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tica fiscal. Claro que la primera puede ser inoperante de acuerdo con el 
uso que pueda darse al ahorro, los hábitos del consumo e inversión, 
sus efectos sobre la distribución del ingreso y entonces resulte conve
niente acudir a medidas de tipo fiscal para hacer progresivo el sistema im
positivo y reglamentando cuidadosamente su manejo administrativo. 

L1s medidas compensatorias, en ningún caso tienden a corregir o 
atacar a fondo los defectos estructurales de la economía de los países 
infradesarrollados los cuales provocan, junto con el proceso de creci
miento con sobre-inversión, las alteraciones de la balanza de pagos y la 
estabilidad cambiaria. 

Su aplicación conjunta o aislada tiende sólo a atacar las manifesta
ciones del desequilibrio, pero en cambio, ayudan a restar fuerza a las 
alteraciones que el desarrollo económico provoca sobre la balanza de pagos. 

La devaluación monetaria estimula algunas exportaciones y alienta 
el proceso de substitución de las importaciones por artículos de producción 

doméstica, aún cuando la demanda de los centro_;; industriales de materias 

primas, está sujeta básicamente a su actividad y no a los niveles de precios 
de aquellas y se hace además, a costa de otros países competidores. 

También es posible que la modificación del tipo de cambio, no au

mente las exportaciones sino que se convierta en un elemento más del 

deterioro de la relación de intercambio. Además, la oferta inelástica de Jos 

países de menor desarrollo, su escasez relativa de capitales, falta de 
espíritu empresario y escasl:z de trabajadores especializados impiden el 

aumento de las exportaciones y se convierte este fenómeno en imposibilidad 

a corto plazo de aprovechar las ventajas comparativas derivadas de una 

modificación del tipo de cambio. 

En el caso <le la substitución de las importaciones los mismos factores 

que impiden las ventas al exterior, restringen su substitución por artículos 

de producción nacional y quizá se logren disminuir algunas importaciones 

pero lo anterior de ningún modo alivia las presiones sobre la balanza de 

pagos. Es decir, en el caso de artículos ~on demanda elástica se logra una 

reducción de las compras al exterior, pero en cambio en el de aquellos 

con demanda inelástica sólo se obtiene una elevación de precios pero no 

su disminución. 

Al mismo tiempo, las presiones sobre la balanza de pagos aumentan a 

con5ecuencia de los servicios financieros por concepto de inversiones ex-
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se destacan en especial la desigual distribución del ingreso nacional y las 
importaciones que acusan una baja elasticidad, tanto en lo que respecta 
a ingresos como a los precios. 

Todo esto nos 11eva a señalar aquellas soluciones, que dentro de las 
normas de política económica y concretamente dentro del campo de la 
política comercial, permitan controlar en forma eficaz la magnitud de las 
importaciones. Estas son aarnceles, controles de cambios, cuotas y contin
gentes y prohibiciones de importación. 

D. Compensaciones y corrccciones del dcscqrtilibrio estructural. 

Lo expuesto con anterioridad permite afirmar que las manifestaciones 
más claras del desequilibrio estructural de la balanza de pagos están cons
tituidas por un exceso en las importaciones además de la superación del 
ahorro interno agregado a las importaciones de capital, sobre la inversibn 
interna. 

El control de este fenómeno puede lograrse mediante la aplicación de 
medidas correctivas a largo plazo, o bien compensatorias a corto. 

A largo plazo, el medio más eficaz para mantener el desarro11o y evi
tar el desequilibrio consiste en lograr una expansión máxima del ahorro. 

La adecuada canalización del ahorro voluntario se logra previa co
rrección de los hábitos de consumo, por medio de educación adecuada de 
las clases capaces de realizarlo, del mantenimiento <le sistemas organizados 
de ahorro y la realización de inversiones productivas, cuando se haya 
logrado el cambio de condiciones de! país corno base del desarrol1o 
económico. 

El ahorro voluntario proviene de sectores tales como el gobierno, las 
empresas, las personas y el exterior. Puede ser considerado como la 
parte del ingreso que no se consume en forma conciente y se destina a la 
inversión directa o a través del mercado financiero. 

El ahorro forzoso, se produce por una reducción involuntaria del 
consumo entre otras cosas, por elevación de los impuestos al mismo, un 
incremento de los gastos del gobierno por encima de sus ingresos, por la 
creación de medios de pago del banco cei1tral o por una expansión inmode
rada del crédito bancario. 

Los expedientes más eficaces para lograr una expansión del ahorro 
forzoso son la inflación -expansión monetaria o crediticia- y Ja polí-
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mercio exterior al sujetarlo a las rutas seguidas por los inversionistas lo 
cual junto con la remisión de fondos por las empresas extranjeras, cons·· 
tituye un freno al desarrollo económico. 

Otro fenómeno observable en los países subdesarrollados es el <le Ja 
defectuosa distribución del ingreso nacional, la cual contribuye a agudi
zar la tendencia del desequilibrio estructural en la balanza <le pagos. 

La existencia <le núcleos de alta capacidad <le ingreso frente a otros 
de baja, deforma la demanda nacional ya que los primeros tienden ~.acia 
el consumo de bienes suntuarios que se tienen que cubrir ya por importa
ciones ya por canalización ele recursos a su producción. 

Las importaciones, como ya se ha indicado, presionan fuertemente a 
la balanza de pagos y la producción <le artículos superfluos quita recursos 
a la de artículos necesarios. 

La expansión monetaria del ingreso en los países in f radesarrolla<los 
y la incapacidad estructural <le la economía para proporcionar la cantidad 
de bienes y servicios que pueden absorber los niveles de ingreso generado 
a consecuencia del desarrollo provocan una elevación de las importaciones, 
por encima del ingreso. 

El volumen creciente de las importaciones provoca a corlo plazo, una 
reducción de las divisas para efectuar el pago, en virtud de que no hay 
correspondencia con el volumen de las exportaciones que pudieran contra
rrestar los efectos monetarios de pago. 

Por el contrario, a largo plazo puede decirse que resulta benéfico 
si la importación se hace en forma selectiva y corresponde a la adquisi
ciones de bienes y servicios que sirvan para la producción de otros 
bienes y servicios. Si esto es así se obtendría un aumento de productivi
dad real, con la generación de aumentos en el ingreso, consumo e inver
sión además de una diversificación y una integración completa que con
fluyan hacia la eliminación, en última instancia de los peligros que 
entrañan las fluctuaciones en la balanza de pagos y en la inestabilidad 
del cambio. 

Las importaciones necesarias de bienes de capital cumplen el requi
sito de desarrollo para un país que lo requiere rápidamente y a mayor 
ritmo que la acunmlaciún de capital destinada a incrementar la produc
tividad. 

Sin embargo, los problemas que. entraña la magnitud de las impor
taciones sobre el desequilibrio estructural, se acentúan a corto plazo debido 
a la estructura que mantienen los países en proceso de desarrollo de donde 
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las actividades de las empresas que explotan los recursos en cuestión, 
por cuanto al impacto de ellas sobre sus propios intereses. 

Estas inversiones, tienen además carácter político ya que en su ma
yoría los dirigentes <le los países industrializados son a la vez poderosos 
magnates de las industrias interesadas en invertir en el exterior y apro
vechan, en, consecuencia, sus múltiples influencias para lograr en forma 
de "ayuda" lo que mejor convenga a sus intereses sin importar el despojo 
que se ocasione a fuentes de riqueza de los pases subdesarrollados. 

Además de la inestabilidad cambiaría derivada de las altas tasas que 
se pagan por envíos ele dividendos y utilidades, el supeditarse a los países 
desarrollados origina en los dependientes, agudizar más la persistente mar
oha al desequilibrio de la balanza de pagos. 

En 1957, sólo por lo que •hace a Ja participación del capital privado 
norteamericano, las ganancias totales incluidos 239 millones de dólares 
de utilidades no distribuidas alcanzaron la cifra de 1,096 miJlones, 80% 
más de lo obtenido en 1950 en América Latina, cuando el valor de la 
inversión aumentó 67%.11 

De los 1,096 millones ganados en 1957, el 58% lo obtuvieron de activi
dades petroleras, un 12% ele las inversiones en industrias manufactureras, 
9% en la minero metalurgia y el 21 % restante de servicios distributivos 
y producción agrícola. 

A su vez, el 62% se originó en Venezuela, 7% en Cuba, 6% en Brasil, 
México y Panamá aportaron 5% cada uno. Es notable considerar que 
el monto total incluye 70 millones de regalías y pagos por servicios téc
nicos y administrativos remitidos por Amérka Latina a empresas nortea
mericanas inversionistas, cantidad que representa el 30% por ese concepto 
de todo el mundo, para empresas norteamericanas que mantienen inver

siones directas. 

En 1959, las ganancias totales de dicho cnpital en América se reduje
ron a unos 774 millones de dólares, principalmente por la disminución ele 
Jos rendimientos petrolíferos en Venezuela, la que no obstante, apo~tó 
el 40% del total. 

La consecuencia de las inversiones extranjeras, sobre todo cuando 
provienen de una sola fuente -caso de E.U.A.- implica rigidez del co-

(11) Depto. de Comercio de los E.U.A. U.S. Busines Investments in forelgn 
-- -------- ----- ..__ .. _ _ •T•- _,_J----4-- .. non 

- CUWll.Clc;:J. TY aoU&U6 \.VUJ ,,1,vvv 1 
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INTRODUCCION 

Es un hecho evidente que los países de desarrollo no podrán llevar 
al cabo una adecuada planeación ele sus economías, o alcanzar el desarro
llo acelerado que los saque del atraso en que se encuentra.1 si no poseen 
sistemas completos y exactos ele información, los cuales se han convertido 
en una preocupación general en nuestros días. 

Su bajo nivel constituye una seria limitación para superar los obs
táculos propios a todo sistema estadístico y con ellos los problemas que 
surgen al paso ele los investigadores como consecuencia de la ausencia de 
elatos estadísticos confiables. 

En nuestro país, numerosas instituciones han tratado de hacer frente 

a este problema, bien por medio ele colaboración plena o destinando im

portantes recursos a la elaboración <le estadísticas. Sin embargo, la ins

titución a quien corresponde esta función por derecho y la que cuenta 

con los recursos adecuados para lograr resultados permanentes y seguros 

es la Dirección General ele Estarlística, dependiente de la Secretaría de 
Industria y Comercio. 

A pesar de su interés y participación crecientes en los últimos años, 

los cambios relativamente rápidos ele las estructuras de nuestro comercio 

exterior el grado de desarrollo alcanzado por el país, han originado un 

cierto retraso de la dependencia que nos ocupa, al grado de que no existe 

una correspondencia absoluta entre la información elaborada habitual

mente y la nei:esaria para medir los íenómenos enunciados. 

A mayor abundamiento, el haber estado en contacto directo con Jos 

problemas de formación rle estadísticas ele comercio exterior en los últi

mos años, nos ha reYelaclo la incongruencia de los resultados obtenidos 
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duplicación de esfuerzos y desperdicio de personal y equipo ante la falta 
con cierta frecuencia por las diferentes dependencias que han dirigido 
sus esfuerzos al mejoramiento de esa información, con la consiguiente 
de centralización de: información básica y especiafü.acla con la oportunidad 
requerida por la problemática nacional del comercio exterior. 

En este sentido, es frecuente observar elaboraciones similares publi
cadas por los Bancos Nacional de Comercio Exterior, S. A, y de México, 
S. A., la Nacional Financiera, S. A., y otros que utilizan los tabulares 
que produce la Dirección General de Estadística, pero con resultados di
ferentes en ocasiones que sólo revelan el deseo de cubrir los huecos que 
a la fecha ha dejado la dependencia competente. 

Así las cosas, es nuestro deseo llamar la atención de los organismos 
encargados de la resolución de esos problemas, hacia la ventaja de estudiar 
el cambio de los sistemas informativos por cuanto al comercio exterior 
consid~rando que las necesidades pueden ser resucitas con f;;.cilidac! al 
utilizar los modernos equipos electrónicos de cómputo que obran en poder 
de la Dirección General de Estadística y que contamos además, con equipo 
humano preparado a la altura de los países más adelantados en la materia. 

L-i presente exposición no pretende en modo alguno analizar exhaus
tipamente las deficiencias de nuestras estadísticas de comercio exterior, 
pero sí, despertar la inquietud ele los estudiosos de la materia a fin <le 
lograr una mayor capacitación en Ja preparación de instrumentos de me
dición del intercambio comercial con el resto del mundo, mismo c¡ue 
permitirá acelerar el desarrollo económico de nuestro país. 

El capítulo primero se ocupa de la esquematización de los países 
subdesarrollados por comparación con las características de los indus
trializados y los objetivos que enmarca el desarrollo económico equili
brado. De ésta se deriva la exposición general de las causas principales 
de desequilibrio externo, los expedientes más frecuentemente utilizados 
para lograr su corrección y compensación destacando desde luego, el 
manejo de medidas del comercio exterior las cuales necesitan <le baróme
tros adecuados para observar sus efectos al utilizarlas. 

· En el capítulo segundo, se analiza correlativamente la estructura de 

nuestro comercio exterior como una realidad cambiante, no sólo como 
fenómeno en sí, sino de las bases numéricas para su medición. 

El manejo del comercio exterior ha quedado legalmente sancionado 
• ~~ manos de numerosos organismos públicos y privados que es necesario 
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conocer como fuenteJ de información a la vez que demandantes de esta
dísticas adecuadas para la observación de los resultados de su acción 
conjunta sobre la materia, derivada desde luego, de las atribucione~ que 
a cada uno de ellos compete, con la connotación última de los controles 
existentes sobre el comercio exterior. 

La determinación previa de los elementos que constituyen el fenó
meno a estudiar, nos conduce al capítulo tercero, tema central de esta 
exposición, donde se desarrolla la presentación de las estadísticas pro
piamente dichas desde sus orígenes hasta las realizaciones actuales. 

Dado el adelanto que existe en la humanidad en su desarrollo polí
tico cultural los problemas de un país han dejado de ser de carácter in
dividual, para convertirse en materia de estudio e interés de la mayor 
parte ele la colectividad y es la estadística una de las disciplinas que per
mite con mayor veracidad conocer al través de cifras y gráficas el desarro
llo, estancamiento o retroceso ele los países en los campos económicos. 
social o político. De otra manera, a medida que se desenvuelven los pue
blos y se consolida el poder resulta necesario recurrir al número y al 
recuento para conocer los recursos disponibles y con ese recuento nacen 
las estadísticas que Gian venido modificando sus métodos de acuerdo con 
sus alcances y de las cuales sólo se tocarán las relacionadas con el inter
cambio comercial ele nuestro país con los demás. 

Para este fin, después de describir someramente la evolución sufrida 
por ellas desde que pudieron considerarse como tales, se esquematizan las 
realizaciones actuales por los distintos organismos que las elaboran in
cluyendo a la Dirección General de Estadística como el competente según 
ordenamientos expresos. En este aspecto, se mencionan simplemente la 
fuente gener::l, su presentación y oportunidad como base para el señala
miento de lo que a juicio nuestro se constituye en omisiones de instrumen
tal adecuado para quienes tienen en sus manos el manejo de los linea
mientos generales en materia de comercio exterior. 

Por t'tltimo, tic la crítica general se deriva el planteamiento ele reco
mendaciones, proposición de estadísticas con mayor número ele conceptos 
como los desgloces del comercio libre y controlado, el realizado por los 
sectores pí1blico y pri\·ado y la referencia de ambos a las transacciones 

comerciales realizadas por las zonas y perímetros libres y las correspon

dientes al resto del país. En este renglón se hará también referencia a 

Ja conveniencia de elaborar estadísticas in formativas de lo relacionado 
--- - - - - - -- ----------

con los pern1isos de in1portación y exportación. - ---- ---------------

-9-



CAPITULO I 

EL COMERCIO EXTERIOR COMO INSTRUMENTO DE 
DESARROLLO ECONOMICO 



.. 

A. Desarrollo Económico. 

El concepto desarrollo se encuentra rodeado de definiciones que por 
lo técnicas resultan frías, ya que la mayor parte, si no es que la totalidad 
conciben al desarrollo sólo como un fenómeno esencialmente de natura
leza económica, substraído o indiferente a sus efectos de carácter social 
y muy contados lo entiende como un fenómeno económico-social y des
tacan, no sólo la necesidad de aumentar el ingreso y la productividad del 
sistema, sino también la de lograr al mismo tiempo incrementos cons
tantes en los ingresos individuales de las mayorías nacionales, como base 
para mejorar de manera substancial Jos niveles ele vida de la población. 

Esto es, existen definiciones como la del Dr. Felipe Pasos, que 
considera al desarrollo económico como "el aumento de la capá.::ida<l pro
ductiva y de la producción <le un país, en magnitud superior al creci
miento ele Ja población", como "todo incremento de la producción neta 
por hombre-hora que tenga Jugar en condiciones de ocupación plena" 
según afirma el señor Jorge Ahumada, o simplemente "el aumento del in
greso real percápita de tma comunidad" de Vitorio Marrama, conceptos 
parciales que no consideran objetivos de carácter social hacia donde ca
nalizar el desarrollo económico que se proponen. 

El desarrollo económico es algo más de Jo que encierran estas defi~ 
niciones: cuantitativamente significa aumento en el ingreso real, en. las 
inversiones, en el consumo percápita, en los volúmenes de exportación 
e importación, etc., cualitativamente cambios en las estructuras de Ja 
producción, ocupación, comercio exterior, organización productiva y téc
nica empleada, etc. Además, desde el punto de vista distributivo implica 
cambios en el reparto del ingreso, en las parks destinadas al consumo y 
al ahorro, en las que se gastan en el país o en el extranjero y aun en la 
distrilmción gcográf ica de la población.1 · 

(1) Ricardo Torres Gaytún. El desarrollo de la Economia Nal. y de sus 
principales sectores. Cursos de Invierno. E.N.E. 1953. 
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. Desarrollo econom1co significa una más alta producción de bienes 
y servicios derivada de una mejor preparación del trabajador y de una 
absorción creciente de la fuerza ele trabajo disponible en la actividad 
económica en general; un mejor aprovechamiento de los recursos natu
rales y una combinación intensiva y extensiva de la tecnología moderna 
al sistema productivo, en otras palabras, un instru~euto del ingreso -y 
por tanto del consumo y de la inversión- por encima de los aumentos 
demográficos, una más alta retribución a los factores productivos de 
acuerdo con su participación en la generación de la· riqueza y como re
sultado de todo, mejores y más elevados niveles de vida de la población 
mayoritaria de un país. 

El proceso del desarrollo económico i.mplica,2 "un cambio de estruc
tura económica y social y consiguientemente, cambios en el espíritu de 
empresa, en la estructura de la ocupación y el crecimiento de la pobla
ción". 

El aumento de la producción o del ingreso no significan desarrollo, 
sino cuando se traducen en aumentos y mejor aprovechamiento de la 
fuerza de trabajo y consecuentemente no pueden ser sinónimos de desa
rrollo económico. Este es el resultado de combinar y organizar mejor 
los factores productivos para su uso como, población, bienes de capital, 
técnica y organización o de aproveclvir los bienes desempleados.3 

Julián Alienes Urosa, asienta: todo aumento del ingreso que no 
se deba al incremento en calidad y cantidad de los medios de producción 
disponibles, se deberá a un mejoramiento de la situación económica, pero 
no deberá confundirse con el incremento del ingreso derivado del desa
rrollo. Por tanto, aunque la mejoría del ingreso va unida siempre a la 
idea de desarrollo económico, no todo aumento del ingreso significa desa
rrollo económico. 

El desarrollo económico implica fundamentalmente los elementos si
guientes: el aumento del capital que proporcione ocupación creciente a la 
fuerza de trabajo disponible, la aplicación de procedimientos tecnológicos 
avanzados, la mejor organización del esfuerzo productivo, los cambios 
de las relaciones de producción y la mejoría creciente en los niveles de 
vida de la población nacional. 

Sig-uir1Hlo a Pasos y Roque, se comprende que el desarrollo econó-

(2) Ob. citada. 
! ~ ~ Fl"'-E~~ !:;?~0~ ~.' P..~q: !~. !)~~~ :s:·~~?~ F-~~~t:~:~~ j" F!:;t~hH~~~d Z'!;¡"¡¡~!iitti.-.-~-

El 'l'rh.wslre Económico. Vol. XIX. Julio-septiembre, 1951. 
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mico, aun cuando es una tarea compleja y difícil no es imposible. En lo 
técnico es una tarea de educación nacional, de rápida e intensiva incorpo
ración de la cultura tecnológica de otros países; en lo económico significa 
planeación adecuada, implica romper la inercia, estímulo a la iniciativa 
privada o sustituirla para est;!blecer industrias básicas que no puedan o 
no quieran emprender los inversionistas privados; en lo financiero tiende 
a lograr un crecimiento gradual ele la inversión, de los medios ele pago y 
del ingreso al ritmo cielo aumento de la productividad; y en lo social sig
nifica mejores condiciones de vida de la población, mayor capacidad crea
dora de una nación. 

El desarrollo económico, agrega el citado autor, es un verdadero 
desafío a la capacidad de los pueblos para elevar por esfuerzo propio, 
más la cooperación que se logre del exterior los niveles de vida de edu
cación y culturn. 

Las numerosas definiciones existentes tratan de captar el doble 
aspecto que encierra el desarrollo económico: el de producir, pero también 
distribuir, el de atender a la inversión, pero sin desr.uidar el consumo; 
el conocimiento de los hechos económicos a la vez que los fenómenos in
herentes de carácter histórico y social y, en fin, el que considera el cre
cimiento material función del progreso general de la población. 

En la definición del Lic. H. Flores de la Peña 4 se precisa claramente 
el sentido social que debe darse al desarrollo económico al atender al me
joramiento substancial de los niveles de vida de los sectores populares 
en contra de el progreso económico que fuera sólo para determinados 
sectores de la población. El Ing. Gonzalo Robles, al definir el desarrol!o 
como "el proceso que pone en juego de manera racional y equilibrad:. los 
recursos materiales y humanos y financieros de que dispone una mtción, 
para provocar el aumento del ingreso nacional, que convenientemente 
distribuido se traduzca en una elevación del nivel de vida de la mayuría 
ele los habitantes", también subraya objetivos similares.6 

Según lo expresado, el desarrollo económico debe atender de igual 
manera, tanto a la inversión como al consumo, puesto que son do~ pro
cesos de una misma unidad, pues la inversión alcanza su expresión máxima 

en la oferta, y el consumo en la demanda y ambos son el resultado del 

( 4) Horac!o Flores de ln Pefin. Los obiitá.eulos al Desarrollo Económico. Ese. 
Nal. de Econom1a. U.N.A.M. 1955. 

(5) Gonzalo Robles. El Trópico Mexicano .en la Planeación Económica. Re
vista del Bancomex. Noviembre dé 1955. 
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estado que guarda la economía en su conjunto. Ade111{1s, el desa-:rollo 
económico, entraña a la vez que un contenido fundamentalmente cconc'.i
mico un sentido profundamente humano al considerar que es este el objeto 
y sujeto de toda actividad económica y esfuerzo de programación alguno, 
pero considerado en su conjunto, esto es, como poseedor no sólo de los 
bienes de producción sino también de su fuerza de trabajo. 

Para que el desarrollo económico sea considerado como tal, debe lle
var implícita la distribución, al incremento más que proporcional del in
greso con relación a los aumentos de la población. 

En términos del Lic. Emilio Mújica, todos los conceptos sobre desa
rrollo económico coinciden con la idea de que, en la medida en que un 
país cuenta, como consecuencia de un proceso sostenido de inversiones, 
con mayores volúmenes de productos agrícolas e indsutriales a su creci
miento demográfico, está desarrollándose y se encuentra por tanto, en 
posibilidad de continuar el proceso modificador de su estructura econó
mica y, el hecho de que un país cuente con más establecimientos indus
triales y comerciales, no significa que ·haya desarrollo económico. El de
sarrollo económico solo tiene amplia justificación en cuanto logra metas 
superiores, como atender a la elevación constante del nivel ele vida de la po
blación nacional y fortalecer la independencia económica.º 

A pesar de que en el contenido esencial del desarrollo económico, 
según lo expuesto con anterioridad, se encuentran tanto finalidades como 
elementos que deben ser consiclerac\os para alcanzarlas, sus objetivos pue
den ser resumidos en: 

a) Alcanzar mayores niveles de vida para tocia la población nacional 
y no solamente para algunos sectores de ella, y 

b) Fortalecer la independencia económica del país, como base a su 
desenvolvimiento económico, social, político y cultural. 

B. Evolttción del concepto. 

El concepto no es un elemento nuevo en el terreno de la ciencia 
económica. Durante el Jilierali:;:~m. el necin;iento ocupó el centro de !a 
atcnrié:n y nm ello el de],;~ ca;;1hios institncinnales nece~arios para hacerlo 

(6) Emilio Mnjica. La Ile::ilirl('.d Económica de !\léxico. Revista de Cuestiones 
Nacionales. Núm. 1, 1058. 

-·16-



posible. Fue revolucionario en su lucha con las interferencias estatales, al 
mismo tiempo que dinámico y cambió radicalmente la estructura de las 
relaciones económicas sociales y políticas, lo que dio origen al capitalismo 
industriay financiero más constrUctivo y dinámico que la sociedad feudal 
y que había de acelerar el crecimiento de los hoy países desarrollados, a 
un ritmo jamás exp1·rimentado. 

Durante los siglos XIX y principios del XX, resultaba razonable 
que la meta del desarrollo fuese el crecimiento del producto que los 
países europeos obtenían de la explotación colonial. 

La enorme extensión territorial de los países dominantes, asegu
raba un mercado creciente, a pesar de la concentración del ingreso, ya que 
se contaba además con un vigoroso aumento de la población, circuns
tancias que determinaron que el nivel de salarios disminuyera su impor
tancia como determinante de la magnitud del mercado. 

Se pensó más tarde, que cualquier perturbación de la economía accio
naba fuerzas restauradoras del equilibrio, dentro del período mismo de 
su generación. Esto es, se creía que al producirse un cambio sus ele
mentos creaban una situación opuesta a la inicial y el equilibrio se resta
blecía en forma automática. 

Consecuencia de lo anterior ftte la división del ámbito económico 
en dos grandes campos que se ocuparon de los problemas de producción 
y de cambio, y los que se ocupaban de la distribución. Naturalmente que 
la intervención del Estado resultaba ociosa para los primeros al grado de 
ser perjudicial. Posteriormente, la concentración de la producción había 
alcanzado grandes proporciones, lo que acabó con el liberalismo econó
mico -libre competencia entre empresas individuales, no interferencia 
del estado, libre juego de las fuerzas de la economía- y convirtió a la 

. competencia monopolística en factor dominante de la formación de los 
precios. 

La superación del concepto equilibrio automático se logra con la apa
rición de la "General Theory" de Keynes: en su modelo, el equilibrio es 
la menos comt"tn de todas las situaciones que crea el libre juego de los 
factores económicos y que no se da en la realidad por las deficiencias de 
la demanda efectiva para absorber a precios lucrativos, todos los bienes 
y servicios que el sistema es capaz de producir. 

Marx, por su parte, explica las razones de la deficiencia de la de
manda efectiva ai señaiar que h1 uc>ilgti<il ;fü;t;ib~d6:! de! h!gre!00 b~~ -
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que el proletario consuma por abajo de su capacidad para producir. Así , 
. las cosas llega un momento en que la industria de bienes de consumo no 

aumenta con la suficiente rapidez para absorber la totalidad de la pro
ducción de Ja industria de bienes de capital, desequilibrio que lleva a la 
crisis y al desempleo. De esta manera, Ja tendencia crónica al desequi
librio de la economía se origina en la estructura éle la distribución del 
ingreso entre plusvalía y salarios. 

Para los economistas neoclásicos los desequilibrios eran problemas 
pasajeros porque en el sistema había suficientes correctores automáticos 
que actuaban si se les dejaba en libertad. Pigou, todavía atribuía Ja 
gran depresión a las interfere~cias en el libre juego de las fuerzas de fa 
economía y al alto nivel de salarios. 

Keynes no pudo sustraere a esta interpretación simplista que los neo
clásicos daban a los problemas del equilibrio. 1Para él, las crisis eran tam
bién problemas de la inteligencia humana, Jos técnirns, en su concepto, 
no·habían entendido Ja mecúnica del problema, de ahí que su preocupación 
principal fuese encontrar la explicación del desequilibrio, dejando la so
lución a los políticos y rehuyendo una posición clara con respecto a la 
distribución del ingreso nacional e internacional. 

Sin embargo, su análisis es a corto plazo, ya que en este período el 
análisis de los problemas de desocupación se hace tomando como dados Ja 
acumulación de capital, el crecimiento de la población, el avance tecno

lógico y todos los demás factores determinantes de Ja oferta. 

Hecho de otro modo, se ocupa unilateralmente ele Jos problemas de 

crecimiento y Ja estabilidad descansando su análisis en el estudio del 

comportamiento ele Ja demand;i y sus cf ectos y solo incidentalmente se 

ocupa de la procluctivida<l del sistema,' porque su preocupación central, 

más que el crecimiento es Ja estabilidad. 

Los escritores postkeynesianos, particularmente Domar, Harrod y 
la señora Robinson ponen énfasis en el aspecto dual del desarrollo que 

consiste en incrementos tanto en el volumen del capital utilizado como en 

i<>. tecnología. Factores éstos que no analiza Keynes porque sus varia

ciones son sumamente insignificantes en períodos cortos. Por esto, al 

ampliar el período ~e análisis la teoría keynesiana produjo el florecimien

to del análisis dinámico, que forzosamente tuvo que ocuparse tanto de 
. .Jn .<li>m:111rla !'omn de la oferta misma al hacer su camrio di> estmli0 fa 

acumulación del capital y sus formas ele uso, así ·como el acervo de Jos 
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recursos naturales y fuerza de trabajo. Al ocuparse cada vez más del 
crecimiento del producto que de la estabilidad de la economía, el campo 
de acción se fue concretando al estudio de determinantes del ingreso rr.al 
en las economías incipientemente desarrolladas. El mismo estudio del pro
blema ele la ocupación cambió también de aspecto, lo que preocupa no es 
ya la "desocupación" keynesiana a muy corto plazo, sino el desemp~co 

crónico que surge de la existencia de un ejercicio de reserva ele trabaja
dores que la señora Rosinson llama "la teoría marxista ele la desocupa
ción". El desempleo marxista existe en los países poco desarroltados o en 
las ec1)nomías destruiclas por la guerra donde la desocupación es conse
cuencia de la falta de equipo y materiales. 

Hasta ahora, el pensamiento de las épocas mencionadas ha omitido el 
análisis de los factores políticos del desarrollo y la distribución del ingre
so y aún en la actualidad, se responde más a una necesidad de racciona
lizar y justificar la supervivencia ele los intereses domimt:ltes que a la 
investigación sistemática y racional ele las causas de la pobreza. 

La experiencia ha demostrado que dentro de un sistema de empresa 
privada los movimientos de la economía no tienen carácter autoregulador 
y que en el caso de los países subdesarrollados esta ausencia es aím mayor 
porque los estímulos automáticos al crecimiento de la economía casi 110 

existen. 

El proceso acumulativo del crecimiento crea desigualdades regionales 
de ingreso y desarrolln, ya que las \:Ondic1ones propicias para el crecimiento 
de una zona atraen no sólo a la población sino también al capital. 

A pesar ele que en el fondo, la meta de los países en desarrolto es la 
de elevar los niveles de vida de la población y lograr la independencia eco

nómica mediante el desarrollo económico existe una diferencia substancial 

eñ el procedimiento para alcanzar esos fines. Esto tiene s.u origen en las co

rrientes de ideas, i'lh.'S mientras unos piensan que debe darse preferencia 

a la inversión como factor dinámico del desarrollo, sin detenerse a r.on

siderar el resuitaclo final de su enfoque unilateral, otros aúnan a la inver

sión, la estructura económica, la distribución del ingreso, los niveles 

de vida peculiares de los países en proceso de crecimie.nto y reconocen en el 

consumo una función igualmente dinámica por sus efectos esti111ulantes de 

la demanda efectiva en el mercado interno y en última in'\tancia en el 
producto e ingreso nacionales. 

L1. primera de las corrientes mencionadas agrupa a todos aquellos que 
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consideran que el ahorro interno no debe ser tocado para fines diversos 
de los que teóricamente habrá de destinarse, aun a costa de su posible 
concentración y aun de un mayor descenso en los niveles de vida si fuese 
necesario. La E.C.A.F.E. textualmente afirma: "Para lograr más altos 
niveles de vida, las nacionales asiáticas deben estar dispuestas a aceptar 
sacrificios en el presente y si fuese necesario hasta un mayor descenso 
de los niveles de vida, antes de que puedan gozar de los beneficios 
futuros".7 

Gunnar Myrdal, en su afán de persuadir a los países actualmente 
subdesarrollados de la bondad de ese procedimiento, afirma que los países 
altamente industrializados de 110y, han tenido que pasar una etapa de gran
des sacrificios para ias mayorías de la población, mientras construian la 
base de su productividad mediante ahorros e inversiones, en espera de 
su "bienestar derivado". Este es, según el autor, el que se logra de ma
nera general, como resultado de una etapa ele sacrificio en los consumos 
<le Ja población y en sus niveles de vida, mientras que se acumulan ahorros 
y se realizan las inversiones necesarias para incrementar la productividad 
y aumentar el aparato productivo del sistema y que, sin embargo, parece 
olvidar que cuando llega es porque el raís ya pasó de su etapa de sub
desarrollo y la industrializada gravita obviamente sobre las grandes ma
yorías. 

Aím más, sostiene enfáticamente que el desarrollo económico, conce
bido por los países subdesarrollados como una elevación de los niveles 
de vida no es posible, pues, "de algún modo es preciso crear capital 
conservando un bajo nivel de consumo hasta lograr un aumento de la pro
ductividad ya que de otro modo no podría haber desarrollo económico. 

Esta corriente encierra grandes contradicciones ya que la limitación 
del consumo de las grandes masas de población restringe la demanda de 
art:rutos de consumo, principalmente, y constriñe las perspectivas del 
mercado interno, con la cuncomitante reducción del estímulo del inversio
nista que canalizaría sus recursos al establecimiento de: nuevas industrias. 
Por otra parte, no tocio el ahorro disponible de un país, se canaliza hacia 

las inversiones productivas ya que los sectores minoritarios que las poseen 
empican buena parte en inversiones improductivas o consumo suntuario 
principalmente de importación. Aún más, tratan de aplicar el instrumen

tal keynesiano, concebido para resolver los problemas propios de países 

(7) E.CJA.F.E. (Centro de información de la O.N.U. Ginebra. Press Release 
N• ECAFE/213, Noviembre de 1954). 
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altamente desarrollados, ·con más rigor quizás para las economías en 
proceso de crecimiento. 

Keynes aconsejaba acudir al carácter dinámico de la inversión, par
tiendo del hecho incontrovertible de que los habitantes de estos países 
habían alcanzado ya elevados niveles de vida, y por lo tanto, "los aumen
tos en el consumo presentaban límites muy estrechos, ya que satisfechas 
las necesidades corrientes de subsistencia, la gente no come o viste más, 
al recibir mayores ingresos".8 

L< inversión como elemento dinámico del desarrollo, la teoría del 
multiplicador, la tasa de interés, la preferencia por la liquidez, la eficiencia 
marginal del capital y en general, los conceptos y métodos de análisis 
que lleva implícita la teoría keynesiana, son instrumentos aplicables a 
estructuras económicas avanzadas que obtienen ele ellas sus beneficios y 
cuyos problemas provocaron su creación. 

L~ segunda corriente, que pudiéramos denominar "la función diná
mica del consumo", trata de restituir la función dinámica ele éste dentro dt!l 
propio crecimiento económico, que aclaración hecha que el término 
restituir se utiliza ya que el mismo Keynes hizo del consumo un elemento 
activo del :proceso económico, quitándole la pasividad que le habían 
adjudicado los clásicos. 

Los niveles ele vida en los países subdesarrollados son tan bajos para 
las mayorías nacionales y por lo mismo, sus déficits en necesidades pri
marias o vitales tan amplios, que un aumento del ingreso en los grandes 
sectores de la población se traduce de inmediato en un incremento de la 
demanda efectiva, principalmente de bienes de consumo en general, y 
por lo tanto, en una ampliación del mercado interno, capaz de alentar a nue
vas inversiones que a su vez permitan crecer y multiplicar dicho ingreso. 
Por el contrario, una disminución <le! consumo de las masas populares, 
hace que Ja eficiencia marginal de la inversión en esos sectores se reduzca, 
en favor de las inversiones de tipo especulativo y comercial, que acelera 
la concentración del ingreso y con ello una reducción de la demanda efec
tiva además de deformaciones en la estructura económica. 

Esta corriente se identifica con aquellas medidas que, sin desalentar 
la inversión productiva tiendan a lograr una mejor distribución de los in
gresos considerando que una demanda global en constante aumento es la 

(8) Zamora M. Fernando. Conferencia sustentada en la Escuela de Ciencias 
Pollticas de la U.N.A.M. Febrero de 1958. 
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mejor garantía de un mercado interno vigoroso, capaz de fincar en el 
un desarrollo económico saludable. 

El continuo hablar de países desarrollados y países subdesarrollados, 
nos obliga, en cierto modo, a tratar aun en forma esquemática de pre
cisar sus características estructurales. 

Países desarrollados. Los países altamente industrializados cuentan 
con un elevado nivel de ingreso, una distribución adecuada del mismo y 
una parte mayor destinada al alhorro que la de los países en desarrcllo. 
Su producción se caracteriza por una gran elasticidad, gran diversifica
ción elevada y alto grado de elaboración; la productividad del sistema es 
cuantiosa y por ende, los costos de producción reducidos; su técnica es más 
avanzada y su adopción en el conjunto de la economía es más rápida; la 
inversión se orienta siempre al uso de técnicas de alta densidad de capital, 
ya que el factor fuerza de trabajo es el más escaso; la parte del excedente 
eco11ómico dedicada al consumo suntuario es pequeña; grandes reservas 
para reemplazo de equipo obsoleto; proporción elevada de mano de obra 
altamente especializada dentro de la fuerza de trabajo y alto grado de 
desarrollo e intensificación de la agricultura que cuenta con poca mano 
de obra. 

H.esultado de lo anterior es que la población disfruta de elevados 
niveles de vida, los cuales tratan <le mantener a toda costa, así como con
servar su gran aparato productivo en operación, y mantener los altos ni
veles de ocupación, ingreso y <le distribución alcanzados. 

Países subdesarrollados. Las características esenciales de los países 
subdesarrollados son semejantes al tipo especial del sistema a que pertene
cen, si se encuentra dentro de la órbita capitalista, sus caracteristicas serán 
necesariamente similares a ellas, por lo que se dedican a producir mercan
cías para el cambio en un sistema de propiedad privada. 

La producción de bienes y servicios realizada por la libre empresa 
persigue la obtención del beneficio individual, motor fundamental de la 
empresa capitalista, que operan con cierta institución estatal. 

Teniendo estas características generales, es obligado que el sistema 
subdesarrollado presente el mismo carácter ondulatorio que los países 
capitalistas altamente desarrollados. Estas condiciones se 1·eflejan en 
sus relaciones internacionales y en sus rasgos fundamentales internos. 

Las economías subdesarrolladas, desde el punto de vista del comercio 
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exterior, dependen de los países sobre-industrializados en dos sentidos: 
el de las importaciones, en cuanto se abastecen de bienes de capital, de 
artículos manufo•:turados y de algunas materias primas. Al 111ismo tiempo 
dependen del exterior en función de sus exportaciones pues se ven obli
gados a mandar sus materias primas y productos semielaborados. L1 
subordinaci<ln de los países en proceso de desarrollo hacia los altamente 
desarrollados presenta condiciones especiales : los países subdesarrollados 
operan en el comercio internacional en . medio de un pinza cuyos brazos 
están formados por el mercado de importaciones y por el de exportaciones, 
situaci<ln bastante grave para ellos. 

El mercado de importaciones que en estas condiciones presenta im
perfecciones, opera con un grupo muy pequeño de países sobre-desarrolla
dos, quienes tratan siempre de obtener el 111áximo precio en sus ventas, 
utilizando convenios entre ellos mis111os para controlar el úrea de las 
economías débiles. Desde el punto de vista de las exportaciones, los países 
de la periferia, lanzan a la venta internacional artículos que se producen 
en muchas zonas del mundo, que los obliga a enfrentarse a competencia, 
casi libre en donde los compradores que son muy reducidos, tratan de 
pagar los precios mínimos. 

Dicho de otra manera, las naciones subdesarrolladas se enfrentan 
por un lado a un oligopolio de vendedores y por otro a un oligopsonio de 
compradores, que forman el juego de pinzas de que se habla y que redun
da en perjuicio de la estructura productiva de las economías subdesarro
lladas. 

Por lo que respecta a las condiciones internas, los países subdesarro
llados presentan características especiales que los diferencian de los que 
poseen un alto desarrollo; esto es, un bajo índice de obreros calificados 
fuerza de trabajo dedicada en su mayor proporción a las actividades 
primarias -agricultura, ganadería, forestal y pesca- debido al deficiente 
apoyo de la energía inorgánica, pues el uso de maquinaria, fuerza motriz, 
transportes modernos, etc., están poco generalizados. 

En este sistema el hombre presenta una productividad media mínima, 
derivada de la carencia, casi en lo absoluto, de elementos mecánicos que 
sirvan de defensa contra el medio ambiente, por lo que depende fundamen
talmente de la naturaleza y aún más, la relaci<ln población-tierra es de tal 
magnitud, que como dice Zimmerman, "es la tierra la que regula los mon
tos de población que puede sostener". 

La baja productividad ocasiona que la mayoría de los moradores ~d- -------~---

-23-



quieran ingresos muy reducidos, y a pesar de que se dedican totalmente 
a la obtención de artículos de consumo, el mercado es pequeiio y estrecho 
por cuanto a su radio de acción, lento por cuanto al sistema de sus in
gresos. 

Un mercado de esta naturaleza provoca la existencia de muchos inter
mediarios comerciales, con el fin de suplir la falta de una economía inte
gral, estableciéndose la posibilidad de pequeños monopolios, de capital 
importancia para la vida económica de los países en proceso de desarrollo 
ya que los monopolios al agudizar la mala distribución del ingreso, permi
ten al reducido sector de mayores percepciones monetarias, dedique cuan
tiosos recursos a la satisfacción de necesidades superfluas e incremente con 
ello las importaciones de artículos de lujo, joyas, pir.les, perfumes, automó
viles, etc., y gasten en suntuosas residencias y paseos. 

En esta condiciones el sistema básico de desarrollo se enfrenta a una 
defectuosa capitalización, que se explica porque una porción considerable 
de recursos se canalizan a necesidades superfluas y el pequeño mercado 
de artículos de consumo está formado, por el otro lacio, por las grandes 
masas con raquíticlis ingresos lo que se traduce en bajos niveles de vida, 
no sólo en su alimentación sino en su estructura orgánica con índices de 
mortalidad y morbilidad muy elevados. 

En la dinámica de los problemas internos de países subdesarrollados, 
el Lic. F. Zamora M. presenta lo que llama el "circulo vicioso" que consiste 
en que la baja productividad trae como consecuencia obligada un ingreso 
nacional bajo que no permite altos niveles de ahorro y por tanto ocasiona 
niveles ele inversión reducidos. Estos pro\'ocan a su vez deficiencia de ca
pitales que se agrava por las imperfecciones de su mercado y da, por 
tanto, poco respaldo al ser humano que por esto tiene baja productividad y 
cierra el círculo con el bajo ingreso. 

Continíta dici~1do que la resultante anterior puede acercarse ::nás a 
la dinúmica ele los problemas mediantes tres círculos con características 
específicas. 

a) Circulo ele capital: a un bajo ingreso real, un bajo ahorro, a éste 
una baja inversión, a la baja inversión un bajo ingreso real. 

o) Círculo de consumo: a un ingreso real bajo, la demanda efectiva es 
reducida, pero al ser baja ésta, existe como incentivo para nuevas inver-

- _: _____ .... , ..... 1 .. 
i)lVll~;:7 ¡n. 'l""•· "'' 
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invet'Slon es reducida y con ella también el consumo y, como el ingreso 
es bajo también, no es posible aumentar ni el consumo ni la inversión. 

c) Círculo de población: a un ingreso bajo, deficiencias de educación 
para la población ya que aquel no le alcanza sino para satisfacer las nece
sidades vitales y ·olvida, necesariamente, el sostenimiento de su ser inte
lectual y técnico. En estas condiciones sobreviene una baja productividad
hombre que repercute, obligadamcnte, en un bajo ingreso que se traduce 

a su vez en bajas condiciones técnicas.u 

Los círculos viciosos de las economías poco desarrohdas no permiten 
cambios estructurles para el progreso de ella, ya que la imperfección del 
mercado y la rigidez de los factores de la producción impiden el aprove
chamiento óptimo de los recursos disponibles. 

La debilidad del sistema es tan aguda que no es posible que la 
iniciativa privada, por bien intencion,1da que sea, pueda resolver estos 

problemas, por lo que se desprende la necesidad de que se desarrolle bajo 
el amparo gubernamental, por razones de soberanía política y económica 
y por razones de carácter de justicia social. 

Estas economías en ocasiones rompen los círculos viciosos, ejemplo 
de ello es lo que estún haciendo algunos países como México, Brasil, Ar
gentina, y otros procurando canalizar las inversiones hacia fines de pro

moción de factores básicos para el desarrollo, de beneficio social y ten
dientes a complementar las inversiones que le corresponden a los particula

res en sus actividades, mejorar los niveles de salarios detener el alza 
continua de Jos precios, cte. 

C. Paises subdesarrollados y comercio e%terior. 

Resultado del esfuerzo que los países en vías de desarrollo realizan 
para salir del estado en que se encuentran y lograr su crecimiento más 
rápidamente, es el déficit persistente en uno o varios renglones de los 

que integran las relaciones económicas con el exterior y cuya resultante 
es, lógicamente, la creciente dificultad para efectuar pagos en divisas. 

Esto presenta dos ángulos, favor::ible unos y desfavorable el otro. Es 
decir, el lado negativo está representado por el déficit permanente que re-

(9) Zamora M. Fernando. Conf. cit. 

-25-



gistra la balanza como resultado de las transacciones con el exterior y, 
el positivo, el que se trate de vencer los obstáculos, articular la economía 
y superar la baja prod1.1ctividad Y, sus consecuencias. 

Una de las medidas a que suele recurrirse en este caso, es la rea!i.
¡wción de inversiones que, por la inelasticidad de la oferta global, origina 
un aumento en el ingreso no acompaña<lo por un aumento adicional de 
bienes y servicios, determinando: una in flaciún de utilidades esto se tra
duce en elevación rápida tic los niveles de precios internos que se refleja 
a su vez en mayores importaciones. La salida de divisas que significa el 
aumento de las compras en el· exterior presiona desfavorablemente la ba
lanza de pagos y las reservas monetarias no se ven compensadas en 
virtud del raquítico comercio .exter'ior causado por una oferta inelástica 
y desfavorable relación de intercambio. 

Los países que nos ocupan, cambian la estructura de sus transacciones 
internacionales ya que se ven obligados a fomentar y diversificar sus ex
portaciones para contar ·con los medios de pago que se canalizarán hacia 
la adquisición de bienes de .capital necesarios en la consecución del desa
rrollo económico que requieren. Además se deben sustituir en mayor 
escala las exportaciones de materias primas que serán consumidas por la 
naciente industria. ' : 

Por otra parte, al sujetarse las importaciones a un control que per
mita fortalecer la capacidad de pago y reservas de divisas aunado eÓ>lo 
a la diversificación de las exportaciones produce en nuestra medida el 
desequilibrio estructural del sistema. 

Dicho de otra manera, la realización de transformación radicales en 
los puebbs que tratan de alcanzar un alto nivel de desarrollo, provoca 
alteraciones fundamentales en su estructura que se traducen en modifica
ciones perceptibles en la balanza de pagos. Este fenómeno origina a su 
vez la adopción de medidas comerciales defensivas, sobre todo en lo que 
respecta a las importaciones originadas en los efectos de sobreinversión. 

Es aquí donde intervienen, en cierto modo, los supuestos de la división 
internacional del trabajo y la especialización regional como impulsoras 
de aumentos en el ingreso y donde interviene el comercio internacional 
como distribuidor equitativo de los frutos del progreso técnico de las 
naciones, tanto de países altamente industrializados, como de economías 
ele tipo vegetal en términos de Zimmermann.10 

(lOlZimmermann Erich. W. Recursos e Industrias del Mundo, F. c. E., 1957. 
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Estos supuestos han dejado de funcionar, ya que la realidad ha de
mostrado un continuo deterioro de la relación de inteícambio, la especiali
zación de los países subdesarrollados en productos pri111arios se ha con
vertido en obstúculo difícil de superar, para el desarrollo. 

Este mismo principio significa una inestabilidad creciente y sobre 
todo, mayor dependencia económico-política con respecto a los países 
industriales. llustra esta afirmación el Qiecho de que, América Latina, 
productora de café, tabaco, azúcar y plátano ha soportado la explotación 
que significa una especialización de este tipo impuesta en forma arbitra
ria por los monopolios a111ericanos y que sólo se ha traducido en miseria 
y sangre, que antagónicamentc si se han distribuido justamente. 

,....,..~ 

La división internacional del trabajo, en contra a sus principios clá
sicos no ha evitado la creciente disparidad de ingresos entre los países 
de la economía mundial y sí ha parecido justificar el avance de niveles de 
vida de los países más desarrollados a costa del empobrecimiento cada vez 
mayor <le los países dependientes. 

La promoción de artículos necesal'ios, a pesar de ser una producción 
a costos más elevados que los ele artículos similares de importación, se jus
tifica para aquellos países en vías de desarrollo que cuentan con recursos 
naturales abundantes y el ritmo de crecimiento de la población es acele
rado. De igual manera, la diversificación, integrada como un proceso, 
originará un aumento de la ocupación y del nivel de ingresos con el con
secuente fortalecimiento de la capacidad para importar. 

Las viejas recomendaciones clásicas, según lo dicho .no operan en 
el campo del comercio internacional ya que los supuestos básicos en que 
descansan no han demostrado su validez esto es la libre movilidad de 
los factores productivos y el prevalecimiento de una libre competencia 
encajan mejor dentro de los ámbitos de la economía nacional, que en el 
campo internacional. En otras palabras, se puede justificar la promo
ción de actividades productivas con cierta desventaja respecto al exterior 
pero con ventajas con relación a otros sectores donde la productivirlad 
podría ser menor. 

El desarrollo económico por los países que tratan .de alcanzarlo será 
el mejor sostén de un equilibrio en sus balanzas de pagos aunque cuando 
aquél es a corto plazo y va acompañado de una sobreinversión, tiende a 
provocar el desequilibrio en la balanza de pagos, que con todo, result<, 
positivo al tratar de obtener un desarrollo en la estructura econól.Tlica. 

El desarrollo pues, trata de lograr un equilibrio dinámico tanto en 
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el interior como en el exterior esto supone constantes las fuerzas que 
desemboquen en niveles de ingreso y ocupación cada vez mayores, con 
una creciente estabilidad tanto interna como externa. 

Es de considerarse por otra parle, que el desequilibrio '.!structural que 
padecen los países en proceso de desarrollo tiene sus orígenes tanto en cau
sas internas como externas, además de las estructurales propiamente di
chas, sin que entre ellas exista una división marcada y de las cuales se 
analizarán sólo aquellas más representativas para explicar las ventajas 
que reporta el manejo del comercio exterior como instrumento del dcsa
rollo económico. 

Parece conveniente citar en primer término la coexistencia de sectores 
de población sin nexos que permitan formular una integración econó
mica ya que por una parte encontramos importantes zonas con economía 
de tipo consuntivo, que utilizan técnicas inadecuadas y con una organi
zación tanto primitiva como ineficaz, y por la otra, ttn grupo de sectores 
con altos niveles de productividad, técnicas morlernas y empresas organi
zadas científicamente como resultado de la corriente de inversiones extran
jeras. 

Esta" falta de integración econom1ca ongma un mercado interno mal 
conformado por la presencia de fuertes contrastes entre los distintos 
sectores de población mencionados, ·. ittt:lcif111 que se refleja en una balanza 
de pagos inestable y precaria. 

En casi todas las actividades productivas de los países subdesarro

llados, se observa marcada inelasticiclad de la oferta global, no tanto por 

condiciones naturales, sino debido a factores de tipo social, regímenes 

semifeudalcs de explotación, carencia ele técnica adecuada, relaciones casi 

ele autoconsumo, _que impiden en gran merlida una producción suficiente 
para abastecer las necesidades r1ue el proceso de elevación de productividad 
demande y consecuentemente presiona hacia la importación de alimentos 
y matrias primas que lesionan la balanza de pagos. Además la imposibi

dad de expandir a corto plazo, la producción <le materias primas, priva de 

la posibilidad de aprovechar los canales ele exportación rnando la demanda 

de estos pro~uctos es atractiva en el campo internacional. 

Lo anterior puede constatarse lo mismo al observar la agricultura, 

que absorbe el mayor número de la población trabajadora de los países 

subdesarrollados que las empresas industriales de reducido tamaño y 
rudimentaria técnica que ocasiona baja capacidad productiva para hacer 
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frente a los cambios que se produzcan en la demanda interna o externa, 
falta de experiencia industrial y educación técnica. 

Asimismo, se observa en los países subdesarrollados, una incon
gruencia creciente entre el volumen de importaciones y la capacidad real 
para efectuar. compras al exterior, fenómeno que provoca la persistencia 
del déficit en )¡1 ha.lanza de pagos. 

El debilitamiento <le la capacidad para importar se asocia al deterioro 
de la relación real de intercambio que marca la desventaja creciente de las 
exportaciones de productos primarios frente a las importaciones de pro
ductos elaborados, esto es, que las exportaciones no se mueven en igual 
magnitud con la rapidez que fuera de desear para equilibrar las importa
ciones y se convierte esto por lo tanto, en tendencia desfavorable para los 
países en proceso de desarrollo. 

Otra causa del desequilibrio corresponde a las fluctuaciones que se 
presentan en demanda de exportaciones de los países con menor ritmo de 
desarrollo, por la escasa diversificación de ellas, tanto en productos como 
en mercados, a la fijación de un precio que no depende de causas inter
nas sino más bien, a las externas como las determinadas por el nivel de ac
tividad económica de los centros industriales y que queda, por lo tanto 
fuera del alcance de las economías internas. 

Además de que las exportaciones se enfrentan a una demanda inelás
tica, su crecimiento con retardo y menos intensivo que las ventas de 
los países industrializados, limita las posibilidades de que puedan generar 
para aquellos mayor capacidad para importar. 

Al referirnos a la poca diversificación del comercio exterior en países 
subdesarrollados, no podemos sustraernos a la realidad de América Latina, 
donde las cifras representativas de exportaciones corresponden a ventas 
de materias primas como el petróleo, café, azúcar, trigo, algodón, lana, 
cobre, cacao, plomo, maíz, aceite de linaza, plátano, estaño zinc. carne. 
eh:., que han venido estrechando el grado de dependencia del exterior y 
motivando fluctuaciones graves en la demanda de exportaciones por los 
centros industriak~, en perjuicio de los países mayoritarios. 

A pesar de que no corresponde del todo al tema que nos ocupa, 
resulta conveniente hacer algunos consideraciones sobre la participación 
del capital exterior en el desarrollo económico de los países subdesarrolla
dos por sus efectos sobre la balanza de pagos. 

El capital exterior como transferencia de ingresos de un país a otro 
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colabora con el desarrollo económico ya que por el largo plazo que implica, 
le permite aclquirir o constituir un activo físico. Esta adición ai ahorro 
interno amplía la capacidad de producción, capacita las compras al exterior 
en exceso de las exportaciones, mantiene a disposición de la comunidarl 
mayor suma de bienes y servicios que l¿s producidos en el territorio nacio
nal, con la capacidad productiva existente con anterioridad y puede, por 
último representar una función aceleradora importante del crecimiento. 

Sin embargo, no es el monto de capital exterior lo que contribuye 
al desarrollo, sino el destino que se dé a la ~urna total de recursos nacio
nales e importados disponibles. 

Los movimientos de capital presentan muchos otros aspectos tanto 

sociales como político!>, relacionados con la forma que asume la trans
ferencia -c<pital privado, empréstitos extranjeros privados, oficiales, sub

venciones, donaciones-. su origen nacional -europeo, norteamericano-, 

el de destino que tenga la inversión --minería, petróleo, producción agrí
cola, industria manufacturera, servicios-, la naturaleza del prestatario -

gobierno servicios públicos--. Cualquiera que sea la forma de la trans· 

ferencia puede ne derar el crecimiento, el nivel de vida de la población 

en mejor forma .1ue sin él y aún más, suele ser generalmente necesario. 

Se estima t1ue las inversiones extranjeras a largo plazo en empresas 

y títulos en América Latina montaban a más de 7,000 millones de dólares 

en 1914, la mitad de capital británico, casi la cuarta parte norteamericano 

y el resto francés y alemún. Para 1959, el valor contable de la inversión 

se estimó en 13,600 millones ele dólares, de los cuales, el 60% estaba 

constituido por capital norteamericano (8,800 millones) canalizado en 

un 36~(; a la industria petrolera correspondiendo de esta cantidad a V e

ne zuela 2,800 millones; 1,394 millones en industrias manu!"actureras dis

tribuido el 50% entre México y Brasil y el resto en otros países. En 
la producción minera metalúrgica Estados Unidos tenía 1,700 millones de 

dólares en América Latina de los cuales correspondieron casi las tres 

cuartas partes a :México, Perú y Chile. En transportes y energía eléc

trica estaua el 13%, ele las inverisones directas de E.U.A. y el 19% restante 

se canalizó hacia el comercio, la agricultura y otras actividades. 

La circunstancia de que las inversiones extranjeras directas se apo·· 

cleren de Jos mejores recursos del país subdesarrollado en que se asientan 

con fines de exportación, origina que las decisiones para actuar en el 
campo internacional sean consideradas a la luz del derrotero que tomen 
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las actividades de las empresas qui.' explotan los recursos en cuestión, 
por cuanto al impacto de ellas sobre sus propios intereses. 

Estas inversiones, tienen además carácter político ya que en su ma
yoría los dirigentes de los países industrializados son a Ja vez poderosos 
magnates de las industrias interesadas en invertir en el exterior y apro
vechan, en 

1 
consecuencia, sus múltiples influencias para lograr en forma 

de "ayuda" lo que mejor convenga a sus intereses sin importar el despojo 
que !le ocasione a fuentes de riqueza de los pases subdesarrollados. 

Además de la inestabilidad cambiaría derivada de las altas tasas que 
se pagan por envíos de dividendos y utilidades, el supeditarse a los países 
desarrollados origina en los dependientes, agudizar más la persistente mar
oha al desequilibrio <le la balanza de pagos. 

En 1957, sólo por lo que 1hace a la participación del capital privado 
norteamericano, las ganancias totales incluidos 239 millones de dólares 
de utilidades no distribuidas alcanzaron la cifra de 1,096 millones, 80% 
más de Jo obtenido en 1950 en América Latina, cuando el valor de Ja 
inversión aumentó 67%.11 

De los 1,096 millones ganados en 1957, el 58% lo obtuvieron de activi
dades petroleras, un 12% de las inversiones en industrias manufactureras, 
9% en la minero metalurgia y el 21 % restante de servicios distributivos 
y producción agrícola. 

A su vez, el 62% se originó en Venezuela, 7% en Cuba, 6% en Brasil, 
México y Panamá aportaron 5% cada uno. Es notable considerar que 
el monto total incluye 70 millones de regalías y pagos por servicios téc
nicos y admimstrativos remitidos por América Latina a empresas nortea
mericanas inversionistas, cantidad que representa el 30% por ese concepto 
de todo el mundo, para empresas norteamericanas que mantienen inver
siones directas. 

En 1959, las ganancias totales de dicho capital en América se reduje
ron a unos 774 millones de dólares, principalmente por la disminución de 
tos rendimientos petrolíferos en Venezuela, la que no obstante, apo~tó 
el 40% del total. 

La consecuencia de las inversiones extranjeras, sobre todo cuando 

provienen de una sola fuente -caso de E.U.A.- implica rigidez del co· 

(11) Depto. de Comercio de los E.U.A. U.S. Busines Invcstments in foreign 
_ _countrics. Washington. 196C. - -- - - - - ---- -- -e-, =-:e ~~ce-~-
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mercio exterior al sujetarlo a las rutas seguidas por los inversionistas lo 
cual junto con Ja remisión de fondos por las empresas extranjeras, cons· 
tituye un freno al desarrollo económico. 

Otro fenómeno observable en Jos países subdesarrollados es el ele la 
defectuosa distribución del ingreso nacional, Ja cual contribuye a agudi
zar Ja tendencia del desequilibrio estructural en la balanza de pagos. 

La existencia de núcleos de alta capacidad de ingreso frente a otros 
de baja, deforma la demanda nacional ya que los primeros tieuclen ~.acia 

el consumo de bienes suntuarios que se tienen que cubrir ya por importa
ciones ya por canalización de recursos a su proclucciún. 

Las importaciones, como ya se ha indicado, presionan fuertemente a 
Ja balanza de pagos y la producción de artículos superfluos quita recursos 
a la de artículos necesarios. 

La expansión monetaria del ingreso en los países infradesarrollados 
y Ja incapacidad estructural de la economía para proporcionar la cantidad 
de bienes y servicios que pueden absorber los niveles de ingreso generado 
a consecuencia del desarrollo pro\'Ocan una elevación de las importaciones, 
por encima del ingreso. 

El volumen creciente de las importaciones provoca a corto plazo, una 
reducción de las divisas para efectuar el pago, en virtud de que no hay 
correspondencia con el volumen de las exportaciones que pudieran contra
rrestar Jos efectos monetarios de pago. 

Por el contrario, a largo plazo puede decirse qne resulta benéfico 
si Ja importación se hace en forma selectiva y corresponde a la adquisi
ciones de bienes y servicios que sirvan para la producción de otros 
bienes y servicios. Si esto es así se obtendría un aumento de productivi
dad real, con la generación de aumentos en el ingreso, consumo e inver
sión además de una diversificación y una integración completa que con
fluyan hacia la eliminación, en última instancia de los peligros que 
entrañan las fluctuaciones en la balanza de pagos y en Ja inestabilidad 
del cambio. 

Las importaciones necesarias de bienes de capital cumplen el requi
sito de desarrollo para un país que lo requiere rápidamente y a mayor 
ritmo que la acumulación de capital destinada a incrementar la produc
tividad. 

Sin embargo, Jos problemas que. entraña la magnitud de las impor
taciones sobre el desequilibrio estructural, sP :i<:~!!.t 1'1 "!1 ~ :::;;~;:; ¡:;!ai.ü dcuiáo 
a la estrnctura que mantienen Jos países en proceso de desarrollo de donde 
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se destacan en especial la desigual distribución del ingreso nacional y las 
importaciones que acusan una baja elasticidad, tanto en lo que respecta 
a ingresos como a los precios. 

Todo esto nos lleva a señalar aquellas soluciones, que dentro de las 
normas <le política económica y concretamente dentro del campo de la 
política comercial, permitan controlar en forma eficaz la magnitud de las 
importaciones. Estas son aarnceles, controles de cambios, cuotas y contin
gentes y prohibiciones de importación. 

D. Co111pr11sacio11rs y correcciones del drsrquilibrio estructural. 

Lo expuesto con anterioridad permite afirmar que las manifestaciones 
más claras del desequilibrio estructural de la balanza de pagos están cons
tituidas por un exceso en las importaciones además de la superación del 
ahorro interno agregado a las importaciones de capital, sobre la inversión 
interna. 

El control de este fenómeno puede lograrse mediante la aplicación de 
medidas correctivas a largo plazo, o bien compensatorias a corto. 

A largo plazo, el medio más eficaz para mantener el desarrollo y evi
tar el desequilibrio consiste en lograr una expansión máxima del ahorro. 

La adecuada canalización del ahorro voluntario se logra previa co
rrección de los hábitos de consumo, por medio de educación adecuada de 
las clases capaces de realizarlo, del mantenimiento de sistemas organizados 
de ahorro y la realización de inversiones productivas, cuando se haya 
logrado el cambio ele condiciones del país como base del desarrollo 
económico. 

El ahorro voluntario proviene de sectores tales como el gobierno, las 
empresas, las personas y el exterior. Puede ser considerado como la 
parte del ingreso que no se consume en forma conciente y se destina a la 
inversión directa o a través del mercado financiero. 

El ahorro forzoso, se produce por una reducción involuntaria del 
consumo entre otras cosas, por elevación de los impuestos al mismo, un 
incremento de los gastos del gobierno por encima de sus ingresos, por la 
creación de medios de pago del banco central o por una expansión inmode
rada del crédito bancario. 

Los expedientes más eficaces para lograr una expansión del ahorro 
forzoso son. la inflación -expansión monetaria o crediticia- y la poli-. 
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tica fiscal. Claro que la primera puede ser inoperante de acuerdo con el 
uso que pueda darse al ahorro, los hábitos del consumo e inversión, 
sus efectos sobre la distribución del ingreso y entonces resulte conve
niente acudir a medidas de tipo fiscal para hacer progresivo el sistema im
positivo y reglamentando cuidadosamente su manejo administrativo. 

Las medidas compensatorias, en ningún caso tienden a corregir o 
atacar a fondo los defectos estructurales de la economía de los países 
infradesarrollados los cuales provocan, junto con el proceso de creci
miento con sobre-inYersión, las alteraciones ele la balanza de pagos y la 
estabilidad cambiaría. 

Su aplicación conjunta o aislada tiende sólo a atacar las manifesta
ciones del desequilibrio, pero en cambio, ayudan a restar fuerza a las 
alteraciones que el desarrollo económico provoca sobre la balanza de pagos. 

La deYaluación monetaria estimula algunas exportaciones y alienta 
el proceso de substitución de las importaciones por artículos de producción 
doméstica, aún cuando la demanda de los centros industriales de materias 
primas, está sujeta búsicamente a su actividad y no a los niveles de precios 
de aquellas y se hace además, a costa de otros países competidores. 

También es posible que la modificaci<'in del tipo de cambio, no au
mente las exportaciones sino que se convierta en un elemento más del 
deterioro de la relación de intercambio. Adernús, la oferta inelústica de Jos 
países de menor desarrollo, su escasez relativa de capitales, falta de 
espíritu empresario y escasez de trabajadores especializados impiden el 
aumento de las exportaciones y se convierte este fenómeno en imposibilidad 
a curto plazo de aprovechar las ventajas cornparatiYas derivadas de una 
mo<li ficación del tipo de cambio. 

En el caso de la substitución de las importaciones los mismos factores 

que impiden las ventas al exterior, restringen su substitución por artículos 
de producción nacional y quizá se logren disminuir algunas importaciones 
pero lo anterior de ningún modo alivia las presiones sobre la balanza de 
pagos. Es decir, en el caso de artículos i:on demanda elústica se logra una 

reducción de las compras al exterior, pero en cambio en el de aquellos 
con demanda inelástica ~ólo se obtiene una elevación de precios pero no 
su disminución. 

AJ mismo tiempo, las presiones sobre la balanza de pagos aumentan a 

consecuencia de los servicios financieros por concepto de inversiones ex-
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tranjeras y también pueden las devaluaciones desatar presiones inflac
cionarias que actúan sobre la distribución del ingreso y acentúan la im
portación de bienes no necesarios. 

Las ventas al exterior constituyen inyecciones de ingresos a la eco
nomía nacional, mientras que las importaciones producen sangrías en ella. 
Con el tipo de cambio fijo, las alteraciones de los montos de exportación 
originan expansión o contracción en el sistema económico con la conse
cuente modificación en la decisión de' invertir. 

De igual forma que no existe relación precisa entre el a·l10rro y la 
inversión, tampoco la hay entre las exportaciones y las importaciones 
ya que los flujos comerciales pertenecen a tipos diferentes de gastos 
que fluctúan en forma irÍdependiente a corto plazo y de ellos depende 
el enlace principal para trasmitir los efectos del ciclo económico, conse
cuencia del efecto positivo de factores como la inversión privada, las ex
portaciones y los gastos del gobierno que compensan los negativos como 
ahorro, ingresos del gobierno e importaciones y de cuya intensidad de
penderá el grado de desarrollo de la economía y de la afluencia del 
comercio exterior. 

En resumen, en los países subdesarrollados, las devaluaciones pue
den utilizarse como compensadoras del desequilibrio de la balanza de 
pagos, medida no muy eficaz por las causas de rigidez enunciadas y, me
diante la restricción indiscriminada de las importaciones que se deriva del 
desequilibrio como un agente de efectos contrarios al alterarse la rela
ción de intercambio. 

Otra medida clásica recomendada en el caso de desequilibrio originado 
en la sobre inversión es la obtención de préstamos e inversiones extran
jeras, ineficaces si el desequilibrio radica en causas profundas de estruc
tura económica. Los créditos externos pueden ser considerados como los 
de mayor significación en la salud del sistema siempre y cuando sean 
objetos de canalización adecuada hacia los puntos clave en la producción 
de bienes y servicios, inversiones necesarias en la consecución del desarro
llo económico o bien, cuando se destinan a la sustitución de importaciones 

o aliento de las exportaciones de bienes de producción doméstica. 

Se ha disminuido en la actualidad esta fuente de recursos por cambios 

en la política de los acreedores y por lo tanto, el ritmo que alcance el 
desarrollo dependerá en gran medida del uso que les dé el receptor. 

Las inversiones extra~jeras alivian momentaneamente la presión so-=- --~----
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bre la balanza de pagos, sin embargo, la posibilidad de su recepción opor
tuna está fuera del control del país en desequilibrio al mismo tiempo que 
producen cf ectos perniciosos en los países receptores como su contribu
ción a Ja especialización geográfica, convierten a esas economías en apén
dices de los centros industriales, afectan Ja soberanía nacional y limitan 
el control adecuado de las actividades mÍls importantes para el desarrollo · 
independiente. 

Al respecto, se puede decir que la división y especialización interna
cional del trabajo impuestas desde el exterior por las inversiones directas 
y monopólicas no sólo ha provocado un intercambio inequitativo en los 
países dependientes, sino que provoca altos costos ele integración en la 
reestructuración de su economía acorde a los intereses del pueblo. 

Aún mús, a largo plazo, las medidas mencionadas influyen en la ca
pacidad ele pago externa por la remisión ele fondos que por concepto de 
serv1c10s financieros se hacen y repercuten, consecuentemente en la ba
lanza de pagos. 

Una tercera medida correctiva está representada por el fomento a 
las exportaciones, que como es ~abido, constituyen una fuente importante 
ele capacidad de pago para cubrir las deficiencias provocadas por las com
pras al exterior. 

Por Jo tanto, Jos países en vías de desarrollo, tratan de lograr un 
estímulo a la exportación de productos primarios y de artículos manu
facturados. Sin embargo, se enfrentan a limitaciones serias como la 
demanda inelástica de las materias primas por parte de los centros 111-

dustriales y que no depende de condiciones de orden interno. 

En estas condiciones, un aumento considerable del nivel <le ex
portaciones puede repercutir en los precios de la!' materias primas a la 
baja, que se traduce en fuerte deterioro de la relación de intercambio 
y reducción de la capacidad para importar, se hace necesario transformar 

internamente parte de las materias primas, por necesidades del mismo de

sarrollo, y diversificar el mercado por productos y países de destino. 

Los países subdesarrollados, deben por lo tanto, tratar de obtener 

de los desarrollados se liberalice unilateralmente el comercio ~n lo que 

respecta a las exportaciones de los primeros y aquellos deben actuar como 

librecambistas firmes y conceder subsidios a sus exportaciones, adoptando 

una política restrictiva por cuanto a las importaciones. 
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La medida conseruente es apli~ar, por la estructura de los países 
subdesarrollados una política substitutiva y selectiva de las importaciones. 

Esta no se apoya de ninguna manera en principios de autosuficiencia 
y se logra por el manejo de los aranceles, ios controles de cambios, las 
cuotas y contingentes y las prohibiciones de importación, medidas que 
encaminan al aprovechamiento más racional posible de Ja capacidad para 
importar a fin de que el desarrollo iniciado continúe su tendencia sin 
obstáculos. 

El impacto inevitable del desarrollo económico en la balanza de 
pagos determina decisiones de parte de quienes tienen en sus manos :a 
política económica, con el fin de reducir las importaciones de bie1l,ft5 
no necesarios incompatibles con las metas por alcanzar. Pero también 
es necesario, en ocasiones, limitar las compras al exterior de productos 
que siendo necesarios, representan gastos de elevada proporción de divisas 
y Ja consecuente limitación de adquirir bienes imprescindibles para el 
desarrollo económico. 

De igual manera, es cierto que individuos e instituciones de elevados 
ingresos al efectuar sus importaciones no consideran si son o no indispen
sables para el desarrollo, o bien su criterio selectivo sólo obedece a inte
reses personales que corresponden a un gasto improductivo de sus ingre
sos en el exterior. 

Esto es Jo que hace necesaria la actuación del Gobierno para la apli
cación de una política de importación selectiva mediante tarifas arancela
rias adecuadas o restricciones cualitativas o cuantitativas y hasta prohibi
ción total de importación de determinados bienes a fin de presionar al 
gasto en artículos de otra naturaleza y con ello, cambiar Ja estructura 
de las importaciones a corto plazo, mientras que a largo plazo se cambie 

la de las exportaciones. La derivación obligada de esto, serán las ven
tajas que aporte Ja política selectiva en Ja regulación del gasto de divisas 

obtenidas por Ja venta de mercancías al exterior. 

L-i aplicación ele Jos controles representa una serie de problemas ori
ginados en los defectos estructurales de Jos países subdesarrollados, monto 

y distribución de su ingreso nacional, escala de preferencias de sus con

sumidores, consumo de artículos nacionales o extranjeros, precios relativos 

diferentes que condicionan los mercados interno y externo, eficacia de los 
controles, elasticidad de Ja producción nacional, etc. 

Otra medida necesaria para los países de menor ritmo es la planea-

-37-



ción de sus inversiones bajo un control riguroso tendiente a afrontar pro
blemas derivados de deformaciones de la demanda o de hábitos de in
versión no deseables para la economía nacional. 

Por las características generales de las inversiones, jerarquizadas se
gún los campos de actividad económica, toca al sector público la creación 
de un ambiente de seguridad y confianza para la canalización del ahorro 
privado Jmcia los puntos claves de la economía con el aumento equilibrado 
de la capacidad productiva. 

Naturalmente, la programación de las inversiones debe incluir una 
tasa de substitución de importaciones para cada nivel de ingreso y Ja 
progresividad creciente del consumo en los artículos <le fabricación do
méstica. 

La cura radical del desequilibrio persistente se encuentra en los 
alcances del desarrollo económico, como único camino para lograr me
jores niveles de vida rompiendo de manera decidida con las trabas que 
se opongan a la liberación económica de las naciones. 

El proceso económico; según lo visto, provoca una serie de desequili
brios en la composición de las relaciones comerciales con el exterior. 
En buena parte, el comercio exterior refleja un cambio en la estructura 
económica que se trata de modificar, ya que existe una doble relación 
entre el desarrollo económico de un país y su balanza de pagos interna
conales, ya que aquel afecta las relaciones económicas o en el exterior 
y las fluctuaciones estimulan o retardan el desarrollo. 

Como en cualquier otra economía, el volumen de ocupac1on en Mé
xico está determinado por una demanda de toda clase de bienes y servicios 
y por lo tanto, desempeñan un papel de importancia, en la generación del 
ingreso, los factores de orden externo que actúan por conducto de la 
balanza de pagos por la generación activa o pasiva de sus renglones. 

En los países industrializados, las inversiones juegan un papei central 
en su sistema y constituyen el generador de ingresos más importantes y 
Jos alhorros representan el principal elemento productor de filtraciones 

en el ingreso. Mientras que en los países subdesarrollados las exporta
ciones constituyen un elemento primordial en la generación de ingresos, 
sin dejar de considerar la importancia de las inve:-siones, y las impor
taciones se constituyen en el elemento principal de filtraciones. Se puede 

. afirmar que en estos países, tienen análoga relevancia como factores ge-
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neradores de ingreso las inversiones internas y las exportaciones y en lo 
referente a factores filtradores <le ingreso, las importaciones y los ahorros. 12 

El desarrollo económico en los países subdesarrollados aumenta la 
propensión marginal a importar, en forma sensible, por el incremento 
de capacidad productiva del país que requiere considerables importaciones 
de bienes de capital y, el aumento ele los niveles de vida da lugar a una 
mayor demanda de bienes de consumo necesarios. L'l elevada deficiencia 
estructural de estos países, marca un ritmo inelástico en la producción 
para satisfacer el aumento provocado en la demanda ele bienes de consu
mo, que originan las importaciones. El proceso del desarrollo crea un 
desequilibrio en la balanza de pagos que revela la conveniencia de la actua
ción del Esta.do para lograr, en cierto modo, una corrección de las trans
acciones con el exterior.13 

La situación del comercio internacional ele las zonas subdesarrolladas, 
no presenta variaciones graves, y se puede decir que al terminar el proceso 
de una tendencia ascendente en el precio de materias primas exportables 
a consecuencia de un conflicto bélico, por ejemplo, aparece la rectificación 
de las transacciones internacionales. 

L'l influencia del imperialismo es uno de los fenómenos que actúan 
sobre el comercio exterior ele los países subdesarrollados en forma decisi
va. Esto es originado en la excesiva centrali~ación del comercio exterior 
de nuestros mercados en el estadounidense y en la marcada dependencia 
que se observa en unos cuantos productos de exportación, todos ellos 
materias primas. Esto significa que sólo se les agrega un escaso grado 
ele elaboración que repercute en participación ínfima en los productos 
finales, impidiendo en última instancia, el alcanzar niveles de vida más 
altos, con la agravación del juego de la inestabilidad económica y las pre
carias condiciones de competencia de sus productos. 

La función primordial del comercio exterior en los países subdesarro
llados, es la de servir como un elemento substancial para adquirir el po
der de compra necesario en la obtención de los bienes de capital indis
pensables para el desarrollo. Sin embargo, es conveniente aclarar que 
el papel de este intercambio no debe confundirse en sus propósitos pues no 
es, de ninguna manera el indicado para alcanzar niveles más elevados en 
las condiciones de vida, sino solamente un medio para financiar la indus
trialización que se necesita. 

(12) Jorge Espinosa de los Reyes. El desarrollo económico y la balanza de 
pagos. 

l13) Alfonso Mrurnllón. Comercio Exterior. Rev. de Economia. Enero 15. __ _ 
1954. 
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CA,PITULO II 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
MEXICANO 



La situación observada por nuestro comercio es resultante de nume
rosos factores, mismos que han trazado sus características. 

En efecto, es bien sabido que Ja dominación española durante tres 
siglos, hizo de nuestro país un exportador de materias primas e importa
dor de productos manufacturados ya que la metrópoli, impidió por todos 
los medios posibles se iniciase la industrialización. 

Aun durante el México independiente, la industrializacón no fue acce
sible ya que el país se vio envuelto en una serie de luchas internas por 
el poder de diferentes partidos, y externas contra aquellos que no nos 
consideraban capacidad suficiente para gobernarnos y el resultado fue 
el no lograr nuestra independencia económica y continuar siendo expor
tadores de materias primas, aun cuando ya podían realizarse transaccione~ 
con cualquier país. 

Con posterioridad, en épocas del porfiriato, Ja atención prestada a la 
construcción de líneas férreas y el trazo de ejes longitudinales, facilita
ron el intercambio comercial con los Estados Unidos, que ya habían 
alcanzado un extraordinario desarrollo capitalista. Sin embargo, no se 
había perdido nuestra característica de país subdesarrollado, el país del 
norte se convirtió en nuestro principal comprador de materias primas y 
en cambio, nuestro principal proveedor de productos manufacturados ne
cesarios para Ja satisfacción de nuestras necesidades. 

No es sino hasta la época posterior a Ja Revolución de 1910, cuando 
al través de diferentes regímenes gubernamentales se ha mostrado un 
mayor o menor interés por el desarrollo económico del país y aparecen 
modificaciones de relativa importancia en la estructura de nuestro co
mercio exterior. 

Si observamos la balanza comercial de los últimos años, se encuentra 
-· .... -'-! ............ - .... _ -- __ .. ,._,..t _________ !..J _________ \.._ _____ ------~~ 
'-'·•n;uu.avwv1 "!U\;; uv -pu~u~--"'vu;uuc1a1;,c dila--
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mente perjudicial ya que corresponde a un desequilibrio de fomento, in
dispensable para lograr el grado de desarrollo actual. 

A) Importaciones. Es este el renglón más sensible a la política ele co
mercio exterior, ya que a pesar de haberse decuplicado su monto en los 
últimos veinticinco años, se ha modificado su estructura a fin de obtener 
a corto plazo, el mayor desarrollo industrial posible con el aprovechamien
to más racional de nuestra capacidad de compra en el extranjero. 

:México ha dejado de ser importador neto ele alimentos y ha empeza
do l<l substitución de los bienes de consumo manufacturados que adquiría 
del exterior, con productos de elaboración doméstica. Hace veinte años, 
los bienes manufacturados de consumo y alimentos representaban un 
tercio de las compras totales al exterior, mientras que los bienes de capi
tal y las materias primas industrializables significaban el resto. 

Dicho de otra manera, el monto de las importaciones se elevó de 
115.7 millones ele dólares en 1938 a 1,143 millones en 1962 pero con 
modificaciones de importancia como el hecho de que los bienes de produc
ción que durante el período 1940/44 significaron el 51.1% se incremen
tan vigorosamente para llegar al 80.5 % del total de compras al exterior, 
durante el último quinquenio, debido fundamentalmente al aumento de 

las importaciones de bienes de producción duraderos, que del 27.4% 
pasan al 46.7% ele importancia respectivamente de los períodos mencio
nados. De igual manera, las importaciones de materias primas y auxilia

res pasan del 31.7% al 33.8% en el mismo orden de los quinquenios 
mencionados. 

La productividad creciente, por el contrario, ha provocado reduccio
nes de importancia en los bienes de consumo: pasaron del 29.5% en 

1940/44 al 18.9% en 1958/62, consideración hecha de que casi la mitad 
de estas cifras corresponden a compras hechas por las zonas y perímetros 
libres del país que se encuentran deficientemcnte comunicados con el 
centro del país. 

Respecto a la distribución geográfica de nuestras importaciones se 
observa una disminución paulatina de la marcada dependencia de los Esta
dos Unidos. En 1950 el 85% ele nuestras compras del exterior procedieron 

de ese país, en 1958 bajaron a 77.0% y ya para 1962, representaron el 
68.2%. 
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al pasar del 10% en 1950 al 23.7% en 1962. Es conveniente mencionar 
que una parte del comercio entre México y Europa se efectúa al través 
de los intermediarios norteamericanos y no obstante la mejoría alcan
zada el viejo continente ha perdido importancia como mercado para pro
ductos mexicanos y también como proveedor de nuestro país, en compara
ción con los años de preguerra. 

El continente europeo que antes <le la guerra mundial número dos 
nos vendía el 33% de nuestras i1;~portaciones, vio reducido a casi el 0% 
sus ventas a nuestro país durante el conflicto bélico y la recuperación 
observad·a no llega, sin embargo a igualar los niveles <le preguerra. En 
efecto, en 1948/52 nos vendía el 11.3% <le nuestras compras, llegando 
en 1958/62 al 21.0o/o y en 1962 al 23.6%, con significación de Alemania, 
Gran Bretaña, Franr:i:t e Italia dentro <le esos proveedores. 

En Asia, nuestro principal vendedor es el Japón, que no sólo ha re
cuperado la importancia de preguerra, sino que la ha superado al registrar 
el 1.7% en 1962 contra el 1.5% de 1935-39 en participación de nuestros 
proveedores <le\ continente que nos ocupa. Si comparamos las ventas 
realizadas por el Japón a nuestro país durante los períodos 1948/52 y 
1958/62 se observa un aumento de significación del 0.2% al 1.4% del 
total de nuestras compras. 

Por cuanto a Oceanía se cuenta también con un proveedor de rela
tiva importancia como lo es Australia, país que participa en nuestras im
portaciones con incrementos constantes que van de 0.4% en 1935 /39 a 
0.8% en 1958/62 misma que se eleva a poco más del 0.9% en 1962. 

B) E."Cportacio11cs. Las exportaciones mexicanas han registrado tam
bién modificaciones importantes en el lapso que se observa. En 1940 
México era un país exportador de minerales, ya que cuatro materias 
primas de este origen y sin elaborar constituían el 45% del valor de las 
ventas mexicanas al exterior. 

El volumen de las exportaciones de productos alimenticios aumen
tó hasta casi dos mil millones de toneladas durante el mismo lapso, con 

un crecimiento de casi 10 veces por cuanto a materias primas ele origen 

agrícola. De 25 mil toneladas de café que se exportaban las ventas 
al exterior se incrementan a 90 mil toneladas; el de azúcar y sus produc

tos de 40 mil a cerca ele 700 mil toneladas y el del algodón de 10 mil a 

300 mil toneladas, sc'ilo para mencionar algunos de nuestros principales 

productos. Junto con el aumento considerable de nuestras exportaciones 
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de productos .con mayor grado ele. elaboración cada vez más se hizo notar 
una creciente diversificación. En efecto, durante 1961 las exportaciones 
registran una modificación bftsica en su estructura: 15 productos con va
lor ~le venta superior a los 10 ;nillones de pesos cada uno integran en 
conjunto el 75% del valor total ele las ventas al exterior realizadas por 
México en 1961. Además en ese año fuimos exportadores de productos 
de la industria textil, de vidrio y sus manufacturas, de productos farma
céuticos y de otras man u facturas de cada vez mayor elaboración, mientra-; 
que los productos agrícolas representabar. el 48% de nuestrns exportacio
nes totales en 1950, para el año que nos ocupa la relación habían dis
minuido al 35 9~, los productos de la ganadería, avicultura y apicultura 
además de la pesca evolucionaron de 4% a 12.5% en tanto que los ele la 
industria manufacturera aumentaron del 7% al 21 % del total exportado 
entre uno y otro de los años indícados. 

De igual manera la distribución geográfüa de nuestras exportaciones 
revela una disminución paulatina en la marcada dependencia que existía 
de los Estados Unidos ya que del 87% de nuestras exportaciones que 
adquiría en \950 en 1962 tuvieron como destino ese país sólo el 61.3% 
de ellas aún cuando dentro de esta cifra se incluya parte de nuestro co
mercio triangular con otras partes del mundo. El mayor incremento de 

compras logradn por países extranjeros corresponde a Japón que del 0.7% 

de nuestras exportaciones totales en 1950 adquiriú el 7.1 % en 1939· par
ticipación que en 1962 significa el 7.6% del total. 

Visto desde un ángulo mayor, el movimiento de ventas al exterior 
de productos mexicanos ha registrado incrementos sucesivos desde 103 

millones de dólares a 901 millones de 1938 a 1962, excepción hecha de 

1943, en todqs los años intermedios han sido menores que las importacio

nes y consecuentemente originan un saldo desfavorable en la ba lan7.a 

comercial. 

A pesar de la morli ficación marcada en 1961, por cuanto a la es

tructura, seguimos figurando en el panorama mundial como exportadorrs 

ele materias primas y productos alimenticios, operándose <>Ólo una mo<li fica

ción en e! origen de dichos productos ya que en años anteriores vendíamos 

minerales principalnwnte y rn la actualidad, como ya se dijo, los prin

cipales productos de exportación provienen de la actividad :tgropl'cuaria. 

Esta afirmación se basa en el hel'110 de que durante el último quinquenio, 

ei algodón, café, plomo, cobre y zinc representaron 23.8%, 9.2~(. en el 

mismo orden, y 9.4% los tres restantes. 
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Por cuanto a los grupos econom1cos, se encuentra que las exporta
ciones de bienes de producción han registrado una disminución del 3.7% 
en su participación dentro del total exportado, resultante ele la suma alge
braica de 5.5% de disminución en las materias primas y auxiliares y el 
1.8% de incremento en los bienes de inversión. 

Los bienes de consumo, no duraderos, fundamentalmente productos 
alimenticios, han registrado incrementos que los llevan a significar el 
38.8% durante el último quinquenio en comparación con el 21.3% que 
absorbían en 194-0/44. Dentro de este grupo destacan el café, camarón, 
ganado vacuno, tomate, azúcar y algunas frutas. 

Esto indica la marcada dependencia de algunos productos, con el 
agravante de ser todavía materias primas, o en el mejor de los casos, 
artículos con un t!scaso grado de elaboración. 

Al insistir sobre el comercio triangular, se trata de señalar la im
portancia que adquieren algunos países como compradores, al registrar 
montos muy superiores en sus fuentes de información, a los señalados 
por las nuestras. Tal es el caso del Reino Unido que en 1962, adquirió 
según Accounts Rclating Trade & Navigation of the United Kingdom., 
productos mexicanos por valor de 170 millones de dólares aproximada
mente -que significaron el 21.3% de nuestras exportaciones y que según 
datos mexicanos solo significaban el 1.7%; Alemania, según datos de 
su Embajada en México, realizó compras por valor le 48 millones de 
dólares -6.0% del total del mismo año- y que nuestras estadísticas 
compittaron sólo como el 1.9%; el Japón según datos del Statistical Sur
vey of Economy of Japan, nos compró productos por valor de 135 mi
llones de dólares, valor que significó el 16.8% de la exportación mexi
cana cuando para nuestras fuentes ese porcentaje sólo fue de 8.9. Este 
país es nuestro principal comprador de algodón en la actualidad. 

Gran parte de las exportaciones mexicanas se realizan al través de 
los Estados Unidos en función de que las principales firmas exportadoras 
son filiales de las norteamericanas, fenómeno que se observa principal
mente en el caso del algodón, ademús de las deficiencias portuarias, que 
influyen en la decisión del exportadur nacional o extranjero para que 
haga sus embarques en puertos de Estados Unidos. 

C) Organismos que intervienen en la política del Comercio Exterior 
M e.-ricano. En el comercio exterior de México intervienen con el fin de 

- reguiario o Íomemario, un gran número de organismos, entre ios qlie se 
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cuentan tanto asociaciones de carácter privado, como organismos de 
participación estatal, organismos descentralizados y Dependencias del 
Ejecutivo Federal. 

1. Asociaciones de carácter privado. 

a) Asociació11 Nacio11al de Importadores y Exportadores de la Re
pública Mexicana. (ANIERM). La ANlERM es una asociación de 
empresas especializadas en el comercio internacional y actividades conexas 
y cuenta con cuatro departamentos de funciones bien definidas, de los 
cuales, dos estún dedicados especialmente a las necesidades de las asocia
dos y Jos otros dos a Ja promoción general del comercio exterior en todos 
sus aspectos. 

Entre Jos serv1c1os que presta a sus asociados figuran los trámites 
ante las Secretarias ele l ndustria y Comercio y Hacienda y Crédito Público, 
para obtener permisos de importación o exportación y prórrogas de los 
mismos, subsidios o exenciones, registros de marca, acogerse a la Regla 
14, etc. }~caliza también funciones de asesoría en la interpretación de las 
leyes y reglamentos en materia ele transporte y en otros aspectos relati
vos a las actividades propias y de sus asociados. 

Por lo que respecta a sus actividades promocionales, sus principales 

objetivos consisten en acreditar los productos mexicanos en el exterior y 
<liversi ficar nuestras exportaciones, tanto de productos corno países <le 
destino. Por último, debe destacarse que esta Asociación forma parte, 

como representante de la iniciativa privada, de algunos de los comités 
asesores del comercio exterior creados por el Gobierno Federal. 

b) Co111pc11saci611 Jnter11ario1111l, S. A. Como en el caso de la ante
rior, se ha avocado a la tarea de iomentar nuestro comercio exterior para 
lo cual recurre a expedientes muy variados corno la organización de mi

siones comerciales que con muestras y cat{tlogos de los productos mexi
canos den a conocer en el extranjero nuestras posibilidades <le exporta

ción; establecimiento de agenl'ias y representaciones en aquellos países 
que son considerados como mercados potenciales para nuestro:; productos; 
organizacic'm de ciclos de con f ereneias donde se discuten temas relacio

nados con el comercio exterior de México y de América Latina, y la pu
blicación de la revista Comercio Mundial, que se constituye en tribuna 

abierta a todas las opiniones y por la cual se difunde ampliamente toda 
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clase de eventos que de alguna manera propicien el desarrollo económico 
en general y el comercio exterior en particular. 

e) Otras asociaciones. Además de las Asociaciones mencionadas exis
ten cámaras, asociaciones y con federaciones que en mayor o menor grado 
intervienen o están vinculadas con nuuestro comercio exterior, pero que 
dado su número y por las características del presente trabajo sólo se enun
cian en forma global indicando que, según el DANCOMEX u se elevan 
a 59 de ellas. Las funciones de estos organismos, son en muohos casos 
similares a las de Jos descritos y van desde el simple establecimiento <le 
contacto entre importadores y exportadores nacionales con los de otros 
países como es el caso de la Cámara México-Alemana de Comercio y 
otras similares, hasta la formación de grupos de productores o exporta
dores con el fin, entre otros, de presentar un frente ítnico al exterior 
y evitar la competencia que podría surgir entre nuestros exportadores, 
como por ejemplo, entre aquellas empresas dedicadas específicamente a 
exportar y por cuya finalidad única de lucro sólo agrupen a los pequeños 
productores para integrar Ja oferta global que les permita lanzarse al mer
cado mundial, cosa que los productores individuales estarían imposibili
tados para llevar al cabo. 

2. Orga11ismos descentralizados. Lis tres instituciones que se men
cionarán dentro de este rubro, son las que mayor ingerencia tienen en el 
comercio exterior de México. 

a) Banco de México, S. A. Dentro de sus atribuciones tiene la de 
regular Ja emisión y circulación de la moneda y los cambios sobre el ex
terior, formación y manejo de las reservas que se requieren para los ob
jetivos anteriores, agente financiero del Gobierno Federal en las opera
ciones de crédito externo o interno y en la emisión y atención de emprés
titos públicos, participación como repre<;entante de los Gobiernos en el 
Fondo Monetario Internacional y en el Banco de Reconstrucción y Fo
mento, elaboración y publicación de los estados mensuales y anuaÍes de 
las balanzas comercial y ele pag-ci y, en fin, participación en comités y co
misiones creadas para controlar o fomentar el ('omercio exterior. 

b) Banco N acinual dr• Comercio E.1:tcrior, S A. Este organismo crea
do en 1937, con la finalidad principal de promover, desarrollar y organizar 

(i4j M.ex1co, ll163, BANCOMEX. 
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el comercio exterior de México, y auxiliar del Gobierno en política co-. 
mercial, destaca dentro de sus actividades principales el financiamiento 
de la producción de artículos de exportación o substitutivos de importa
ciones, creación o apoyo en la formación de empresas para la manipula
ción comercial de los principales productos de exportación con miras a 
defender los precios de venta en el exterior, intervención en el financia
miento de importaciones esenciales para la economía del país, concesión 
de créditos a exportaciones destinadas a determinados países, con el obje
to de conquistar esos mercados, intervención, por encargo del Gobierno 
Federal, en las operaciones de intercambio compensado que para sortear 
la escasez de divisas primero, y como dcf ensa contra pr:'tcticas desleales 
después, fueron adoptadas e incrementadas por nuestro país, y finalmen
te, al igual que el Banco de México S. A., interviene en la mayoría de 
los Comités y Comisiones de Control y Fomento del comercio exterior. 

3. Comités, Comisiones ')' Consejos. En el artículo 23 de la Ley de 
Secretarías y Departamentos de Estado se faculta al Presidente de la Re
pública para constituir comisiones intersecretariales para el despacho de 
asuntos en que deban intervenir varias Secretarías o Departamentos de 
Estado. 

Con base en este Artículo o su equivalente en leyes anteriores a la 
que está vigente, el Ejecutivo ha formado las comisiones y comités si
guientes: 

a) Consejo Nacional de Comercio Exterior. Creado por decreto de 
18 de marzo de 1941, en substitución de la Comisión Nacional de Comer
cio Exterior, está constituido por un Consejo Superior Ejecuti\'O y una 
Comisión Consultiva. El primero está integrado por el Secretario de 
Relaciones Exteriores en calidad de presidente nato de dicho Consejo y 
los de Industria y Comercio, agricultura y Ganadería, Comunicaciones 
y Transportes, Obras Públicas y Marina. 

Las finalidades para las que este Consejo fue creado, según los consi
derandos anotados en el correspondiente decreto, son : 

"Coordinar las funciones dispersas de todos los Departamentos e 
Tnstituciones oficiales y particulares que directa o indirectamente parti
cipan en nuestro comercio internacional ... " 

"Evitar los daños que puedan originarse en nuestro comercio exterior 
como consecuencia de complicadas reglamentaciones y d~ !1.1.~<l¡rt,,., "ºº-
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trictivas adoptadas en todos los países modernos en razón a los cambios 
operados en su estructura ecom)mica". 

Dentro de las atribuciones para la consecución de los fine.5 arriba 
mencionados, se cuentan la coordinación de acción y servicios relacionados 
con el comercio exterior y la acción e intereses privados relacionados eón 
el comercio exterior entre sí y con los oficiales correlativos para la ade
cuada organización, fomento y encauzamiento del mismo, así como estu
diar las disposiciones legales o de otro orden que convenga poner en vigor 
de acuerdo con las opiniones <le entidades privadas interesadas o afectadas 
por ellas y expuestas al través de la Comisión Consultiva. 

Además de las funciones de coordinación expuestas, se encuentran 
la promoción de convenios y tratados comerciales internacionales que 
sean necesarios para la prolecciém y encauzamiento del intercambio con 
países extranjeros, tomar medidas tendientes a proteger a nuestro comer
cio o a nuestros productores de competencias ilegales, fraudes o procedi
mientos que en el exterior puedan perjudicarles. Así como para mantener 
una posición de cambios en pagos en el exterior, que asegure y proteja una 
economía nacional sana y que haga efectiva las ventajas del intercambio 
comercial con el extranjero. 

La Comisión Consultiva, creada para estudiar previamente los asun
tos que se sometan al Consejo Superior Ejecutivo, está integrada por re
presentantes <le las Secretarías y Departamentos del Gobierno Federal y 
los de los Estados y Territorios Federales, de las f nstituciones Bancarias 
Nacionales y Privadas, de los Servicios Públicos de Transporte y de las 
organizaciones representativas del comercio y de los productores agrícolas 
e industriales, en la inteligencia de que las delegaciones a esta Comisión 
deberán representar intereses nacionales o generales y en ningún caso, 
particulares o limitados. 

Destacan, dentro de las atribuciones de este organismo, el proponer 
al Consejo Superior Ejecutivo todas las medidas tendientes a asegurar 
el prestigio de ntH~stros productos en el exterior y la defensa de los inte
reses de nuestro comercio internacional, especialmente lo que se refiere 
a especificaciones científicas de los productos, calidad, composición, pe~ 

sos, envases, marcas, ética y arbitrajes comerciales; promover la organi

zación de los interesados en el comercio exterior tendiendo a la constitu

cibn de un cue1-i10 que actt.'1e colectivamente en cada rama o sector regio

nal, tanto en la exportación como en la importación y en sus actividades 
y servicios conexos. 
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b) Comisión para la protección del Comercio Exterior de México. Es
te organismo fue creado por Ley de 31 de <liciembre de 1956 tG y está 
constituída por un representante de la Secretaría de Industria y Comercio 
que funge como presidente y tiene voto <le calidad; un representante del 
Banco <le Comercio Exterior que tiene el carúcter de Secretario Ejecutivo 
y un representante ele cada una de las dependencias y organismos siguien
tes: Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Cré· 
dilo Público, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Confederación Na
cional de Cámaras de Comercio, Confederadón Nacional de Cámarns In
dustriales, Cunara Nacional ele la Industria de Transformación, Cámara 
Nacional <le Comercio de la Ciudad de México y Asociación Nacional 
<le Importadores y Exportadores ele la República Mexicana. 

Sus funciones son las siguientes: 

l. Formular observaciones para la protección del comercio exterior 
<le México contra prácticas contrarias a Ja ética comercial, sobre aplica
ción de las Leyes y disposiciones en vigor, conforme a los cuales se 
realizan las operaciones del intercambio comercial para trasladar sus re
comendaciones a las autoridades correspondientes o al Consejo Superior 
Ejecutivo ele Comerrio Exterior. 

II. Proponer medidas para contribuir a evitar, contrarrestar, corre
gir y en su caso, sugerir sanciones a prácticas comerciales ele personas 
públicas o privadas que tengan o puedan tomar cualesquiera <le los efectos 
siguientes: a) Que entrañen competencia ruinosa, desleal o inequitativa; 
b) Que se traduzcan en restricciones injustificadas de la actividad co
mercial o alienten tendencias monopolistas; e) Que lesionen o puedan 
lesionar o entorpecer el desarrollo de empresas mexicanas en operación 
o en proceso de construcción; d) Que influyan desfavorablemente sobre 
condiciones y posibilidades de venta de uno o más productos mexicanos 

de exportación; e) Que signifiquen adulteraciones, irregularidades o actos 

ilícitos que afecten ci prestigio" del comercio exterior del país; f) Que 

obstruyan el desarrollo, la diversificación y la coordinación del comercio 

exterior del país; g) Que en general impliquen violaciones a las leyes 

o pr:'tcticas usuales en materia de comercio exterior, o den lugar a situa
ciones contrarias al estímulo ele desarrollo y fortalecimiento de la coope
ración económica internacional. 

(15) Esta Ley fue reformada en los articulas 2•, 5•, 8•, 11, 12, 15 y 16, re
formas publicadas en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1959. 
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III. Intervenir en las condiciones y para los efectos que señala esta 
ley sobre las quejas relacionadas con upernciones de comercio interna
cional en que intervengan importadores o exportadores domiciliados en 
la República Mexicana y que se presenten por ellos o en su contra. 

IV. Emitir dictamen sobre las quejas a que se refiere la fracción 
anterior cuando no haya habido sometimiento expreso de las partes al 
arbitraje tic la Comisión, y cuando haya tal sometimiento, resolver en 
conciencia dichas quejas dictando el laudo que corresponda. En este úl
timo caso la Comisión tendrá iacultades de árbitro y por lo mismo fallará 

según su criterio. 
V. Fungir como Comisión Permanente Auxiliar del Consejo Na

cional de Comercio Exterior, en los asuntos de la competencia de la 
Comisión. 

VI. Formar y mantener el Registro Nacional de Importadores y 
Exportadores, que incluirá todos los organismos, empresas o individuos 
que realicen operaciones o presten servicios vinculados con actividades 
ele comercio exterior. 

VII. Proponer a la Secretaría de Industria y Comercio la adopción 
de medidas concretas o de carácter general que tiendan a simplificar y 
nulificar la legislación sobre comercio exterior; hacer más expedita la 
intervención del Poder Público en materia de comercio exterior; perfec
cionar la organización de los sistemas y métodos de venta empleados por 

los exportadores mexicanos; alentar la cooperación entre los exportadores. 

y los importadores mexicanos, entre ellos y el Estado; determin:~r normas 

tendientes a mejorar y unificar la calidad de los productos de exporta

ción y coadyuvar en Ja vigilancia de su cumplimiento. 

VIII. Coadyuvar con Ja autoridad competente en Ja vigilancia <le 

actividades de empresas que expidan certificados de pesos y calidad de 

mercancías. 

IX. Comunicar a la autoridad competente cualquier hecho que pueda 

perjudicar al comercio exterior del país, del que tenga conocimiento y al 

Ministerio Público cualquier acto u omisión que pueda entrañar un delito 

que se persiga de oficio. 

e) Comité de imporlacio11cs del Sector Público. El Ejecutivo Fede

ral, considerando entre otras cosas, que las compras de artículos de pro

cedcilda extranjera eÍcciüü1lü;; pül :a; ;:::~t:d~~!e!O de! ~~i:t0! p{1b!ic0 h:in 
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crecido rápidamente, hasta. representar una alta proporción de las impor:
taciones totales del país y que las adquisiciones de productos nacionales 
hechas por dicho sector deben contribuir a estimular la producción inter
na y a desarrollar el mercado nacional, acordó el 13 de enero de 1959, que 
las Secretarías y Departamentos de Estado, los organismos descentrali
zados y las empresas de participación estatal, para el cumplimiento de 
sus atribuciones deberán adquirir bienes, equipos, materiales y mercan
cías en general, de procedencia nacional y sólo por excepción importar 
o comprar en el país artículos de procedencia extranjera. 

Para estudiar y resolver los casos ele excepción a que se refiere lo 
anterior, se creó el Comité de Importaciones del sector público, presidido 
por el Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
y del que también forma parte, un representante de cada una de las si
guientes dependencias: Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Patrimonio Nacional, Se
cretaría de Industria y Comercio y llaneo de México, S. A. 

El Comité resuelve las solicitudes de importación presentadas por el 
sector público, en atención a las tendencias generales <le la producción, 
ocupación y precios en el país y en el extranjero; las tendencias del co
mercio exterior y la política comercial del país; los sal<los de las balanzas 
comercial y de pagos, y las posibilidades de producción y abastecimiento 
por parte de las empresas nacionales, de Jos artículos materia de solici
tud. Además, a fin de coadyuvar a Ja nivelaciún de nuestra balanza co
mercial, el Comité, en caso de autorizar las solicitudes para importar o 
comprar en el país artículos de procedencia extranjera, invariablemente 
establece la condición ele que dichas importaciones o compras se realicen 
a través del sistema de intercambio compensado, encomendando al Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., el control y vigilancia del cum
plimiento de este requisito. 

el) Comité 111tersccrctarial M c.1·ica110 de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio (ALALC). La participación de México en d 
Tratado de Montevideo, creó la necesidad de formar un organismo que 
se encargase de atender los asuntos relacionados con el mismo. Así el 
l 9 de marzo de 1960 se crea el Comité Intersecretarial Mexicano de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el que quedó integrado 
por representantes de las Secretarías de Industria y Comercio, de Rela
ciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y 
Ganadería. Además, Jos del Banco de México, S. A., Nacional Finan
ciera, S. A., y Btu1cU Nii\:~Vili1i üc Cvu.¿.1~iü E~~~r~v~, S. /"', ... 
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Como este Comité inició sus funciones sin que ex1st1era toclavia el 
Decreto correspondiente no es posible describir su organizacibn definitiva 
ni atribuciones y facultades específicas. En estas condiciones se seña
larán la organización actual y las principales labores que ha venido desem
peñando sin que lo anterior pretenda ser limitativo. 

Por lo que respecta a su organización, debemos destacar que la pre
sidencia corresponde al representante de la Secretaría ele T ndustria y Co
mercio, quien por acuerdo Presidencial es también, representante de Mé
xico ante el Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación; el Secretario 
Ejecutivo del Comité Mexicano es uno ele los representantes del Banco 
de México que como se verá, es la única dependencia que cuenta con 

dos representantes. 

Por cuanto a éstos, por ahora estuvieron a nivel de Subsecretarios en 
el caso de las Secretarías de Estado, al de Directores en el de las Insti
tuciones de Crédito y el Banco ele México además de su Director General 
tiene como representante a uno de sus Gerentes, en quien recae la Secre
taria Ejecutiva. 

Destacan dentro de sus principales funciones, la elaboración de estu
dios que sirvan ele base a nuestros representantes ante la Asociación para 
otorgar o solicitar concesiones según el tratado de Montevideo; formar, 
de acuerdo con los representantes de las entidades interesadas, públicas 
o privadas las listas de productos me.'<:icanos exportables para los que 
deban solicitar concesiones y las de productos de imxiortación para los 

que, a petición de otros países participantes, se puedan conceder reduccio

nes o exenciones de aranceles y controles respectivos; realizar los ·estu

dios necesarios para llevar al cabo los acuerdos ele complementación ten

dientes a intensificar la integración de la zona, y asesorar a nuestros re

presentantes ante el Comité Ejecutivo Permanente, a efecto de que nuestro 

país obtenga los mayores beneficios posibles del Tratado de Montevideo. 

e) Comisión Ejecutiva de Aranceles. La Comisión Ejecutiva de 

Aranceles está integ1wla por cinco miembros nombrados directamente por 

el Secretario de Hacienda y Crédito Público y tiene por objeto estudiar 

y proponer las modificaciones a las tarifas de los impuestos a la importa

ción y exportación que estime convenientes, además ele atender las. con
sultas que en materia arancelaria le formulen. 

f) Comisión Gc11eral de Aranceles. Está integrada por la Comisión 
EjecUriva ác 1\ranceieS en· pieno, nlás un ret>rcsenráilre dC ia--SCcféüiria - --- ~~------
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de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Obras Públicas •. Secree · 
taría de Industria y Comercio, Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Secretaría de Salubridad y Asistencia, Confederación de Cámaras 
Industriales, Confederación de Cunaras de Comercio, Banco Nacional ele 
Comercio Exterior, S. A., Asociación Nacional de Importadores y Ex
portadores de la República Mexicana y Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación. Esta Comisión, además de las funciones señaladas, 
estudia y propone los lineamientos generales de la política arancelaria. 

g) Comité Coordinador ele las Actit.1idades de los Co11sejeros Comer
ciales e11 el Exterior. Fue creado por Acuerdo Presidencial, en el año 
de 1959 y está integrado por un representante de la Secretaría de Indus
tria y Comercio que lo preside, y representantes del Banco de México, 
S. A., de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., el cual funge como Secretario Ejecutivo. 

El origen del Comité fue determinado por la necesidad de coordinar 
las actividades de los Consejeros comerciales que se habían nombrado, 
adscritos a algunas embajadas de México, en países que se consideraron 
de importancia para nuestra expansión comercial. Dentro de sus prin
cipales funciones, resulta conveniente señalar la formulación de instruc
tivos para el desarrollo del trabajo de los consejeros, ar.alizar y difundir 
los informes que los consejeros envían, y mantener actualizada la infor
mación necesaria para promover y colocar nuestros productos de expor
tación en los países asignados. En la actualidad contamos con consejeros 
comerciales en Argentina, Austria, Brasil, Colombia, Chile, Canadá, Fran
cia, Estados Unidos, Guatemala, lnglaterra y Japón. 

4. Secretarías de Estado. 

Las Dependencias del Ejecutivo Federal, que de acuerdo con la Ley 
de Secretarías y Departamentos de Estado, tienen entre sus funciones 
algunas que se relacionen con el comercio exterior, son: 

a) Secretaría de Relacio11cs E.rtcriorcs. Según la fracción IV del 
Artículo 3'1 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores c:orresponde junto a la de Industria 
y Comercio, la promoción del comercio exterior del país y la difusión 
en el extranjero de los datos convenientes sobre cultura, agricultura e 
industria nacionales. 

Lo anterior es la mención más directa que la Ley de referencia hace 
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sobre la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia 
de comercio exterior. Sin embargo, la lectura de algunas fracciones del 
mismo artículo han hecho que se le considere como una de las tres de
pendencias del Gobierno Federal que mayor importancia tienen por cuanto 
a regulación y fomento del comercio. Tales atribuciones son, entre otras, 
el manejo de las relaciones internacionales y por tanto, intervención en 
toda clase ele tratados, acuerdos y convenciones; cobro de los derechos 
consulares y otros impuestos en el exterior; recabación de informaciones 
técnicas y económicas de utilidad para la producción agrícola e industrial 
del país que permitan su mejor concurrencia en las labores de coopera
ción, intercambio y comercio internacionales ; intervención en comisiones, 
congresos, conferencias y exposiciones internacionales en que el gobierno 
forme parle, y legalización de firmas en documentos que deban producir 
efe::tos en el extranjero y de los documentos extranjeros que deban pro
ducirlos en la República. 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además de atribucio
nes relacionadas directamente con el comercio, como servicios aduanales, 
de inspección y de policía fiscal de la Federaci<Jn, señaladas en el artículo 
69 Fracción 1 V, de la Ley que rige las Secretarías de Estado, esta De
pendencia interviene en otras quP- se relacionan con este importante as
pecto de la vicia económica nacional. Entre las más relevantes se cuentan 
estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones impositivas y 
la Ley de Ingresos de la Federación; cobrar los impuetos, derechos, pro
ductos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes, y final
mente dirigir la política monetaria del país. 

La intervención de esta Secretaría en el manejo de los aranceles es 
determinante para la regulación y fomento de nuestro comercio exterior, 
de ahí que como antes se indicó, sea considerada como una de las tres 
funciones que se relacionan de manera importante con esta actividad. 

c) Secretaría. de Industria y Comercio. Según las Fracciones II, I 11, 
VII y XIII del Artículo 81

1 de la Ley de Secretarías y Departa
mentos ele Estadu, sus funciones en la materia de la cual estarnos tratan
do, son fomentar conjuntamente con la de Relaciones Exteriores, el co
mercio exterior del país; estudiar, proyectar y determinar, en consu;ta 
con la de Hacienda y Crédito Público, los aranceles; estudiar y de~er

minar las restricciones a la importación o exportación; intervenir en ias 
ventas, cuando los productores nacionales las hagan directamente a com
pradores radicados en el extranjero y, llevar la estadística general del 
país, la que desde luego incluye las transacciones con el extranjero. 
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Como en el caso de la Dependencia anterior, aun cuando las funcio

nes de Industria y Comercio están relacionadas en muchos aspectos con 
el comercio exterior, sólo el artículo citado señala explicítamente dichas 

funciones. 

Ademús ele las atribuciones que la Ley de SecrctarÍas y Departa
mentos de Estado confiere a las Secretarias de Hacienda y Crédito Pú

blico y la ele Industria y Comercio, en la Ley Reglamentaria del púrrafo 2" 

del Artículo 131 Constitucional se les confiere facultades adicionales es
pecíficas tendientes a obtener el mejor aprovechamiento de los recursos 

financieros del país y a regular la economía nacional. Estas facultades 
son: aumentar, disminuir o suprimir cuoras de las tarifas gene:·alcs de 

importación o exportación o de crear otras, además de fijar los máximos 

de recursos financieros aplicables a ciertas importaciones y vigilar el cum

plimiento de los acuerdos respectivos a efecto de que no se sobrepasen 
los límites que se establezcan. 

En la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Eco

nómica se faculta a la Secretaría de Industria y Comercio para vigilar 
se satisfaga primero la demanda nacional ele los exportables antes de 

realizar ventas al exterior y que los precios internos no sean más altos 

que Jos exteriores deducidos los impuestos, seguros, fletes y demás gastos 
necesarios para efectuar ventas en el extranjero. 

Hasta aquí las Dependencias cuya intervención en el comercio exte

rior es más determinante, sin embargo, existen otras que aun en menor 

grado pueden intervenir en dicho comercio. Destacan las siguientes: 

d) Secretaría de la Def e11sa Nacional. I11~erviene en la importación 

o exportación de armas ele fuego, municiones, explosivos, agresivos quí
micos, artificios y material estratégico. 

e) Secretaría de Marina. Le corresponde intervenir en la promoción 

de la marina mercante, establecer requisitos de mandos y tripulaciones 
mercantes; opinar por cuanto al estudio y fijación de las tarifas en co

municaciones por agua; inspección de servicios de la marina mercante; 

construcción, reconstrucción y conservaciún ele obras portuarias, interven
ción en la adquisición o construcción de naves y adjudicación y otorga

miento de contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y ex

plotación ele servicios relacionados con las comunicaciones, así como· asti

lleros, diques y varaderos. 

f) Secretaría de Salubridad 31 Asistencia.. El control higiénico e ins-
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pecc1011 sobre importación y exportación de comestibles y bebidas, pro
ductos químicos biológicos, drogas y productos medicinales y farmacéu
ticos, constituyen sus atribuciones en materia de comercio exterior. 

g) Scctclaría de Agricultura y Ganadería. Esta Secretaría debe in
tervenir en el comercio de productos agrícolas, ganaderos y forestales y 
sin su opinión favorable, las otras Dependencias del Ejecutivo no podrán 
autorizar importación o exportación alguna de esos productos. 

h) Otras Secretarías. Aun cuando entre las otras Secretarias existen 
algunas atribuciones que en cierta forma tienen relación con el comercio 
exterior, como la del Patrimonio N aciana! y la de la Presidencia cuando 

el importador es el sector público, las mencionadas en primer término: 

Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público e Industria y Comer

cio son las que mayor ingerencia tienen en la actividad que nos ocupa ya 

que en última instancia determinan y controlan la política del país en 

er.te renglón. 

4.--LEGISLACION ACTUAL 

La intervención del Gobierno en el comercio exterior tiene como bases 

legales los enunciados de la Constitución Política, la Ley de Secretarias 

y Departamentos de Estado y la Ley f.obre Atribuciones del Ejecutivo 
en Materia Económica. 

Co11stitiición Política vigente. En forma gruesa, el contenido de los 

Artículos y Fracciones que sirven de base a la intervención del Gobierno 

en el comercio exterior, son los siguientes: 

Artículo 65, que al establecer en su fracción IT la discusión y apro

bación en el mes de septiembre ele cada año, del presupuesto fiscal del año 

anterior, y decreta los impuestos necesarios para cubrirlo incluye induda

blemente los que se aplican al comercio exterior. 

Artículo 71, según el cual el derecho de iniciar leyes o decretos com

peten al Presidente ele la República, a los diputados y senadores al Con

greso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados. Dentro de las 

leyes de mención se encuentran la de Secretarías y Departamentos de 

Estado, las ele Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica, 

los decretos que crean organismos destinados a fomentar el comercio ex

terior y tocios los ordenamientos que directa o indirectamente se relacio
nan con esa actividad. 
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Artlettlo 73. El Congreso ele la Unión, queda facultado para imponer 
contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto --Fracción VII-, a 
impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restriccio
nes -Fracción IX- y para establecer restricciones sobre el comercio 
exterior y otras actividades -Fracci<Ín XXIX-. 

Artículo 89. Establece la facultad al Presidente <le la H.epública, <le 
promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión su 
exacta observancia y " ... habilitar toda clase de puertos, establecer adua
nas marítimas y fronterizas y designar su ubicación" (Fracciones 1 y 
XIII). 

Artículo 90. Asienta que "para el despaoho de los negocios <le orden 
administrativo de la Federación, habrá el número de secretarios que es
tablezca el Congreso por una ley, la que distribuirá los negocios que han 
de estar a cargo <le cada Secretaría". 

Artículo 117. El texto hace referencia a la imposibilidad de los Es
tados para gravar el trúnsito de personas o cosas que atraviesen su terri
torio o la prohibición de gravar directa o indirectamente la entrad:1 o 
salida de alguna mercancía extranjera, gravar la circulación o el consunw 
de efectos nacionales o extranjeros, expedir o mantener en vigor dispo
siciones fücalcs que establezcan impuestos diferenciales según la proce
dencia ele mercancías nacionales o extranjeras. (Fracciones IV a Vll). 

Artículo 118. La 1-racción I de este ordenamiento, establece el hecho 
ele que los Estados tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso <le 
la Unión, e~tahlecer derechos de tonelaje o sobre importaciones o ex
portaciones. 

Artículo 131. Originalmente decía: " ... es facultad privativa de Ja 
Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen 
<le tránsito por territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo 
y aun prohibir por motivos de seguridad o ele policía, la circulación en 
el interior ele la l{cpública de toda clase de efectos cualquiera que sea su 

procedencia, pero sin que la misma Federación pueda establecer ni dictar 
en el Distrito y Territorios Federales, los impuestos y leyes q11e expresan 
las fracciones VI y V fT del artículo 117 ... " 

Por Decreto del 30 de diciembre ele 1950, se adicionó el p(1rrafo sc
gumlu que dice: "El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso ele la 

Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de 
-------- - '=~!~1wt:teión o imyortaci<;m. expedidas por el propio Congreso para crear 
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otras¡ así como para restringir y para prohibir las importaciones, las 
exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo 
estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del 
país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro 
propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Con
greso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso 
que hubiese hecho de la facultad concedida". 

Como se desprende de esta adición, se suple en parte la dcf iciencia 
anterior de nuestras leyes que sólo se ocupaban de la parte administrativa 
y ya se regula al propio comercio exterior, la economía del país, la esta
bilidad de la producción, en resumen, elementos que dieron base a una 
política general en esta materia. Pero todavía estaba un tanto vago el 
contenido de este ordenamiento, por lo que surgió la necesidad de regla· 
mentar el párrafo segundo. 

El 2 de enero de 1961 se decreta la Ley Reglamentaria de ese párra
fo, en la que además ele enunciarse claramente los propósitos de la ley, 
señala concretamente las dependencias oficiales y organismos auxiliares 
que ejecutaran y vigilaran se cumpla este ordenamiento. 

Artículo 19 A fin de obtener el mejor aprovechamiento de los re
cursos financieros nacionales y de regular la economía del país mediante 
el mantenimiento de niveles razonables de importación de artículos ex
tranjeros, se faculta al Ejecutivo Federal, en términos de la presente 
Ley para: 

J. Aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las Tarifas Gene
rales de Importación y Exportación y crear otras¡ 

II. Fijar el monto máximo de los recursos financieros aplicables a 
detem1inadas importaciones y vigilar el cumplimiento de los acuerdos 
respectivos, a efecto de que no se sobrepasen los límites que se esta
blezcan. 

Artículo 29 La facultad otorgada conforme al artículo 19 Fracción I 
de esta Ley, la ejercerá el Ejecutivo Federal por conducto de las Secre
tarías de Hacienda y Crédito Público y de Industria y Comercio, de 
acuerdo con las disposiciones en vigor. 

Artículo 39 La facultad señalada en la Fracción II del artículo 1 •1 

de la presente Ley la ejercerá el Ejecutivo Federal por conducto de la 
s~~!·t:-!:!!'fa! di:- H :1cienrlay Crédito Público, por lo que se refiere aJa deler- • _ _ ____ _ 
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minac1011 del monto total máximo de los recursos financieros aplicables 
a las importaciones. Con base en ese monto la Secretaría de Industria 
y Comercio determinará las restricciones por grupos de mercancías y 
establecerá las restricciones a la importación que sean necesarias. 

L'l vigilancia del cumplimiento de los acuerdos respectivos a efecto 
de que no se sobrepasen los líímites totales o por grupos corresponderú 
a cada una de las dependencias de acuerdo con sus funciones. 

Artículo 49 Los bienes o mercancías cuya importación se encuentre 
prohibida o sujeta a permiso, sin que en este último caso exista la autori
zación correspondiente, al introducirse al país quedarán de acuerdo con 
lo dispuesto en el Artículo 578 del Código Aduanero, en propiedad del 
Gobierno Federal y bajo el control de la Secretaría ele Hacienda y Cré
dito Público, y estarán fuera del comercio dentro del país, especialmente 
cuando se trate de artículos suntuarios, vehículos, prendas de vestir y 

otros bienes ele consumo o producción, cuya venta ocasione perjuicios 

a la economía nacional. Dichos bienes o mercancías, siempre que sea 

posible serún vendidos fuera del país. 

Artículo 59 Para el adecuado cumplimiento de las facultades que al 

Ejecutivo Federal se otorgan mediante la Fracción II del artículo 19 del 

presente ordenamiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
la de Industria y Comercio, con el auxilio del Banco de México y del 

Banco Nacional de Comercio Exterior realizará permanentemente inves

tigaciones principalmente sobre: 

I. Las tendencias generales de la producción, los precios, las nece

sidades de artículos ele importación, la circulación monetaria y el crédito 

institucional. 

II. L'ls condiciones de financiamiento del comercio exterior. 

III. L'l capacidad internacional de pago del país y en particular de 

la situación financiera del Gobierno Federal. 

IV. La estructura, tendencia~ y perspectivas ele la balanza de pagos. 

Artículo 69 El Ejecutivo Federal, al enviar al Congreso el presu

puesto fiscal de cada año, dará cuenta del ejercicio de las facultades con

cedidas en Ja Fracción I del Artículo 19 de la presente Ley y solicitará 

la aprobación respectiva. 

II. Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. 
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De acuerdo con el Artículo 90 Constitucional, determina el 11{1111ero 
de Secretarías y Departamentos <le Estado que auxiliarán al Presidente de 
la República y se señalan los asuntos que están a cargo de cada una 
de dichas Secretarías y Departamentos. 

III. Ley sobre atribuciones del Ejcc11tivo Federal en materia de Eco
nomía. Su propósito fundamenta\ parece ser el de evitar la especulación 
con productos de consumo necesario, por lo que la mayor parte de sus 
Artículos se refieren al establecimiento de controles adecuados en los 
precios de dichos pro1.iuctos. 

Sin embargo, los Artículos 9? y 1Q9, se refieren concretamente al co
mercio exterior y resulta conveniente su transcripción. 

Artículo 9? El Ejecutivo Federal está autorizado para imponer res
tricciones a la importación o exportación cuando así lo requieran las con
diciones de la economía nacional y el mejor abastecimiento de las nece
sidades del país. 

En estos casos los permisos para importar o exportar artículos serán 
concedidos directamente a los interesados con exclusión de los interme
diarios. 

Artículo 10? Los productores que realicen exportación de materias 
primas o artículos manufacturados estadn obligados primeramente a sa
tisfacer la demanda del consumo nacional antes ele efectuar exportaciones 
en la inteligencia ele que en estos casos el precio en el interior del país 
no podrá ser más alto que el precio del mercado exterior para el artículo 
de que se trate, menos impuestos, fletes, seguros y demás gastos necesa
rios para efectuar la venta en el extranjero. 

La ejecución y vigilancia del cumplimiento de esta Ley se encomen
dó a la Secretaría de Economía, hoy de Industria y Comercio, pero según 
el Artículo 179 de la propia Ley, el Ejecutivo se reserva el derecho de 
constituir organismos consultivos integrados por elementos oficiales y 
particulares para que colaboren en el cumplimiento de dicha Ley y sus 
reglamentos. 

Además de Jos ordenamientos descritos en este apartado, existen otros 
que se refieren al comercio internacional, pero que más que bases legales 
son de hecho formas ele actuar que revelan la influencia del Gobierno 
en este renglón, mismas c¡ue han sido mencionadas al tratar de los orga
nismos que intervienen en la política del comercio exterior y que por lo 
mismo no creemos conveniente repetir. 
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D. LOS CONTROLES A LAS IMPORTACIONES Y A LAS 
EXPORTACIONES 

Se dice que una mercancía se ha sometido a control cuando se re
quiere un permiso específico del Gobierno Federal para poder realizar 
su importación o exportación. 

Las bases legales para la intervención del Gobierno en este aspecto 
están dadas, fundamentalmente, en la Ley I~eglamentaria del púrrafo 2'1 

del Artículo 131 Constitucional, en la Ley de Secretarías y Departamen
tos de Estado y en la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en 
Materia Económica. 

Con base en estos ordenamientos, la Secretaría de Industria y Co
mercio ha siclo facultada para establecer las restricciones a la importa
ción o exportación de algunos productos, en función de las condiciones 
que prevalezcan en la economía y del abastecimiento óptimo de las nece
sidades del país. 

Los propósitos fundamentales que generalmente se siguen al someter 
a control la importación o exportación son por una parte, la protección 
a Ja industria nacional y por la otra, la adecuada utilización de nuestros 
recursos cambiarios. Al primer caso corresponde la regulación de las 
importaciones de productos que la industria del país está produciendo 
ya, y al segundo, el control de importaciones de productos suntuarios o 
superfluos. En lo que respecta a las exportaciones sólo se someten a con
trol las de productos resultantes de la explotación de recursos no renova
bles y de algunas materias primas y productos terminados, indispensa
bles para la industria nacional. 

Cuando la importación o exportación de determinados artículos es 
sometida a control, sun tomados en cuenta para el otorgamiento de los 
permisos correspondientes, los siguientes criterios: 

a) Que los productos a importar no puedan ser substituíclos por los 
de producción nacional. 

b) Que los producidos en el país no sean suficientes para satisfacer 
el consumo interior. 

<I) Que siendo suficiente la producción nacional, surja escasez tem
poral por interrupción de la producción u otra causa. 

d) Que los artículos producidos en el país sólo se puedan obtener en 
condiciones desventajosas, en comparación con los extranjeros. 
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e) Cuando se presenten condiciones anormales, nacionales o inter
nacionales, que hagan aconsejable efectuar determinadas reservas de ma
terias primas o de productos elaborados. Sin embargo, los permisos no 
serán otorgados, si a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio la 
concurrencia de productos extranjeros lesiona a la economía nacional. 

Cuando las solicitudes de permisos de importación o exportación se 
refieren a armas, productos agropecuarios o forestales, además de las 
consideraciones anteriores, la Secretaría de Industria y Comercio debe 
tomar en cuenta la opinión de las Secretarías de la Defensa Nacional y 
de Agricultura y Ganadería, en el mismo orden. 

En ocasiones la Secretaría de Industria y Comercio, al autorizar 
determinadas importaciones, establece la condición de que éstas se realicen 
al través del sistema de intercambio compensado, como medida tendiente 
a fomentar la exportación de productos que tienen un mercado difícil. 

Se considera, desde luego, que el sistema de controles establecido en 
nuestro país es el instrumento que mejfües resultados ha dado por cuanto 
a la regulación de las importaciones de artículos superfluos, dentro de 
nuestro comercio exterior, así como de los que competían en condiciones 
desleales en nuestro mercado, la protección para algunas industrias y que 
se convierten en estímulo para los inversionistas. Al respecto cabe men
cionar que hasta 1958, se habían sometido a régimen de control 1 569 
fracciones y que para para 1962 ascendían a 2 341, las cuales represen
taron el 44% del total de 5 232 que al 31 de diciembre de ese año con
tenía la tarifa de importación. En apoyo de la política de controles se 
debe destacar que las importaciones realizadas por las 151 fracciones 
sometidas a control en 1962 canalizaron 76~ millones de pesos y que en 
un solo año se redujeron a 474 millones de pesos, o sea una disminución 
muy cercana al 40%. 

Sin embargo, el sistema que nos ocupa ;i.dolece ele gravísimo defecto 
y que a nuestro juicio se origina en falta de atención a las mercancías 
una vez que se han sometido a régimen ele control en sus importaciones 
y esto se debe fundamentalmente a la deficiencia que en materia de esta
dísticas se manifiesta en la actualidad. Esto ha limitado los estudios ne
cesarios para seguir las condiciones del mercado nacional de la mercancía 
o de la .situación de la industria que la produce, y origina que la protec
ción se perpetúe y reduzca las posibilidades de incorporar los adelantos 
de la técnica a la industria al caer en cierta inercia los productores, quie
nes dejan de preocuparse por abatir sus costos o .mejorar la calidad de su 
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producción, ya que en cierto modo tienen asegurado un mercado para 
sus productos qtte, por reducido qtte sea es suficiente para derivarles 
utilidades en función de los altos precios que se obliga a pagar al consu
midor. Este problema se hace más patente cuando dichos productores 
intentan concurrir con sus productos al mercado mundial y se encuentran 
con el hecho de que la producción similar de otros países se vende a pre·· 
cios que en la mayoría de los casos son mucho más bajos que sus costos, 
lo que, desde luego los deja fuera de toda posibilidad de competir. 
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CAPfTULO TERCERO 

LAS ESTADISTICAS NACIONALES DEL COMERCIO 
EXTERIOR 

/ 



Síntesis hist6rica. El estudio numérico de los hechos sociales ha 
venido evolucionando con la humanidad y la aplicación de sus métodos 
cada vez más perfeccionados obedece a la necesidad de conocer con pre
cisión y veracidad los fenómenos derivados de las complejas relaciones 
del hombre en su devenir histórico. 

En consecuencia, las estadísticas han servido a distintos fines de 
acuerdo con el desarrollo de los pueblos, como lo demuestran los testi
monios esparcidos por todo el mundo. En nuestro país, los chichimecas 
levantaban sus censos en un lugar conocido como "N epohualco" o con
tadero, acumulando piedrecillas, mientras que los aztecas, pueblo guerrero
comerciante llevaban recuentos minuciosos y permanentes como "el libro 
de los tributos de Moctezuma". 

En otras partes del mundo, con fines agrícolas, comerciales, de re
cuento de población y otros, se llevaron también estadísticas como los 
muros de nuraghi en Cerdeña, la biblioteca de Asurbanipal eri Asiria 
y las estadísticas del Rey Yao que se consignan en el Chuking de Con

fucio, en siglo V A.C. 

La afluencia de las graneles culturas orientales hacia Europa y el 
florecimiento de Grecia, hacen suponer que el reparto de los terrenos, el 
servicio militar, la enseñanza y, en fin, las complejas actividades desarro
lladas entonces debieron provocar un gran progreso estadístico en ese 

país. La organización del Estado ele Roma, lleva al perfeccionamiento 

a la estadística, cuya base queda establecida en el "census" doble inves
tigaciqn practicada regularmente sobre los ciudadanos y sus bienes. A 

éstas se agregaban las de Jos nacimientos y defunciones, que se regla
mentaban en tiempos de los antoninos y que se hacían en el templo de 
Saturno por el prefecto del erario. 

Después de los árabes, herederos de las prácticas estadísticas y la 
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propiedad de éstas con Carlomagno, se inicia después del año mil, el Liber 
Censal is, importante documento estadístico administrativo de 1 nglatcrra. 

A partir <le\ concilio de Trento, se <la carácter obligatorio al registro, 
facultativo <le la iglesia, <le los matrimonios, nacimientos y defunciones. 

Durante la Eedad Media sobreviene un colapso en el que sólo algunos 
autores árabes acuden a la estadística, la cual no vuelve a dar signos de 
vida sino hasta la consolidación de los Estados de Europa. 

En el siglo XVU, cuando se considera a la estadística como una 
función descriptiva del Estado, Horma Conring elabora un sistema base 
de lo que se conocerá más adelante como "estadística universitaria". Por 
su parte Vito Seckendorf que se declara en favor de la enseñanza prác
tica y experimental, con trabajos relacionados con los estados alemanes, 
reacciona en contra de la literatura idealista y que deja como postulado 
la descripción del territorio, del gobierno y la hacienda. 

Conring despertó gran interés en sus cátedras de filosofía, medicina 
y política, por la investigación sistematizada de los hechos sociales. De 
sus numerosos prosélitos destacaron Schmcitzel y Achenwall, este últi
mo considerado como campeón de la nueva ciencia que se ocupaba de la 
descripción de aspectos característicos del Estado. 

Gracias a este autor, la estadística fue aceptada por las universida
des, aun cuando sólo sobre datos cualitativos, que con las tablas numéri
cas de Anchersen, realizaron los principios sentados por Conring al fu
sionar las tablas con la descripción cualitativa. 

Los acontecimientos mencionados, el método comparativo iniciado 
por Buechig y la estadística científica -perfeccionamiento de la univer
sitaria por Schlozer- llevaron a definir a las estadísticas como la "des
cripción cuantitativa de lo que concierne y caracteriza al Estado". 

En Inglaterra, Graut sienta las bases de la estadística investigadora 
:1) realizar observaciones interesantes sobre la mortalidad en la ciudad 
según las estaciones, profesiones, etc., así como sobre proporción de los 
sexos entre adultos y en los nacimientos, el crecimiento de la población 
urbana a expensas de la rural y otros fenómenos sociales. 

En Francia alcanza su mayor desarrollo la tendencia llamada "enci
clopedia matemática" que conduciría a la invención del cálculo de proba
bilidades, al mismo tiempo que lo concerniente a los problemas demo
gráficos. 
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La estadística moderna, con su doble sentido te6rico y práctico se 
debe al belga Adolfo Quetclet ( 1796-1784) quien hizo servir práctica· 
mente _¿_il levantar el censo en Bélgica, además de iniciar los congresos 
internacionales de estadística. 

También se debe a Quetelet el método estadístico que deriv6 del 
cálculo de probabilidades y la investigación numérica ya con carácter 
científico en el estudio de la ¡ioblación. Se suceden interminables ten
dencias en torno a la utilización de la estadística, como su aplicación en 
el campo de la economía junto con las matemáticas por Antonio A. 
Cournot, estudios demográficos por el pastor protestante Juan Pedro 
Susmilch, continuador de los aritméticos políticos ingleses, en busca de 
lo que se llamó el orden divino. 

Pero aún reinaba un desorden entre los acuerdos tomados por quie
nes consideraban a la estadística como investigación de los fenómenos 
sociales tendientes a desentrañar su índole regular y los que conceptua
ban su objeto fundamental en la descripción de los que caracterizaba al 
Estado. Rumelin, al superar las confusiones, llega a una división tri
partita de la estadística: la metodológica, la social y la descriptiva, que 
llega a revestir casi un carácter dogmático de larga duración pero inade
cuado para el progreso científico de la época. Estos fueron utilizados en 
la medición del cuerpo humano por Quetelet, Gelton, Pearson y otros; 
en la criminalidad el mismo Quetelet y Guerry; en la estadística moral 
por Odtig que extendió a ese campo las aplicaciones relativas a criminales 
y en diversas ramas de la ciencia. Tal fue el origen de la antropometría, 
la psicometría, la histiometría o mecánica estadística y posteriormente la 
econometría, resultante de los estudios realizados principalmente por Pa
reto, para encontrar las leyes de fenómenos polticos y económicos. 

El cada vez mayor número de investigadores y tratadistas que pro
duce numerosas obras sobre metodología estadística y algunas monogra
fías sobre el mismo tema, relaciona los progresos de este período con los 
nombres de Von Myr, Salvioni ,Benini, Bartil!ón, Davenport, etc. 

Como resultado del aumento de las divisiones de la estadística y sus 
sistemas de aplicación se desarrollan importantísimas disciplinas como la 
antropología, la biometría, la econometría, la estadística moral, la mecá
nica estadística y la psicometría, ya que la vida moderna con todas sus 
:r:~:-:!fe=~..:i0!!~<; ~~ haya comprendida dentro del extenso radio de la es
tadística y ésta se universaliza y sig1.1e evol1.1cionando. 
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Por lo que toca a la estadística genera,l en nuestro país, fue como 
ya se indicó en párrafos anteriores, el rey Xolotl el primero en censar 
a su tribu en el N epohualco. También se tiene información de tipo esta
dístico en códices escritos antes de ta conquista y en los cuales se precisa, 
por ejemplo, que la producción media de cacao en tiempos de Moctecu
zori1a era ele 49 mil kilogramos. 

De 1580 a fines del siglo XVI se efectuaban censos locales, testi
monios, instrucciones, listas ele pueblos e indios, y la "nómina de los ca
bildos" del Virrey Mora. Durante la época colonial y hasta el conde de 

Revi\lagigeelo, fueron levantados siete censos generales, que entonces se 

consideraron secreto de Estado. 

En esta presentación general, no puede dejar de mencionarse el en
sayo político sobre la Nueva España, su población, minería, agricultura, 

comercio, renta pública, etc., además de las tablas estadísticas conteniendo 

los resultados de las numerosas investigaciones del Barón de Humboldt. 

El 28 de diciembre ele 1821 se ordena segttn decreto, que "por las 

juntas provisionales de partido se vayan adelantando los trabajos sobre 

estadística, división de tierras y partidos". 

En la Constitución de 1824 se establecía la formación de un censo 

del país, durante los 5 años siguientes y que los gobiernos de los Estados 

deberían in formar anualmente sobre los ingresos y egresos, estado de la 

población y modo de protegerla y aumentarla, estado de la industria, etc. 

Asimismo, en los años de 1831 a 1833, se encomendó a la oficina de 

propios la formación de la estadística nacional, la población del censo 

de Val<lé:~ y se funcló el Instituto de Geografía y Estadística. 

El 30 de septiembre de 1839 fue creada la Comisión de Estadística, 

que se ocuparía del estudio geográfico y oro-topográfico de la República, 

además <le su estadística general, misma que fue encomendada al Minis

terio ele Fomento creado en abril d·~ 1853. Debe hacerse notar que en la 

época de Maximiliano los estudios estadísticos se llevaron al cabo sólo 

por particulares. 

Durante el gobierno del Lic. J uárez, se creó una sección especial del 

Ministerio de Hacienda para formar la estadística fiscal ( 1867) ; pero no 

fue sino hasta noviembre de 1865 que el Ministerio ele Gobernación gira 

cin:ul:1res a los gobiernos de los Estados en demanda de datos sobre el 

movimiento de la población, estado civii, etc. 
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Por fin el 26 de mayo de 1882 se crea la Dirección General de Esta
dística, con la promulgación del decreto de 1869 y según reglamento de 
junio de 1883 quedan al cuidado de esta dependencia las funciones si
&ruientes : 

a) L1. formación del censo general de habitantes. 

b) La formación del catastro de las propiedades urbanas, rústicas 
y mineras. 

c) El registro de la población agrícola y el de las industrias. 

d) El movimiento de importación, exportación y el comercio de los 
Estados entre sí. 

e) .El cuadro de la instrucción pública y beneficencia. 

f) Los derroteros generales, caminos vecinales, canales, telégrafos y 
caminos de hierro. 

g) El curso de. la justicia civil y criminal, los cultos, las contribu
ciones, etc. 

El reglamento anterior se reformó en 1900 para dar mayor amplitud 
a las labores que debían cubrirse con el programa. Así fue que en ese año 
se levantó el segundo censo de población, en el cual se pedían las mismas 
unidades estadísticas que en 1895: población presente, ausente y de paso. 
El tercer censo general de población se debió llevar a cabo el 31 de octu
bre de 1920, pero por razones de orden público, no se ejecutó sino hasta 
el 30 de noviembre de 1921. 

Con la creación del Departamento Autónomo de la Estadística Na
cional el 9 de enero ele 1923, se suprimió la Dirección General de Esta
dística dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento. En el 
artículo 4Q del decreto de mayo de 1923, se estableció entre otras dispo
siciones que el Departamento Autónomo de la Estadística Nacional, se 
encargaría f unclamentalmente de elaborar: 

a) El censo de población. 

b) El censo agropecuario. 

c) El censo industrial. 

El 31 ele diciembre de 1932 fue suprimido el Departamento Autóno
mo de la Estadística Nacional y creada en su lugar ~a Dirección General 
de Estadística dependiente de la Secretaría de Economía Nacional. Aquella 
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llevó al cabo, el 20 de octubre <le 1939, el segundo censo de edificios, pa
drones de predios rústicos y padrones de establecimientos industriales, de 
establecimientos comerciales y de empresas y transportes. 

El 6 de marzo <le 1940, la Dirección General de Estadística· hizo el 
levantamiento de los censos siguientes: 

Sexto.censo de población. 
Segundo censo agrícola ganadero. 
Tercer censo industrial. 
Primer censo comercial. 
Primer censo de transportes. 

Por último, a partir de 1950 se levantan los censos de población y 
agrícola ganadero cada diez años y los industriales, comerciales y de 
transportes en los años terminados en 1 y en 6. 

B. Las estadísticas i11ternacionalcs y su ú1f luc11cia en M é:rico. 

l. Organismos internacionales y sus funciones. La necesidad de 
contar con buenns estadísticas elaboradas con hase en principios norma
tivos de uso universal que permitan la comparación internacional de los 
resultados para enfoque de estudios y aplicación de soluciones de carácter 
mundial, ha marcado la conveniencia de organizar servicios estadísticos 
con carúcter de agencias internacionales, capaces de cumplir eficientemen
te con la misión encomendada y que se desarrollen paralelamente a las 
necesidades socio-económicas mundiales. 

Es así, como se han ronstituído numerosos organismos que tienen 
anexos con aspectos estadísticos diversos, de los cuales se dará a conocer 
las características más importantes de aquellos que por su i111portancia 
estadística o por las relaciones que guardan con nuestro país se consi
deran Jos más importantes a nuestro juicio. 

a) Instituto Internacional de Estadística. 
·, 

Esta organización surgió gracias a la iniciativa de León Say y los 
esfuerzos desplegados por N euman Spallart, al cumplir sus bodas de oro 
la Sociedad de Estadística de Londres, Spallart propuso su instauración 
y al efecto formuló sus estatutos. Desde su iniciación ha funcionado con 
carácter privado y sus miembros sólo tienen representación científica 
pero no oficial, aunque se mantiene, en parte, por las subvenciones de Jos 
principales gobiernos del mundo. Su propósito, según lo expresan los 
estatutos, es el de facilitar los medios de comparación entre los miembros 
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de la comunidad internacional y para tal fin estimula la uniformidad en 
los cuestionarios formulados y elaboraciones estadísticas, para lo cual 
retine y tabula, en conjunto, las estadísticas <le las naciones, ofreciendo 
al mundo, estadísticas internacionales comparativas. Se ha ocupado, ade
más, de la estandarización internacional de los conceptos estadísticos, tér
minos, unidades, definiciones, clasificaciones, procedimientos y método~, 
mediante arreglos en pro del mejoramiento fomentando la adopción de 
convenios y acuerdos estadísticos con la ayuda de convenciones interna
cionales o entidades similares. 

El 1 nstituto mantuvo la costumhre de celebrar reuniones internacio
nales, cada dos años a partir de 1887, en los principales países del mun
do, las cuales han sido interrumpidas por los dos últimos períodos bék:os 
reanudámlosc a partir de 1947. 

Sin embargo, el ISI, ha perdido importancia en su calidad de ins
trumento semigubernamental para la recolección de estadísticas interna
cionales; hecho que se puso por primera ve;. de manifiesto al ser creada 
la ya extinta Liga de las Naciones, organización que fundó la Oficina 
Internacional de Estadística que tuvo a su cargo la edición del Anuario 
Mundial y la recolección de los datos estadísticos de los diferentes países 
del mundo y así paulatinamente fue tomando materias controladas p,1r 
el ISI. Al término de la segunda guerra mundial, se han limitado aún 
más las funciones tradicionale-. del 1 SI, pues las responsabilidades ofi
ciales para el desarrollo y coordinación de las estadísticas internacionales 
están actualmente centralizadas por la Comisión de Estadística y la 
Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, ele tal manera que la re
colección y elaboracic'in de las estadísticas de diversos países se ha dis
tribuido entre las principales organizaciones dependientes de las .Naciones 
Unidas, tales como la FAO, la 01T, la CEPAL, la UNESCO, etc., y 
como el Banco 1 nternacional ele ]{ccunstrucción y Fomento y el Fondo 
Monetario Internacional, Organismos que también han asimilado esta

dísticas que e,;tahan a cargo del 1 nstitutn J n~ernacional de Estadistica, 

provocándose así una limitación gradual de los servicios que prestaba. 

Por lo tanto, para que en el futuro sea más útil, se han dado algunas 

sugestiones para su mejoramiento y entre ellas pueden citarse: 

El Instituto puede asumir la jefatura en el desarrollo de los temas 

mundiales de estadística análogamente a las actividades del IASI en el 

Continente Americano y sus funciones esenciales serían probablemente 
- Jnc l'lo l'"nncA;n t:irl11r-::iri1!\n " ........ _..,. ---·--J-1 ------·--- J 

fnn"ltlntn An olltt.olloc ________ .. _ -·· ....... ,------ 'f"\':l:CAC rlAl --·t''t'Utnrln CUtA -- --- - -- ---~ r----- --· ·-·----- ---¡- .... -

-75...:.. 



no tienen desarrollo estadístico. Se h~ ~ugerido, también, que el Insti
tuto mantenga un centro mundial de inve~tigación dentro de una Oficina 
Permanente, en el cual podrían tratarse los problemas que proporciona
rían a Ja mencionada oficina un programa <le funciones continuas, cam
biando en sus actividades de tipo casual y csporficlico por otras que le 

conce<l:111 un plan y un desarrollo de largo alcance. . . ,. ·' · . 

Para que el !Sl recupere dentro de la organizal:Íí.'>n estadística mun
dial, en la actualidad, un lugar preponderante, ha sido nó_mbrada una co
misiún encargada de revi;;ar y reformar sus estatutos, a fin de dar una 
nueva vida a Ja Organizaciún y una <le las re formas prnpt1est;1s, e;; Ja 
relativa al artículo primero ya proyectado, el cual declara que: "El Ins
tituto Internacional de Estadística, será una sociedad autónoma dedicada 
al desarrollo y mejoramiento ele los métodos estadísticos y su aplicación 
a través del Mundo". ~e ha pensado modificar también los artículos que 
limitan· el número de miembros, ~ugiriendo adem{ts, Ja permanencia limi
tada en puestos de eleccic'm, el nombramiento de un Director de la Oficina 
Permanente y Ja fijación de respon~ahilidades en caso ele emergencia. 

Si estos nue\'os estatutos Jlegan a aprobarse, permitirán y alentadm 
la formación de Ja Federación l nternacional de las Sociedades Estadís
ticas, quedando bajo la égida del l S 1, las organizaciones regionales de 

carácter privado, por ejemplo, el Instituto Internacional para la Inves

tigación <le la Renta y Ja Riqueza ; y sociedades nacionales con amplios 
intereses estadísticos internaciunale;; tales como la Sociedad Real Esta

dística de Londres, Ja Sociedad :t\lexicana de Geografía y Estadística y 
las sociedades privada:.; rnn fines estadísticos estarían también bajo Jos 

auspicios del IS 1, que como rnúxima autoridad privada, en materia de 

estadíst ira, aportaría sus experiencias y sugestiones para que las men

cionadas organizaciones realizaran mejor su acti vi<la<l y consecuentemen

te, obtener un adelanto superior tn el sistema estadístico mundial. 

b) Insti/11/0 I11tcrumcrica110 de Estudística. 

Este orga11is1110 tuvo su origen en Washington en el aiío de 1940, 
cuando estaba por celebrarse en esa ciudad la Vigésimaquinta Sesión del 

Instituto ] nternacional de Estadística, Ja cual por el comienzo de la guerra 

en Europa qucdli pospuesta primero un aiío y Juego indefinidamente. Sin 

embargo, a sugestiún ele los representantes norteamericanos ante el ISI 

se incluyó una Seccicín ele Estadística, dentro del programa del Octavo 

Congreso Científico Americano, y durante las reuniones de esta Sección 
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se propuso la formación del Instituto Interamericano de Estadística, 
creándose un Comité provisional de organización que dictó las medidas 
preparatorias. 

En agosto de 1940 se efectuó el primer registro de miembros fun
dadores, siguiendo Ja elección de miembros constituyentes adicionales y 
la formal adhesión a los Estatutos. 

El lQ de julio de 1942 ya con autonomía administrativa, se presen
taba el IASI con el siguiente cuadro: miembros efectivos 62, una enti
dad de 15 países, a saber: Argentina (6), Bolivia (1), Brasil (9), Ca
nadá (9), Chile (3), Colombia (2), Costa H.ica (1), Cuba (2), Estados 
Unidos de América (15), México (6), Perú (2), República Dominica
na (1), Salvador (1), Uruguay (1) y Venezuela (3). 

La organización afiliada fue el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística y los seis países cuyos gobiernos confirmaron su adhesión 
oficial, haciendo así efectiva la correspondiente contribución financiera, 

fueron: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, México y Ja Re

pública Dominicana, posteriormente se adhirieron Perú, Panamá y Ca
nadá. 

Durante los tres primeros años de sn existencia afrontó los proble

mas de organización en medio de las condiciones impuestas por la guerra 
y a pesar de ello, desde su creación ha seguido un extenso plan de coor

dinación interamericana de servicios y actividades que iue originalmente 
esbozado en el Octavo Congreso Científico Norteamericano por la Sec

dón de Estadística. 

Los objetivos ckl Instituto que se clirigen en términos generales al 

fomento del desarrollo estadístico en el Hemisferio Occidental, han que

dado establecidos en el artículo primero de sus estatutos. De acuerdo 
con éste el I nslituto persigue las siguientes finalidades : 

a).-Estimular el mejoramiento de la metOllología en la compilación, 

tabulación, anúlisis y publicación de estadísticas oficiales y semioficiales. 

b) .-Fomentar métodos tendientes a mejorar la comparabilidad de 

las estadísticas económicas y sociales del Hemisferio. 

e) .-Proveer 1111 medio para la colaboraci6n estadística profesional 

entre estadístico:. del continente. 

d) .-Cooperar con organizaciones nacionales e internacionales, es-
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pecialmente con el ISI, al progreso de la ciencia y administración de la 
estadística. 

La influencia del IASI ha sido grande y actualmente casi torios los 
gobiernos americanos figuran como miembros oficiales, por lo cual el 

Instituto ha jugado un papel muy importante en asuntos de estadística 
del Hemisferio Occidental. 

Entre sus principales activida<ks cabe señalar: en 1944, la iniciaci<"in 
de la publicación de la revista trimestral intitulada "Estadística", el esta· 
blecimiento de un registro de información sobre el personal y organiza
ciones de Estadística en el Hcmisf crío Occidental, la elaboración del 
Directorio del Personal Estadístico y la inauguración de un servicio men
sual ele microfilm, denominado "Intercambio Estadístico" para las Direc
ciones Generales de Estadísticas a las que se les proporcionó proyec
tores cinematográficos, que tuvo que suspenderse al poco tiempo debido 
al alto costo, pues era muy limitado el presupuesto del IAS 1. 

Posteriormente en 1945, se iniciaron estudios sobre métodos utiliza
dos en los Censos ele Población de los países americanos, se desarrolló 
una labor intensiva rn el ramo de clasificación de las actividades estadís
ticas de Comercio Internacional emprendiéndose ademús, investigaciones 
Generales de Estadística de diversos países, se formuló un proyecto de 
las Estadísticas Agrícolas y con la colaboraciiin de las Direcciones Ge
nerales de Estadística y diversos países, se formuló un proyecto detallado 
para un Anuario Estadístico Interamericano. Al año siguiente se comenzó 
a trabajar en la publicación de este Anuario y asimismo se desarrolló un 
proyecto destinado a mejorar los métodos cstableciéndll~C. también, la 
Comisión del Censo <le las Américas de 1950 que en adelante se cono
cería por las siglas de COTA. 

En 1947 se caracterizó pPrque en él se terminan dos publicaciones: 
"Bibliografía de Fuentes Estadísticas Escogidas" y "Nueva Edición dd 
Directorio de Personal Estadístico", adelantfodose además proyectos so
bre estadísticas educativas, culturales, mineras y de comercio exterior. 
Para evitar duplicidad de esfuerzos y economizar tiempo fueron entregados 
a Ja Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, entonces recién c:->
tablecida, los borradores y datos que se tenían para el Anuario proyec
tado, a fin ele que éste fuera empleado en la preparación del Anuario Esta
dístico de las Naciones Unidas. 

También durante este año se reunieron en Washington delegados de 
los países americanos par::i celebrar b primera sesión del IASI, conjun-
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tamente a otras asambleas estadísti.cas que dieron un carácter internacio
nal a las mismas. 

L1s actividades encomendadas al IASI durante las conferencias in
dicadas en párrafo anterior así como para la organización previa de los 
Puntos Focales Nacionales y la preparación del Vocabulario Estadístico, 
fueron desarrolladas durante 1948 y 1949 pern, fundamentalmente, el 
proyecto que más ocupó la atenciún del 1 nstituto fue la organización c¡ue 
se dió a la Comisión del Censo de las Américas para 1950, ya que esto 
significó un nuevo esfuerzo para intervenir en forma directa mediante 
el trabajo de comisiones, en los programas internacionales de estaclística. 
Tan es así que la labor de esa comisión ha continuado para los Censos 
que se realizaron en 1960. 

Además de estas labores, el IASI ha seguido en los últimos años 
dedicando sus esfuerzos, a la integración estadística interamericana y 
para tal fin se han publicado diversos trabajos sobre Metodología Cen
sal, Ingreso Nacional, Comercio Exterior, etc., los cuales han sido apro
vechados, parcialmente, por las autoridades encargadas de la labor estadís
tica en el Hemisferio. 

c) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Ja 
Alimentación. 

Esta Institución fue el primero de los nuevos organismos especiali
zados de las Naciones Unidas de Quebec, Canadá, en octubre de 1945, 
en virtud de las resoluciones adoptadas por Ja Conferencia de las N acio
nes Unidas sobre la Agricultura y la Alimentación que se celebró en I-Iot 
Springs, Virginia, E. U .A., en mayo ele 1943. 

El principal objetivo de la Organización de las Naciones Unidas 
para Ja Alimentación y la Agricultura es el de prestar colaboración para: 

Elevar Jos niveles de vida de los diversos países del mundo. 

Mejorar Ja nutrición de sus habitantes. 

Lograr mayor eficiencia en Ja Agricultura, Silvicultura y Pesquería. 

Mejorar las condiciones de la población rural. 

Finalmente, que a través de los medios anteriores se amplíen las opor
tunidades de todos par2. tomar parte en las labores productivas. 

La F. A. O. principalmente, colabora con la Organización de las 
__ _ N!l~innr.H!- TTnitl!lc tV\r intP1°f"!ln1hin 11~1-ronc~in li'rnn/wnÍPn __ ,,,. __ C:nl""io.L "'--~rlo ___ _ 
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más mantiene estrechas relaciones con la Organización Internacional del 
Trabajo, la Organización Educativa, Científica y Cultural de las Nacio
nes Unidas, el Banco Internacional de Heconstrucción y Fomento y Ja 
Organización Mundial de la Salud. 

L'l F .A. O., ha establecida dentro de su seno las siguientes Divi
siones Técnicas: Agricultura, Distribución, Economía y Estadística, Pes
querías, Silvicultura y Productos Forestales, Nutrición y Bienestar Ru
ral; las que proporcionan en un amplio campo, varios servicios y tienen 
como mira suministrar información de gran importancia a los países miem
bros, la cual es utilizada por éstos para servir de base en la adopción de 
medidas eficaces en los problemas agrícolas y coadyuvan, adem{Ls, al 
logro del desarrollo económico. 

Como este capítulo tiene la finalidad tan sólo de presentar a Jo¡, 
organismos o la parte de ellos, más ligada a los aspectos estadísticos y 
económicos, sólo se mencionará, por lo que respecta a Ja FAO su Divi
sión de Economía y Estadística, la cual está integrada por los cinco De
partamentos siguientes : 

El de Inteligencia en Asuntos Económicos y Estadísticos que se ocu
pa, principalmente, de captar y analizar toda clase de información rela
tiva a agricultura por países y por razones geográficas y mantiene un ser
vicio ele series estadísticas y de materiales de consulta. 

El de Productos y Política Comercial el cual tiene la misión de re
solver los roblemas internacioualcs relacionados con el intercambio de 
productos y con Ja política, así como los programas a seguir con respecto 
a las mercancías de mayor importancia en el campo del consumo mundial. 

El de Rclacio11es Agrícolas-Industriales se dedica a estudiar el im
pacto de la Economía General sobre la agricultura y los reajustes entre 

agricultura e industria. 

El 1le f'atronc~ Estadísticos que coadyuvó en la mayoría de los países 

miembros a la organización de su Censo Agropecuario en 1950 y además, 

en la actualidad, se ocupa del progreso general de la Estallística y su 

cslanclarizacii'in para fines internacionales. 

Por último el ele Economía de la Producción, eí cual realiza estu

dios económicos relacionados con el aumento de la Producción Agrícola 

en el mundn y Jos anúlisis de programas relativos a dicho aumento. 

L~~ p:.:!:!E!:?.Ó0!li:~ di: 1:1 División comprende: el Anuario Internacio-
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na! de Estadística Agrícola, la Revista Económica de Alimentación y 
Agricultura, revistas periódicas sobre alimentación y agricultura y sobre 
la situación de productos específicos y publicaciones ocasionales con di
versos tópicos de interés especial. 

La F .A. O. ha desarrollado una labor importante en el campo de la 
Estadística pues ha elaborado trabajos originales tendientes al desarrollo 
de índices internacionalmente comparables de la producción agrkola. 
El primero <le ellos fue suministrado para el período 1947-1948 y pos
teriormente se han formado otros mejorando su aspecto técnico. 

Estos índices representan al 80% de la población del mundo y co
rresponden a 52 países y existen dos series principales, una para produc
ción de alimentos y otra para la de tocios los productos agrícolas. Los 
índices reúnen en pocas cifras gran cantidad ele información que se 
refiere fundamentalmente a las condiciones actuales de alimentación de 
los países que integran la FAO. 

d) Organización lnternacinnal del Trabajo. En 1901 fue fundada 
en Bruselas la "Asociación Internacional para la Protección Legal <le 
todos los trabajadores" y posteriormente, se abrió una oficina permanen

te de esta Asociación en Basilen, nbteniéndose, además, del gobierno suizo 
que convocara a conferencbs <liplomúticas para tratar en éstas la conve
niencia de fundar un organismo que velara por las necesidades de los 
trabajadores mediante leyes o decretos de carácter internacional. Estas 
conferencias lograron la creación del Organismo mencionado en líneas 
anteriores, el cual subsistió hasta el aíio de 1914, en el que desapareció 

por iniciarse la primera guerra mundial. 

Sin embargo, durante este mismo aíio, los sindicatos norteam(:rica

nos sugirieron a través de Ja Federación Americana del Trabajo, la con
veniencia de organizar la reunión de una Conferencia Internacional de 

Trabajadores y al mismo tiempo los trabajadores franceses encabezados 
por León J ouhaux propusieron que el Tratado de Paz tuviera dos cláu
sulas sobre Ja lcgislaciún del trabajo. Estas climsulas contcnian en esen

cia las bases para el restablecimiento de la Organización Internacional del 

Trabajo y así en el Tratado de Versalles en 1919, se incluyó un texto que 

dcf endía los derechos rlc la clase obrera, el cual fue elaborado por una 
comisión formada por representantes de 9 potencias. Al crearse la Liga 

de las Naciones, la Org-:mización gozó de una gran autonomía la cual le 
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El funcionamiento de ella se realiza mediante el trabajo <le tres 

órganos que son los siguientes: 

a) L-i Conferencia Internacional del Trabajo (asamblea general 

de los Estados miembros) en que cada país participa en sus reuniones 
anuales, nombra a cuatro individuos de los cuales dos son delegados gu

bernamentales, otro representa a los empleados y el Íl\timo a los traba
jadores. Cada uno de estos miembros expone su opinión y vota indepen
dientemente de suerte que todos expresan sus puntos de vista y tienen 

libre expresión, presentando diversas proposiciones que denominan Nor
mas Mínimas Internacionales llamadas "convenios" y "recomendacio
nes". Sin embargo, para que la Conferencia las adopte, se requiere que 
dos terceras partes de la misma estén de acuerdo por lo que puede decirse 
que representan el sentir general de la colectividad mundial. Posterior
mente, estas resoluciones son propuestas a los gubiernos de los países 
para que a través de sus parlamentos se ratifiquen o voten y cada año 

hay obligación por parte de los gobiernos que aceptan las soluciones de 
presentar una memori~ sobre la aplicación de ellas. 

b) El Consejo de Administración que está integrado por 16 dele

gados gubernamentales, 8 delegados de los empleados y 8 delegados de 
los trabajadores, se reúne generalmente 3 ó 4 veces al aiío y es el órgüuu 
ejecutivo que ejerce vigilancia sobre las labores de la Oficina. Asimismo 
es el encargado ele manejar el presupuesto de la Organización, el cual es 
empleado en el ramo de sueldos, impresos, gastos de administración, etc. 

e) Por último, la Oficina Internacional del Trabajo, funciona como 

Secretaría de la Organización y para desempeñar sus funciones cuenta 
con 600 personas aproximadamente, entre hombres y mujeres, los cuales 
de acuerdo con los estatutos, estún obligadas a servir lealmente a la mis
ma, sin aceptar ningún otro cargo durante el tiempo que clesempeiían su 

trabajo y a<lemús se cuenta con correspon,alcs en muchos países miembros. 

La Oficina Internacional del Trabajo publica las siguientes revis
tas: Revista Internacional del Trabajo que contiene mensualmente ar

tículos sobre cuestiones económico sociales, notas sobre los hechos que 

afectan a la industria y al trabajo, estadísticas de empleos, salarios, costo 
de la vida, etc. 

Serie Legislativa de carácter trimestral y que es la reimpresión y 
ii"ñd;.:cd6:-: de leye=, de!:ret05 y rE_>gl:imentos relativos a la seguridad social. 
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Boletín oficial cuya publicación es irregular y contiene documentos 
oficiales e información relativa a la Organizaciém Internacional del Tra
bajo. 

Crónica de Seguridad Industrial que aparece trimestralmente y trata 
de problemas relativos a la prevención de accidentes. 

Existen ade111ús publicaciones de carácter no periódico, entre las 
cuales se encuentran estudios y documentos sobre temas económico-sociales 
y la c0111pilació11 de textos de importancia internacional. 

Tiene también a su cargo la publicación de los documentos oficiales 
tales como Actas del Consejo de Administración. Documentos de la Con
federación Internacional del Trabajo y otras en la que intervienen comi
siones encargadas de estudiar los problemas relativos a la seguridad so
cial en la rama industrial. 

La publicación más destacada es el Anuario Estadístico, el cual se 
presenta con periodicidad de dos años, ademús cuenta con estadísticas 
muy diversas conectadas con las actividades productivas y formulan cua
dros de producción muy diversos con diferentes índices que captan algu
nos aspectos de actividades agrícolas, industriales y comerciales. 

La OIT, no ha interrumpido sus labores y aún en 1944 en plena 
guerra mundial, durante la con fcrencia llevada al cabo en Filadel fía, 
adoptó una declaración reafirmando la importancia primordial de Jos fi
nes sociales en tocia política nacional e internacional. La misión de la 
O!T, según se afirma, es promover la justicia social en tocios los países 
del mundo y para este iin reúne los datos referentes a bs condiciones 
sociales y del trabajo y a partir de 1946, ha querlado asociada a las Na
ciones Unidas en calidad ele organismo especializado, siendo su influen
cia de consideraci<'in en el país, ya que muchos de los lineamientos seña
lados en sus conferencias han sido adaptadas a las estadísticas nacionales 
conectadas con las actividades de trabajo. 

e) Cumisión de Estadística y Oficina de Estadística de las N acio

nes Unidas. Dentro del sistema estadístico mundial figura la Comisión 
Estadística de las Naciones Unidas cuyo funcionamiento se sugirió en Ja 

Conferencia de San Francisco, en junio de 1945, y en ella se hicieron 

esfuerzos para fijar la atención y establecer los servicios internacionales 

de estadística dentro del cuerpo de las Naciones Unidas, sin llegar a nin

gún resultado práctico. Posteriormente, en septiembre del mismo año, 

se reunió en Londres la Comisión Preparatoria· para Ja Segunda Reunión .. 
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de las Naciones Unidas, presentando ante ella, la Delegación de los E.U.A., 
en un trabajo de redacción, un informe titulado "Observaciones sobre 
la Organización del Trabajo ele la Secretaría". 

A<lemús, como ya anteriormente se había sugerido la conveniencia 
de establecer una Comisión de Estadística en el seno del Consejo Econó
mico y Social, el informe presentado captó ambas ideas y cuando el Con
sejo quedó instalado, fueron creados dentro <le él <los Departamentos, 
uno de asuntos económicos, y el otro de asuntos sociales, proponiéndose 
que los servicios estadísticos de las Naciones Unidas fueran agrupados 
de tal manera que proporcionaran información a uno y otro, es mas, se 
sugirió que existiera tan solo un Departamento que controlara tanto Jos 
aspectos económicos como los sociales, a fin de que la Comisión Estadís
tica suministrara su información sin grandes dificultades en la clasifica
ción de datos para ambos grupos. 

Los esfuerzos realizados por la Delegación de los EUA, no fueron 
infructuosos y en 1946, el Consejo Económico-Social atendiendo a las 
recomendaciones de la Comisión Preparatoria, estableció la Comisión Es
tadística de las Naciones Unidas la cual tiene como misión fundamental 
las siguientes: coordinar el trabajo de las estadísticas internacionales 
especializadas, desarrollar los servicios centrales d~ Estadística de Ja 
Secretaría de las Naciones Unidas, promover el mejoramiento de las 
estadísticas en asuntos generales, relacionados con la recolección, inter
pretación, y distribución de información estadística. Para organizar dicha 
Comisión el Consejo Económico y Social, nombró en 1946 nueve miem
bros de di fcrentes países como expertos solamente. Estos representantes 
de Francia, UJ{SS, y EUA, l{eino Unido Noruega, Brasil, China, Ukra
nia, opinaban que para mejor funcionamiento de la Comisión, esta debía 
quedar integrada por 12 miembros los cuales serían nombrados por los 
países miembros de la ONU, confirmado su nombramiento por el Con
sejo Econc'm1ico y Social, debiendo, adernús, reunirse tres veces al año. 
Sugirieron también la conveniencia de establecer relaciones con el Institu
to J nternacional ele Estadística y estimular las agencias regionales de es
tadística, para lo cual proporcionaron un proyecto de coordinación de 
)ns programas estadísticos, en el cual se incluían los términos de Jos 
acuerdos rerlaclad11s de bs Naciones Unidas con las Agencias especializa
das, n:~comend:'tndose, i11cl11sive, la creación de una Sub-Comisión de 
Muestreo, la cual trabaj:1ría mús rftpidarncnte los datos obtenidos. 

Para dese1npeií:1r cnn p1_!!!tt_!:...!k!=:d. '/ ef!~~~!:~ ~:~~ ?~!~vt, ii\;\:~5itñhiL u~ 

un organismo permanente, en el cual se realizaran Jos trabajos, cnco-
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mendándose los mismos a la División de Estadística del Departamento 
de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas, que se conoce con el 
nombre de Oficina Central de Estadística, la cual quedo colocada dentro 
del Departamento de Asuntos Económicos, pues al crearse se pensó que 
los problemas económicos eran los que más interesaban a los países miem
bros de las Naciones Unidas y por tanto hacia ese asunto debían enfo
carse las principales tareas estadísticas. 

Esta oficina tiene sus funciones de control y coordinación sobre las 
actividades estadísticas de las Naciones Unidas y ejerce las siguientes 
actividades: 

Suministra información estadística al: Secretario General y al Asis
tente del Secretario General; da validez a las informaciones estadísticas 
usadas en los trabajos de las Naciones; coordina las actividades estadís
ticas realizadas entre las Naciones Unidas y las Agencias especializadas; 
colectas estadísticas de los gobiernos miembros y otras organizaciones 
internacionales y mantiene determinadas publicaciones estadísticas; co· cc
ta cuando es posible, estadísticas para las organizaciones afiliadas; reco
mienda normas diversas para 1:1.s estadísticas nacionales e internaciona
les; aconseja a los miembros y organizaciones internacionales acerca de 
los problemas estadísticos; suministra un servicio de intercambio de in
formaciones estadísticas internacionales. 

La importancia de esta oficina ha sido cada vez mayor y ocupa ya 
un lugar importante en el sistema estadístico mundial. 

f) Organización de los Estados Americanos. Es el resultado de un 
proceso evolutivo de actos ele cooperación continental que se inició hace 
más de un siglo con el Congreso ele Panamá en 1826, que reunió en su 
seno a representantes de las Hepúblicas Americanas. 

Más tarde existieron una serie ele asambleas conocidas con el nombre 
de Conferencias Internacionales Americanas. La primera se efectuó en 
Washington en 1889-1890 por invitación del gobiemo de los EUA a Jos 
demás países americanos. Una de las conclusiones de esta conferencia 
fue la de crear una asociación de naciones que se llamaría "Unión Inter
nacional ele las Hepúblicas Americnas", cuya función principal er:t Ja de 
fomentar cordiales rebciones entre las I~epúblicas asociadas por inter
medio del comercio y por la compilación de datos y publicaciones de in
formes concernientes al comercio y a la industria. El trabajo se realizaría 
por conducto de la "Oficina Comerciai cie ias RepÍ1uii1.:a~ A_¡¡¡,:1kñiiñ;;" · 

organizado por el Secretario de Estado de los EUA y sostenida con cuotas 
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ele los países que Ja formaban. Así en 1902 se formó la "Oficina Inter
nacional ele las Repúblicas Americanas" ensanchando rápidamente su 
radio de acción y utilidad, por lo cual fue necesaria, cunHJ resultado de 
ese impulso, la creación de una sede permanente y así en 1910, se cons
truyó en Washington un edificio dedicado especialmente para servir como 
centro de las actividades públicas y oficiales a cargo de las Repíiblicas 
Americanas. En cierta forma, ya que se le conocía con el nombre de 
Unión Panamericana y fue este el patronímico que se adoptó a partir 
de la Cuarta Conferencia celebrada por las Repúblicas del Continente. 

Con el curso de los años, numerosas con fcrencias internacionales, 
asambleas especializadas, tratados, resoluciones, convenciones internacio
nales, asignaron poco a poco nuevas funciones a la Unión Panamericana 
por Jo que ésta llegó a ser el centro técnico e informativo en un campo 
de actividades tan complejo que en 1940 la expresión el "sistema interame
ricano" era la única adecuada para describir el alc::nce de I;¡~ activitlades 
cooperativas de los organismos interamericanos oficiales o privados. 

En febrero de 1945, las Repúblicas Americanas se reunieron a tra
vés de sus representantes en la ciudad de :México, a trazar los planes 
definitivos p:.>.ra reorganizar y extender su organismo regional. Despu~s 

de esta reunión y al finalizar el año mencionado surgió la necesidad de 
formular una carta que comprendiera normas específicas de funciona
miento para la Organización de las Repúblicas Americanas. 

Esto fue posible cuando las naciones de Continente Occidental pas<i
ron a formar parte de las Naciones Unidas, con tal motivo, uno de los 
primeros actos de ésta, consistiü en la elaboración de la Carta para Ja 

OEA. 

Actualmente la OEA es una organización intermcional de 21 na

ciones del Continente Americano (entre la:; cuales están incluído México) 

que coordina las actividades de todos los organismos oficiales y especiali

zados de cooperación interamericana y es a la vez, un organismo regional 

dentro del marco de trabajo ele las Naciones Unidas. 

Los fines ele la OEA son: mantener la paz entre los Estados miembros 
luchar contra la agresión extranjera por medio de la defensa colectiva 

y aumentar el bienestar humano buscando en forma común la solución de 

los problemas políticos y económicos que afecten la buena marcha de los 
pueblos americanos ó bien con trabajos cooperativos que impulsan el 
desarrollo económico, social y cultural de las Américas. 
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L1 Carta de 1.1 OEA establece que la institución cumple sus objetivos 
por medio de diversos organismos de los cuales tres actúan permanente
mente y los otros sólo en reuniones periódicas. 

Como cuerpos permanentes se consideran: El Consejo, la Unión 
Panamericana y los Organismos Especializados y se reúnen ocasional
mente, los siguientes: Confcre11cias Interamericanas, las Reuniones de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y las Conferencias espe· 
cializadas. 

El Consejo es el cuerpo ejecutivo permanente ele la Organización 
y se compone de 21 representantes, uno por cada República Americ~na, 
ocupando sus cargos por tiempo indefinido a voluntad de sus respectivos 
gobiernos. Actúa también, como núcleo central ele coordinación y entre 
sus atribuciones está la de formular o someter proposiciones tendientes 
a la creación ele nuevos organismos especializados, a la fusión, adaptación 
o eliminación de los existentes y celebrar los acuerdos con otras institu
ciones americanas de reconocida autoridad internacional. Promueve la 
colaboración entre los Estados Americanos y las Naciones Unidas y elige 
al Secretario General adjunto y a otros funcionarios quienes son respon
sables de la Dirección y Administración de la Unión Panamericana. 

El Consejo cuenta con expertos y especialistas en los campos jurí
dico, económico, social y cultural, los cuales se distribuyen en tres ramas 
El Consejo Interamericano de Jurisconsultos, Consejo Interamericano 
Económico Social, Consejo Interamericano Cultural y cuyas funciones 

principales de cada uno son : 

a) Prestar a los gobiernos serv1c1os técnicos que éstos soliciten. 

b) Asesorar dentro de sus esferas de competencia el Consejo de la 

ONU. 

e) Establecer relaciones de cooperación con los órganos correspon

dientes de la ONU. 

El Consejo Interamericano Económico y Social busca promover el 

bienestar económico y social de los países americanos mediante la coo

peración efectiva entre ellos, para el mejor aprovechamiento de sus re

cursos naturales, su desarrollo agrícola e industria\ y elevación del nivel 
ele vicia de estos países. 

-~~- ____ __ Para realizar lo anterior, estudia y formula planes, mediante los cua-
-. -Iés- las -naciolles a1nericanas se prestan asistenda para llevar a cabo estu~-==-c- c=c= 
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dios y preparar informes y programas encaminados hacia el desarrollo de 
servicios sociales. El Consejo actúa como organismo coordinador de todas 
las actividades oficiales interamerkanas de carácter económico y social. 
Dentro de sus atribuciones específicas se encuentran los estudios refe
rentes a la planificación de las viviendas y ciudades, seguridad social, 
cooperativas, asuntos obreros investigaciones y estadísticas económicas, 
problemas industriales, cooperaci()n agrícola, conservación del suelo y 
agua, comercio exterior, turismo cte. 

El Cultural promueve las relaciones amistosas y el entendimiento 
mutuo entre los pueblos americanos mediante el estímulo del intercambio 
cultural científico y educacional y el de Jurisconsultos actúa como cuerpo 
consultivo del Congreso de la Organización en asuntos relativos al dere
cho internacional. 

Siendo Ja Unión Panamericana el Organo Central y Permanente de 
la Secretaría General de la OEA le corresponde promover las relacio
nes económicas, sociales y jurídicas, culturales, etc. de todos los miembros 
de la organización y además servir como Secretaría Internacional para 
registrar y guardar los documentos de ratificación de tratados y otros 
convenios interamericanos. También se considera como centro de inter
cambio de información de promoción en la cooperación interamcricana en 
asuntos que no sean de carácter político. 

Por último, los Organismos Especializados tienen c1rácter intergu
bernamental y han sido creados por acuerdos multilaterales entre varios 
o todos Jos estados miembros que tienen en materias técnicas determinadas 
funciones de interés común, gozan de independencia, pero estfm obligados 
a tomar en cuenta las recomendaciones del Consejo y someter a conside
raciones sus informes regulares. 

De la exposición anterior, se desprende que en materia de estadís
ticas la OEA, ha ciado poca aportación a los sistemas estadísticos del 
Continente Americano, pero, en cambio, la gran demanda que realizan 
de datos ele esta clase, tanto el Consejo como la Unión y los diversos 
organismos Especializados, ha impulsado el aprovechamiento y difusión 
de las Estadísticas latinoamericanas existentes ele ellas entre sí. 

Así en las últimas reuniones celebradas por el Consejo lnterarnericano 
. Económico Social, se ha sugerido la conveniencia de lograr cierta hege
monía en las estadísticas más impuriiliit<:;; d;:: !~~ di'!~!·~ns países del Con
tinente Americano, ya que contando con estadísticas similare.;, será posi-
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ble impartir ayuda técnica o sugerir diversos medios para lograr el desen
volvimiento de un país dado por lo que es indudable que cualquiera de los 
organismos integrantes de la OEA necesitarán cada vez más el auxilio 
de las estadísticas para lograr mejores frutos en los trabajos a ellos 
encomendados. 

g) Comisión Económica para América Latina. Este organismo es 
una de las tres Comisiones Regionales establecidas por el Consejo Eco
nómico Social de las Nacional Unidas y fue fundada en 1948, quedando 
establecida su sede en Santiago de Chile y en nuestro país funciona ja 
sub-sede. 

Integran la CEPAL 20 naciones latinoamericanas, los EUA, Fran
cia, Holanda y el Reino Unido ya que estos tres países poseen territorios 
o dependencias en América Latina. 

Celebra reuniones anuales en las cuales participan tanto los países 
miembros como organismos internacionales especializados, mediante sus 
respectivos representantes y en ellas se discute la situación económica 
existente en el Continente Americano y problemas íntimamente ligados 
a ella y de dichas reuniones, surgen recomendaciones a los Gobiernos 
para acciones concretas que por lo general, son ejecutadas con buenos re-
sultados. 

Desde su fundación a la fecha se han celebrado 7 sesiones en dife
rentes naciones y actualmente, ha surgido la corriente de que ellas se efec
túen cada dos años y que en el intermedio se reúna el Comité Plenario 
para conocer y aprobar el programa de trabajo de la Comisión. 

La CEPAL cuenta como organismo permanente de trabajo con Ja 
Secretaría General y en ella destacan las Divisiones Técnicas que son las 
encargadas del trabajo de investigación y planeación y que se conocen 
bajo las siguientes denominaciones : Del Estudio Económico, de Industria, 
y Minas, Agricultura; del Desarrollo Económico y finalmente, del Comer
cio Exterior existiendo atlemás en dicha Secretaría, Servicios Administra
tivos y Generales y una Sección de Prensa. 

En la organización se realizan, fundamentalmente, estudios tecnoló
gicos, económicos y estadísticos que, como se mencionaba, son utilizados 
por los Gobiernos como orientación y guía para resolver problemas inme
diatos y la mayor parte de ellos están ligados a cuestiones relativas al 

desarrollo económico en Latinoamérica y su objetivo principal se enca-
mina a elevar el nivel de vida de fas poblaciones conforme a. los pfin:-- -=~cc=-cc== 
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cipios que rigen a las Naciones Unidas. Por lo tanto para llevar a cabo 
esos propósitos la CEPAL requiere la cooperación de otros organismos 
especializados tales como la FAO, la OlT, el I31RF, el Consejo Econó
mico Social Interamericano de la OEA, etc. así como de los gobiernos 
miembros y gracias a una estrecha colaboración ha sido posible tle\'ar a 
cabo una serie de estudios muy diversos pero que indudablemente son de 
gran utilidad para los economistas e investigadores del llcmisieriu. 

Entre estos estudios destacan el Estudio Económico de la América 
Latina que con una periorlicidad anual elabora la CEPAL desde 1949 y 
que ha sido calificada de gran importancia 1:stadística y analítica, pues 
presenta las transformaciones de mayor importancia que se han efectua
do en un período dado en todas las actividades económicas del Contipente 
dedicando principal atención al ritmo ele desarrollo y a la producción 
agrícola, inustrial y minera, al comercio exterior, a las tendencias inf!a
cionarias en los países, a la relación de los precios de intercambio, a ba
lanzas y problemas de pagos, etc. 

Asimismo ha elaborado una serie de estudios muy importantes co
nectados con el desarrollo económico relacion:.ido tanto con las técnicas de 
programación existentes co1Úo con las condiciones que presenta ese de
sarro\lo de diferentes países en particular, por ejemplo en el caso del 
Ecuador, de Colombia y de México. 

No sólo entre sus fines está presentar programas de desarro\lo y 
condiciones <le Jos países, sino que como correlativas al mismo, ha pre
parado estudios que permiten conocer la situación de la agricultura, 
el aspecto de la industrialización en determinadas ramas productivas y los 
problemas y soluciones inherentes a éstas, tal como fue en una reunión 
de expertos para conocer las características de la industria siclerúrgica tic 
L-itinoamérica, o bien mediante la investigación realizada con respecto 
a la productividad ele la industria textil en varios países del Continente 
y en un estudio ligaclo a la producción de papel y sus perspectivas de de
sarrollo ele la mencionada industria en Ja América Latina. 

Tampoco ha r\escuiclaclo el sector agrícola y al efecto se cuentan 
con los relativos a la mecanización agrícola en determinados países,el fo
rnen tu y desarrollo del crédito para esta actividad y análisis, conectadas a 
Jos factores que obstruyen el incremento de la producción agropecuaria 
del Hemisferio y así, en vías de ensayo, se inició una, investigación sohre 
este punto en el Valle Central <le Chile. 

Asimismo, estudios e investigaciones conectados con el comercio 
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exterior de diversos países Iberoaméricanos han sido emprendido,; por 
la CEPAL, con éxito y entre ellos cabe mencionar el correspondiente al 
realizado sobre transacciones comerciales entre América Latina y Eu
ropa, el "Estudio del Comercio Inter-Latinoamericano y sus perspecti
va!:", etc. 

En el aspecto de integración económica la CEPAL también ha apor 
lado, una gran colaboración para su logro y al efecto ha analizado las 

·causas que limitan el desarrollo económico de las regiones latinoamericanas, 
tales como estrechez de mercados, limitación de capitales e insuficiencia 
en diferentes factores básicos de la economía, como transportes, en:!rg"Ía 
eléctrica, combustible, baja productividad y ya en una publicación relativa 
a la Integración Centroamericana describe la Organización, los avances 
que se han registrado para resolver tales problemas. 

El estudio de la Hacienda Pública en América Latina y los proble
mas ligados a ella, también han sido emprendidos en la Comisión y <lado 
que los presupuestos estatales de los países cada día son mús complejos 
y existen inumerables problemas técnicos conectados con ellos que las 
naciones tratan de resolver. aisladamente, sin gran éxito, la CEPAL 
auspició una reuníón técnica sobre administración presupuestaria efec
tuada en México, en 1953 y en la cual se realizó un intercambio ele cono
cimientos y experiencias, proponiéndose ·un sistema presupuestario uni
forme para los países del Continente, lo cual significa un gran avance en 
el campo ele la comparabilidad internacional. 

Todos los estudios enumerados tan someramente en párrafos ante
riores, han necesitado el auxilio de cifras c~tadísticas para su mejor rea· 
lización a pesar de que como lu cita la propia CEPAL, se ha encontrado 
que hay insuficiencia de estadísticas para formular 111cj ore:' sugestiones 
y dar mayor objetividad a las resoluciones. Como se han logrado avances 
adecuados, gracias a la colaboración de los gobiernos miembros, que han 
realizado elaboraciones estadísticas especiales para ser utilizados por la 
CEPAL en los estudios que brevemente se han mencionado, dicha or
ganización ha sugerido que se impulse, en lo posible, por las autoridades, 
el desarrollo de los sistemas estadísticos regionales, a fin de obtener 
el máximo de información que facilite la preparación de estudios más 
avanzados. 

2.-Fonnttlación de Normas Estadísticas Internacionales. 

¡. 
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Como consecuencia ele las actividades desarrolladas por lo_s_ ciiyeX!º~=--:=-:-==•=--~ 
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organismos ya citados, en los últimos, aiios se ha notado que existe un;1 

política definida para que por medio de normas establecidas se elaboren, 
en la mayor parte de los países del mundo, estadísticas de diversas clases 
que puedan ser comparables internacionalmente. 

Este deseo ha estado latente desde la fundación del IS1 pero, sin 
embargo, fue el 1AS l el que de manera clara y precisa, ·desde su inicia
ción, determinó que la principal misiún que se encargaría de reali:~ar ' 
sería la de lograr la comparabilidad de las estadísticas económicas y so
ciales del Continente Amer·icano y que como se ha mencionado ya en 
páginas anteriores, figura como punto primordial de sus Estatutos. 

Naturalmente que la creación de las Naciones Unidas con sus Or
ganismos y Agencias Afiliadas o Especializadas, ha traído como canse~ 
cuencia de la posición inicial del 1 ASI se vea ampliamente sostenida y 
extendida, pues la creciente necesidad de contar con suficientes cifras 
e informaciones que permitan conocer de manera homogénea las diversas 
características socio-económicas rle los pabes miembros, así como sus 
recursos y perspectivas de desarrollo en cualquier campo, bien sea cul
tural, económico o político, ha determinado la formulación de normas 
internacionales para la elaboración de estadísticas, de muy diversas clases. 

La adaptación de estas normas por los sistemas estadístiCos naciona
les, en cada uno de los países miembros permite el cotejo entre ellos 
igualándolos, independientemente del grado· de desarrollo en que se en
cuentren ya que la presentación de los cuadros de exposición al contener 
similares términos, coadyuva al anúlisis ele cliwrsos elatos estadísticos, 
bajo las mismas caractcrí~ticas, lo cual facilita la labor de los investiga
dores. Asimismo, al contar las Organizaciones Internacionales con una 
serie de datos estaclíst icus de di f eren les nacillnc:;, pero, en cierto rnorlo, 
homogéneos y conectados con determinada actividad, por ejemplo: Ja agri
cultura, están en posibilidad ele conocer la situación de un país y sugerir, 
inclusive, diversas medidas que logren el avance del mismo en dicha ac
tividad. 

Por otra parle la aceptaeión en ead:i p:1ís, parcial o tut:tl, de hs 
normas formuladas internacionalmente dan a éste, ademús de un amp!io 
sentido de cooperaciún, instrumentos válidos y modernos perfectamente 
estucliaclns y rnyn objetivo se guía hacia la mejoría de la calidad y pre
sentaciém de las cifras existentes. 

En consecuencia, es importante citar qué campos estadísticos han 
recibido influencias derivadas de muy clíversas normas intcrnaciona-



Ies y puntualizar cuáles son las principales sugestiones existentes para 
la elaborad6n y presentación de las diversas estadísticas que abarcan 
d:chos campos, pues en nuestro país algunas de esas normas han sido 
adaptadas ya, en nuestro sistema estadístico, con satisfactorios resultados 
en tanto que otras aím no se incorporan a éste. 

Por lo tanto, las normas más importantes se enumerarán para deter
minar, posteriormente, si su utilización logrará que las estadísticas mexi
canas sean empleadas con mayor frecuencia como instrumentos auxiliares 
de análisis de fenómenos económicos. 

Las normas establecidas hasta fines del año de 1955 se describen to
mando en cuenta la esencia de las recomendaciones que contienen las 
sugestiones correspondientes a las mismas y sin respetar el orden crono
lógico de su aparición clasificándola por campos estadísticos en los cua
les ha sido sugerida su aplicación. 

a) Estadísticas Sociales. 

En este campo las normas se han canalizado a dos ramas o sean, 
las estadísticas censales de población y las sociales en general. 

Para las primeras existen recomendaciones relativas al mínimo de 
datos que debía contener el Censo de Población de 1950, otras quedaron 
conectadas con la clasificación de las ocupaciones en cada país, la cual 
debía realizarse tomando como base la Clasificación Industrial Interna
cional Uniforme de todas las Actividades Económicas y también fueron 
presentadas sugestiones relacionadas con la terminología que debía em
plearse en la clasificación de la población económicamente activa y que 
inclusive fue utilizada ya en nuestro Censo efectuado en 1950. Pueden 
también mencionarse, ligadas a las Estadísticas de esta clase, las reco
mendaciones elaboradas para distinguir Ja población urbana y la rural 
fijando al efecto el número de habitantes en cad:.l lugar censado confor
me el desarrollo demográfico del país. 

Las normas estadísticas anteriores, fueron formuladas por organis
mos y comisiones dependientes de las Naciones Unidas, durante los años 
pasados, en tanto que las dos que se mencionan en seguida, fueron pre
sentadas en conferencias celebradas por la Organización Internacional 
de Estadígrafos del Trabajo estando conectada una de ellas a sugerir 
la el a si ficación uniforme internacional de ocupaciones basada, principal
mente, en las actividades económicas existentes, y la otra se encamina a se-
ñül!)T" uno cta.no;irQf"iAn -rlo. loa nnhln..n:A.n "" .. ;u~ ..,,,_ ........ t ... "'!.!.- -- --- ------~~~--- ----~------- -- --¡-----·--- -- -- r--·--·-·· __ _. ................. ª"''""'-'ªVJ.l a .:JU --¡JV;:)l\;lVll -- ---
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Por lo que respecta al segundo grupo o sean las estadísticas sociales, 
cabe citar, en primer término, que existen normas para la elaboración 
de estadísticas vitales y sanitarias y aunque son de menor importancia 
para los fines <le nuestro trabajo, podemos mencionar que cstún relacio· 
nados con determinadas sugestiones de clasificación de las causas <le 
defunción, enfermedades y traumatismos y que, ya han sido adoptadas 
en mayor parte de los países miembros. 

También diversos organismos han elaborado recomendaciones para 
las estadísticas cuyo fin es captar diversos aspectos de las migraciones 
y las normas existentes relativas a ellas están ligadas a métodos ele re
colección, a distinciones entre inmigrantes y emigrantes, a las tabulacio
nes por realizar y a los datos mínimos que se requieren para lograr una 
mejor utilización de los datos migratorios. 

Además, existen recomendaciones elaboradas por la Sexta Con fe
rencia Internacional del Trabajo conectadas a las estadísticas de empleo 
y así, para su mejoramiento, se ha sugerido que ellas se estructuren 
conforme a las definiciones internacionales existentes en cuanto a las 
ramas ele actividad económica y al mismo tiempo se hace hincapié sobre 
las principales fuentes de información a que debe recurrirse. Asimismo, 
se han determinado otras recomendaciones para las estadísticas de salario 
y horas trabajadas formulando varias sugestiones relacionadas con in
gresos de los trabajadores en las diversas ramas económicas, así como 
el tiempo trabajado en cada una de ellas y más recientemente se cuenta 
ya con normas internacionales que han sido propuestas para adaptarse 
en la elaboración de nóminas de salarios ya que mediante una presentación 
uniforme de estos datos en cada uno de los países miembros, se logrará 
más comparabilidacl y correlativamente, faciiidades para el análisis de 
datos que son demandados frecuentemente en las Cuentas Nacionales y 
en las investigaciones económicas. 

A grandes rasgos las recomendaciones descritas en líneas anteriores 
son las que destacan con mayor importancia en el campo de las estadís
ticas sociales y en él ha quedado incluído, como ya se ha señalado, las 
de los Censos de Población. 

b) Estadísticas Agrícolas. 

Dentro de este grupo, pueden distinguirse, primeramente, las esta
dísticas agrícolas censales, enseguida las de carácter continuo o perma
nente y en tercer término las que se producen como consecuencia de 
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determinado estudio conectado con actividades agropecuarias en algunas 
ramas bien sea ésta agrícola, silvícola, ganadera o pesquera. 

Para cada uno de estos grupos se han elaborado ya diversas reco
mendaciones como para el Censo Agrícola de 1950, a partir del cual 
fueron dadas a conocer sugestiones tendientes a obtener en cada uno de 
los países donde se llevaría a cabo esa operación, un mínimo de datos 
que permitieran conocer ciertos aspectos elementales de su desarrollo y 
tenencia de la tierra y para aquellas naciones que ya contaban con expe
riencia censal y que trataban de superar las labores anteriores, se for
mularon otra serie de recomendaciones para que en determinados ren
glones de interés general fueran presentados, en forma tal que se tu
vieran datos homogéneos y consecuentemente, pudieran cotejarse en las 
tabulaciones y exposiciones finales. 

E11 cuanto a las estadísticas permanentes, existen recomendaciones 
para la presentación de cifras anuales c¡ue muestren las superficies dedi
cadas a los principales cultivos, volumen y valor de las cosechas obte
nidas, en tanto que las conectadas con la ganadería señalan la conve
niencia de contar, periódicamente, con el número de cabezas por clase, 
sexo y edad. 

Asimismo, la Organización para la Agricultura y la Alimentación 
ha sugerido la conveniencia de enviar con regularidad a los organismos 
especializados datos de tala de bosques, utilización de madera y comer
cio de la misma, así como de los productos derivados, e inclusive se 
envió a los países miembros un cuestionario uniforme para la recolección 
de datos sobre los bosques que comprende principalmente los rubros 
siguientes: categoría de las tierras, crecimientos de las existencias, tala 
de los bosques en explotación, reforestación, cte. A su vez, el Comité 
Consultivo Internacional del Algodón en 1952, inició un programa uni
forme para la recolección mensual de estadísticas relativas al algodón 
producido en diferentes países y que empieza a ser utilizado en México 
.por asociaciones y personas relacionadas directa o indirectamente, a esta 
actividad económica. 

Finalmente, durante la convención Internacional de Estadísticas Eco
nómicas ya citada, se aprobó la formulación de ciertas normas para 
las estadísticas conectadas a las actividades pesqueras. 

c) Estadísticas Económicas. 

Ya que ésias consi:ii:uyen un grupo numeroso y además están ligada~ 
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con los fines que se persiguen en este trabajo, se ha creído conveniente 
citar las normas existentes para ellas y las recomendaciones ya formula
das, pero tomando en cuenta la amplitud de los campos de investigación, 
las recomendaciones serán desglosadas de acuerdo con la clasificación 
que rige nuestro Sistema Estadístico Nacional. 

Industriales y Mineras. En las estadísticas industriales destacan, en 
primer término, la clasificación Industrial Intenacional Uniforme de las 
Actividades Económicas y que fue proyectada para utilizarse en los Cen-, 
sos Industriales y de población, teniendo la ventaja de que puede satis
facer necesidades ele orden nacional ampliando la clasificación mediante 
la adición de nuevos subfijos. Esa clasificación fue dada a conocer por 
el Consejo Económico y Social de la ONU a los países miembros, y esta 
misma autoridad aprobó además, tiempo después, una serie de recomen
daciones ligadas a la preparación de estadísticas industriales básicas en 
cuanto a periodicidad, clasificación y conceptos que deban contener. Asi
mismo, se han preparado recomendaciones para la formulación de núme
ros índices de las actividades industriales, y así existen sugestiones a las 
fórmulas que deben emplearse, a la revisión periódica de la base de 
ponderación, etc. 

En cuanto a las estadísticas mineras, desde la Convención Interna
cional sobre Estadísticas Económicas en 1928, se formularon los princi
pios que debían ser atendidos para la compilación de elatos relativos a pro
ducción de minerales y metales, sugiriendo al efecto subclasificaciones 
detalladas de plantas generales y semielaboradas, de los principales me
tales, informaciones relativas al peso, clasificación de acuerdo con su 
contenido, etc., y que han ido superándose con el tiempo. 

Transportes. Las estadísticas de Transportes también han sido aten
didas para su mejoramiento, creándose al efecto dentro del Consejo Eco
nómico y Social de Comisión de Transportes y Comunicaciones que con 
la cooperación de la Comisión de Estadísticas ha iniciado la preparación 
ele normas internacionales uní formes y que han sido sugeridas ya a los 
países miembros. 

Estas normas están relacionadas, principalmente, con estadísticas re
lativas a ferrocarriles, transporte por carretera, pluvial, marítimo inter
nacional etc., y además en cuanto a las conectadas con las actividades 
aéreas otro organismo (El Consejo de la A vi ación Civil Internacional), 
h<.t :¡;üblka.dü :;lc-ic íurmuiarius para eí fransporte aéreo y que contienen 

diversas recomendaciones para determinar uniformemente el volumen del 
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movimiento mensual del pasaje, el estado de la flota de aeronaves, los 
balances y el estado de pérdidas y ganancias resumidos estadísticamente, 
Jos accidentes ;icaecidos, etc. 

Comerciales. Para el Censo Comercial programado en algunos países 
americanos Ja Comisión de Estadística de la ONU elaboró algunas 
recomendaciones relativas a la clasificación de los comercios, personal, 
sueldos y salarios pagados al mismo, volumen de las ventas al iniciarse 
y al finalizar el período investigado, etc., sugiriendo definiciones uni
formes y tabulaciones estándar mínimas, así como anteproyectos de cua
dros de exposición. 

Por lo que se refiere a las Estadísticas del Comercio Exterior, hay 
que señalar que la recomendación más relevante y que ha sido aceptada 
por casi todos los países miembros de la ONU corresponde a la Clasifi
cación Uniforme para el Comercio Internacional aprobada el 12 de julio 
de 1950 en el seno del Consejo Económico y Social y Ja cual tiene como 
finalidad agrupar dentro de determinadas clases, todas las mercanderías 
que son producto de intercambio comercial en el exterior, bien sea éste 
de importación o de exportación, independientemente, de la clasificación 
arancelaria propia de cad·a país. 

Hasta cierta medida puede considerarse que ello ha significado un 
gran adelanto estadístico en los países que ha sido adoptada, ya que 
permite la comparabilidad internacional de los datos. 

Sin embargo, conviene señalar que la clasificación indicada no satis
face necesidades para investigaciones de orden económico, pues se en
cuentra que por dificultades en la clasificación es difícil, por ejemplo 
en el caso de nuestro país, analizar con mayor amplitud los movimientos 
externos de las materias primas semielaboradas por rubros de actividad 
económica y el no contar con esa información, limita elementos de juicio 
necesarios para muy diversos estudios. 

Para obtener mejores resultados en Ja clasificación citada, la Comi
sión de Estadística dependiente de la ONU ha recomendado a los gobier
nos que empleen, de ser posible, "el valor de transacción" al computar 
sus estadísticas de comercio exterior, el cual puede definirse cuando se 
trata de importaciones como "el valor de compra de las mercaderías por 

el importador, con inclusión del costo de transportes y el seguro hasta 
Ja frontera del país importador" y al referirse a las exportaciones se con-

----------- - - ·- - - sidera como "el vaior cíe ven fa cie ias rm:i'cai.krías úm. iudusi~n uéi cú:Si.u - -· - -- -- -
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de transporte y el seguro necesarios para poner las mercaderías en 
el vehículo de transporte ele la frontera del exportador''. 

Se ha indicado, también por dicha Comisión, que en las e:;;tadísticas 
relativas a transacciones comerciales convendrá incluir todos los movi
mientos de productos manejados por cuenta del Gobierno y que en rnrias 
ocasiones no son computados. Ello es necesario ya que la salida o entrada 
de mercaderías coadyuva a incrementar o disminuir los recursos del país. 
Además, algunas <le sus recomendaciones señalan que "cuando el volu
men de los desembarques sea importante y pueda obtenerse", convendrá en 
el caso de la pesca, que dentro de las estadísticas de importación se registre 
el pescado directamente desembarcado de buques extranjeros y en la de 
exportación el producto desembarcado en el extranjero por buques pes
queros nacionales. 

Esta recomendación adquiere bastente importancia, ya que existen 
Oficinas <le Pesca Mexicanas en dos o tres puertos extranjeros· del vecino 
país del Norte y aunque el pescado extraído de nuestras aguas territo
riales al llegar a puertos extranjeros es considerado como producto de 
exportación por las autoridades que están a cargo de las oficinas mencio
nadas, no satisface en realidad totalmente el requisito, pues en su mayor. 
parte es atrapado y transportado por embarcaciones con matrícula ex
tranjera. Por lo tanto, si se considera estrictamente lo inclicaclo en la 
recomendación anterior, para fines de comparabilidacl i1Úernadoiial aca
rrearía que en ese tipo de operacioúes, controladas hasta cierto grado por 
la Secretaría .ele Marina, no serían. realmente consideradas como trans:lc
ciones comerriales con el exterior y ello provocaría .una clisminuciún con
siderable en los volúmenes y valores que presentan. regulannente, las ·ese 
tadísticas elaboradas por el Organismo Central. 

En consecuencia, es conveniente y ello ya es conocido por las ·auto
ridades del ramo, que antes de adoptar una recomendación internacional; 
se tenga en cuenta que al utilizarse no deformar:'! y clesvirtuarú los he
chos reales que se pretende objetivizar a través de diversas tabulaciones 
y cuadros de exposición ligados a cualquier campo estadístico~ 

Existen, ya tratados por la Comisión de Estadística, algunos aspectos 

conectados al empleo de índices de cantidad y valor unitario en el comercio 

exterior, mediante la utilización de coeficientes de ¡mncleración prd-hélicos, 

a través de índices ele canticlacl con base fija y movible y h:i seiialaclo 

Ja conveniencia de ajustar los índices para compensar las deficiencias 

. originadas por datos absolutos incompletos. Esta sugestión ha sido dacia 
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ya a conocer a los países miembros y ellos, además, han recibido diversas 
publicaciones editadas en el seno del Consejo Económico Social en las cua
les se propone la adopción de índices globales p.ira cuatro grandes cate
gorías de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional 
(CUCI). 

Financieras. En este campo se distingue como elaboración importante 
que sirve de norma para la presentación de cuadros estadísticos de dife
rentes países que pueden ser a la vez comparables entre sí, el Manual 
de la Balanza de Pagos, aprobado por el Fondo Monetario Internacional 
y que se encamina a facilitar la compilación de datos estadísticos requeridos 
para determinados renglones que integran dicha balanza. Conviene seña
lar que en nuestro país el contenido de la recomendación ha sido acepta
do y así, periódicamente el Banco Central, publica cifras relativas a la 
Balanza de Pagos y a la vez envía regularmente al FMI, datos en la 
forma por él ya indicada. 

Asimismo, en diversas reuniones efectuadas por técnicos de las Ban
cas Centrales de los países americanos, han surgido recomendaciones para 
mejorar la cifra, de las estadísticas bancarias y entre ellas cabe mencionar 
una relativa a la clasificación estándar de las cuentas monetarias y ban
carias así como una separación perfectamente pormenorizada de los ren
glones que integran el presupuesto público y que ya ha sido adoptado por 
varias naciones del continente. 

Como resultado de estas reuniones, también se fundó el Centro de 
Estudios Monetarios de L-itino América que está auspiciado por los Ban
cos Centrales del Hemisferio y funciona actualmente, en nuestro país. 

Este centro constantemente necesita del auxilio ele datos de muy 
diversas clases pero, principalmente, de las relaciones con las actividades 
financieras y bancarias de los países americanos para llevar a cabo y lograr 
hasta donde sea posible la comparabilidad de las diversas elaboraciones 
estadísticas ligadas a las actividades mencionadas, pues así la labor que 
en el se realice será más eficiente y aportará mayor cooperación a su 
cuenta con instrumentos estadísticos adecuados, para el análisis de los di
versos problemas ~ancarios y financieros que afectan a los países latino
a1nericanos y que indudablemente influyen en su sistema económico. 

Nivel de vida e ingresos. Para las estadísticas de ingresos, la Comisión 
de Estadísticas de las Naciones Unidas dio un gran paso trascendental 
ya que para ayudar a los países miembros en la elaboración de estadís
ticas de esa clase sugirió al Secretario General del Organismo, ciüido, 
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la necesidad inmediata de dar a conocer el resultado de un trabajo elabo· 
rado por un grupo de expertos en Ingreso Nacional titulado "Un sistema 
de Cuentas Nacionales y Correspondientes Cuadros Estadísticos" y en 
el cual se daba una serie de recomendaciones para lograr la elaboración 
de esas cuentas. 

El estudio abarca la formaciém y ampliación de las Cuentas Nacio
nales, Jos conceptos básicos, Jos límites de la producción, su valorización 
a precio de mercado y al costo de los factores, los sectores de la Economía 
y en fin una serie de conceptos y rubros que han sido de gran utilidad 
y han alcanzado una aplicaci<'in prftctica bastante generalizada, pues como 
presenta cuadros estadísticos muy completos, éstos han sido utilizados 
como modelo para elaboraciones similares en varios países de tal manera, 
que se han adaptado a las necesidades propias o a las cifras estadísticas 
coexistentes en ellos y así se han realizado estudios sobre ingreso y Pro
ducto Nacional, de lnsumo Producto, etc. sirviendo de base para ellos el 
Sistema de Cuentas N acionalcs y que consiste en ordenar y clasificar la 
mayor parte ele las estadísticas relacionadas directa o indirectamente a 
las actividades econúmicas, en forma tal que sea cómprensible observar 
los procesos derivados ele las actividades económicas ele un país, así como 
Ja estructura y desarrnllo del proceso originado por di versas corrientes 
que integran el sector productivo. 

En consecuencia contando en ellos es factible apreciar el desarrollo y 
características de un país, en cuanto a los fines que se persiguen en el 
en relación principalmente con nivel de Clesarrollo y bienestar de -la co
munidad. 

Estadísticas cuya elaboración sea dedicada a captar la formación de 
capital, también ha recibido ayuda de Ja Comisión ele Estadística ya que 
está editando una serie de recomendaciones mediante las cuales se per 
sigue lograr una presentación homo¡!;énea de cifras estadísticas conectadas 
a la actividad citada. 

Para lograr tal uniformidad, en el estudio se determina que conceptos 
básicos existen sobre la formación bruta y neta del capital, cuales son sus 
componentes, que debe entenderse por capital fijo, cual puede ser la cla
sificación ele los bienes ele capital y en fin, una serie de conceptos que en 
su mayor parte ya empiezan a ser aplicados en varios países entre los 
cuales puede incluirse el nuestro. 

Otro campo <le aplicación para las normas internacionales Jo constitu
yen las estadísticas relativas al costo ele la vida y condiciones de vicia 

-100-



de las familias, temas que diversos organismos integrantes de la OIT 
han atacado mediante diversas recomendaciones para la formulación de 
índices de costos de la vida, cálculo del mismo, recolección de datos y 
sistemas de ponderación por emplearse, los cuales han sido dados a cono
cer a los países miembros para que estos los tomen en cuenta y sean apli
cados, de ser posible en investigaciones por realizarse. 

En cuanto a las estadísticas conectadas con condiciones de vida puede 
citarse que las normas existentes enumeran en primer término los objeti
vos que fundamentalmente deben tomarse para su realización señalando 
a juicio de dichos organismos qué temas son los más importantes en ellas 
y como debe realizarse tanto el proyecto de los cuestionarios como la tabu
lación y exposición final de los datos y cuales son los principios que 
rigen para realizar las encuestas entre las familias de acuerdo con el nivel 
cultural y económico de la región en donde ella se proyecta. 

Para terminar, cabe señalar que son las Naciones Americanas las que 
más se han preocupado por mejorar la coordinación estadística interna
cional proyectando para ~llos la creación de un Punto FOCAL Nacional 
de Intercambio de estadísticas dentro de cada país del continente Ameri
cano. Este punto focal ha tenido como fin establecer una especie de cá
mara de compensación en el intercambio de información estadística entre 
los organismos nacionales e internacionales. Es decir, su misión principal 
consiste en establecer y mantener archivos que permitan conocer sin mayor 
pérdida de tiempo el sitio o lugar donde pueda localizarse una información 
estadística solicitada por cualquier organismo internacional, por lo cual 
se sugirió la conveniencia de establecerlos dentro de la Dirección de Esta
dística de cada país bajo la responsabilidad directa del Director o fun-
cionario principal. · 

Las ventajas que trae dentro del campo estadístico la creac1on del 
Punto Focal son múltiples pero pueden citarse como principales: la pre
sentación de los puntos de vista de las Organizaciones Internacionales en 
el país o viceversa, la seguridad de que las solicitudes de información 
mediante el control previo del Punto Focal sean recibidos por las oficinas 
oficiales, descentralizadas o privadas que estén en mejor situación para 
la recopilación de los datos o se tenga la certeza de que serán contestadas 
en el menor tiempo posible. El punto Focal en consecuencia tiene como 
misión que los datos proporcionados sean lo más completos posible, 
evitando duplicidad en el envío de los datos y una mejor distribución 
de docuementos para organismos que tengan afinidad con los datos 
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Concretando, puede señalarse que los serv1c1os prestados por el 
Punto Focal consisten en atender las solicitudes de in formación estadística 
y facilitar la distribución <le materiales de esta clase considerúnclose por 
lo tanto, corno la fuente central de información sobre estadísticas nacio
nales e internacionales y ya ha siclo establecido en algunos países del 
continente y probablemente es un hecho su implantacic'.m dentro de poco 
tiempo en el resto ele las dcmús naciones latinoamericanas ya que, induda
blemente será de gran ayuda en el Sistema Estadístico Nacional. 

3.-f11ff1tCJ1Cia de /os Orf/OlliSlllOS )' 110/'IHGS ell e/ sistema estadístico 

1wcio11al. 

Dado que México figura como país miembro de la mayor parte de los 
organismos internacionales a la fecha, lógico es que las resoluciones pro
posiciones, sugestiones o recomendaciones surgidas durante Congresos y 
Reuniones conectadas, en muy diversas formas con aspectos estadísticos; 
así como las emanadas ele las Comisiones permanentes o cuerpos <le traba
jo, han influido directamente en nuestro sistema estadístico. 

E9ta influencia ha sido más intensa a partir del segundo conflicto 
bélico mundial y más concretamente a la tenninaciún del mismo, pues 
diversos Organismos Internaciu11alcs con fines heterogéneos, pero enca
minados todos ellos, en forma fundamental a proporcionar ayuda técnica 
y a través de esta, elevar y mejorar las condiciones y nivel de vida de 
los pueblos afectados por la guerra, observar la necesidad de contar con 
información adecuada, que pudiera darles idea sobre la situación exi~tente 
en el mundo. 

Por lo tanto para lograr los propósitos ya indicados, era indispensable 
contar con elementos suficientes que les permitieran cuantificar y cali fi
car las condiciones ele vida existentes en los mismos, ya que ello se tradu
ciría en óptimos resultados. En consecuencia, previamente debían cono
cerse las moclalidades de la población ele cada país en cuanto a su número 
composición, grado de instrucción, ocupación, el estado ele su agricultura, 
industria, comercio, finanzas, así como su situación económica medida 
en funciones del producto e ingreso nacional y su distribución, o bien la 
influencia de las transacciones efectuadas en el exterior a través de las 
importaciones, exportaciones de materias primas, maquinaria, artículos 
manufacturados, etc. 

Para obtener la información señalada <le cada país miembro y estar 
en condiciones cle utilizarla adecuadamente, los técnicos de los organis
mos internacionales necesitaban que las estadísticas existentes en una 
nación Íucran pan.:ciua:; con ias cíe ias rcsr;míes, io cuai exigía en prin1er 
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iugar unificar la terminología estadística y Jos conceptos principales a 
fin de lograr que fueran comparables entre sí, por lo que respecta a la 
estructura y además pugnar que la elaboración <le ciertas estadísticas prin- . 
cipalmente las de carácter censal, se llevarán a cabo en lapsos previamente 
determinados con el fin <le lograr su homogeneidad en cuanto al tiempo de 
recolección de Jos conceptos por investigar. 

En función <le tales objetivos surgieron muy diversas recomendacio
nes y estudios de carácter internacional tendientes a lograr una mejor 
utilización para efectos de análisis de las estadísticas de país miembro 
y así, en el nuestro, la influencia de tales recomendaciones quedó refle
jada en la formación de cuestionarios y tabulaciones proyectadas para los 
censos que se levantaron durante el período 1950-1952. En efecto, fueron 
Jos Censos de Población, Agropecuarios e Industrial correspondientes al 
período indicado, Jos que recibieron por primera vez las sugestiones y 
recomendaciones elaboradas por los Organismos Internacionales o bien 
por diversas comisiones especializadas creadas para orientar y proponer 
las medidas más adecuadas a efecto de lograr la comparabilidad interna
cional de las estadísticas censales en general. 

Por ejemplo en nuestro VII Censo de Población, aparece por prime
ra vez el concepto de "fuerza de trabajo", así como una clasificación de 
carácter internacional preparada para recoger y agrupar las diversas ocu
paciones de los individuos censados, tanto por ramas de actividad como 
por Jo que se relacionaba con su ocupación principal e inclusive los aspectos 
estadísticos principales de la vivienda también fueron proyectados y con
centrados en función de la comparabilidad internacional. 

En los Censos Agrícola ganaderos correspondientes al período in
dicado, también se nota influencia, ya que en ellos se elaboraron tomando 

en cuenta las recomendaciones de carácter internacional apuntadas por la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación sin desatender los 
mínimos agropecuarios nacionales utilizados en Jos censos anteriores a Jos 
de esta clase. Asimismo, el V Censo Industrial levantado en 1951, tam
bién quedó estructurado tanto en su cuestionario como en sus tabulacio

nes, conforme a algunas recomendaciones de los organismos internacio
nales tendientes a lograr cierta homogeneidad entre todos los censos simi
lares levantados en los países miembros y que permitieron presentar el 

panorama industrial de las diferentes naciones de la tierra, en función 

de una clasificación para las ramas industriales en ellas existentes, así 
. como la medición, en términos estadísticos, de otros renglones destinados 
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a obtener cifras que ayudarán al análisis económico de los factores de la 

producción. 

Cabe advertir que en el caso del Censo I nclustrial al adaptar en él 
las modalidades sugeridas por los Organismos Internacionales, por lo que 
se refiere a la dasi ficación <le las ramas industriales originó serios pro
blemas para las autoridades del ramo, pues en ocasiones provocó falta 
de comparabilidad con los censos anteriores dados los cambios estruc
turales de las tabulaciones realizadas y también que ciertas ramas in
dustriales presentaron, clentrn de las publicaciones y resúmenes datos ma
decuados y poco utilizables para diversas investigaciones. 

Es de esperar que la experiencia obtenida en este aspecto sea bien 
empleada, para que las modalidades de la Clasificación Internacional de 
1951 se adopten en forma tal que permita c¡ue las cifras correspondientes 
a los próximos censos industriales ayuden realmente a medir nuestro de
sarrollo industrial. 

En las estadísticas continuas también se ha notado la influencia de 
las recomendaciones internacionales y como caso concreto pueden seña
larse las conectadas con las transacciones internacionales del país, y que 
se elaboran mensuah11cnle pur la Dirección del Ramo a partir de 1952, 
conforme a la clasificación internacional uniforme para la Estadística <le 
Comercio Exterior, elaborada por la oficina ele Estadística ele las Na

ciones Unidas y adoptada actualmente, por casi todos los países miembros. 

Es más en algunas series estadísticas relacionadas con la población 

el trabajo y la asistencia social, las cuales se publican por lo general anual~ 

mente, también han siclo tomadas en cuenta tanto para su elaboración como 

para su concentración y presentación, diversas recomendaciones de orga

nismos especializados tales como el lSL, JASl, UNESCO, CIEF, etc. 

Debe puntualizarsl.! que gracias a la cooperación internacional, más 

intensa en los últimos años, ha siclo posible para nuestro país obtener la 

colaboración de técnicos e investigadores conectados en una forma o en 

otra con los aspectos estadísticos o el desarrollo económico en general, 

los que han impartido conferencias, seminarios, etc. o bien han integrado 

grupos ele trabajo aportando en tocias o cada una de estas actividades 

su experiencia para mejorar las Estadísticas Nacionales, bien sea en 

función de su estructura o de métodos ele elaboración u presentación, etc., 

en un esfuerzo por adaptarlas a las necesidades actuales de análisis socio

económicos. 
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c) Las Estadísticas de Comercio Exterior. 

l. Desarrollo en México. La exposición ha presentado hasta ahora 
el desenvolvimiento de la estadística en general en sus alcances y meto
logía, pero por corresponder al presente trabajo sólo el instrumento de 
medición de las transacciones internacionales, su intensidad, frecuencia 
y proyecciones como base al establecimiento de una política comercial 
adecuada para acelerar el desarrollo económico del país, la trayectoria a 
seguir en la presentación, se centrará precisamente a las estadísticas de 
comercio exterior. 

En los tres siglos que se siguieron a la conquista de México, no se 
registraron estadísticas algunas, a pesar de las numerosas ordenanzas rea
les expedidas en diversa fechas "sobre el modo como debía hacerse 
el comercio con las colonias de América". 

El consulado de Veracruz, establecido por Cédula Real el 17 de 
enero de 1795 en el puerto del mismo nombre, formuló la "Balanza del 
comercio marítimo hecho por el puerto de Veracruz" formada en cumpli
miento de las órdenes del Rey, que es considerada la más antigua en su 
género y empezó a publicarse en 1802. El primer capítulo se ocupa de 
la importación de los productos agrícolas e industriales oriundos de Es
paña, cantidades y valores; el siguiente comprende productos de agricul
tura y de las industrias extranjeras recibidas de España, y el último se 
refiere a la i111portación proveniente de las colonias españolas de América. 
Lo que se refiere a la exportación se dividió en forma semejante: la 
destinada a la península y la que partió con destino a las citadas colonias 
españolas. Además existe un informe que se ocupó de clasificar los bu
ques que hicieron el tráfico marítimo y algunas notas que explican el 
contenido y faltas de la balanza, así como la influencia de los aconteci
mientos más importantes en el desarrollo del comercio. 

L-i publicación de esta estadística siguió haciéndose en forma regular 
hasta que los disturbios de la guerra y consecuencias ele la consumación 
de la independencia lo impidieron en 1820. Sin embargo, se reanuda en 
1824 ya adicionada, pues se consideran por separado los productos de la 
Isla de Cuba y puertos del Seno Mexicano, los efectos de otras potencias 
y los que se publicaban ya. Por su parte la exportación se divide en 
la destinada a España, a puertos de América y la remitida a puertos 
extranjeros. 

Una nueva interrupción y en 1827 reaparece con datos de 1825,pu
biicada por el JJepartamento de Cuenta y Razón de la Secretaría 
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de' Hacienda.' En· esa l'.pÓca, el gobierno·del .México ·indepcndie)1te ya es
taba organizado y la estadística en cuestibn, se refiere, según el título 
"<i todos los puertos del país y ha siclo formada en ctt111pli111iento ele la 
Ley del 8 de mayo de 1826". Su contenido se divide en tres capítulos: co
mercio de importación, comercio de exportación y comercio de cabotaje. 
Entre las notas de la 8a. dice: " ... faltan algunos cumentarius y datos 
de esta balanza pero siendo las primeras noticias que forman y remiten 
las aduanas, no es de extraíiar ... " elato que permite saber que las fuentes 
de recolección eran ya por aquel entonces, las aduanas marítimas y fronte
rizas. En la publicación se advierte una gran demora para los datos de 
1828 que no aparecen sino hasta 1831, balanza que fue la mús completa 
y mejor presentada de las cinco que publicó el Departamento de Cuenta 
y .Razón, que estuvo a cargo de don Idelfonso Manuau, a quien se concep
túa como el creador de la estadística iiscal en México. 

A partir de entonces, el país se ve envuelto en· 1111 caos político, se 
turnan los gobiernos, las aduanas fronterizas y marítimas constituyen un 
codiciado botín y las intervenciones francesas y norteamericanas aumen
tan las dificultades ele recolección ele los datos y elaboración de estadísticas, 
causag de la carencia de ellas en esta época. 

Don lVIiguel Lerdo de Tejada en su obra "El Comercio Exterior de 
Mcxico desde la conquista hasta nuestros días· ( 185'3)" dice " ... voy 
a· referirme aquí a otros (htus que he formado y reunido para cubrir la 
falta ele balanzas mercantiles, no dudando que llenen su objeto ... " 
Inserta luego un cuadro de las cantidades que se recaudaron por las adua
nas marítimas y fronterizas rle la Hepúhlica en los años de 1828 y 1851 
por concepto rle importación, toneladas, internación y exportación" aña
diendo: " ... los valores que en él figuran merecen todá la fe de 1111 elato 
oficial porque no solamente los he tomado de las Memorias dCI Ministerio 
de Hacienda cu los años en que estas se han publicado, sino que ademiis, 
he examinado muchas de las cuentas originales que anualmente se envían 
a las aduanas y que podrían servir para calcular las importaciones y ex
portaciones hechas en los citados años, teniendo presente las cuotas de los 
aranceles que en ellos han regido ... ". 

Ifo la Memoria dCI Ministerio de Fomento, de 1857, se habla de 
n'umcrosos décrctos y leyes expccliclos desde la co11st11na~iém ele la inde
pendencia y tendientes a cstahlC'cer en nuestro país una buena estadística, 
" ... observándose sin embargo, resultados ahsolutamcntc nulos ya que 
cuando se ha hecho algo por las autoridades, esto ha sirln sólo h~u:i•!~!' !!0- . 

ticias, informes sin orden ni método o estudio que al ~;er utilizados ocasio-
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nalmcnte por los hombres de estado sólo han servido para confundirlos 
más e indinarse a dictar disposiciones absurdas ... ". 

Don Manuel Payno en su obra "Cuentas Gastos Acreedores y Otros 
Asuntos del tiempo de Ja Intervención Francesa y del Imperio 1861-1867, 
dice: " ... de 1857 a 1862 no se ha publicado ninguna memoria oficial 
relativa a la Hacienda de la administración de México, y habiendo sido 
toda esa época de grandes trastornos para el país, los documentos y cuen
tas de las oficinas han padecido extravío, o han permanecido en los archi
vos sin hacerse de ellos uso debido, ya para la glosa de las cuentas, ya 
para la estadística .•. ". 

Don Manuel Robles Pezuela, en una memoria publicada en 1865, 
indica que durante el Imperio de Maximiliano no se realizó cosa alguna 
en materia estadística. 

El 6 de agosto de 1867 se modificó la organización de la Secretaría 
de Hacienda creándose la sección de estadística fiscal, comprendidas en 
ésta las estadísticas de comercio exterior, que se publicaron regularmente 
hasta el año de 1874, con una breve interrupción de dos años, para rea
nudarse nuevamente en 1877. 

El 8 de marzo de 1882 se creó por Ley del Congreso Federal, la 
Dirección General de Estadística, adscrita a la Secretaría de Fomento y 
tocó a don Antonio Peñafiel y a don Francisco Rojas, la formación de las 
estadísticas de comercio interior y exterior, que se dieron a conocer a 
partir del año de 1884, bajo el nombre de Estadística General de la 
República Mexicana y sólo fueron interrumpidas con el derrocamiento del 
General Díaz. 

Sin embargo, la continuidad de las estadísticas de comercio exterior 
no se afecta, ya que aquellas que por su parte elaboraba la secci()n de 
estadística fiscal, de la Secretaría de Hacienda se siguieron publicando 
con toda regularidad··11asta 1913, fecha en que se interrumpe totalmente 
toda clase de elaboración estadística hasta el restablecimiento del orden 
en 1917. La reorganización de los servicios públicos permite la recolección 
de datos y publicación de los anuarios fiscz,les, aun cuando con cierto 
retraso: el de 1918 aparece en 1921 y el de 1919 además de algunos cuader
nos trimestrales de 1920, en 1922, año en que se crea el Departamento 
Autónomo de Estadística Nacional, con amplias facultades para sistemati
zar y uniformar la exposición de todos ellos, ya no sólo en ámbito nacio-
!!f!! !:!!!e ::.:.!:! :::~ d iü~\O!iiñdüilü:, :suure tmio, ia mejoría y anipilición de 
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las estadísticas de comercio exterior que se publicaron con la N omencla
tura Internacional ele Bruselas y constituyeron base importante para el 
estudio tlel comercio mundial en su conjunto. 

2. Elaboracio11cs .rlctualcs. El examen ele las elaboraciones actua
les debe iniciarse con una panorámica de las bases legales que han sido es
tablecidas en materia de estadística federal, en los términos ele la Ley Fe
deral de Estadística y su H.cglamento que sancionan y facultan a la Di
rección General ele Estadística, clepenclie11te ele la hoy Secretaría <le In
dustria y Comercio, como organismo encargado de su conformación, or
ganización y coordinación además de prestar ayuda técnica en la elabora
ción ele estadísticas permanentes periódicas y censales a los organismos 
internacionales. 

En relación con nuestro tema resulta conveniente mencionar el con
tenido ele algunos artículos <le la propia Ley o de su reglamento: 

El artículo 60. al referirse a la obligación de los habitantes de su
ministrar con veracidad y oportunidad los datos estadísticos solicitados 
con moti Yo de los Censos aclara que " ... Los datos que los particulares 
proporcionen para la estadística serún confidenciales y no podrán comu
nicarse en níngt'm caso en forma incliviclual. .. " y su violación según el 
artículo 13 ele la misma Ley es considerado causa de responsabilidad Civil 
directa y personal para cualquier funcionario que proporcione los datos. 

La interpretación que ele este artículo se hace como se verá más 
adelante, se constituyó en limitaci<'m a cierto tipo de investigaciones rea
lizadas por la propia Sría. de Industria y Comercio. 

Por cuanto al Comercio Exterior, en forma expresa se tiene el artículo 
80. fracción VII del reglamento donde se indica la competencia exclu
si\•a de la Dirección General de Estadística en las estadísticas del Comercio 
Exterior. 

Las normas técnicas y su aplicación además dr~ la coordinación en 
las estadísticas federales, especiales y en el establecimiento de las juntas 
locales de coordinación se sanciona por el I\eglamento como competencia 
expresa ele! organismo que nos ocupa. 

3) Afctvdología. La elaboración de las estadísticas ele comercio ex
terior que comienza con la recolección de los documentos y termina cuando 
la oficina de máquinas ele esa Dirección entrega las tabulaciones, ha de
mandado un tiempo mínimo ele tres meses que gracias a las modificaciones 
de los sistemas se ha logrado reducir a poco menos de uno. 
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La recolección de los pedimentos aduana.les se hace por los Delegados 
de Estadística en las oficinas aduaneras junto con hojas e~peciales en 
las cuales se han vaciado la información derivada del movimiento de en
trada o salida de las mercancías objeto de las transacciones comerciales 
con el exterior y que son enviados a la Dirección de Estadísticas en re
mesas decenales. 

Las hojas concentrado:·as continen datos referidos al número del 
pedimento, procedencia o destino, aduana de entrada o salida, costos, 
seguros, fletes, valores c.i.f. además de la descripción del producto, nom
bre del beneficiario, ref ercncia al permiso de la Secretaría de Industria 
y Comercio y otras dependencias oficiales que intervienen en el comercio 
exterior, y otros datos, referido todo a la fracción arancelaria, base de 
la mayor parte de la clasificación. 

Una vez criticado el contenido de las formas, el Departamento de 
Máquinas inicia la perforación de tarjetas que se procesarán en el 
equipo electromecánico a fin de producir tabulares parciales que se entre
gan al Departamento de Comercio Exterior de la misma dependencia, 
para su revisión y depuración de la información. 

Las tarjetas de referencia contienen la información siguiente: 

l. Número de legajo. 
2. Año; 
3. Clase de importación (mayor, postal, pequeña, aérea). 
4. Clase de exportación (mayor, postal, pequeña). 
5. Aduana de entrada o salida. 
6. País de procedencia o destino. 
7. Entidad de destino o procedencia 
8. Número del pedimento. 
9. Fracción arancelaria. 

10. Número del operador responsable, 
11. Clast! de transacción (importación ordinaria, exportación, impor-

tación de las zonas y perímetros libres). 
12. Peso bruto de la mercancía. 
13. Valor en pesos de la mercancía. 
14. Cantidad de la mercancía expresada según la unidad arancelaria. 

En razón de la periodicidad <le envío de los pedimentos aduanales 
los tabulares mensuales se inician normalmente dentro de la segunda de
cena de cada mes y en ocasiones más tarde, cuando por alguna razón 
se retrasa la información aduanera que debe ser incluida en cada informe. 
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La primera tabulación, que se pone a disposición de las dependencias 
oficiales inscritas en el plan de distribución, es la ele aduanas pur frac
ción, misma que se somete a una revisión cuidadosa en el Departamento 
de Comercio Exterior, para verificar la vigencia de las f raccioncs 
arancelarias y ratificar o rectificar lo:> datos a ellas referidos. Los re
sultados satisfactorios ele esta última operación marcan el inicio y ter
minación de los tabulares restantes. 

Con base en los tabulares obtenidos, se hace un vaciado a tarjetas 
Kardex cuya base de clasificación es la fracción arancelaria y su conte
nido se refiere a los países de procedencia con el señalamiento de los 
volúmenes y valores del movimiento comercial, tanto los correspondientes 
al mes de estudio como la acumulación al mismo que se realiza en forma 
manual y que servirá de base en la elaboración del Anuario Estadístico 
del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos. 

d) Res1tltados. La información obtenida por el procesamiento de los 
datos recolectados en las oficinas aduaneras, se publica y distribuye en 
tabulares mensuales, en la Revista de Estadística, el Compendio Estadísti
co, el Anuario Estadístico, y el Anuario Estadístico del Comercio Exterior 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los tabulares mensuales corresponden a tres grandes grupos en ge
neral: importaciones o exportaciones ordinarias, de zonas y perímetros 
libres y sector público. Los dus primeras se subdividen a su vez en: países 
por fracción, aduanas por fracción, entidades por fracción y fracciones 

por país y por entidad. Por cuanto al sector público, la presentación 
corresponde a fracciones y dependencias. 

En tocios los casos se presentan cuadros finales, concentraciones por 
capítulos y secciones de la tarifa general del impuesto de importación o 

exportación, aduanas, países, además de los de valores y metales preciosos 
que no se consideran mercancías. 

Estos tabulares registran el movimiento mensual simple, esto es 
sin acumular los transcurridos. Además contienen diez columnas, siete de 
ellas para identificación: clave del movimiento, año y mes de referencia, 

aduana de entrada o salida, país de procedencia o destino, entidad de 
destino o procedencia y por último ,la clave de la depenrlencia oficial que 

. originó ese movimiento. Las tres cc.\tmmas restantes corresponen a la 

fracción arancelaria, el peso bnito, su valor en pesos y ia cantidaci t:x~ 

presada según la unidad base del impuesto. 
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Se termina de imprimir, la de aduanas el día 21 ó 23 de cada mes y la 
última el 26. Su distribución se hace de acuerdo con un plan de distribu
ción ya que el tiro, limitado sólo a cinco copias de cada tabular, resulta 
insuficiente para las dependencias oficiales y particulares que lo solicitan. 

L1 revista de Estadística, órgano oficial de información de la Di
rección General de Estadística, presenta en su información mensual, ade
más de cifras correspondientes a estadísticas demográficas, metereológicas, 
industriales, y otras, los índices del valor de las importaciones y exporta
ciones con base 1954=100; índices del volumen de las importaciones y 
exportaciones por meses y renglones económicos; resumen general del 
comercio exterior, con una serie de. cifras correspondientes a dos años 
comparables; volumen y valor de la importación por secciones y princi
pales artículos, tanto ordinarias como para zonas y perímetros libres, 
igualmente dos años comparables; volumen y valor por continentes y 
principales países de origen volumen y valor de la importación por prin
cipales aduav.as y volumen y valor de las exportaciones por continentes 
y principales países de destino. 

L1 información se presenta con cuatro meses de retraso y se distri
buye ele acuerdo con un plan de distribución. 

El Compendio Estadístico, expone en materia de comercio exterior 
además de la información mencionada los correspondientes a concentra
ciones por aduanas pero con referencia a dos años de comercio. 

El Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos 
Mexicanos, presenta importaciones de los artículos según división de la 
Tarifa General del Impuesto de importación, así como. las exportaciones 
de acuerdo con la tarifa correspondiente, referidos a dos años de comercio, 
volumen y valor por países de procedencia y destino; volumen y va
lor de los principales productos importados por las zonas y perímetros 
libres; volumen y valor de las importaciones y exportaciones según la 
C.U.C.I.; resúmenes anuales del. volumen y valor de las importaciones y 
exportaciones por aduanas de entrada o salida, países y entidades de pro
cedencia o destino y en el caso de las exportaciones la revaluación global 
que hace el Banco de México, S. A. 

La impresión se termina cada vez con mayor oportunidad, ya que el 
cambio de sistemas ha reducido el tiempo de elaboración de dos años a 
tres meses y a partir del Anuario de 1957-1958 se empieza a distribuir, 
de acuerdo con un plan de distribución semejante a los mencionados, en 
el mes de mayo de cada afio. 
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Por último, a partir de principios de 1962, se empezaron a elaborar 
cuadros mensuales y acumulados del comercio de México con los países 
miembros de la A.L.A.L.C, tanto por países como por fracción y que 
se distribuyen sólo a las dependencias oficiales. Existen otros informes 
mensuales no publicados como las compras de material rodante en el 
extranjero sin pedimento aduana}, que son de carácter oficial y no pagan 
aranceles, éstas son proporcionadas previa solicitud. 

d) Evaluación :.v crítica. El desarrollo alcanzado por nuestro país 
en los últimos años, ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de 
revisar los sistemas informativos para hacerlos congruentes con la reali
dad, y sobre todo adecuarlos a la aplicación de toda clase de medidas ten
dientes a acelerar el desarrollo económico. 

Las estadísticas del comercio exterior mexicano no pueden sustraerse 
a esta necesidad y al efecto basta considerar los esfuerzos realizados 
por algunas dependencias oficiales para superar la sensibilidad de las 
elaboradas por la Dirección General de Estadística. 

Metodología. La primera apreciación que se tiene al observar de 
cerca el proceso total de los elatos originados en las aduanas al realizarse 
la transacci<)n comercial, es 1a ~i 15uiente: 

Dentro de los numerosos dato,; que se toman de los pedimentos está 
el valor, que en el caso ele la exportación y para algimos artículos -como 
se verá adelante- se realiza su revaluación con el objeto de tener un 
dato más preciso ele los ingresos al país por este concepto, no así en el 
caso de las importaciones en las que se toma como verídico el valor de
clarado. Es conveniente hacer notar que Ja revaluación de las exportacio
nes se realiza por el Banco de México, S. A. y se incorpora su valor sólo 
al final de la concentración anual, como un dato aislado con la simple re
ferencia de los productos sujetos a ella. 

El país de destino final no es indicado en la concentración de las ofi
cinas aduaneras, en su lugar sólo se registra el destino inmediato y en 
consecuencia no se tienen bases para el comercio triangular. La insistencia 
sobre esta clase de transacciones tiende a marcar la importancia que adquie
ren algunos países como compradores, al registrar montos muy superiores 
a los señalados por nuestra fuente. Tal es el caso del Reino Unido que en 
1961 adquirió según Th' Accounts Rclating 'l'rade & Navigation of the 
United Kingdom, productos mexicanos por valor de 170 millones de dóla
res aproximadamente -21.33% de nuestras exportaciones- y según datos 
n1nv;,,,~nni: aiU'nifir~h!in cAln nl 1 7C/,.. J\ J,~111:.ltlÍ~ c11cr1'1n rl!'.ltnc .rlo_ J~ -At·nhn i•Hln. __ ------------ --o----------- ---- -- -·· r- · - ----------, --o--- ----- --- •- _ ....... ,, .. , ...... - .... 
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en México realiza compras por 6% ( 48 millones de dólares) en lugar del 
1.9% de nuestros registros, un ejemplo más revela que según el StatislicaJ 
Survcy of Economy of Japan, este país recibió 135 millones de dólares 
de productos mexicanos, casi el doble del cómputo efectuado. Además, 
6ran parte de las exportaciones mexicanas se realizan al través de los 
Estados Unidos en función ele las principales firmas exportadoras qur. 
rnn filiales norteamericanas, fenómeno observado principalmente en el 
caso del algodón y aún más, originado también en deticíencias portuarias 
que influyen en Ja decisión del vendedor nacional para que haga sus 
embarques por puertos extranjeros. 

La censura del nombre del beneficiario en los pedimentos. como 
resultado de la interpretación que la Dirección General de Estadística 
ha venido dando al término "confidencialidad" a que se refiere la Ley 
Federal de Estadística, se ha constituído en un obstáculo grave a las 
investigaciones que realiza Ja propia Secretaría de Industria y Comercio 
en torno a las transacciones comerciales con el exterior. 

Por Ítltimo, y sólo para señalar las deficiencias más notables de Ja 
metodología, resulta convenitente hacer referencia a la elaboración de 
tabulares parciales, que se utilizan fundamentalmente para crítica de la 
recolección y depuración del material a usar en la información mensual. 

Dicho de otra manera, la adquisición de moderno equipo electrónico, 
mismo que ha originado la creación de un Departamento de Cómputo 
Electrónico, y la utilización de los últimos adelantos en la técnica demues
tran la necesidad de revisar cuidadosamente la metodología utilizada en 
la actualidad y probablemente el abandono de sistemas adecuados para 
equipo electromecánico en forma gradual de manera que sea posible ade
cuar la, información obtenida y llegar a mejores elaboraciones. 

Resultados. La utilización del material enumerado en párrafos an
teriores ha convergido a la in formación del comercio exterior en tablas 
mixtas donde la clasificación predominante tiene como base la fracción 
arancelaria que corresponde mús bien a una forma administrativa del 
manejo fiscal, además ele que la información se muestra en sus primeras 
etapas ele elaboración. Esto es, aún cuando el dato de cada fracción aran
celarir. se desglosa en conceptos como aduanas, países o entidades, en 

realiclacl, la tabulación mensual presenta por separado los elatos de impor

taciém ordinaria y los ele importación de zonas y perímetros libres, mis

mos que es necesario sumar sí se desea conocer la importación total. Lo 
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tador ya que los tabulares corresponden, unos a los totales y otros al 
sector público, y en consecuencia el sector público ha de obtenerse por 
diferencia. 

A mayor abundamiento, la información presentada por la Dirección 
de Estadística por fracciones, países, aduanas, entidades y la correspon
diente al sector público, resulta ya un tanto insuficiente, como lo demues
tra el hecho de que en la actualidad algunas dependencias oficiales ela
boran estadísticas más completas, aun cuando utilizan para ello la pro
porcionada por la Dirección General de Estadística. 

La Oficina de Balanza de Pagos, del Banco de México, S. A., elabo
ra informes mensuales por grupos económicos, para uso propio y de las 
dependencias oficiales que lo solicitan. 

La presentación corresponde a tabulares mensuales y acumulados, 
con seis columnas: renglón económico y producto, unidad empleada en la 
cuantificación del volumen, cantidad, valor en pesos, valor en dólares y 
clave alfa-numérica <le los productos tanto de importación total, como de 
exportación. 

En su informe anual, además de comentarios sobre la balanza de 
pagos, se publican los resúmenes anuales de importación y exportación 
revaluada, según los principales rubros de la clasificación económica. 

Con relación a las revaluaciones, resulta conveniente mencionar que 
Ja dependencia que nos ocupa, las lleva al cabo sobre 26 artículos princi
pales, con el objeto de procurar un dato más preciso sobre el valor de 
nuestras exportaciones, consideración hecha de que en algunos casos los 
pedimentos aduanalcs no corresponden a la realidad del mercado. Al efecto 
toma en cuenta los precios de las mercancías en el mercado exterio~ según 
informes de Embajadas, Legaciones o Consulados extranjeros en México. 
Dichos productos son los siguientes: 

Ganado vac:uno 
Camaron fresco o !iieco. 
Garbanzo 
Ji tomate 
Café. 
Vainilla 
Plátano fresco 
Cacahuate 

___ Borra de_ algodón 
·· · Henequén 

Chicle 
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Hilo de engavillar de henequén 
Hilos, cordeles, cables de •hene-

quén 
Ixtle cortado y preparado 
Pasta de semilJa algodón 
Mins. nats. manganeso 
Cobre en concentrados 
Fluoruro de calcio 
Zinc en concentrados 
Aigoción en raúiii 
Zinc afinado 



Cobre en barras impuras; 
Cobre electrolítico. 
Plomo antimonial 

Plomo a finado 
:Mercurio metálico 

De igual manera, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
elabora cuadros sintéticos sobre comercio exterior, por grupos econó
micos, principales mercancías de comercio exterior y comercio exterior 
de México por continentes y países, que publica mensualmente -con 
tres meses de retraso- en su Revista de Comercio Exterior. 

Además del Anuario, en 1960 y en el presente año, publicó "México 
1960" y "México 1963" que contiene un análisis de la economía corres
pondiente a los años que preceden a la publicación con series estadísticas 
y realizaciones en cada capítulo de los cuales destacamos el II I, donde 
se analiza la política del comercio exterior, la balanza comercial, la distri
bución y composición del comercio y otros expresado todo en dólares. 

La Dirección General de Estudios Económicos, de la Secretaría de 
Industria y Comercio, presenta en su l'vlemoria anual, un resumen por 
secciones de la Tarifa del Impuesto General de Importación, del comercio 
sujeto a previo permiso de la S. I. y C. con referencia al número de frac
ciones que se sujetan a régimen de control. 

Por último, la Dirección General de Comercio ha iniciado la elabo
ración de Estadísticas referidas a las importaciones reales así como a 
los Permisos de Importación. 

En el primer caso, el material utilizarlo como base de sus elaboracio
nes está constituído por las tabulaciones mensuales que le son distribui
das por las Dirección General de Estadística, mientras que las estadísticas 
sobre los Permisos de Importación autorizados se realizan con material 
propio. 

La presentación final de los cuadros obtenidos mensualmente, se 
hace mediante tablas de 11 columnas, de las cuales la matriz se refiere 
a conceptos de la Tarifa General del Impuesto de Importación, según 
rubros superiores a las fracciones arancelarias, esto es, partidas, grupos, 
capítulos y secciones, o bien a Jos renglones que componen la clasificación 
económica del Danco ele México, S. A. En ambos casos, la segunda colum
na contiene Ja nomenclatura correspondiente a las claves de Ja matriz y 
las nuevas restantes desglosan el valor de cada concepto por sectores, 
público y privado, los cuales se subdividen a su vez en mercancías con
troladas y libres. 

En el caso ele las importaciones, la presentación anterior se apl~ca .... ____ _ 
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tanto a las ordinarias como a las de zonas y perímetros libres y a la suma 
de ambas. 

Por último, los cuadros de referencia registran además del valor 
mensual simple, el valor acumulado al mes de que se trate. 

De la exposición anterior se desprende un hecho importante, las 
elaboraciones especiales que realizan diferentes dependencias oficiales para 
captar la intensidad y modalidades que adquiere el comercio exterior 
en el campo de su competencia, son consecuencia de la necesidad creciente 
de instrumentos más funcionales que convergen obliga<lamente al estudio 
del sistema de estadísticas nacionales, no como esfuerzos aislados sino con 
la finalidad última de lograr la centralización de estadísticas funcionales, 
acordes con las necesidades de medición de los diversos organismos que 
tiene en sus manos el manejo de la política comercial y requieren del cono
cimiento oportuno de los resultados de las relaciones internacionales de 
comercio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l. El desarrollo económico, que se encuentra rodeado ele numerosas 
definiciones, significa una más alta producción de bienes y servicios deri
vada de una mejor preparación del trabajador y una absorción creciente 
de la fuerza de trabajo disponible en la actividad económica, aprovecha
miento máximo de los recursos naturales mediante el uso intensivo de la 
tecnología moderna. 

2. No se justifica el proceso si no atiende a la elevación constante 
de los niveles ele vida de las mayorías y se fortalece Ja independencia 
económica. 

3. De acuerdo con los resultad•)S alcanzados, los países pueden 
ser considerados como desarrollados o subdesarrollados. Los primeros, 
cuenta con un elevado nivel de ingreso, su producción se caracteriza por 
una gran elasticidad, diversi ficaciún elevada y alto grado de elaboración; 
su técnica es más avanzada; la inversión se orienta siempre al ttso de 
técnicas de alta densidad del capital; la parte del excedente económico 
dedicado al consumo suntuario es pequeiía; grandes reservas para reem
plazo de equipo absoluto, mano de obra altamente especializada e inten
sificación <le Ja agricultura. 

4. Los países de menor desarrollo tienen características semejan
tes al tipo especial del sistema a que pertenecen y su sistema presenta el 
mismo carúcter ondulatorio de Jos altamente desarrollados, las cuales se 
reflejan en sus relaciones internacionales y sus rasgos fttnclamentales 

internos, que no alcanzan todavía los resultados ele las estructuras de Jos 

países mús desarrollados. 

5. Las economías subclesarrollaclas, dependen de los países i11tlus-__ 

trializados, desde el punto de vista del comercio exterior, (!n dos sentidos: 
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el de las importaciones en cuanto que se abastecen de bienes de capital, 
de artículos manufacturados y de algunas materias primas. Al mismo 
tiempo dependen del exterior en función de sus exportaciones constituí
das por materias primas fundamentalmente. 

6. Se observa incongruencia creciente entre ei volumen de impor
taciones y la capacidad real para efectuar compras al exterior, fenómeno 
que provoca la persistencia del déficit en la balanza de pagos. Este se 
asocia al deterioro real de intercambio, a la baja elasticidad de la de
manda a que se enfrentan las exportaciones, a las fluctuaciones de su 
precio que se determina por causas externas más que internas, a la escasa 
diversificación de los productos y a la centralización de los mercados para 
constituirse en graneles limitaciones para alcanzar el desarrollo ei:rmómico 
con mayor rapidez. 

7. En el campo del comercio internacional han venido actuando en 
forma decidida las inversiones extranjeras que, lejos de favorecer cJ de
sarrollo acentúan al desequilibrio de los países de menor desarrollo al 
apoderarse de Jos mejores recursos y por lo tanto, sus decisiones para 
actuar en el campo internacional se consideren a la luz del derrotero que 
toman las actividades de las empresas que explotan los recursos en cues
tión, sobre todo si provienen de una sola fuente. 

8. Dentro de las medidas tendientes a corregir el desequilibrio es
tructural de los países subdesarrollados, destacan el fomento de las expor
taciones y la substitución selectiva de las importaciones, como instrumentos 
más dinámicos. 

9. En nuestro país, la característica de exportador de materias pri
mas e importador de productos elaborados se adquirió en la época colonial, 
situación que a la fecha no ha podido ser superada. 

10. La estructura del comercio exterior mexicano ha variado du
rante los últimos 25 aiios, a pesar de Ja persistencia de los saldos negati
vos de la balanza comercial, con la substitución de importaciones de 
.artículos elaborados por los de producción doméstica y la disminución 
casi total de las exportaciones de minerales, que significaron alrededor del 
45% del total de nuestras ventas al exterior. 

11. El control, regulación, fomento y protección del comercio ex
terior de México, es competencia de numerosos organismos, entre los 
que se encuentran algunas Secretarías de Estado, Organismos Descentra
lizados, Consejos, Comisiones y Comités cuyas atribuciones se encuentran 
dispersas en nuestra Constitución y en leyes secundarias. 
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12. El hecho de que en el comercio exterior de ·México intervengan 
tantos y tan variados organismos dificulta la coordinación de las políticas 
que para su desarrollo aplicé.n, si no existen instrumentos informativos 
eficientes y oportunos. Este es el caso de Jos controles a las importaciones 
o a las exportaciones que constituyen uno de los principales instrumentos 
de la política comercial de México, y que adolece de tlll g-i-;1vísimo defecto: 
la falta de atención una vez est;ibJrciclos y que se origina fttmlamentalmente 
en la ausencia de estadísticas que registren sus resultados. 

13. Las estadísticas, indispensables en todo lugar donde se cons
tituye un núcleo humano y necesita consolidarse económica, social y po
líticamente han evolucionado paralelamente a los pueblos. Así desde los 
recuentos que registran los muros <le nuraghi en Cercleña, la biblioteca 
de Asurbanipal en Asiria, el Chuking ele Confucio o el Deuteronomio se 
llega al establecimiento de N armas elaboradas por los numerosos Orga
nismos Internacionales que intervienen en la actualidad en el intercambio 
mundial de estadística. 

14. El antecedente más antiguo de las estadísticas ele comercio ex
terior, en nuestro país, se remonta a la "Balanza de Comercio Marítimo 
hecho por el Puerto de Veracruz", misma que fue elaborada en cumpli
miento de una "Cédula Real" el 17 de enero de 1795 y de cuenta da los 
movi111ientos comerciales con y desde España. 

15. A pesar de los esfuerzos realizados continuamente en torno a 
la elaboración de buenas estadísticas, la inestabilidad económico-política 
observada en nuestro país desde la consumación de la independencia y 
el movimiento armado ele 1910, limitó seriamente la elaboración de esta
dísticas adecuadas para la medición del desenvolvimiento del país. Sin 
embargo, en 1882 fue creada por Ley del Congreso Federal, la Dirección 
General de Estadística adscrita a la Secretaría de Fomento ya como un 
organismo especializado en la formaci<'m de estadísticas nacionales, y en 
1923 se crea el Departamento Autónomo de Estadística con amplias fa
cultades para sistematizar y uniformar la exposición no sólo en ámbito 
nacional sino también en el internaciunal, sobre todo, Ja mejoría y amplia
ción de las estadísticas de comercio exterior con base en la Nomenclatura 
T nternacional de Bruselas. 

16. En la actualidad la conformación, organización y coordinación 
de las estadísticas, así como la ayucla técnica a organismos internaciona
les están a cargo ele la Dirección General de Estadística, dependiente de 
la Secretaría ele Industria y Comercio, con forme lo exorcsan la Lev --c~c-cc==="'--= 

Federal de Estadística y su Reglamento. 
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17. L1s elaboraciones referidas al Comercio Exterior que produce 
el organismo mencionado, resultan ya insuficientes como lo demuestra 
el hecho de que dependencias .::amo el Banco de México, S. A., el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., y la Dirección General de Comer
cio, de la Secretaría de industria y Comercio, produzcan sus propias 
estadísticas especializadas, que en la mayorÍa de los casos dan Jugar a 
duplicaciones e incongruencia en los resultados. 

L1s deficiencias más notables de dichas estadísticas son : 

a) Aplicación legalista del término "confidencial" para las depen
dencias oficiales, en el caso de la unidad estadística. 

b) Referencia en los informes mensuales y anuales sólo a la fracción 
arancelaria sin considerar concentraciones superiores a la tarifa como 
las partidas y grupos. · 

c) Separación de los movimientos ordinarios, de los de Zonas y Pe
rímetros Libres, así como los totales de los oficiales, sin producir lista
dos que los concentren. 

el) Presentación de tabulares mensuales sin sus acumulados corres

pondientes, al mes que se procesa. 

e) Falta de registro del comercio triangular, esto es, la no anotación 
del destino final <le las mercancías de exportación, o la procedencia real 

de las de importación. 

f) Revaluación de los productos de exportación como un gran total 

sin que afecte los renglones que le dieron origen. 

g) Falta de in formes elaborados con base en la clasificación econó

mica. 

h) Falta de informes relacion:idos con el comercio controlado, esto 

es, el de aquellos productos que requieren previo permiso de b Secretaría 
ele Industria y Comercio para su importación o Exportación. 

i) Falta de in formes relacionados con las autorizaciones que dan 

lugar a los movimientos del comercio controlado. 

j) Falta de in formes reí eridos al intercambio compensado, o a los 

convenios de pagos, en relación a las mercaderías que intervienen en ellos. 

18. Por último, al considerar que el desarrollo económico es ya 

una necesidad imperiosa de lograr para el país, cjue corresponde en mu-
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chos casos al Estado intervenir para lograrlo y que uno ele los instrumentos 
dinámicos más eficientes para lograrlo es el comercio exterior, resulta 
indispensable el establecimiento de "barómetros" adecuados para seguir 
de cerca los resultados de la aplicación de las diversas medidas de polí
tica comercial. 

En estas condiciones, resulta conveniente se estudien las posibilidades 
de empleo de equipo y técnica actuales a fin de presentar nuestras esta
dísticas en forma más adecuada a nuestras necesidades, con mayor opor
tunidad y en completa coordinación. Para ello, la Dirección General 
de Estadística debe estudiar los programas de trabajo de los organismos 
que demanden la información y aproYCchar al máximo el moderno equipo 
electrónico en la computación de ese material, cubriendo en una etapa 
inicial las deficiencias que hemos mencionado como una parte de las 
existentes en torno a esta materia, y cuya presentación mensual se realice 
en tablas de once columnas, como los formatos anéxos, además de la 
información tradicional. 
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APENDICE 





I" 

VALOR DE LAS ThfPORTACIONES 

TOTALES 

ORDINARIAS 

NOMENCLATURA 

000 IMPORTACION DE MERCANCIAS 
AOO 1.-BIENES DE CONSUMO 
BOO A.-NO DURADEROS 
COO 1.-A.LThlENTOS Y BEBIDAS 
JJOO n.-NO rJLABORADOS 
DOl Huevos frescos 
D02 Cebollas 
D03 Hortnllzn. fresen n/e 
D04 Jltomnte 
D05 Pnpn 
D06 Frijol 
D07 Mnlz 
DOS Trigo 
D09 Scmlltns grnnos nUmcnliclos n/c 
Dl O A vcnn sin cñscnrn 
Dll Cnncln 
Dl2 Pimienta 
Dl3 Frutns frescas 
Dl4 Cnmes frcscns refrigcradns o congelndns n/e 
Dl5 Arroz 
Dl6 Cnmes nves frcsclll! refl'lgerndlll! o congeladas 
Dl7 Cnmcs frescas y gnnndo excepto equinos 
Dl8 Tejidos adiposos y tocino fresco 
D19 Leche fresen cualquier envnsc 
D20 Pescado crustáceos mariscos frescos 
D21 Avcnn lnmlnnd11 
D22 E.9pcclas condlmentndn.• sin prepnrnr 

D99 Otros ( 9) 

EOO b.-ELABORADOS 
EOl Conservas nnlmnlcs nllmcntlelns 
E02 Pescndos y mariscos en conserva 
E03 Huevos congelados 
E01 Huevos conservados o c11 polvo 
E!l5 Leche condensada en polvo o pastilla 
E06 Queso y requesón 
E07 J\!nntccn de cerdo 
E08 Conservas vegetales nllmcnlielns 
E09 Frutas secas 
ElO Frutas conservadas 

TOTAL 

SUMA LIORES 

% 

ZONAS Y PERIMETROS LIBRES 

Enero - Diciebre 19 ... 

CONT!lOl.ADAS 

% 

OFICIAL 

SUMA !.lllllES 

rfc, o/o 
V·H V-H 

CONTROi.iDAS 

% 
V-H 

PRIVADA 

SUMA ! LIBRES 
o/o % 

V-H V-H 

CONTROLADAS 

% 
V-H 1-----1 

r~r~,~~:~.--------'------~1----~·-----~----~--~·~-~----~-~~~-~--~~~~-=~~±====-~-~~-~~~~~-



VALOR DE LOS 

PERMISOS DE IMPORTACION 

Enero - Diciembre 19 ... 

~e~ '¡:f !• Grupo Partlda NOMENCLATURA TOTALES 

o 
01 

TOTALES 
Comestibles 

Animales vivos destL'lados principalmente a la ali
mentación 

010 Aves 

010.00 Aves de corral 
010.01 Aves silvestres 

011 Ganado 

011.00 Ganado caprino 
011.02 Ganado ovino 
011.02 Ganado porcino 
011.03 Ganado vacuno 

012 Otros animales vivos destinados a la alimentación 

012.99 No especificados 

02 Carne y preparados de carne 

020 Carnes frescas, refrigeradas, congeladas 

020.00 Carnes de aves 
020.01 Carnes de g!lnado caprino 
020.02 Carnes de ganado ovino 
020.03 Carnes de ganado porcino 
020.04 Carnes de ganado vacuno 
020.99 Otras clases de carnes frescas, refriferadas o conge

ladas n/e 

021 Carnes preparadas, no envasadas herméticamente 

021.00 Carnes ahumadas, cocidas, saladas o salpresas (no 
envasadas herméticamente) 

022 Carnes en conserva, envasadas herméticamente 

1 
023 

022.00 Carne y prep, de carne, aún cuando tenga prod. ve
getales, (envasados herméticamente) 

Otros productos de origen animal 

023.00 Extractos, grenetina y tripas 

PRIVADAS OFICIALES 



.... c;:r!· Crup o Partida 
cl&a 

o 
01 

010 

010.00 
010.01 

011 

011.00 
011.02 
011.02 
011.03 

012 

012.99 

02 

020 

020.00 
020.01 
020.02 
020.03 
020.04 
020.99 

021 

021.00 

022 

022.00 

023 

T 
_023.00 

T 1 
1 
1 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES 

TOTALF.S 

ORDINARIAS 

ZONAS Y PERIMETROS LIBRF.S 

Enero - Diciebre 19 ... 

TOTAL 
1 OFICIAL 

NOMENCLATURA SUMA LIURES CONTROLADAS 1 SUMA LIDRES CONTROLADAS 

% % % % % % 
V-H V·H V·H 

TOTALES 
Comestibles 

Animales vivos destinados prlnclpn!mente n In all· 
mentaclón 

Aves 

Aves de corrnl 
Aves silvestres 

Gnnado 

Ganado caprino 
Ganado ovino 
Gnnado porcino 
Gnnado vacuno 

Otros animales vivos destinados a lo. allmentaclón 

No especificados 

Carne y preparados de came 

Carnes frescas, refrigeradas, congeladas 

Carnes de aves 
Carnes de ganado caprino 
Carnes de ganado ovino 
Carnes de gnnndo porcino 
Carnes de gnnndo vacuno 
Otro.s clai;c,s de carnes frescas, rcfrlfero.dns o conge-
Indas n/e 

Carnes preparado.s, no envasado.s herméticamente 

Cnmes ahumndo.s, cocldo.s, saladas o salpresas (no 
envnsndns herméllcnmente) 

Carnes en conserva, envasadas hermético.mente 

Carne y prep. de carne, aún cuando tenga prod. ve-
getales, (envasados hennéllcn.mente) 

Otros productos de origen animal 

Extractos, grenellnn y tripas 

1 1 1 1 1 1 ' . " 

PRIVAD 

SUMA LIDllES 

o/o ' 
V-H V· 

~ 

" -



VALOR DE LAS IMPORTACIONES 

TOTALES 

ORDINAIUAS 

NOMENCLATURA 

TOTALES 

s destinados principalmente a la nJl. 

o 

o 
o 

s vlvo.q desllnados a la alimentación 

os 

lrados de carne 

, rc!rlgeradlls, congeladas 

s 
ndo cnprlno 
ndo ovino 

indo porcino 
iado vacuno 
e carnes frescas, re!rifcrndas o conge-

adn..•, no envasadas hcrmétlcamcntc 

das, co~ldas, saladas o salpresas (no 
néllcamenlc) 

ílscn•a, envasadas herméticamente 

de carne, aún cuando tenga prod. ve
<;ados hermétlcan1ente) 

os de origen animal 

mellna y tripas 

TOTAL 

SUMA LillRES 

% % 

¡-

ZONAS Y PERIMETROS LIBRES 

Enero - Diciebre 19 ... 

OFICIAL 

CONTROLADAS SUMA LlllRl'.S CONT!tOl.ADAS 

% "~ % % 
V-H V-H V-H 

PRIVADA 
SUMA LIBRES CONTROLADAS 

'7o % % 
V-H V-H V·H 

-,--
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ERRATAS NOTABLES 

Dice: 

Es un hecho evidente que 
los paises en desarrollo no 
podrán llevar 

duplicación de esfuezos y 
desperdicio y equipo ante 
la falta con cierta fre
cuencia por las diferentes 
dependencias que han di
rigido sus esfuerzos al me
joramiento de esa infor
mación con la consiguien
te de centralización 

industriay financiero 

Keynes no pudo sustraere 

dores que la sefiora Ro
sinson 

a la diversificación de las 
exportaciones produce en 
nuestra medida el 

importaciones. Estos son 
aarnceles 

canales. ya que 

Aun durante el México in
dependiente, la industria
lizacón 

intervienen o están vincu
ladas con nuuestro 

agricola, inustrial 

_J>r_og_romación 

consecuencia no se tienen 
bases pa1·a el comercio 
triangular 

Debe decir 

Es un hecho evidente que 
los paises en vlas de 
desarrollo no podrán lle
var 

con cierta frecuencia por 
las diferentes dependen
cias que han dirigido sus 
esfuerzos al mejoramien
to de esa información, 
con la consiguiente du
plicación de esfuerzos y 
desperdicio de personal y 
equipo ante la falta de 
centralización. 

industrial y financiero 

Keynes no pudo sustraer
se 

dores que la sefiora Ro
blnson 

a la diversificación de las 
exportaciones produce en 

el 

importaciones. Estos son 
aranceles 

cionales, ya que 

Aun durante el México 
independiente la indus
trialización 

intervienen o están vin
culadas con nuestro 

agrlcola. industrial 

programación 

-consec\iericill no :s-.:;-l.iciícli -
bases para conocer el co
mercio triangular 
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