525 

62,564,200 

9,377,000 

42,000 

7' o 2 5 

1,294,232 

1,015,836 

124,134,818 



VISTRIBUCION VEL 'EMPRESTITO VE 1904 

VOLAR ES 

- VALOR NOMINAL V E LOS BONOS EMITIVOS V E ACU ER
VO CON EL ART. 1° INCISO {Al VE LA LEY VEL 23 

(3.1) 

V E N O V 1 EM BR E V E 1 9 O 4. 4 O, O O O, O O O 

- PERVIVA VE LA VENTA VE LOS REFERIVO.S BO.VO.S, -

48. 

CUAVRO 3 

QUE S E EMITI !RON AL 89% 4, 400,000 

- GASTOS EROGAVOS PARA OBT &J fR LA COTTZACION V t 
LOS R EF ERIVOS BONOS EN LAS BOLSAS EXTRANJERAS 
IMFlJRTE VEL GRAVAVO E IMFRFSION VE LOS MISMOS 
COSTOS VE LOS AJUNCIOS ETC. 444,570 

- OBLIGACIONFS VEL TFSORO VEL 4.5% EMITIVAS TN-
1903 y 1904. 
VALOR V E LAS OBLIGACION fS AMORTIZADAS ••• ----
$18,381.00 
CANTTVA'Q _SITUAQA_ A _LOS S_EfiOR fS S PEY ER Y CIA.-
PARA AMORTIZACIQ\1 VEL RFSTO VE LA.S- ÓBLfGACrO

NFS $119,000 
NJ TIC I PAVA V E LAS OBLIGACIONES V EL TESORO V E-
190 3. 

SALVO FlJR CONVERTIR A PFSOS 

TOTALES 

18,500,000 

30, 000 

16,625,430 

40,000,000 40,000,000 



VISTRIBUCION V a SALVO CONV ER.TIVO A 

PESOS 
(3. 1) 

l_ C ER.TIFICAVOS ESPECIAL ES EMITIDOS CONFOR,\1 E A LA
LEY Va 3 VEVICIE/.IBREVE I903,VALOR VE LOS 
AMORT!ZAVOS. 

- BONOS POR SUBV TJJCION V a FERROCARRIL MEXICANO -
V a SUR, VALOR V E LOS AMOR TI ZAVOS. 

BONOS V a F ERROCAI<RIL V E V ERA CRUZ AL PACIFICO,
VALOR V E LOS AMORTIZAVOS. 

GASTOS EROGAVOS IU LA AMORTIZACION V E LAS OBLI
GACION ES V a TESORO V E 1903-04. 

fN LAS OBRAS V E COkTZACOALCOS Y SA-L II·JA CRU-Z. 
' 

fN LAS OBRAS V a FU ER.TO V E MANZANILLO 

Q.UEDO fN VEPOSITO fN LA TfSORER.IA VESTINAVO A
·LA AMORTI ZAC ION V E LAS VOS ElHS ION ES V E BONOS -

fN CIRCULACION V a F ER.ROCARRJL V E V ERACRUZ AL -
PACIFICO. 

T O T A L 

CUAVRO 4 
P E S O S 

9,095,500 

5,939,955 

3' 2 1 o 
1 a, 164,432 

754,430 

1,095 



VEUVA EXTERIOR 

V EUVA R1BLICA V E M EXICO 
EXTERIOR E INTERIOR 1911 

BONOS V E 1 8 8 8, 1 8 8 9, 1 8 9 O 1J 1 8 9 3 

BONOS AL 5% V E 1 8 89 ( C-<.uda.d de. .'..!éx-<.c.o l 
BONOS AL 5% VE 7899 

BONOS AL 4%VE1904 

BONOS AL 4% V E 1910 

T O T A L 

V BlVA I,V T ERIOR 

BONOS AL 3% VE 1885 

BONOS AL 5% V E 1894 a. 1909 

BONOS PARA SUBV &ICION ES '{ OBRAS FORTUARIAS 

INrER-ES ES V ENCIVOS fN BONOS ESTATAL fS 

T O T A L 

SUMA V E LAS V EUVAS EXTERIOR E IN T ER I OR 

OBLIGACIONES FERROCARRIL ERAS GARANTIZADAS 

RJR EL GOBIERNO PRINCI J'ALM ENTE LAS V E LOS 

FF. CC. NACIONAL ES CA PI TAL E INTERESES. 

TOTAL V E LA V B.IVA R1BLICA 

EXTERIOR 

INTERIOR 

(3. 1) 

CUAVRO- 5 
P E S U S 

23,476 

15,753,279 

103,856,261 

76,680,839 

106,663,830 

302,977,625 

44,117,870 

92,054,178 

457,952 

96,469 

136,726,469 

439,704,094 

138,475,000 

578,179,094 

441,452,625 

50 .. 



• .... 
U'\ R ESUM !U V E LA V EUVA PUBLICA V E M EXICO EXT fRIOR E INT fRIOR 

1886-191.1 (3J1) 

V EllVA V EUVA 
D<ifRIOR INTERIOR 

fN MIL ES V E LIBRAS EST f.RLINAS 

1 8 86 23,343 

1887 14,626 

18 gg 10,500 

011 MIL ES V E PESOS 

1890 52,500 74,451 

1893 153,077 69,116 

1900 226,000 124,000 

1905 316,343 161' 7 82 [ 198 3) * 
1 9 11 44( 453 136,726 

CUAVRO 6 

T o T ·~ 
l 

126,951 

222,132 

350,000 

478,124 

578,179 
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CAPITULO TERCERO 

3.2 RAt'-'IAS PRIORITARIAS DE HNERSION 

En el gobierno de Porfirio Díaz el grueso de la inver
sión realizada es de origen extranjera, existía sin embar

go un ~onto considerable de inversiones de ori!7en nacio

nal. aue estaba canalizada basicamente a la a.gricultura, ga
nadería, producción de bienes y el comercio, por lo que se 

refiere a la extraniera, esta se dió en la industria ex 

tractiva (minas y petróleo), ferrocarriles, producción de

bienes·y la Banca. 

La inversión global, ascendió a la cantidad de 

$578,179,094 de las cuales $ 441,452,625 era de origen ex-
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tranjero y $136,726,469 nacional. 

A fines del siglo XIX y principios del XX en México

predominaba la industria extractiva y los siguientes da
tos nos dan una idea de como se fue desenvolviendo ésta

en este período, principalmente la canalización de la in 

versión extranjera. 
"Durante 17 meses de los años 1887 y 1888 se presen

taron 2,077 solicitudes para la explotación de fondos mi 
neros y se instalaron 33 nuevas fundiciones, en 1872 y -

1873 la extracción de oro se estimaba en unos 976,000 dQ 

lares y la plata en 21,441,000.-

En cambio en 1900-1901 el valor de la extracción de
oro alcanzó 8,843,000 dolares-y la plata 72,368,000." 

(3. 2) 1 

"El valor de la industria extractiva sobrepasó en --
1900 los 9-0 millones de pesos mientras en 188() la produ!:_ 

ción apenas represen taba 30 millones". (3. 2) 2 

La producción de la industria minera durante el pri
mer decenio del siglo XX creció en 1,200 veces. 

Durante este período también se contruyó una amplia

gama de ferrocarriles. En 1876 se contaba con solo 650-

Km. de vía y en 1911 aumentó casi 37 ·veces llegando has

ta 24,000 Km. 
La penetración de capital extranjero se intensificó

en la segunda mitad del siglo XIX y se canalizó a los si 

guientes renglones.· Acaparimiento de tierras y de vas-

tas regiones forestales, aproderamiento de las riquezas
petrolíferas, construcción de ferrocarriles, minería y -

-metalurgica, control de las finanzas y luchas por el con 

trol del mercado mexicano, 
Los bancos del país estaban practicamente en manos -

de extranjeros, dominaban el capitar francés, inglés y -
español, los más importantes eran el Nacional de México, 



el de Londres y Méxi~o, el Mercantil de Veracruz y el -

Oriental de México, los hipotecarios se encontraban en -

manos de norteamericanos. 

"Durante el Gobierno de Díaz las importaciones cre-

cieron ·8 veces mientras que la exportaci6n apenas creció 

en un 5.5%". (3.2)3 

La entrada de la Industria Eléctrica en la Industria 

Productiva, logra un aumento en la producción y una dis

minución considerable en los costos, durante este perío

do existieron 177 plantas de energía eléctrica hasta 

1899 con una disminución a 63 para 1911. 

De 1887 a 1911 se formaron en México más de 100 com

pañías privadas para la generación de energía electric·a

muchas de las cuales solo vendían el excedente después -

de cubrir las necesidades de sus propias fábricas. El -

capital mexicano que en un principio era pTedominante en 

este campo,cedió su hegemonía al capital extranjero en -

la última decada de esta etapa ante el empuje de compa-

ñias inglesas y norteamericanas principalmente. 

La industria azucarera consólida su desarrollo en la 

última d~cada del Porfiriato, ya 4ue a partir de 1895 se 

incrementa la exportación de este producto. 

La industria tabacalera empieza a tener auge en 1890 

a partir de 1899 el número de fábricas de tabaco empieza 

a reducirse de 743 para 1910-11 solo quedaban 352. 

En cuanto a la Industria Textil en el período de 

1898-99 a 1910-11 el número de fábricas fue en aumento -

constante de 125 a 145. 

El progreso de esta industria se puede medir por el

aumento en el consumo de algodón que tuvo un crecimiento 

de 7.3% en el período. Y estas fábri:as poco a poco su

plieron la mayor parte del producto de exportación tex-

til. 
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En cuanto a los rendimientos obtenidos en la Indus

tria textil, Espinoza De _?.~s Reyes afirma: 

"Durante la segunda mitad del siglo XIX las inver-

siones efectuadas en la fabricación de h~lados y teji-

dos propciarion rendimientos superiores a las de otras

actividades económicas,con excepción de la minería." 

(3.2)4 

El crecimiento logrado en la industria en ese perí~ 

do, fue mayor que ~1 de la agricultura y la minería, -

pero el ritmo de expansión tendió a la baia v fue menor 

que la mineria dato que se puede observar en el cuadro

?. 

La inversión extranjera en el sistema bancario del

país se puede observar en el cuadro 8, el capital fran

c§s dominaba en este terreno, teniendo el control direc 

to de cerca de la·mitad de los capitales del total del

ramo. Bajo su cont~ol estaban el Banco Nacional de M&
xico, Banco Central Mexicano y Banco de· Londres y ~1§xi-

co. 

La generación el§ctrica y el transporte eléctrico -

urbano era manejado por intereses británicos (ingleses

Y canadienses e) en su mayor proporción y norteamericanos

en menor cuantía como se puede ·observar en el mismo cu~ 

dro de referencia. La inversión en la mineria lo domi

naba Estados Unidos mismo cuadro. 

Y en cuanto a las inversiones en el campo petrolero 

~ra controlado por cipital ingl§s y norteamericano, o -

sea que en este campo el capital mexican? no figuraba -

durante el Porfirismo. 

La inversión extranjera directa tuvo· control casí -

absoluto del sistema ferroviario ~~1 país hasta 1908 en 

que eféctfio la consolidación de algunas compaftías más -

importantes al formarse la Empresa Ferrocarriles Nacio-
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nales de M6xico bajo el control del Gobierno Mexicano,

segUn se puede observar err el cuadro 8. 

En las actividades industriales, el capital extran

jero tenia una posición de gran reelevancia, la impor-

tancia del capital francés era obvia, es decir control~ 

ba más de la mitad de las sociedades anónimas que oper~ 
ban en este ramo. 

Por lo qui fespecta ~ la agricultura, ganaderfa y -

tenencia de tierras, la situación era la siguiente: 
El total de la inversión extranjera ascendió a 66 -

millones de pesos en 1910, para 1911 fue de 194, o sea

que se incrementó en 193.0%. En términos generales, en 
la agricultura en ese entonces contaba con metódos rudl 

mentarios de trabajo, en su mayorfa era de temporal. 

Se producfa un nUmero elevado de cereales para con

sumo interno y algunos productos para Ia comercializa-

ción como son: algodón, henequén, café, tabaco, guayule 

caña de azUcar, etc, 
En cuanto a la situación de los productos de consu

mo nacional podemos citar la siguiente: 

Maiz: se producfa en casi todo el pafs, fue sustituí 
do por cultivos comercializable v fue necesario hacer -

imnortaciones debido a que cada vez fue mavor el défi-

cit de cosechas. 

En 1876 la cosecha fue de 2.7 millones de toneladas 

despues fue en descenso hasta 1892 que fue de uniéamen

te 1.4 millones de toneladas ascendiendo para 1897 a --
2.4 millones y volver a bajar para 1907 hasta 2.1 millo 

nes de toneladas. 

Trigo: La producción descendió de 1877 a 1907 de la 
siguiente manera del 1877 a 1894 bajo en un 2.14% de un 

máximo de casi 339 mil toneladas al inició del Porfiris 

mo, se llego~en 1896 a 194 mil toneladas y en 1907 su-
bió a 293 mil toneladas. 
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Frijol: También sufrió bajas en la producción de 210-

mil toneladas en 1877 a 80 mil toneladas en 1892 y a par

tir de 1895 logro ascender llegando a 180 mil toneladas 

en 1901. 

Chile: Junto con el maíz ocupaba el 1er. lugaz en co~ 

sumo también tuvo fuertes fluctuaciones en su producción

de arroz, siguió un ritmo sumamente irregular de 15.2 mil 

toneladas en 1877 a 21.1 mil en 1897 a 17.1 mil toneladas 

en 1901 y 32.9 mil toneladas en 1907. 

La cebada durante el P.orfirismo redujo su producción

debido a su baja utilización ya que solo se usaba como -

forraje a bestias de carga. 

La producción de algodón aumento debido a su uso en -

la exportación y al aumento de producción de hilados y te 

jidos a nivel nacional. 

El henequén fue la base de properidad del estado de -

Yucatán, este material junto con el de ixtle se dedicaron 

basicamente a la exportación y por lo mismo se les dió un 

gran auge durante el profirismo . 

En cuanto a la cáña de azúcar su producción en el po!_ 

t'irismo se mantuvo en aumento constante con lo que llego

a abastecer no solo el mercado interno sino incluso el -

mercado de exportación. · 

"La producción cafetalina en México tuvo altos y ba--

. jos muy marcados, en parte debido al ciclo productivo prQ_ 

pio de la planta y en otro las mudanzas del clima". (3.2)5 

En cuanto a las obras·de riego realizadas durante el

porfL<t.ismo ?ara ayudar a la producción agrícola se lleva

!on a cab6 las siguientes: 

La disecación de Chalco, la disecación de ciénegas de 

Chapala y Zacapu, los primeros canales de riego en el Va

lle de Mexicali, las obras de las Haciendas de Morelos -

los tajos en la comarca Lagunera y la instalación de bom

bas en el bajo Río Bravo. 
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La producción de maderas finas se incremento durante

el Porfirismo de 611 mil toneladas de 1897 al 1901 se ele 

vó a 718 mil del 1903 al 1907 o sea el 17%. 

Durante los primeros años. del porfirismo la ganadería 

se explotó muy irracionalmente y no ~ue sino hasta-que el 

avance económico del país se manifesto en forma clara 

cuando esta adquirió carácter comercial. 

El 5>-ne'é',o bovino fue el que tuvo mayor importancia, -

las importaciones de ganado en pie y de pieles fue consi

derable y en su mayor parte se enviarun a Esctados Unidos. 

La cría de gando bovino y caprino se realizaba en 

haciendas de grandes extenciones. 

La industria lechera CJ.er·ivFG.F de la ganadería a gran -

escala progreso mucho en las cercanías con la ciudad de -

México. 

HaS-ta e,l año de 1906 se inció la primera fábrica, ma

nufacturadora de todos los productos derivados de la gan~ 

··deria como son las pieles, la carne, los huesos los embu

tidos, etc. 

El proceso de acumulación y expropiac1on se había lle 

vado no solo sobre las tierras de la Iglesia sino también 

sobre tierras comunales. 

De el total de tierras deslindadas a favor de la na-

ción quedaron 4,700,000 Ha. las compañías deslindadoras -

hasta 1889 contaban con un total de 29 personas y par.a --

1906 el total era de SO personas que poseían más del 13%

de la superficie total de la República. 

Para el año de 1910 la propiedad estaba distribuida -

de la siguiente manera: 

97% de la tierra censada era de hacendados,los cuales 

eran un total de S, 932 y de ra.11.chros que eran un total -

de 32,557. 

Los pequeños propietarios poseían el 2% de las tie -

rras censados y el 1% restante pertenecía a pueblos y co-



munidades. El 96% de la población rural eran peones, ha

bía 2 millones de aparceros y 1.5 millones de acasilla-

dos. 
Había en el país 70 mil comunidades rurales de los

cuales 50 mil se hallaban en las haciendas. 

El 40% del área total del país estaba repartida en
media docena de latifundios. 

Sin embargo las haciendas no se consideran un nego

cio, debido a que no atraen capital extranjero. 
En lo relativo a los impuestos los hacendados proc~ 

raron hacer sentir su influencia y se estableció una 

gran desproporción entre la pequeña y la gran propiedad. 
Se expidieron un gran número de leyes sobre terre-

nos baldíos con el fin de disminuir el número de abusos
y vicios existentes en lo realtivo a tenencia de la tie
rra pero sin gran éxtto. 

Cualquier gente, podía conseguir el auto de adjudi

cación el cual no era suficiente sin las med~das y los -
planos correspondientes. Así que resultaba más facil -

llegar a un arreglo con el deslindador y por menos sal-

var la~ tierras que por derecho eran suyas. 
El decreto de colonización de 1883 dá preferencia -

sobre las nacionales a los colonos extranjeros. Con lo

que se intentó propiciar la inversión extranjera en tie
rras. Para 1911, la inversión extranjera directa aumen

tó en un }6%, o sea, que pasó de 1,650 en 1910 a 2,903-

millones de pesos en 1911. (Cuadros 9 y 10). 
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M EXICO 

VALOR VE LA PR.OVUCCION 1892-1911 

( 3. 2) 

(MILLONES V E PESOS) , CUAVRO 7 
1NVUS'fi'ITA 

A fJ O S VALOR INCREMENTO 
% 

1892-93 150 

7898-99 265 7 S. 3 

1904-05 3 71 41. o 

197 o -11 4 74 2 7. 7 

MIN tRIA AGKLCULIUR~--
VALOR INCR lilA ENTO VALOR INCR lilA 8\ITO 

% % 

58 134 

12 5 11 5. 5 194 44,7 

1 76 40.8 209 7. 7 

239 3 5. 7 237 1 3. 3 

FUENTE: LUIS COSIO SILVA 
La Agricultura: La histo 
ria de México, el Porfi~ 
riato,Vida Económica. 
Tomo I. 
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M EX I C O : CA FI T A L EX TR AN J ERO 1 9 1 O 

(MILLONEs VE PESOS} 

( 3. 2) 

CUAVRO 8 
---~----

S E C T 0 R V ES TINO 
PAISES V E ORIG !N BANCOs--fELECr"RIC. ~--r---

1 

MINmiA PETROLEO 1 F. F. C. C. iiNVUSTRIA )TOTAL 

ABS .. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % 

FRAIJCIA 130.6-45. 7• 1. o - 1. o _5.0- 2.01 - - " 1 - - -158.0-53.2 1 19 4. 6 

ESTA VOS UN IVOS 52.4-18.3 8.8- 8.0 34.0-81.0 38.0-39,2 60.0- 9,0 16.7-15.3 40 4. 9 

INGLATERRA 32.6-11.4 85.3 -78.2 42.0-14.5 59.0-60.8 122.5-18.4 13,9-1.2,8 355.3 

ALEMANIA 3. 5- 1. 3 - - - - - - - - 4.0- 3.7 7. S 

OTROS 66.9-23.3)13.0 -12.8 - - - - - 482.5-72.6 16.3-15.0 561.6 

T O T A L 156.0-100.0/109.0- 100.0 /2 8 1. o - 100. 0/ 97.0-100.0 [66 S. O - 1 00. O 109.0-100.0 16 50. 1 

_:_ ______ ... _____________________________________ l 



ESTRUCTURA V E LAS INVERSIONES 'EXTRANJERAS 

1910-1911 

62. 

MILLO/~ ES V E PESOS 
(3.2) 

SECTOR 

i O T A L 

INVERSIONES INVIR ECTAS 
(V EUVAS ESTATAL ES 1 

IN V ERS I(J:.l ES VIR ECTAS 

TRANS FtJRT E 

MIN ERIA 

PUROL W 

COMERCIO" 

SERVICIOS FUBLICOS*" 

AGRICULTURA""* 

INVUSTRIA 

OTROS 

1910 

1650 

665 

281 

97 

286 

109 

69 

109 

34 

1 977 

2 All1 
.J ~ 'TV 1 

498 

2,903 

1 ' 1 31 

817 

104 

288 

238 

194 

CUAVRO 9 

% 15 E 
INCREMENTO 1910-

19 11 

76.0 

70.0 

190.0 

7. 2 

o. 7 

118. 3 

1 81 • 1 



t<\ 

'"" 

A C T I V I V A V 

F tRROCARRIL ES 

¡\IIN tRIA 

BANCOS 

INDUSTRIA 

EL [{;TRICIVAV 

PETRO L EO 

AGRICULTURA 

OTROS* 

GRAN TOTAL 

----··--··--·---·--

INV tRSION EXTRAN J tRA POR SECTOR f:S 1910-1911 ( 3. 2) 

------------·-·---------·---------~~Q __ _ 
TOTAL CAPITAL 

MILLONES- EM FRESA PESOS EM FR ES~, 

-------·----------~ 

1 o 665 8 

31 2 81 29 

52 2 86 2 8 

32 1 o 9 25 

14 109 1 3 

97 3 

16. 69 14 

12 34 1 o 

11 o 1650 1 30 
{ 9) 

CA PI TAL EXTRANJ E 
RO MILLONES- PESUS 

1 8 3 

2 7 6 

219 

92 

95 

91 

66 

14 

1 o 4 2 
(239)"* 
12 8 1 

% 

2 7. 5 

9 8. 2 

7 6. 5 

8 4. 3 

8 1. o 

1 o o. o 

9 5. 7 

6 1. 8. 

6 3. 2 
( 1 4. 51 
17. 7 

·------·· ---------

Ivtc..tt<ye: Come!tc.-<.o, Teti1:gltct6a y Teté6ona. 
•• La e6t-<.mac.-<.6n de 239 mlllone6 de pe606 lte6ult6 de ~omalt en c.uenta ta pa!ttlc.lpac.i6n del c.apital 

extnanjelto en to• Feltltocaltltile6 Nac.ionale• de Méxi~o; que elta de 229,000.00 agltegando una palt
t~.c.ipac.~.6,t de.e. 2 5% en cadot U1ta de lM 9 emplte6a6 lte6.tan.te6 en la que -<.nteltven-<.a. 
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CAPITULO TERCERO 

3.3 PAISES INVERSIONISTAS 

Durante los períodos anteriores al Porfirismo, el co

mercio exter.ior así como los capitales directos que entra

ban al país provenian basicamente de los paises europeos,

pero durante el Porfirismo se buscódar un giro radical en~ 

este sentido, ya que durante la última década del siglo -

XIX, se aceptó mayor número de capital estadounidense, en

México, asímismo se permitió la salida de un porcentaje -

mucho mayor de mercancias hacia ese país. "Durante el ---
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quinquenio 1888-89 a 1892-93, el 69% de las exportaciones, 

se destinó a los norteamericanos, frente al 19.8% que recl 

bió Inglaterra; el 5.1% Francia; el 4.3% Alemania y el re~ 

to se distribuyó entre diver~os paises. El proceso siguió 

hasta que en 1910 la supremacía de los Estados Unidos fue, 

indudable como se puede ver en el cuadro No. 11". (3.3)1 

Las importaciones tuvieron una tendencia semejante -

por lo que la mayor parte de las mercancías provenía de -

los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y España 

en el año fiscal 1888-89 las importaciones que tuvieron un 

valor total de 40 millones de pesos, procedían en un 56.2% 

de Estados Unidos; en un 15.3% de Inglaterra en un 12.1% -

de Francia en un 7.4% de Alemania y en un 4.3% de España. 

Durante el Porfirismo, predominaban las inversiones,

inglesas, a]ema_nas, norteame_ricanas y f:rancesas; en la úl

tima décad~ del siglo XIX las inversiones norteamericanas, 

superaban a las inglesas y México fue el país con el más -

"alto porcentaje de las inveriones norteamericanas. "Según 

Celona Lewis las inversiones norteamericanas en México va

riaron entre 1897 y 1908 como se presenta en el cuadro 12" 

(3.3)2. De lo presentado en dicho cuadro se desprenden -

tres hechos: 

1) El descenso de inversiones ferroviarias. 

2) El aumento de la inversión de capitales en la 

minería. 

3) El rápido crecim1ento de inversiones en la In 
dustría Petrolera. 

Este último hecho se debió principalmente al alto po

tencial petrolero del país y las amplias franquicias otor
gadas en la Ley Petrolera de 1901. 

Dentro de la rama industrial como se puede observar -

el capital norteamericano es escaso y el ingles aunque sí

inviertieron en esta rama·su capital fue exiguo. 
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En la rama textil los franceses y españoles invirti~ 

ron un amplio capita-l, especialmente los primeros tenian-

28 millones de un total de 35.3 millones en 8 fábricas. 

Además que en esta los fr~nceses invirtieron su capi 

tal en un sinnúmero de industrias que no requerían tecni

cas muy complicadas. 
Según el censo diplomático en 1902 se estimaban las

inversiones francesas en la industria en 34.7 millones, -

peTo otros cálculos estimaron alrededor de 71.9 millones. 
Las inversiones industriales norteamericanas fueron

estimadas en el Informe Barlow de 1902 en 8.7 millones de 

dolares, los cuales aumentaron según Letcher en 1902 a 

1911 a 10.6 millones de dolares. Las inversiones indus-

triales alemanas se estimaron en 27 millones, participan

do principalmente en la Industría Cervecera. Según lo 
·que sepresenta en eT cuadro-rY:- (T. 3T3 

"La afluencia de capitales extranjeros se dirigía b~ 

sicamente a la explotación de la minería, la industria y

la banca, e incluso al comercio la demanda de exportación 

de materias primas". (3.3)4 

"En 1897, los Estados Unidos tenían 200 millones de-, 
dolares, en 1911 era de más de 300 millones. En 1902 

Francia tenía en México menos de 100 millones de ·dóiares, 

para 1911 tenía 400 millones". (3. 3) S 
Estados Unidos e Jnglaterra tenían su inversión basi 

camente en los Ferrocarriles y la Minería. Mientras Ale

mania y Francia lo tenían en la industria y las finanzas
y el comercio. 

Con la entrada de capitales extranjeros se incremen

tó el número de monopolios comerciales a nivel del merca-. 
do interno del país y con lo que respecta a las exporta-

ciones no existen datos muy confiables, 

Los capitales extranjeros, principalmente norteameri 
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canos se habían apropiado de los puestos claves de la ec~ 

nomía, el transporte ferroviario, la industria extractiva 

metalúrgica y petrólera, jugando destacado papel en el co 

mercio y la agricultura. 

Según se puede apreciar en el análisis de los_siguie~ 

tes datos: 

"La riqueza nacional que en 1911 se estimaba en 

2'434'241 ,422 dolares se distribuía así: 

Capital norteamericano 1'057'700,000 o sea 43.4% 
Capital mexicano 7291187.242 o sea el 30.0% 

Capital ingles 321'302,800 o sea el 13.2% 

El 13.4% restante estaba dividido en potencias extr~ 

jeras con menor capital en México". (3.3)6 

"La expansión desproporcionada de la economía mexic~ 

na refleja la estructura de inversión del capital extran-

- jeFo-. --De-l-as--i-nver-s-iones -no-r-t-eameri-c-anas- se-des-t-i-naba- el--

1.8% a la industria de la transformación, de las inversio 

nes británicas el 1. 1%. Solamente por parte de los fran
ceses afluyeron el 7.9% de las inversiones a la industria 

de la transformación". (3. 3)j 

En el cuadro 14 aparece más claramente como se daba 
la inversión extranjera. 

En general la postura de la gente "adelantada" o pr~ 

gresista de la época era que la inversión extranjera ben~ 
_ficiaba a la población mexicana debido a la entrada ~e -

grandes capitales, ya que esto proporcionaba progreso al

país. 

La Legislación económica de Porfirio Díaz buscaba no 

obstaculizar la inversión extranjera en el país. 

Según los datos del cuadro 15 de las 170 empresas 

existentes, 130 pertenecían a capitales extranjeros o por 

lo menos se encontraban bajo su control. 

La inversión extranjera se encontraba principalmente 

en manos de ingleses, norteamericanos y franceses y a con 



siderable distancia con solo un 23% se encontraban los

capitalístas mexicanos, como se puede ver en el cuadro-

16. 

Por medio de todo lo ant~rior, se puede observar -

la gran influencia que tuvo el capital extranjero como

base de sustentación económica durante la época del po~ 

firismo. 

Así el Gobierno de los Estados Unidos ha mantenido 

através de los años su verdad sobre Díaz y su Gobierno. 

68. 
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M EXICO V ESTINO V E LAS fX RJRTACION ES V E 

1910 (3.3) 

(MILLONES V E PESOS 1 CUAVRO 71 
~ 

P A I S E S V A L O R PO R e E N T A ] E 

ESTAVOS UNIVOS 196,9 75.7 

INGkAT"ERRA 2 8. 5 11. a 

FRANCIA 12.3 4. 7 

AL lMAN TA 8.4 3. 2 

ES PANA 2.0 0,8 

OTROS PATS ES 11 • 9 4.6 

T O T A L 260,0 100.0 
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INV ER.SION ES NOd EAM ER.ICAN AS fN M El<ICO • 

!MILLONES O E PESOS[ 

INVERSIONES 

TOTAL 

INV ERSION ES OIR ECTI.\.S 

1.- COMER.CIO 

2.- MIN ERIA Y METALURGIA 

A) M.<..na<> de. Me.:tá.le.<> PJr.e.
c...i..o<>o<>. 

8) M..i..na<> de. Me.:tá.le.-6 ln
du..e. .tJr...t.ale.-6 • 

3.- PETROL CO 

4.- AGRICULTURA 

5.- INVUSTR!A 

6.- FERROCARRIL ES 

7.- SERVICIOS FUBLZCOS 

INV ER.SION ES INOIR ECTAS 

NOTA: 

ee :to.:ta.l de. 1 8 9 7 
V..i..c.e. 202,2- Oe.be. dec..<..Jt 200,2 
Inve.Jt.6..i..one.<> V..i..Jtec.ta-6 1897 
O..i..c.e 202.2- Oebe dec...i..Jt 200,2 

1 8 9 7 

2 o 2. 2 

202.2 

1. 5 

5o. 5 

1 9. o 

1. 5 

1 2. o 

11 o. 6 

5.6 

RJRC fJVTAJ E 

1 o o. o 

100. o 

• 7 

2 5. o 

9. 5 

• 7 

6. o 

55. 3 

2.8 

( 3. 3) 

1 9 o 8 

6 72. o 

416.4 

2.0 

12 o. o 

716. o 
50,0 

40.0 

1 o. o 
56. 8 ., 

21. 6 

255.6 

CUAORO 12 

FORC IN TAJE 

1 o o 

6 1. 96 

.30 

1 7. 86 

1 7. 2 6 

7.44 

5. 9 5 

1. 49 

8.45 

3. 2 1 

38.04 

Al c.ote.ja.Jr. la.<> 
.e.u.ma-6 <>e. enc.on--
tJtaJr.o n e.e. t:a.e. d.<..-
6 eJr.end.a.e. • 1 

MRM. 79 8 3. 
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M E X I C O 

CALCULO A PROXIMAVO V E LAS I~V ER.SION ES EXTRANJERAS fN LA 
INDUSTRIA NACIONAL 1911 

CUAVRO 13 

PAIS MILLl~~ V E PGRC '8-JTAJ E 

FRANCIA 71. 8 55. z 
AL f:MANIA 'l.7 • o 2 o. 5 

E. U. A 2 1. 2 16. 1 

GRAN SR ETMJA 1 o. 9 8. 2 

T O T A L 1 30. 9 1 o o. o 

( 3. 3) 



. 
N ESTRUCTURA DE LA INVERSION EXTRANJERA 
e~ 

MILLONES DE PESOS 

CUADRO 14 

PAIS DE TOTAL 
% 

D E S T I N O fiE LAS I,N V E· R S I O N E S 
ORIGEN CAPITAL BANCOS .ELECT. MINERIA PETROLEO 

·): 

ESTADOS UNIDOS 404.9 31.S S2.4 8. 8 229.0 38.0 

INGLATERRA 3SS.3 27.6 32.6 8S.3 4 2. o S9.0 

FRANCIA 194.6 1S. 2 130.6 1..0 S. O 

ALEMANIA 7. S . 7 3.5 

OTROS 318.7(') 2S.O 

T O T A L 1281. o 100.0 219.0 9S.O 276.0 97.0 

*La estimación de 239 millones de pes os resultó de toma.r en cuenta 
la participación del capital extranjero en los FF.CC. 1que era de-
229 millones, agregando una participación del 2S% con cada una de 
las 9 empresas restantes en .las que intervino. 

(') Es la suma del renglón correspondiente a la agricultura, otros 
y la referencia anterior. 

FFCC. INDS. AGRICULT. O T R O S 

60.0 16.7 

122. S 13.9 

S8.0 

4.0 

183.0 92. o 66.0 14 * 239 
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GRU FOS V E FOV ER ECON GM 1 CO EN 
M EX1CO 797 o- 79 11 

(3. 3) 

CUADRO 15 --
EM PR ESAS CA P1TAL MILLONES FORC tNTAJ E V E PESOS 

T O T A L 170 1 '6 5o 100 
CA PI TAL EXTRAN J ERO 13 9 1' 2 81 77 
CONTROL 1 3 o 1 'o 42 63 
PARTIC1 PAC10N 9 2 39. 14. 
ESTA VOS UN IDOS 53 72 o 44 

CO,.J TRO L 45 459 2 8 
PAR TIC I PAC 101/ 8 2 6 7. 16. 
SRITANICO 53 390 24 
CONTROL 46 375 23 
PARTICI PACION 4 15. 1. 

FRANCIA 46 222 1 3 
CONTROL 35 206 12 
PARTICI PACION 17 16. 7. 

CA PI TAL MEXICANO 54 388 23 
CONTROL 29 339 20 
PARTICI PACWI/ 25 49* 3* 
GOSI ERNO 3 238 14 
COIHROL 1 230 14 
PARTICI PACION 2 g• --- • 

SECTOR PRIVADO 51 150 9 
CO.\JTROL 27 1 o 9 7 
rARTICI PACION 24 4 ¡• 2" 

-·------~---

* f:.C. dcl.-to de. fuJt.U.c..i.pac..i.6n !le lte6.i.e.Jte no a.f. c.ap.i.:ta.f. de .f.all e.mpJte.óall .i.nvo.f.uc.Jtadall" ll.i.no a .f.a que 
c.Oltlte.<>pond.i.a. a. .f.o,:, útve.Jt<.-i.on.C~.>.:ta.ll e.x:tJta.nje.Jtol.> en d.i.c.fia.<> .c.a.p.i..tctle.ll, En e.f. c.a.l.>o de..f. Gob-i.e.Jtno -
Me.x.i.c.ano, e.f. da.:to de c.on:tJto.f. y pa.Jt:t.i.c..i.pac..[6n <>e Jte6-i.eJte ct .f.o que .f.e c.oJtJte.<>pond.í.ct ct .f.ctó e.mpJte.
MJ.fl en .f.a.-6 c.1ut.f.e<> paJt:t.i.c.-i.pa.b,1. 
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T O T A L 

ESTADOS UNIDOS 

BRITANICOS 

FRANCESES 

MEXICANOS 

INVERSION EXTRANJERA 

MILLONES DE PESOS 

-
TOTAL CAPITAL 
EXTRANJERO 

11332 1332 

720 720 

390 390 

222 222 

CUADRO 16 

% TOTAL INVERSIO % 
NES. 

1 o o. o· 1720 100.0 

54.0 720 43.6 

29.3 390 2 3. 6 

16. 7 222 13.4 

388 23.5 



CAPITULO TERCERO 

3.4 SITUACION PREVALECIENTE EN PUERTOS, FERROCARRILES, 

MINAS Y PETROLEO. 

75. 

PUERTOS: Durante el régimen porfirista se realizarán 
varias obras de infraestructura en este renglón Veracruz -
fue el favorecido en primer término, iniciando las obras -

de acondicionamiento en 1881, y en 1887 se contrato a Agu~ 

tín Cerdln para la continuación de la obra fijando como -
prioridades la terminación del dique norte, construir otro 

dique en el arrecife la Gallega y las construcciones occi-
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dentales de la fort:-leza de Ulua y una draga para limpiar 

el Puerto. Su terminació~ se fijó para ~894, pero las -

obras fueron inauguradas el 6-de marzo de 1~U2. 

Después se inició el mejoramiento de la barra de Ta~ 
pico. El contrato se le dió a la Compañía del Ferroca -

rril Central, firmándose en 1888, en el cual se obligaba
la Compañía a realizar las obras de canalización de la en 

trada del puerto y construir, revestimientos, muelles, m~ 

lecones, escolleras, diques, darsenas, varaderos, ferroc~ 
rriles marinos y diques flotantes, etc., también se lleva· 
ron a cabo las obras de saneamiento de la ciudad de Tampi 

co y la construcción del edificio aduanal. 
El _costo de las obras de saneamiento hasta el año de 

1903 importaba $1'281,617.16 y para 1904 ascendió a 

$1 '834,934. 72. (3.4) 1 
En_ el~puerto _de Tuxpan, s_e_ e.mp_redüu_o_n tra_bajQS pªra 

realizar los realtivos a dichos acondicionamiéntos, el G~ 

bierno destino fondos según se presentan en el cuadro t7( }~ 4 )2 

para obras realizadas por compañías extranjeras. 
Y a pesar de esto las obras realizadas por adminis-

tración en el período,apenas alcanzaron una erogación to
tal de 82.5 millones, lo que contrasta con el valor de -
los trabajos confiados a empresas extranjeras. 

FERROCARRILES: "La política Ferrocarrilera Porfiria 
na constituyo el dinamo más poderoso del "Progreso" que -

México pa,deció a lo largo de 35 años". (3.4~ 3 · · 
La construcción de los ferrocarriles mexicanos tuvo

el mismo objetivo que en China o en la India, o sea sacar 
las riquezas del país hacia las potencias extranjeras. 

Casi la totalidad de los ferrocarriles se construye-. 
ron durante la administración de Díaz, ya que en 1867 so
lo existían 617 km. de vias y para 1910 rebazaban los 

20,000 km. 



Uno de los hechos más criticados a la Política Ferroca 

rrilera de Diaz es el enorme nivel de subvenciones otorga

das a las compañias. 

"Las subvenciones más generalizadas por kilÓmetros fu~ 

ron de $60,000 para v{a ango;ta y $80,000 para vía"ancha
aunque hubo de mayor cuantía". (:~.4)4 

Entre otras concesiones se tenían las siguientes: 

a)Concesiones por 99 años estipulandose la reverción 
del camino a la nación libre de todo gravamen. 

b) 70 metros de anchura a lo largo de la vía, así como 

estaciones, almacenes etc. que seran entregados por la 
nación sin retribución alguna. 

e) Los criaderos metálicos, de carbón de piedra, sal,

marmol, etc. que se encuentren en las obras de la li-
nea serán rpopiedad de la compañía. 

d) Durante 20 años se podrán importar libres de dere-

chos tó-dos los materiales que se Cleclaren necesarios -
para la construcción. 

e) Durante 20 .años se otorga excensión de impuestos a

los capitales necesarios para la construcción. 
f) Se concedió el derecho a organizar la policia de -

sus lineas y gozaban de los mismos ~erechos y prerrog~ 

tivas que la guardia nacional.(3.4)5 
Los incrementos anuales y mayores a 10% de 1873 a J902 

fueron los siguientes, 1875 14%; 18~9 21%; 1830 20%; 1881-

7 1 % ; 1 8 8 2 11 7% ; 1 8 8 S 4 8% ; 1 8 8 8 1 S% ; 1 8 9 O 1 6% . (3e 4} 6 

"El número total de kild"metros de caminos de fierro en 

la República, al celebrarse el 16 de septiembre de 1910, -

el centenario de la Independencia, era de 24,559; de los -
cuales 4,840; correspondían a pequeñas lineas locales, ---. 
construidas por concesiones de los Estados." (3.4)7 

A principios del siglo XX la politíca ferrocarrilera -

de Díaz tuvo un cambio importante, que fue la nacionaliza-
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ción de la Industría Ferroviariá en la que influyeron fac

tores económicos, políticos y sociales. 

Así para 1908 Limantourt consolidó los Ferrocarriles -

Nacionales. 
"El valor de las acciones del Ferrocarril Nacional era 

de $130'170,000.00, el valor de las acciones del ferroca--

rril central era de $118'254,200.00 ahora bien el valor to 

tal de las acciones de la nueva Compañía era de $460'000,-

0 o o. o o. 11 
( 3. 4) 8 

Aqui se puede observar la sobrecapitalización en mate

ría de acciones. 

En el cuadro No~~ nos_podemos dar una idea de la si 

tuación existente en este ramo de 1880 a 1884. 
Solamente en los años de 1880-81 a 1884-85 a las empr~ 

sas ferrocarrileras se les acreditó sobre $40'000,000.00 -

o sea aproxamadamente el 25% de los ingresos totales del -

gobierno federal.(IQ 

Sumada a la deuda externa general, se encontraba la -

deuda externa derivada de los ferrocarriles que para 1889-
90 se encontraba según se presenta en el cuadro comparati

vo de deudas contra pagos de ese período. Cuadro No. I9,II 
La construcción de las vías ffrreas por parte de los -

norteamericanos tenían por objeto lograr la salida de mate 

ría prima hacia los Estados Unidos en forma óptima conec-

tando los principales centros económicos y políticos con -

la frontera. 

"En 1907 les pertenecia el 80% de los capitales inver

tidos en el ramo", .(¡2) y.en 1911 alcanzaban los 650 millo 

nes de dolares cuando en 1902 solamente ascendió a 300 mi-
llones. 

Los empresarios norteamericanos construyeron cerca de

dos terceras partes de la red ferroviaria de M!xito. tt3) 
En 1908 se fundó la Compañía Ferrocarriles Nacionales-



de México formada por seis de las compañías más importan-

tes. -El Gobierno adquirió el SS% de ésta. 

"Esta fusión de las compañías ferroviarias se hizo 

aparecer ante la opinión públi.ca, como la "nacionaliza 

ción" aunque en realidad no tuvo ese carácter." Cr4; 

-

79. 

De 1880 a 1890 se otorgaron el mayor número de corre~ 

siones y privilegios en la construcción de ferrocarriles

ya que en esta época se entregan estos en forma discrimi

nada y sin un plan definido de acción. 
Cuando Limantour se hizo cargo de la Secretaría de -

Hacienda se empieza a ocupar del ramo y en 1898 hace un -

estudio en donde sañala sus más ostencibles defectos, pr~ 

poniendo reducir la·s concesiones y subsidios. Para regl!!. 

mentar esto expidió la Ley sobre Ferrocarriles, ~1 29 de

abril de 1899. 
-Par-a planea-r adec;uadamen"te la const-rucción -de la J::ed 

ferroviaria. Con esto se intentaba suvencionar exclusiva 

mente las redes necesarias y urgentes. 

En los cuadros numeros 20 ., 2! ., 22 ., 2 3 Y 24 Cr5) ·se

enlistan las que estaban en operación hasta el 31 de di-

ciembre de 1910. Al kilometraje presentado en dichos cua 
dros habría que agregar 4,480 km. de lineas secundarias -

de carácter puramente local, qua se construyeron por con

cesiones de los diversos estados. 
Al finalizar el Porfirismo había en esta rama cap! 

tales extranjeros por un monto de 304.S millones de dola

res divididos de la siguiente 

ESTADOS UNIDOS 

GRAN BRETAÑA 

FRA.'I!CIA 
HOLANDA 

ALEMANIA 
SUIZA 

manera. 
137.3 

86.4 

S7.2 
1 o. 3 

9.4 

3.9 

MILLONES (40%) 

MILLONES (28%) 

MILLONES ( 19 %) 

MILLONES ( 3%) 

MILLONES ( 3%) 

MILLONES ( 1%) 
-----
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se calcula que ~J inversión extranjera en ferrocarri

les en 1903 ascendió según Díaz Dufoo a $860 millones se

gún otros autores a $1,200 millones. 

En este ramo como en muchos otros se otorgaban privi

legios especiales a los extranjeros en contra de los del 

país. 

El número de ocupados fue de SS.7 miles en 189S, a 60 

mil en 199 y descendió a SS mil en 1910. 

En lo que se refiere a los salarios el mínimo pagado

de 1908 a 1912 oscila entre $0.2S diarios y $13.47 depen- · 

diendo del rango obtenido en la empresa y su ocupación e~ 

pecífica. 

Para la creación de ferrocarriles urbanos el Gobierno 
del Distrito Federal logró una concesión especial para -

explota-!' las l-i-neas- y-a- e~-i-s"ten"te-s por 99 años y cr-ear _nus:_ 

vas a partir de 1883. 

En 1898 se iniciaron las obras de electrificación de

algunos de estos ferrocarriles con lo cual se incrementó

tanto el número de kilometros de v{a como el número de p~ 
sajeros de la Ley Ferroviaria Urbana. 

MINAS: Durante el mandato de Díaz se permitió la ena

jenación del subsuelo a los extranjeros, principalmente a 

los norteamericanos con lo cual Díaz contaba con un alia

do en el futuro. 

Con la Legislación minera del 22 de noviembre de 1884 
se transformó radicalmente el pensamiento en cuanto a mi 

neria que había prevalecido en Mfixico desde su independe~ 

cia. 

En el Articulo 4°del Código de Minas de los Estados -

Unidos Mexicanos, dice: 

"Artículo 4° la Ley concede a los particulares, con-
forme al Artículo anterior, la propiedad de las minas -

por tiempo ilimitado ... " 



El 4 de junio de 1892 se dictó la nueva Ley de Mine

ría con lo que queda derogado el Código de 1884. 

En esia se permitía al duefio del suelo la explota 

ción de todo lo existente en .el subsuelo. 

"De los enormes beneficios obtenidos en esta activi

dad, pueden darnos una idea las siguientes cifras: 

La oró mining comenzó a operar en 1898 y a lo largo

de la dictadura obtuvo anualmente un rendimiento de un -

millón de dolares, con un capital de $5'750,000.00; la -

Esperanza. . . los reales y cuantiosos beneficios reporta

dos afio con afio, consistentes en 1'230,000.00 dolares-

con un capital de $2'270,000.00 en menos de dos años re

cuperó su inversión ... la empresa Dos Estrellas invirtió 

$150,000.00 dolares y derramó en 10 años una utilidad de 

$3'800,000.00 dolares (o sea) el 2,520 % del capital in

vertido ... - La .Peno les en ei mismo tiempo con igual capi

tal pago de dividendos cerca de 4'500,000.00 dolares, --

ésto es el 2,887% de su capital."(I6) 

Existen diferencias en los datos sobre montos de·in

verción en la minería. Hornaday decía que el capital -

norteamericano era de 400 millones en el afio de 1907. -

C. Lewis consideró 68 millones en 1897 y Barlow en 1902-

dice que eran 102 millones, para 1908 la misma autora ~

nos da una cifra de 234 millones incluyendo el Petróleo, 
para Roa Gonzilez al finalizar la época Porfirista había 

500 millones, y a su vez J. F. Godoy dice que eran 337 -

millones aproximadament~ por.lo anterior se calcula que

eran 80% el capital norteamericano en esta rama. éi7) 
Para el afio de 1908-1909 había 17,571 minas de oro y 

plata con una exten~ión de 189,426 héctareas, y minas de 

esto mismo con otros minerales había 11,687 con una ex-
ten9ión de 196,147 hectáres y minas de otros metales 
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2,730 con una superficie-de 196,147 hectáreas y en total. 

Guadalupe Nava Oteo, en su estudio sobre la minería -

del Porfirismo, señala- que el índice del volumen físico -

de la producción minera, registro un continuó crecimiento 

durante toda la administración del General Díaz. 

Los metales preciosos crecieron constantemente, en_ -

cambio los minerales -industriales, como el grafito, fie-

rro etc. tuvieron un estancamiento y un retroceso relati

vo con su punto más bajo en 1885-86 y de aumento más rápl 

do en la parte final del regimen porfirista. 

En la producción de metales preciosos la mayor in 

fluencia la tiene la plata, que predominó siempre, pues -

de 607,037 kg. producidos en 187701878 se llegó a 2,305,-

094 kg. en 1910-11 y el Oro paso de 1,105 a 37,112 kg en

el_ m_i);l!lQ~ pe_r_Lodo. 0:8) 
Los minerales industrailes no ferreos resultaron en -

1909 el 90% de toda la producción, la producción de estos 

minerales experimentó una crisis durante los Qltimos 6 -

años del Porfirismo. Su producción bajo en ese período a 

una tasa media del 6%. 

Dentro de los minerales industriales no ferreos al fi 

nalizar esta étapa el cobre llegó a representar el 73% de 
la producción total. 

En el cuadro No. 2~ 'i9J se puede advertir por deca-

das el volumen y valor de la_ producción minera del país -

en este período. 

La Industria Eléctrica, ayudó a mejorar la producción 

minera. En el año de 1892 la primera compañía minera de

Santa Ana, Sn. LUis Potosí inició el uso de energía eléc

trica en las obras de desague. Y en 20 años más estaba -· 

extendida a toda la Industria Minera. 

Esta energía ayudó a la minería en la perforación, 

acarreo, transporte y principalmente en el bombeo. 



En cuanto a los métodos de beneficio se cambiaron la 

amalg~mación y otros metodos tradicionales por la cianu

ración metodo que daba mejores resultados en el extranj~ 

ro. 

Para 1907 los metodos más utilizados eran la fundi-

ción, la cianuración y la concentración. 

"Las estimaciones del monto de las inverciones norte 

americanas e inglesas en la Minería Nacional Mexicani -

son de lo más variable ... Según la estadística de 1909 -

de la Secretaría de Fomento, los capitales invertidos en 

las empresas mineras eran: Mexicano 115'304,250.00 pesos 

o sea el 82.5% del total; Norteamericano 17'250,800.00 -

igual al 12.2%; Británico con 6'774,000.00 el 5%; Fran-

c§s 4QO,Orro.oo o.sea.el 0.3%, esto daba un total ds 139' 

816,050 pe sos. Esta presentación es engañosa pues se -

hace aparecer colll.o mexicanas todas lasempresas establé

ciads en el país sin tomar en cuenta que su capital era

extranjero en.su mayoría. Otro calculo de 1911 más fir

me era éste: Estados Unidos 499 millones de pesos répr~ 

sentaban el 61.7% del total; Francia 21,8% con una inver 

sión de 179 millones 500 mil pesos; Inglaterra el 14.1%

con 116'886,140; y otros paises 21 '760,000 que represen

taban el 2.4%. Así toda la inversión extranjera ascendía 

a 817'199,140 pesos." (2Q) 

En cuanto a LegÍslación minera el 15 de d:i,.ciembre.de 

1883 se expidió el Código de Minería para la Repúbli~a.

Promulgado 1884, que dió mayor libertad pará el trabajo

de las min~s. Se declaraba al dueño del suelo dueño tam 

bien del carbón de piedra, el petróleo, las rocas de 

construcción, la sal gema, los placeres de los metales -

no preciosos y otras sustancias útiles etc. El 4 de ju

nio de 1892 se modificó la Ley en la que se requería --
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concesión en la exp'otación de oro, plata y otros meta

les similares y además to~o ciudadano de la República -

podía explotar libremente los terrenos nacionales sin -

invadir la propiedad particular. 

La Ley anterior fue derogada y se promulgó una nue
va Ley Minera el 25 de noviembre de 1909 que se aplicó

de 191 O a 19 2 6 . 

En cuanto a impuestos en 1892 se promulgó una Ley -
que como base decía lo siguiente: se establece impuesto 

federal sobre propiedades mineras. 

En 1897 empezó a regir una nueva Ley de impuestos -
mineros que establecía que el oro y la plata pagarían: 

!.- Impuestos de la renta interior del timbre, 

a razón de 3% del valor de dichos metales. 
!l.-Derechos de acuñación a razón de 2% del va 

-lor-de d1cfios metales. 

!!!-Derechos de ensaye de acuerdo a la tarifa. 
!V.-Derechos de fundición, refinación y separ~ 

ción de acuerdo con la tarifa. 

Durante este período se incrementó la población mi
nera del país. El total de la población dedicada a es

ta actividad representó el 1.84% de la economicamente
activa en 1895 y el 1.94% en 1910. 

Para 1895 el 85.5% de los trabajadores se encontra

ban en la zona central y norte del país. Para 1900 des 
tacaron lps trabajadores ubicados en Zacatecas, Guana-
juato, Hidalgo y Durango. 

El salario promedio diario pagado en la República -
Mexicana a los trabajadores mineros en 1881 era de 
$0.24 pero se incremento continuamente hasta llegar a -

$1.04 en 1910; e1 salario más alto que se pago fue en
la zona del Golfo con $0.61. 

Los salarios variaban según la situación geográfica 
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B5. 

de las minas por la diferencia d~ zonas, su producción,

la Ley de los minerales y la calidad de los metales ex-

traídos en algunos casos se daba una participación por -

la producción. 
Los problemas principales de los trabajadores mine-

ros eran: lugares insalubres, numerosos peligros por el

deficiente acondicionamiento de las minas que estaban -
expuestas a grandes in~ndaciones, incendios y derrumbes

además de la preferencia, los mejores salarios y presta

ciones que se les daba a los extranjeros en general y -
especialmente a los nortea-mericanos. 

PETROLEO: En lo realtivo a esta rama, en 1904 se des 

cubrió un pozo cuya extracción diaria era de 1,700 barri 
les (2¡".). En 19_05 la compañía Doheny (uno de los petro

leros extranjeros más importantes de la época) firmó co~ 

tr-at:o para, proveer petróTeo a Ia.s lineas ferrovüÍ.rias 
más importantes del país. 

La mexicana Petroleum Company en 1910 tenía una in-
versión de 6 millones de dolares y el monto total de las 
inversiones norteamericanas en la industria petrolera -

era de 15 millones de dolares. (2~ 

Debido al incremento de extracciones petroleras se -
realizó un intento por nacionalizarlo. Díaz creó una ~

comisión encargada de la investigación del problema el -

cual resolvió que las reservas petrolíferas no eran pro
piedad de la nación y que solo mediante las indemnizacio 

nes correspondientes podía confiscarseles a las compañías 

y a los particulares. 
Debido a esto las compañías norteamericanas se apro

piaron del 80% de los terrenos petrolíf·eros participando 

en la explotación 152 compañías norteamericanas. Para -
1910 según las conceciones que_Díaz dió a las compañías-



inglesas, la compañía Parsons de Inglaterra controlaba -

el 58% de la extracción de, petróleo en México. 

Pearson inició su trabajo petrolero en el país duran 

te la construcción del ferrocarril de Tehuantepec bajo -

la protección de la Ley del 24 de diciembre de 1901. 

Sus actividades se desarrollaron desde la Costa del

Golfo de México hasta la llanura Chiapaneca obteniendo -

una producción de petroleas ligeros, parafinas, etc. 

La producción de Itzmo fue considerable y para 1908-

Pearson construye la refinería de Minatitlln. 

Doheney inició sus operaciones en México en 1900 ini 

ciando sus trabajos en la zona de Tuxpan. 

8Óo 

Los resultados más importantes se dieron con las pe~ 
foraciones de los pozos de la Laguna de Santa Margarita. 

La región del Ebano en San Luis Potosí, fue la más pro-

ductiva -para--Doh-en-ey,- ob-nrnt-en.-do-a:nípetrclleo ele o ase -

asfáltica con el que se pavimento Morelia, México y -Mon

terrey. 

En 1898 la Waters Pierce Oil Co. instaló una refine

ría en Támpico, en la cual trataba aceites importados. 

Generalmente se considera que la producción mexicana 

de petroleo se inició en el año de 1901, año en que bro

tó el primer pozo de producción comercial, situado en el 

Ebano, y del cual se extrajeron 10,345 barriles; en 1902 

y 1903 la producción paso sin mención espe cial y no fue 
sino hast51 1905 y 1906 cuando se lograron resultados me

jores; pero la era.de gran pr~ducción se inicia en 1910-

y 1911. En el cuadro No.26- C~2.] se puede observar este 

desarrollo. 

El código de minería de 1884, en el aspecto relativo 

al petroleo estipuiaba: que era propiedad exclusiva del
dueño del suelo, el petróleo y otras sustancias y podían 

explotarlo fuera del régimen de denuncias y conceciones. 

Estos principios se ratificaron en las leyes mineras de-



1892, 1902 y 1909 así como también en la Ley Petrolera

del 24 de diciembre de 1901. 

Los privilegios más importantes a concesionarios p~ 

troleros fueron: excensi6i1 de· impuestos, derecho para -

comprar los terrenos nacionales para establecer maquin~ 
ria, oficinas etc. explotaci6n de los terrenos naciona-

les, expropiación de terrenos particulares con el mismo 

fin etc. 

A raíz de esta Ley se formaron en 1906 la Cía. Pear 

son and Sons y en 1908 la Huasteca Petroleum Co. la pr! 

mera antecesora de la mexicana de Petroleo "El Aguila"

creada en 1907 con un capital de 30 millones de pesos -

controlado por Pearson. 
J'.lemás se in:tegraron a la Industría petrolera del -

país la Standard Oil (norteamericana) y la Royal Shell

(an-gloholandesa). 
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OBRAS DE PUERTOS REALIZADAS 

POR COMPAÑIAS EXTRANJERAS 

1894 - 95 

OBRAS DEL PUERTO DE VERACRUZ EJECUTA
DAS POR LA CASA PEARSON. 

CONTRATOS DE PEARSON, RELATIVOS A TE
HUANTEPEC Y PUERTOS TERMINALES 

O~RA.l? DI:; ])J::9AGUE DJ;:L VALLE DE MEXICO 

CONSTRUCCION Y EQUIPO DE 18000 KILOME 
TROS DE VIAS FERREAS DE CONCESION FE~ 
DERAL. 

OBRAS DE SANEAMIENTO DEL PUERTO DE VE 
RACRUZ. 

OBRAS DEL PUERTO DE TAMPICO 

OBRAS DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE
MEXICO. 

(3.4)2 

CUADRO J7 

MILLONES DE PESOS 

33.0 

104.0 

14.0 

500.0 
651 o o 

4.0 

6.0 

6.0 
667.0 
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ASIGNACIONES SOBRE FERROCARRILES 

1 8 8 4 

ADUANA DE VERACI~UZ 

SUBVENCION AL FERROCARRIL SULI,IVAN 
ASIGNACION AL BANCO NACIONAL (DECRETO DEL 30-V-84) 
ASIGNACION AL BANCO NACIONAL tDECRETO DEL 14-VI-84) 

1 

ASIGNACION AL BANCO NACIONAL (DECRETO DEL 10-X-84) 

A LAS CIAS. FERROCARRILES 

FERROCARRIL CENTRAL 
FERROCARRIL MEXICANO 

PARA LOS BONOS CARVAJAL 
PARA LAS OBRAS DEL PUERTO 

TOTAL SOBRE LA ~DUANA DE VERACRUZ 
ASIGNACION SOBRE LAS OTRAS ADUANAS 

MAZATLAN Y MANZANILLO 
TAMPICO Y MATAMOROS 
NUEVO LAREDO, MIER. Y CAMARGO 
OTRAS ADUANAS 

(3. 4) 91 

CUADRO NO. I8 ' 

6.00% 
50.00% 

5.00% 
5.00% 

8.00% 
4.50% 
6. 37% 
3.00% 

87.87% 

85.58% 
94.87% 
88.37% 
78.37%. 



CUADRO CO~IPARATIVO DE DEUDAS Y PAGOS EN 
FERROCARRILES 

90. 

( 3. 4 )II 
1 8 9 o 

------------------------------------~~~~!~ 
CIA. FERROCARRILERA ADEUDOS 

FERROCARRIL MEXICANO $ 3'498,919.20 
FC. DE GUAY~~S A LA FRONTERA 
NORTE. 
FC. VERACRUZ A ALVARADO 
FC. PUEBLA A SAN ~~RCOS 
FC. LA HDA. DE LA CIA. A 
TLAL:>~NALCO. 

FC. NAUTLA A SN. MARCOS 
FC. PUEBLA A IMTAMOROS IZUCAR 
FC. SALA.\~NCA A VALLE SANTIAGO 
FC. VE~~CRUZ A BOCA DEL RIO. 
FC. DEL NORDESTE DE MEXICO 
FC. :>!ERIDA A IZA.\IAL Y SOTUTA 
FC. ~IERIDA A CA.\IPECHE 

FC. ~IERIDA A PETO 
FC. MERIDA A VALLADOLID 
FC. HIDALGO 

FC. TOLUCA A SN. JU~~ DE LAS -
HUERTAS. 

FC. JIMENEZ A LA SIERRA NADRfi. 
FC. NACIONAL DE TEHUANTEPEC 
FC. DE MONTERREY AL GOLFO DE -
ME;<ICO. 
FC. CENTRAL 

FC. DE LA CIA. CONSTRUCTORA N~ 
CIONAL. 
FC. INTEROCEANICO DE ACAPULCO A 
VERACRUZ 
FC. MARAVATIO A IGUALA 
FC. CORDOVA A IGUALA 
FC. TECOLUTLA AL ESPINAL 
FC. DE SN. JUAN BAUTISTA AL PASO 
DE TA.\!ULTE. 

1 ,212,818:oo 
40,000.00. 

2,000.00 

28,500.00 

79,500.00 
86,500.00 
47,000.00 

8,000.00 
112,800.00 

9,000.00 
27,500.00 

51,900.00 
6,000.00 

253' 891 . 63 

8,697.85 

40,000.00 
5'740,760.00 

2'267,219.60 
19'565,911.94 

3'480,695.84 

224,048.41 

TOTAL 36'773,773,56 
CANTIDADES CONDONADAS POR EL FE
RROCARRIL MEXICANO Y CENTRAL POR 
PAGO DE DEUDAS. 

PAGO LIQUIDO A CIAS. FERROCARRI
LERAS. 

PAGOS 

3'498,919.00 

330,000.00 

7,760.00 

252,246.00 
47,000.00 
24,000.00 

262,800.00 
39,000.00 

26,000.00 
108,000.00 
66,000.00 

8,697.00 

19'820,793.00 

1'303,581.00 

613,873.00 
35,000.00 

104,000.00 
18,000.00 

3,500.00 
26'569,270.00 

5'270,002.00 

21'299' 268.00 
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"' FERROCAR~ILES [)E CONCESION FEDERAL 

VIA DE l. 4S!5 M.' 1 9 1 O 

NO<viBRE DEL FERROCARRIL Y PUNTOS EXTREMOS 

l. <vt8X!C.ANO: MEX!CO A VERA CRUZ Y PUNTOS 1 EXTREMOS 

2. NACIONAL DE TEHUANTEF'EC: COATZACOALCOS A SALINA CRUZ 

a. SONORA: GUA YMAS A NOGALES 

4. NACIONAL DE MEXICO: MEXICO A LAREOO 

5. 

6. 

7. 

8. 

9, 

CENTRAL: MEXICO A CD. JUAREZ 

MEXICANO AL PACIFICO: TUXPAN A COL!MA Y mAN;!ANILLO 

INTERNACIONAL MEXICANO: CD. PORFXRIO DIAZ A IDURANGO Y OTROS. 

MONTERREY AL GOLFO: TAmP!CO.A MONTERREY ' 

'"EXICANO DEL NORTE: ESCALONA SIERRA MOJADA 

10. '"'EXICO, CUERNA VACA Y PACIFICO: MEXICO AL RIO BALSAS 

11. VERACRU2' AL ITSMO: CORDOBA A SANTA LUCRECIA iY TIERRA BLANCA A VERACRUZ 

12. COAHUILA Y .PACIFICO: SALT!LLO A TORREON Y RAMALES 

13. NACOZARI: AGUA PRIETA A NACOZARI 

14. PAN AMERICANO: SAN JERON!MO A TAPACHULA 

l:i. SAN PEDRO DE LAS COLINAS A PAREDON Y SALT!LLO 

(3.4)¡5 

CUADRO .20 

LONGITUD EN KILOMETROS 

470, 750 

340,000 

422,302 

1, 715,666 

3,387,853 

164,SOO 

1,456,161 

594,800 

133,267 

291, 122 

420,851 

319,500 

123,500 

4S8, lOO 

294,206 



• N 
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- 2 -

~r:r-foMBRE DEL FERROCARRIL Y PUNTOS EXTREMOS 

" ' 

~ 

~~';: 

16. 

17. 

LO!vlAS A DEL RIO 

OTROS 30 FERROCARRILES DE PEQUEÑAS LONGlTÜDES 

TOTAL 

(3.4) ±5 

LONGlTUD EN KILOMETROS 

120,600 

1,057.083 

11,734,261 

( ' j 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

. 
1'\ 
o-

INTEROCEANICO DE MEXJ:CO: 

NACIONAL DE MEXICO: 

MERIDA A PETO: 

PENINSULAR: 

mERIDA A VALLADOLID: 

f:AN MARCOS A TEZIUTLAN: 

MEXICANO DEL SUR: .. 

COAHU[LA Y ZACATECAS: 

ORIENTAL MEXICANO: 

FERROCARRILES DE CONCESION 
FEDERAL VIA DE 0.914 Y CALI-
BRES INFERIORE!s 1 9 1 O. 

MEX!CO A VE!RACRUZ 

MEXICO .A TO~UCA 

ME R IDA A PE "rO 

MERIDA A CJiMPECHE 

MERIDA A VAiLLADOLID 

SN. MARCOS 'A TEZIUTLAN 

PUEBLA A OM<ACA 

SA,LTILLO A CCONCEPCION QEL ORO 

SN. :t-:ITCOLAS A VIRREYE:3 

43 FERROCARRILES DE PEQUEí\!AS LONtHTUDES 

T O T A L 

(3.4)!5• 

CUADRO 2I 

777,800 

516,837 

197,000 

199,228 

240,324 

126,500 

366,600 

125,40~ 

100,389 

1,446,161 

4,096,239 



l. 

2. 

3. 

. 
<j 

0\ 

TRANVIAS DE MEXICO 

FElR.ROCARR!LES DI:<: CONCES!ON FEDERAL 
Lineas Terminadas de Ttacción Eléctrica 1910 

FERROCARRILES DE LAREDO A TORREON 

TRANVIAS DE CD. JUAREZ 

T O T A L 

( 3. 4):i:5 

Cuadrp ?2-

284,359 

10,917 

7,129 

302,405 
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FERROCARRILES DE CONCESION FEDERAL 

, CONSTRUIDOS EN PARTE 

1 9 1 o 

(3.4):i:5 

------------------------------------------------~~~~--------------------------~C~UA~D~R~j----~---
FERROCARRIL TRAMO CONSTRUIDO 

l. HIDALGO 

2. PACHUCA A TAMPlCO 

3. SAN MARCOS A HUAJUAPAN DE LEON 

4, J!MENEZ A HIDALGO DEL PAR.RAL 

5, SAN RAFAEL Y ATL!XCO 

6. t{ ANSAS CITY, MEXICO Y ORIENTE 

7. NORESTE DE MEXICO 

8. SUD-PACIFICO 

TIZAYUCA A PAC¡HUCA-TEPA A TORTUGAS 
SAN AGUSTINA IROLO Y VENTOQUIPA A 
BERISTAIN. 

LECHERIA A APqLcO Y RAMALES DE TE
LLES A PACHUCA Y DE TEPENACO A HONEY. 

SN. MARCOS A RpSENDO MP1RQUEZ Y MUCIO 
MARTINEZ Y DESVIACION HACIA IXCAQUITU, 

JIMENEZ A PARR~L Y ROSARIO Y RAMAL A 
SANTA BARBARA. 

MEXICO A APASC:o; ATLIXCO A SANTA CATA
:RINA Y RAMALES DE GABALETA A SN RAFAEL 
Y DE ATLANTA A OZUMBA. 

CHIHUAHUA HAciA OJINAGA; Mií\íACAHACIA 
HACIA TOPOLOBAMPO Y TOPOLAMPO HACIA MI 
ÑACA Y RAMAL~ LOS MOCHIS. -

CD. JUAREZ A TERRAZAS Y RAMAL A LAS MI
NAS DE SAN PEDI'l.O; CHIHUAHUA A Mií\íACA; -
CORPEO A TEMO$ACH!C; TEMOSACH!C A MADE 
RA Y TRAMO ENTRE MADERA Y TERRAZAS. -

NACO A CANANEIA, I:IMPALME A 10NECHI; CO
RRAL A ALAMOS; EMPALME HACIA EL MORRll
TO; NAVOJOA AL' RTQ SANTL~GO Y ORENDAIN A 

195,600 

193,591 

131,117 

162,700 

148,000 

390,596 

650,065 
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'O 
0\ 

FERROCARRIL 

8. SUD•PACIFICO 

9. 13 FERROCARRILES DE PQUEÑAS LONGITUDES 

T O T A L 

TRAMO CONSTJ;1-UIDO 

MAGDALENA QUILA A EL DORADO Y -
DE RIO AL KM. 422 DEL FERROCARRIL 
DE SONORA. 1,483,693 

352,656 

3, 708,018 



. 
C'
o-. RESUMEN .. DE LOS CUADROS ANTERIORES 

1 9 1 b (3. 4) :i:5 

----------------------------------------------~----------------------------~~UID~24 ~---

FERROCARRIL DE VIA DE l, 435 M. 

II FERROCARRIL DE VIA DE O, 914 M. 

m FERROCARRILES EI_,ECTRICOS 

IV FERRbCARRILES CONSTRUIDOS EN PARTE 

TOT AL DE TODAS LAS UNEAS 

11,734,261 

4,096,239 

302,405 

3,708,018 

19,840,923 
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METALES 

ORO. 

PLATA 

COBRE 

PLOMO 

ZINC 

FIERRO 

MERCURIO 

CARBON 

PETROLEO 

UNIDADES 

Kg. 

Kg; 

Ton. 

Ton. 

Ton. 

Ton. 

·_·on. 

Ton. 

Barriles 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION MINERA 
DEL PJ\IS 

(3.4) r9 

1880-1881 
CANTIDAD VALOR 

1.4 1,137 

714.0 29,234 

1 CUAD 2~--
1890-18~1 1900-1901 1910-1911 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

1.3 1,099 13.0 19, 113 37.0 49,482 

1023.0 41,874 1816.0 74,326 2305.0 80,878 

28.0 20,970 52.0 28,999 

79.0 15,820 120.0 23,675 

1.0 194 1.7 416 

3.0 248 59.0 3,885 

0.1 382 0.2 567 

528 .o 2,168 1352.0 14,088 

5.0 31 8093.0 35,287 

*Fuerza de trabajo y actividad economica por secto
res. 

· Colegio de México 1960. 
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A Ñ O S 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

PRODUCCION PETR0LERA EN MEXICO (3.'4) 23 
19 0'1 - . l91 o 

MILES DE· 
CUé.llRO 26 -· -

MILES DE-
BARRILES Aí\íos BARRILES 

10.3 1906 502.5 

40.2 1907 1005.0 

75.4 1908 393,2.9 

125.6 1909 2713,5 

251.3 1910 363>4,1 

*La Industria PetroleraMexicana 
, Esctela Nacional de Economía Mex. 

1958. 
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3. 5. 

Los E:SYJectos relevante.s G.e la econor!'.ia norfirista ene 

tend.ria'!los~qu.e clasifice..r como lof':ros significetivos, son 

los sisu.ic;ntes ~ 

Se -ryuee;.e<> or.servsr un notcble ir:dice .:.:.e crecimiento en la 

prouucci6n tnuustrial uurante ésta éuoca, esuecialmente 

mercado, en el decenio I900-I9IO. 

Se logró incrementar ta;nbién el n•~_rnero de las ex-gorta.cio

nes asi co;:¡o el valor tot&l >J. e las :J.i·;nas, ad.e:nás O.e esto, 

existi6 lli~ cambio significativo en el ti~o de uroductos 



ciedicadas a este re!'.g:lón, 

para observar mes clara-:1e.nte, noJ.e1lOS_ d.? e ir aue ciurante 

el Porfiris·-:¡o fue aumenten-lose 'Jeuletü1.2msn-¡¡e la ·exCJorta-

ción ue :;r,eta.les y d.is::Jinuyen,,o de la mis:-22: mecrvere los o-

tros -productos co:no son los a_,gríeoles e ino.ustriales h2steo 

lleger a u.n2 note.ble a:iferencia en el último quina':lenio del 

~etales, contrá un 30":~ de los J.e12:&s -prod.u.ctos en for~&. ge

ne_r2li'7&Ua. 

Sin embargo &1 inicierse la últi'"'lP ci.éc2da d.e "ls e-re. -roor-

firista, se vi6 not2.bls--ne-:~te d.is--ainu.i:ie le ex~~rtc.ci6n de 

minerales e incre'"'\e>1.tad.a le de mercc:J.Ci&s en T)rO'Jorción 

"En el rengl6!1. d.e les i~~ortc_cio::es, se ureser1tero:r;. C8Jnbios 

significac;ivos, te..!"lto en el mt'll?ro co,~o en el tipo d.e los -

cantiQ2d Qe éstos lo te~i2n los bie~es de·nrouvcci6n co~ 

los bienes a e co:c"lSUI:lO bastente retira'-' os, _te,nto e:-: cs:J.tidc.d 

como en tino 

/' > • 

. El "!)romed.lO ere crecimiento am.lPl del reru;lón de la.s i1llJOr-
v 

ta:cion?s fne al)ro:z:i,naO.eraente 0."' u ... YJ. 5ct: Y en ,g:eneral sostuvo 

una. tendencia. de a.l'7a contLn.w .• 

. Tanto e:::1 los re-csdon"s 2n.tes ci taO. os, 8SÍ C0iO e:-: ·le in.:.. 

dustria tanto '-le nrod.u_cci0n á.e bi2nes como de servicios, la 

mineria e insuEtri8.s extr&.ctivas, les co··n,_,nicecio:l.es y los 

trai1SDortes, el sector ap;ríc0le. ;_r ;;sanFo.ero y cs.si todas les 



{:---?f·E "t.~ te-ctoree econf~nicos tu_vieron .;:rar, r.-1,1_!re dnr2nte la 

~D::JCf 'Porfi::::-iste. y :::o solo '?SO sin::1 one este. énoce. m.<Orco 

e2."! '"''!é.xico un ce:nt~io <ie e::::tru.ct,~ras vrecanitaliEte .. e. a: un 

canit~lismo inci--i8:nte ll8núo CJ210 reeu.ltPdos de ti~o eco

n·'Í .. !lico 1..;= fo::::-"Jsci6n c.te lm B"DfrFto úe i:rc.frsGstrn.ctnrs 011.e 1· 

oue ú.ich2. i:1.f::.~aestr11Ct1.'ra abarca el 9011., d.e los sectores 

co:-:1 lo_ Cl:te_l hemos lo:~re.do d.Fr -o~r 

sentauas lc.s -bE:ses O.el uese.rrollo econ6~-:tico r-ctuR1. u.el ·t¡pfs. 

Así m.isa1o el :;st&.:io Ue coss.s existente e:: dic11o siste:n.a. 

socia-oolítico dió c0mo resnlte.uo 1::> revolu.ci6n bur¡;;nesa · 

conocida COl'- el noml-re ue Revolución '"exi.can.a., Qv.e e·. s1; ve., 

c.ió .::'üren a un .nuevo siste'f',B ecDnómioo ,social v'lJolític6 

er: el Q1...l8: PCtuP.lTnente e2ta;:nos inmersos. 

_Bn_lJ)_S CJ.uo.dros _qne s_e_ >:>r_esentan_a .cnntinuaci6n se. puede 

analizar co~~2r2tivamente el ~esarrollo de 12 énoc2 Q8Sde 

su. inicio hFEtE. su fin 'T lo:? incrementos v j_ecre-:ne2'2l::os en 

los diversos sectores econ6micos. 



. 
"' a 

("'~. U'~ n·'-::';ns) · 

AÑOS FISCALES 

1901-02 

1902-03 

1903-04 

1904-05 

1905-06 

1906-07 

1907-08 

1908-09 

1909-10 

1910-11 

C(\¡.t~.., t.'!, /l '1i JVO l)~ ~~~r:'"() "-?T.'\ r.r ()1\r·r;• ~ 

"rn-;: q. C .t~ 1'.r (~ I r\ S - "· 11·~~ f. T ~~~.~ '3 

. MERCANC!AS 

91.0 

106.0 

106.9 

114.6 

114.0 

124.3 

117.8 

118.0 

141.1 

150.8 

·p .. ·. r.• t'Tr\;..i(YS CUADRO 27 
:rsm--(9n 

~8TAl.ES PRECIOSOS TOTAL 

95.1 186 .. 1 

108.1 214,1 

108.5 215 .. 4 

107.4 222 .. 0 

112.0 226 .. 0 

113.7 238.,0 

125.9 243.,7 

122.0 240 .. 0 

124.7 265.,8 

130.4 281 .. 2 

l;>¡r-c;;KTB: COW'lrcio TCxterior eLe México, IP.77-JSJJ., 
""Rstr,dh•tice e\ el l='or·firü,to". 'P:l r.ol~.:rio 

dn Mfxico, T960, 



. 
-<:!' 
o ..... 

AÑO S, 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1899-1900 

1900-1901 

1902-1903 

1909-1910 

Vi\LQr:¡ IJ'II H..S 
IJ{PO:.tTP GIONr.:S · 

I893-lr9IO éúÁu:Ró. 2.8 

VALbR EN MILLONES 
DE PESOS 

36.2 

30.2 

36,2 

47.0 

39.2 

45.5 

56.2 

6L3 

65.1 

191.3 

194.9 

-~TBNTTI:: ,Jorge '~suinoz.~'· de 
' los .. -¡,~ves. Rt'll8cionE>s 
~con6mices entre ~dxico v 
~stedos "nidos. JP7Q-I9JO 
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Clr.:CJl'lii\N~'O i)"R J,;l\ przn))TTCGIOJIT 
TNDTT:ST:il.I.AL CTTADRO 29 

INCREMENTO ANUAl 
'1 ÑO S l' VOLUMEN Vl\LOR DEL VOLUMEN 

1900 100.0 

''' 
1910 117.7 

~ 

-
1~0.0 
. 

1 ' 
221.1 l. 7 % 

~ 
--~ ----------Lombardo-Toledano 

CON~'~'I'ttTTYH:r;-oo T.rrli!X"'CO. 1910-:-I9 46. 
liryé:xmco, 1946. -Sin -png;Ln8ci6n. 
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(~~illonG~ de ~1enos) 

A Ñ O S TOTAL 

1881-82 26.2 26.3.11-

1882-83 84.0 33.9>t 

1883-84 28.2 28.1 ,¡ 

1884-85 85.9 36.0 ,¡, 

1885-86 26,2 26.1 ,¡. 

1886-87 81.2 31. te-

1887-88 84.7 

1 1888-89 .84. 7 

1889-90 34.9 35.0JS 

1890-91 89.1 

1891-92 4:0.7 

1892-93 4,3. 7 

1893-94 41.9 41. 7<' 

TOTAL: 451.4 
4Sl.l " 

Ji','1 1 11··~0(\;) rpr~'l: ~~·Tj"""S U~IJ ~~r: T ·.·i:(l 

~.(1)' J~"'1 '!'~(' 'j,,.,.,, íi"{.·\J~ 

1 CUENTA CORRIENTE INVERSIONES: 

18.0 ' . l. 6 

20.8 2.5 

19.4 2.4 

20.7 ' 1.7 

20.0 1.1 

23.9 1.4 

25.7 l. 4 . 

26.9 1.3 

26.4 1.6 

26.9 1.8 

26.3 1.8 

26.0 2.2 

23.6 ~ 

304.6 24.5 

ClTADRO 30 

TRANSFERENCIAS 

6.7 

10.6 

6.3 

13.6 
~ 

5.0 

5.8 

7.6 

6.5 

7.0 

10.4 

12.6 

15.5 

14.4 

122.0 

+ "Srror~s cor::e,..:i.t:Ln~. 
)!fT'I~:l\T1i:~: Fl'.r::.c,...¡: u. e ·b:c:_.tl~r.· ;jo "~r r-tc"tivicLcd 

0C'.(')11Órnicr '?O.' r·ec·tor¡;s, 111 Cole,:o:io 
ao '·".s:x.ico, S/F. F~xíco. 

"el· :v·;i.-i.,r.•l. n: ,';1 c:n;··1F D co,·:c~"Ct::p 
"1,J"1,"", 
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CAPITULO· CUARTO 

BENEFICIOS DE LA INVERSION EXTRANJERA 

4.1 LUCHA ENTRE LAS GRANDES POTENCIAS ECONOMICAS DE LA 
EPOCA, POR DOMINAR EL REGIMEN DE PORFIRIO DIAZ ,· PO 
LITICAS, TACTICAS. Y ACCIONES. 

114. 

Porfirio Díaz no estaba muy d~ acuerdo con que el capi
tal norteamericano tuviera la ~ran influencia que mantenía
sobre México, al respecto; "La compañía de Pearson también 

lleg6 a ser de decisiva importancia para México cuando Díaz 
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decidió convertirla en la punta de lanza de su compañía -

para limitar la influencia norteamericana e incrementar -

la de sus competidores europeos." (4.1)1 
Esto en el entendimiento de que el monopolio norteame 

ricano se basaba primordialmente en ferrocarriles y petr~ 
leo. "Ya la Standard Oil Company, después de comprar el-

ferrocarril que une a· Támpicn -con Monterrey, está cobran-

do fletes tan altos que el petróleo que se ha descubierto 
recientemente cerca de T~mpico no se puede transportar 

por tren. 

Puesto que la Standar Oil también controla las lineas 

marinas que conectan a Ne1v York y Nueva Orleans con Vera

cruz, debe temerse que esta compañía junto con el consor

cio Speyer, intente desviar todo el tráfico mexicano ha-
cia los Estados Unidos sobre la base de las tarifas que -

-- -- - -
han establecido, interrumpiendo así el comercio mexicano-

con Europa." (4. 1) 2 
Y el mismo autor prosigue: "Cada vez resultaba más 

evidente para el Gobierno Mexicano que su deseo de orien-

tar vias hacia Europa su política comercial jamás tendría 
éxito, sino hasta que se rompiera el control norteamerica 

no sobre los ferrocarriles." (4.1)3 
1.- La penet.ración cada día mayor de Estados Unidos -

en la economía mexicana. 

2.- La imagen que Díaz tenía de este panorama, y -- -

ademá's bupcar salidas por otras vias de inversión, para -
romper al monopolio norteamericano, que se adueñaba paul~ 

tinamente del país. 

Antes de 1880 el. capital europeo era minoritario en -
relación al estadounidense, este había incursionado en fe. 

rro~arriles, minería y petróleo. 

~Los propósitos expansionistas de los monopolios enco~ 
traron condiciones favorables durante el Gobierno de Por-
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firio Diaz por la estabilidad que se había logrado y por

la política que se siguió con las inversiones extranjeras. 
México en esta época surge como escenario principal -

de la rivalidad europea en Am~rica Latina. 

"La transformación económica fue principalmente obra

de la inversión norteamericana que empezó a volcarse so-
bre todo México a un ritmo sin precedentes durante la dé

cada de 1880". (4.1)4 
Esta situación surgió por: 

a) La industrialización de Estados Unidos. 

b) La necesidad de ensanchar su horizonte económico. 
e) Expansión de su mercado hacia afuera. 
d) Inversión de su capital en paises en vÍas de desa-

rrollo. 
e) Materia prima abundante y barata. (México) 
f)--Ma:m:> de- -obra abundante y-barata. (Méxicor _ 

Lo que en corto piazo llevaría a que en EE.UU. tuvie
ra un aumento de la captación de divisas, lo que hizo 

fuerte y fortaleció su crecimiento industrial y elevó la

fórma de vida en su clase obrera. 
Porfirio Díaz le tenía miedo a los Trust y monopolios 

norteamericanos, influenciado por el grupo de los cientf

ficos, trata de evadir ese control y busca horizontes nue 
vos en Francia, Alemania, Gran Bretaña y-Japón. 

Se entendía que con esta acción la supremacía nortea

mericana cedería, pero la realidad era otra. 
La única potencia que desconfiaba seriamente era la -

Gran Bretaña, su interés económico y su presentía en este 

país tenía una larga historia. Principal _inversionista -
y socio comercial de México durante la mayor parte del si 
glo XIX, había sido desplazada de puesto por Estados Uni·

dos después que se construyeron los ferrocarriles que en-



lazaban a México cor el país del norte, en 1900 con el -

descubrimiento en México de grandes depósitos de petró-

leo y con el ascenso vertiginoso de una de las mayores -

compañías britanicas que había en ~léxico "La Pearson 

Trust", relacionado con el auge del petróleo en México. 

El águila Oil Company que para 1920 controlaba el 

58% de la producción petroler~ del país. La compañía 
Pearson llegó a ser de decisiva importancia para México

cuando Díaz decidió convertirla en punta de lanza de su

táctica para limitar la influencia norteamericana. El -

destino de México estaba marcado por dos compañías, una

inglesa y otra norteamericana, el temor de Díaz sobre el 

monopolio ferrocarrilero era grande, esto, por que los -
ferrocarriles promovían el comercio pero impedían por -

ser nort~alll.eric<!_nc:¡s el desarrollo de la Industria Nacio

nal. 

117. 

Cada vez era más evidente el deseo del Gobierno Mexi 

cano de orientar su política comercial hacia Europa, pe

ro esto no sería posible sino hasta que se rompiera el 
monopolio del Ferrocarril Norteamericano, esto sucedió -

en 1907-1908 mediante maniobras fin.ancieras, de donde 

nació la compañía Ferrocarriles Nacionales de México, ob 
teniendo así el Gobierno Mexicano el control de la mayo

ría de las vfas ferreas. 

Pero esta medida de nacionalización no fue· aprovech~ 
da por Díaz. Este tipo de relación (Inglaterra-México), 

motivaron disgustos en Estados Unidos, sobre .todo los in 

tereses comerciales norteamericanos no estaban dispues-
tas a perder esta gran oportunidad y muy pronto prevale

ció la opinión dentro del territorio norteamericano, de

que\la solución era un cambio de gobierno, cosa que suc~ 
di~10 años más tarde. 

El gran flujo de inversión extranjera después de 



1900 había hecho al país más y más dependiente de las na

ciones in_dustriales avanzados, ocasionando con esto una -

limitante para un despegue económico. 

El miedo de Díaz y cientificos era que la invasión 

norteamericana no solo sería economica~ sino militar y 

por eso su coqueteo con los paises Europeos, ésta situa--

ción agravó la relación de Díaz con el Gobierno Norteame

ricano y expresaba claramente el hecho de que Estados Uni 

dos no controlaba a estas alturas al país, dando con esto 

a la necesidad eminente de un cambio de Gobierno que fue

ra más accesible a la invasión economica norteamericana. 

"Los cientificos y Díaz decidieron enfilar baterias -

hacia Europa, en especial con 3 paises; Gran Bretaña era

con mucho la pot~ncia europea dominante en México; la úni 

ca que constituía un serio desafió al dominio económico -
- -- --- ~-·- - - -

norteameri~ano. La influencia económica y política de --

Alemania en México era mucho más limitada. La inversión

alemana era también limitada y, aunque las estimaciones -

varian, no pasaban del 6.5% de todo el capital extranjero 

invertido en Mé;xico en ese mismo año (1910)." (4.1)5 

Después del Imperio de Maximiliano, México tenía sus

dudas en manto a las inversiones europeas, puesto .que 

ellos habían apoyado al invasor, el efecto de tal situa-

ción no se dejó esperar y nació yn ataque haéia el:.monop~ 

lio comercial alemán y digo solo monopolio puesto que di

chas manufacturas no eran alemanas sino inglesas y franc~ 

sas, ellas eran solamente intermediarias, que aprovecha-

ron la ruptura con Francia para comerciar libremente, es

to se fue debilitando poco a poco puesto que las relacio

nes M&xico-Francia ~e reanudaron, la vida de estos comer

ciantes debilitó, y los cbmer¿iantes franceses lograron -

aprovecharse del mercado de la~ telas hacia 1880, monopo

lizando el mercado mexicano en textiles y ropa. Los alem~ 



nes no se doblegaron ante tal situación y solamente cam

biaron de giro comercial, ahora se dedicaron a la ferre

tería. "La proporción de las importaciones mexicanas co

rrespondiente a estos productos, que había sido mínimo -

en las decadas de 1860 y 1870, aumentó rapidamente duran 

te el período porfiriato". (4.1)6 

Durante esta misma época el capital financiero arri

bó a México y coadyuvó al nuevo auge del comercio alemán. 
Para 1880 Alemania contaba con una posición envidia

ble en México, sin embargo, Díaz busco empréstitos en el 

extranjero pero tanto en Londres como en París, no era -

factible que obtuvieran debido a la invasión francesa. 

En Alemania sin embargo, podría haber algo pues no -

existían antecedentes de conflicto. Así en 1888 se orga

nizó un grupo financiero que se haría cargo de emitir b~ 

nos por 1 O. S millones de lib!aS. _est_E!rli_nas_ y se fiJaron

intereses en 6%, más el compromiso con Alemania de que -

cualquier emisión futura de bonos se. haría a través del

grupo financiero (Casa Bleichroeder). 

El éxito de esa emisión de bonos motivó que Bancos -
británicos y franceses se interesaran y así México pudo

colocar bonos en Londres, esto enojó grandemente a la -

Casa Bleichroeder pues veia en esto una amenaza para sus 
intereses, situación que tenía sin cuidado a Díaz que lo 

que verdaderamente le interesaba era que ningún país ex

tranjero creara monopolios de cualquier índole en México 
esto trajo corno consecuencia problemas diplomaticos, 

pues los alemanes reclamaban su derecho e inclusive apo

yaron su demanda con la amenaza ~e su marina de guerra a 

lo que México contestó que ante~ de que lograra eso, Es

tados Unidos pondría en movimiento a su ejercito para d~ 

fender a México, esto tranquilizó a los alemanes en su -
intento de amenaza con esta situación la influencia ale

mana bajo de nivel. 

Para 1900 bancos alemanes impor~antes intentaron pe-



netrar en el mercado atraídos por la estabilidad políti 
ca del país y contratacan a la inversión norteamericana 

que en la mayoría de los casos trabajaban unidas (capi

tal americano y capital alemán). 

"En 1910 importantes sectores de la industria y la

banca alemanes estaban desarrollando ambiciosos planes

para invertir en ~§xico. E~tos proyectos habían surgi

do des.pués de la crfsis económica de 1907-9, pero no P!! 

dieron realizarse debido a la revolución mexicana de --

1910 y a la primera guerra mundial. Esto también expli 
ca por que el total de las inversiones alemanas direc-

~as en México era apenas superior en 1911 al de 1905. -

El monto supuesto de estas inversiones 75 millones de -

pesos para 1911, _de estos, 42 millones de pesos corres

pondían al comercio, 10 millones a la industria, 13 mi

llones a las emrresas a~ricola~ y 10 -~illon~s a la ban
ca". (4.1)7 

La rival de Alemania era Francia pues las inversio

nes de ambas eran dentro de las mismas áreas; bonos del 
Gobierno, Banca, Comercio Exterior e Industria. 

Una derrota para Alemania, fue que México no compró 

armamento, lo adquirió de Francia; primeramente porque
el galo era de superior calidad y además por los sobor

nos que exigían los enviados por el Gobierno Mexicano ~ 

por los nexos·tan estrechos entre los científicos y·.-

Francia. 

"Alemania había logrado en ví'speras de la revolu -

ción supera~ tanto a Inglaterra como a Francia en cuan
to al volumen de su exportación a México. Solo los Es'

tados Unidos los avéntaj aba". (4. 1) 8 

La realidad de este enfrentamiento econom1co entre
Alemania y Estados Unidos era _el surgimiento de :s te -

como potencia mundial". "En ambos se estaban desarro--

u o. 



llando a paso acele:~do las tendencias imperialistas la~ 

expansión ultramarina y el poderío naval". (4. 1)9 

Para Alemania aparte del comercio, México ofrecía la 

posibilidad de establecer bases militares desde las cua

les se les pdría dar frente a los Estados Unidos, la de

acentuar divisiones entre Estados Unidosy el Japón y a -

final de cuentas, marcar la st~premacía de Alemania. "El

fracaso de todas las potencias europeas en sus propósi--

tos de imponer su hegemonía política en Méx1co, también

tenía cierta base objetiva: La debilidad de Europa en -
comparación con los Estados Unidos en Territorio Mexica

no . 11 e 4 . 1 ) 1 o 
1 

México era la tela de juicio de las tres grandes na-

ciones Japón, Alemania y Estados Unidos la busca de Te--

rritorio estratégico para poder dominar al coloso del -

Norte, el -fin que perseguia~aiernanfa era provocar un au

mento de las tensiones entre Estados Unidos y Japón lo -

que le daría la supremacía, por tal razón se hizo correr 

la versión de un tratado México-Japón q-ue podría desatar 

una guerra, esta situáción se calmó, primeramente por la 

inminente revolución y segundo por la nueva política se

guida por Estados Unidos con respecto a paises en vfas 
de desarrollo. 

El Pres1dente Wilson de los Estados Unidos dijo: "El 

Oriente debe ser abierto y transformado. Deben imponers~ 
le las normas occidentales paises y pueblos que han per-

manecido inmovfles durante siglos, deben ser-acelerados

y convertidos en parte del mundo universal del comercio
-Y de las ideas ~ue el avance del1 poder europeo ha sido -

creado de manera tan constante de una época a otra. Es

nuestro deber particular moderar est~ proceso en bien de 
la libertad: impartir a los pueblos lanzados así al cami 

no del cambio nuestros propios principios de áutoasisten 



cia; enseñarles el 6rden y el autocontrol en medio del -

e amb i o . " ( 4 . 1 ) l1 

Wilson era opositor de las compañías europeas en Amé 

rica Latina, pues los conside~aba perjudiciales pues_pr~ 

movían revoluciones y explotaban al pueblo, incluso pro

piciaban una invasión abierta a México, esto se contra-

rrestaba con la política que Estados Unidos siempre ha-

bía tenido con México, primero el capital norteamericano 

había apoy~do a Diaz y ese mismo había piopiciado su caí 

da por oponerse a su expanción dentro del territorio me

xicano. 

Esta era la situación que prevalecía en México en -

cuestión de infiltración extranjera. 

Cabria pregu~tar ¿qué era lo que tenia México q~e -

atraía al inversionista extranjero? ¿grandes ganancias?

¿excención de impues-tos'? ;,ma--ter-i-as pr-i-mas- ba-r-a-to-as? ¿-ej-e:!:_ 

cito humano de reservas?, en pocas palabras poseía todo

y sobre esto su economia con Estados Unidos lo hacia 

atractivo para las potencias extranjeras, y desde siem-

pre estuvo en la mira de algún país que lo quisiera con

quistar, ya sea con las armas. A través del dominio eco 
nómico, lo que sucedió con frecuencia a lo largo de su -

vida, primero como país conquistado, y después en su tr~ 

yectoria independiente y más drámatico en la etapa porfi 

rista, que es la época en que se situa esta investig~ 
ción. (*) 
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CAPITULO CUARTO 

4.2 RESULTADOS 

Al negarse Díaz a aceptar las inversiones norteameri

canas, firmo su salida, pues los grandes Trust,apoyados -

por el Gobierno Norteamericano, apoyaban un cambio necesa 

río en México, q~e les permitiera la libre empresa y las
inversiones al gusto. 

Esta sucesión de acontecimientos debilitó la incipie~ 

te economía Mexicana y convirtió al territorio en un pol

vorín, parte por las condiciones prevalecientes entre el

pueblo y por otro la ingerencia americana, inglesa, alema 



na y japonesa, que se querían llevar el predominio y el

derecho a explotar los recursos naturales y la cercanía
con Estados Unidos como trampolín para una posible inva

sión y con esto erigirse en potencia mundial, propician

do una cercana guerra mundial y la nueva repartición del 

mundo económico, así como la elevación del Imperialísmo. 

124. 

Esta guerra fria ~ntre las grandes potencias para -

acercarse a México, no llevó a obtener grandes benefi -

cios para nuestro País, pero si bien se pensaba que al -

invertir en fábricas e infraestructuras económica y aún

descapitalizando al país, los anteriores se fundarían g~ 
nerando con esto mercados de trabajo y escuelas prácti-

cas de obreros que a mediano y largo plazo serían la ba

se para una industria propia y fuerte, pero esto nunca -
se dió pues la inversión extranjera no dejaba que su tec 

rro-lo-gí-a- fuercr apnmdi-da por meficanóS, pues toaos los -

dirigentes Gerentes, Jefes y Capataces eran extranjeros. 
Dentro del supuesto de la prosperidad,_ el avance eco 

nómico de la segunda etapa del porfirismo fue la cumbre

de éste. 
Las tres cuartas partes de la población nativa esta

ba esparcida en las afueras de las ciudades y los produ~ 

tos de consumo directo se daban en las peores tierras, -
puesto que las tierras del norte, que eran los producti

vos se utilizan para productos de exportación. 

"La ganadería solo conoce módicos progresos en las -
vastas y resecas llanuras del norte, de manera extensiva 

y descuidada. La leche continúa siendo subproducto gene

ralmente desperdiciado. La ganadería no progresa tecni
camente, crece, vende carne, cueros, exporta animales en • 

pie y pieles, y rara vez importa bovinos finos. En 1902 
cuando 15 reyes ganaderos del otro lado vienen de visita 



a México, las invers ~ones norteamerican·as en ganadería ad 

quieren cierta importancia." (4.2)1 

El período de 1888-1903 es bastante bueno para los ca 

pitales de la minería. Entre los casos buenos para esta, 
aparece la Ley Minera_ de 189 2 que autoriza la propiedad -

privada del subsuelo dando con esto seguridad plena a la

inversión extranjera. 
En referencia a las manufacturas, estas se aceleraron 

pues se otorgó laexcención de impuestos a industrias nue

vas lo que aumentó su producción. 

Otras industrias que se desarrollaron fueron la del -

azúcar y la indu~tria eléctrica. 

En el porfirismo se aceleró la incorporación de los -
mercados locales al de México y el de esta al mercado mun 

dial. 

-Esto -se-debi-ó---a- 1-a amp-u·acYón <le los l:ransportes y de 

las comunicaciones. 

"Las costosísimas obras de comunicación, el progreso

de industria y minería, y aún el precario de la agricultu 
ra, se debieron en gran parte al capital de fuera. El ca 

pital mexicano no habría podido con una tarea que sin du

da fue colosal, desde luego por que era muy poco; después 
porque el capital doméstico se inclinaba a empresas menos· 

grandiosas, compleja-s y arriesgadas". (4.2)2 

La situación por la que p~so·-el sistema capitalista -
(depresión) dió al traste con ese desarrollo increíble -

del porfirismo,-los metales y en especial la ·plata se de

preciaron, se debilitaban por igu·al las demandas internas 
y externas. Las compras al exterior de.scendieron de va-

lor. 

La balanza comercial tuvo un sald0 adverso (1908), 

esta situación golpeó gravemente a la gran masa y al pue

blo causó un gran disgusto. 

Analizando la inversión extranjera en México podemos-
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decir que el desarrollo del capitalismo internacional -~ 

dejaba un reducido margen al crecimiento y fortalecimie~ 

to de la burguesia mexicana y al capitalísmo nacional. 

El gobierno fomentó la inYersión extranjera y con -

eso maniató a la burguesia nacionali esto es notorio da

da la escasa participación gubernamental y participación 

en los negocios y muchas veces sirvieron de prestanom -

bres. Se podría decir que el desarrollo que alcanzó Me

xico fue deformante pues se dió en aumento de las activa 

doras exportadoras aún cuando esto derive en otras áreas 

industriales, y de esta situación surgieron graves pro-

blemas socio-econ~micos que aparte de los anotado con an 

terioridad tuvo como consecuencia: 

a) Despojo de. masas campesinas. 

b) Generación de un proletariado rural. 

e) Aum~ntu dE:l ·¡rr·o1:etariado ur5anp. 

d) Organizaciones Sindicalistas 

e) Clase Media 

f) Debilitamiento de la burguesía mexicana. 

g) Debilitamiento de un capitalísmo nacional. 

h) Aumento de rutas ferroviarias 

i) Ampliación de los-.me.rcados internos. 

j) Proyección de la economia hacia el exterior. 

k) Dominio completo de las empresas extranjeras 

en la actividad económica nacional. 

1) Escasa participación ·gubernamental 

m) Aumento de la deuda exterior. 
Los resultados de la penetración extranjera fueron -

entre otras "Durante el Gobierno del General Porfirio -

Díaz (1876-191.1), las inversiones ext~anjeras directas -
penetraron profundamente en la economía mexicana, consti 

tuyéndose en el factor dominanJe de la mineria, petróleo 



ferrocarriles, electricidad, bancos, industria y el gran 

comercio". (4.2)3 

Bajo el impacto del capital extranjero directo e in

directo se produjo un ~onsiderable crecimiento ~con6mico 
pero bastante desequilibrado, ya que se desarrollaron -

principalmente las actividades de exportación y los ser

vicios extrecharnente vinculados a ellos, en tanto que -
las actividades industriales quedaron notoriamente reza

gadas. 

El desarrollo alcanzado tuvo un carácter esencialrnen 

te capitalista pero de un capitalismo subordinado a los

intereses del capitalismo más avanzado de los Estados -

Unidos y Europa. 
El capitalismo, que podríamos calificar de "Capita-

lismo Importado'', no favoreció al surgimiento y consoli

dacíon de una ourguesía rnexicarüi illilepenaiente. En ra -
unidad en que ésta logro desenvolverse, lo hizo en forma 

subordinado al capital extranjero. 
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Paralelamente al desarrollo capitalista, tuvo lugar

la formación de grandes latifundios, cuyos principales -

poseedores fueron los pequefios grupos de funcionarios p~ 

blicos y de personajes estrechamente ligados a ellos, -

así corno grandes empresas extranjeras. Los inversionis

tas nortearnercianos e ingleses poseían más de 15 millo-

nes de hectáreas en el país. 
Los latifundistas no formaban una clase separada y -

con intereses distintos a los de los grandes grupos capl 

talístas, extranjero y na~iónales, sino que eran parte -
integrante de estos mismos, ya q~e a la vez que grandes-

" terratenientes participaban en la Banca, la Minería, la-

Industria, el Comercio y demás actividades econornicas. -
El latifundio en esta época era, en lo esencial un lati

fundio no feudal. 



Altos funcionarios del gobierno, incluyendo miembros 

del Gabinete del General Díaz, tenían estrechas ligas 

con los inversionistas extranjeros, figurando como so 

cios o como simples prestancimbres en las empresas de co~ 

trol extranjero. Entre ellos destacaban los personajes

conocidos como los "científicos". 

La economía mexicana estaba dominada fuertemente por 

capitalistas extranjeros que controlaban cerca del 80% -

del capital conjunto de los "Los ·170". 

La primacía correspondía al Grupo Norteamericano, si 

guiendole el Grupo Británico y en tercer lugar el Grupo

FrancEs. El Grupo Mexicano apenas controlaba el 23%, co

rrespondiendole al Gobierno el 14% y al Sector Privado -

tan solo el 9%. 

La burguesía mexicana era débil y sqbordinada casi -

tot_alm_e_nte_ aL _c_aiÜ t_a_l extr_anj_e_r_o. 

Este concentrado, nos dá un punto de vista valido y

del cual participo, para englobar la situaci6n econ6mica 

en la cual se encontraba MExico al final del porfirismo, 

que si lo ahondamos nos dará la clave para considerar a

la Revoluci6n como el paso consecutivo a seguir, como el 

resultado de la fricci6n entre burguesía pequeña y medí~ 

na en contra del latifundismo y la inversi6n extranjera. 

(_*) 
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e O N e L U S I O N E S 

La evolución que tuvo el capitalismo para poder seguir 

vivo, fue expanderse a otros paises menos desarrollados a -

fin de continuar vigentes en el poder, lo que se debió a la 

saturación de sus mercados internos. 

Además, los paises que no tuvieron un desarrollo capi

talista inicial, se vieron obligados a aceptar las condicio 

nes de los paises más desarrollados para poder subsistir. -

Promoviéndose de esta manera una dependencia mutua en la -

que unos tenian la tecnologia"y e~ capital y los otros las

materias primas, amplias extensiones territoriales y mano -

de obra barata, asi como un ejercito de reserva. 



Por otro lado, el avance de la tecnología a pasos -

agigantados en los paises altamente desarrollados, hace

que los paises atrasados se contemplen aún más atrasados 

con esta situación, haciendo inclusive que compren la ~

tecnología obsoleta de los paises capitalista que en úl

tima instancia hara que sus productos no sean competiti

vos en el mercado internacional. 

Dentro de este proceso evolutivo se dan formas de -

protección hacia él mismo corno en los diferentes modo~ -
de producción en la historia de la humanidad para mante

ner en la cúspide una clase dominante corno diria Marx, -

la explotación del hombre por el hombre, buscando cada -

vez formas más sofisticadas de explotación, teniendo en

el dinero y las transacciones comerciales y financieras

sus principales bases. 

13J. 

Dentro d~_ la ~J>O~-ª c:¡ye_ no_s o_c_up.a,_ s_e daba el desa--

rrollo del irnperialísmo corno fase superior del capitali~ 
mo según Lenin lo define. 

En esta etapa, grandes empresas comienzan a agrupa~ 

se en Cartels,,Trust y monopolios convirtiendo el antaño 

capital productivo en capital financiero que en su mame~ 
to.controlaba al país en sus aspectos económico, políti 

co y social. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX se inició la 

expansión de los mercados capitalistas hacia.sus colo 

nias económicas. 
Los Trust en ese momento buscaban no solo el domi-

nio de su propio país sino del mundo entero con el fin -

de acrecentar sus riquezas,. invadiendo incluso paises -

que se encontraban en la transición de sistemas anterio
res al capitalismo. 

Esta era la situación general del mundo en el mamen 
to en que Porfirio Díaz asume la Presidencia de la Repú

blica Mexicana. México en ese momento se encontraba con 
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digno de cr€dito sobre todo en Londres (Ingliterra). 

Estos y otros factores fueron los que obligaron a -

Porfirio Díaz a aceptar una inversión que poco a poco -

además de apropiarse de grandes extensiones Territoria-

les se adueñó de la Industria productiva, la Industria -
extractiva (minas y petróleo), comunicaciones y transpo~ 

tes, finanzas, la Industria el€ctrica, etc.) 

Con esto se vió un aparente desarrollo en el país -
el que en realidad tuvo una infraestructura ferroviaria

que sirvió para sacar materias primas, minerales y petr~ 

leo hacia las potencias extranjeras, de esta mánera se -

fortalecieron los monopolios externos dejando un inci--

piente desarrollo a nivel de infraestructura. 

Sin embargo, no se puede negar que esto sirvió de -
base para el crecimiento posterior del país. 

Estados Uni-dos no- vi-6 co-rr muy ·-b-uernJs o-jos- la polH~ 

ca de frenar _la inversión american~ y ofrecer a Europa -
modos de inversión en Mexico. Esto motivó una política -

negativa hacia nuestro país, y así empieza el declive de 

Porfirio Díaz, motivado por los grandes Trust Americanos 
que se oponen a su Gobierno porque no acepta su intromi

sión en México como ellos lo desean. 

La burguesía nacional es movida por-abajo del agua, 
así como los obreros y los campesinos, todo esto con la

mano imperialista de Estados Unidos, ·al ver esta situa-

ción de inminente desastre Díaz hace declaraciones a la

prensa y finalmente abandona el país, este se ve sumi~o~ 

en una fratisida Revolución. 

Esta enseñanza nos puede servir de marco de referen 
cia y si bien ya se comentó que no existió desarrollo si 

nó crecimiento y que_ la _inversión extranjera nunca deja

rá realizar un desarrollo saludable y que solo es un pa
liativo, porqu~? me pregunto, después de 100 años de 



amarga experiencia seguimos bajo ese mismo estigma y -

con una p§sima estructuraci6n econ6mica nacional no -

programada y con programas.sexenales que nunca se aca

ban?. 
Cabría también preguntar ¿Podría la política eco

n6mica de un gobernante determinar el nivel de creci-

miento de la deuda externa? y la filtima, ¿Estamos con~ 

denado$ hasta desaparecer de la faz de este planeta e~ 

mo país, a vivir siempre depen.dientes y endeudados?. 

No podemos negar que en la segunda etapa del por

firismo se crea un superavit en los ejer~icios fisca-

les de 1845-1910 y con esto una gran reserva (ochenta

y seis millones de pesos) cosa nunca vista anteriormen 
te ni en la actualidad. 

Tampoco podemos negar un des~rrollo econ6mico a -

.!a _pªr qg_~ l!.I1_ c.:cec_i¡ni_e.n.to. y que .s.i. b.ien -eX-is-ti-6~.una- ~ 

deuda externa esto hizo posible la creaci6n de una in

fraestructura qu~ afin en estas fechas. subsiste, y que

dentro de la crítica corrosiva que se ha hecho al Por
firismo no se puede negar que sin ellos no se hubieran 

obtenido los resultados econ6micos y financieros refl~ 

jades en esa epoca y sobre todo cuando la busqueda era 
llevar al país hacia la modernizaci6n. 
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