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I N T R o D u e e I o N. 

La reflexión hist6rica es una tarea esencial en etapas críticas y en aqu~ 

llas que denotan situaciones ocnt:i:adictorias. En México, du:iante el sexenio 1970-

1976 del gobierno del Lic. Luis Echeverría Alva :iez, se produjeron frecuentes con

tiadicciones en el manejo de la política gubernamental, así CaTIO cambios y con

flictos que finalmente desembocaron en una situación de crisis en el tu:r:bulento 

y difícil acontecer nacional. Este trabajo surgió de la inquietud por buscar una 

explicación del nuevo rumbo tCITiado entonces por el ccrne:teio exterior rrexicano. 

El gobierno de Luis Echever.ría se propuso remontar el viejo rrodelo de desarrollo 

de sustitución de impo~taciones adoptado en la época de los añ:>s treinta a raíz 

de la Gran Depresión. Este m:xlelo que había sido puesto en pJ:áctica de mane:ra in

interJI.lil1pida durante 30 años ( 1940-1970 ) fue calificaCb caTIO obsoleto. 

I.os lineamientos planteados se fincaban en dos supuestos: era imprescindi

ble que el pais tei::rninara ocn la dependencia del mercado nonl:earre ricano y para l~ 

gr arlo, el comercio ocn los países socialistas era una altemativa viable. El se

gundo supuesto tuvo de origen una paradoja insalvable poxque las bases del caner

cio exterior socialista eran: la planificación central, la bilateralidad y el mo

nopolio ortodoxo estatal que producían relaciones esencialmente dependientes. 

La argumentación gubernamental de los aros setenta se fincaba en un p rln

cipio ideol.6gico, m1is que en un· análisis econánico. Luis Echeve:iría explicaba ha

cia finales de su rrandato presidencial a un grupo de erápresarios mexicanos que. · · · 

". • • por favor canprendieran que los únicos países con los que M§xico podía care:;:' 

ciar, debido a l.,;_s ocntrcti. icciones del sistema capitalista, e :ta con los países so

cialistas". ( 1 ) Sin embargo, el canercio de Mfucico con el Consejo de Ayuja Mu

tua Económica (CAME) que era básicarrente a nivel interestatal :- las mayores venta

jas se concedían al sectorpúblico-era de un escaso 1% del volumen total caner

ciado por M§xico con el exterior, por lo que el 99% restante se realizaba forzosa 

rcente con los países capitalistas. 
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Hsta 1970,: México había canerciado en forma esporádica con algunos 

paises socialistas del Consejo de Ayuda Mutua Econ6mica (CAME); pero Echeverría 

no solamente incrernent6 las co=ientes canerciales, sino que tanbién in=por6 

al país a este orgcnisrro. El CAME fue creado poro tiempo respués que la Segun:la 

Guerra Mundial concluyera e inicialmente qued6 constituído r:or la Uni6n Soviét:!, 

ca y los siguientes países de Europa Oriental: Rumania, Bulgaria, Checoslo-

vaquia, Hungría y Alemania Oriental. Posteriormente se adhirieron a este orga-· 

nisrro cano miembros extra-regionales: Cuba, Mongolia y Vietnam, y figuraron co

m:> observa::l.ores Finlandia, México e Irak. 

La presente investigaci6n se plante6 así, con el prop6sito de analizar 

la viabilidad de la propuesta echeverrista. Se inici6 hace algunos años, cuando 

el socialism:>, maixisrro o cornunisrro, aún no experimentaba el quiebre que ha vi

vido. La .rapidez con que se desarrollaron los acontecimientos en el mundo socia

lista, especialmente durante estos dos últim:>s aros, convirtieron al CAME en un 

organismo caduco, al declarar los países miembros que deseaban reorientar sus 
econanías, hacia el sistema de libre mercado. Esta situaci6n se agudiz6 a partir 

de ·la fase de descomposici6n socialista, corro consecuencia de un creciente des

contento social, causado por el escaso rendimiento ·econánico obtenido por los re

gímenes socialistas. También influy6 la pérdida de confianza que sufrieron las 

élites. gobernantes, en donde la fusi6n leninista del marxism:>, con las arraiga

das tradiciones autoc:ráticas de RJ.sia, transformaron al canunisrro en un inStru
mento de opresi6n política en agudo conflicto con los impulsos nacionalistas y 

los escasos resultados econ6micos obtenidos¡ situaci6n que termin6 por llevar 

al socialiSm:> a un derrumbe total, con la consiguiente.desintegraci6n re la Uni6n 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991. 

El canercio internacional está estrechamente vinculado con la política ~ 

terna y su naturaleza deriva de complejos factores, .tanto econánicos, can:> geo-

. gráficos y humanos entre otros; esta circunstancia obliga a un progresivo tráfi

co de bienes y servicios entre las naciones de acuerdo con el nivel de resarro

llo alcanzad::>. La experiencia. hist6rica ha dem::>strado la imr:ortancia del indisol~ 

ble binanio carercio _exterior y desarrollo. 
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Con el obj_eto de ubicar hist6ricarrente la problemática del canercio exte

rior rn=xicano, realicé una revisión retrospectiva que me ayudara a~ubiciul los 

principales períodos de continuidad o de ranpimiento en su trayectoria, así CS! 
rro sus principales características y la estrategia básica de su manejo. Corro 

los problemas de cada etapa histórica no pueden ser exactamente los misrros a 

manos que se les vea dentro de una perspectiva muy general, traté de buscar en 

cada época las expresiones de conve:rgencia de factores externos e internos que 

incidieran en su evolución. 

Con la adopción de la estrategia sustitutiva de importaciones, dirigida 

a propósitos prioritarios de industrialización nacional, a partir de la Segun

da Guerra Mundial, la trayectoria canercial mexicana se vio estrecharrente rela

cionada con la pol:i.tica interna. Esta circunstancia favorecía u obstaculizaba 

el impulso a las exportaciones o importaciones, el flujo de las inversiones ex

tranjeras, los préstarros, la emisión de nuevo circulante o el incremento de la 

iniustrialización y el turisrro. La presencia del. esquema proteccionista es cons
tante. 

Debido a que un análisis del comercio exterior constituye realmente una 

revisión de la política econánica de un país, a través de sus resultados en 

las balanzas comercial y de pagos, consulté las fuentes de información corres

pondientes en las principales instituciones especializadas en comercio exte-

. rior. Estos elementos son esenciales para los análisis de iredición de los fac

tores comerciales, cuando se les relaciona con los principales renglones, es 

decir, los análisis de tipo cuantitativo, corro son los de las balanzas carer

cial y de pagos, así corro el vol\Jrren total de lo exportado o importado perió~ 

dicairente y su CCl!lp:)sición estructurai. Este análisii¡; es necesario para acl.a

rar la canprensión del problema principal, dentro del propósito inicial de pe:;: 
mitir que los núrreros adquieran sentido construyendo series representativas 

del comportamiento del canercio exterior. 

También surgió la necesidad de incorporar fuentes de carácter social y 

político, porque si por una parte la cuantificación aporta resultados intere
santes, por la ot:i:a, no explica del todo el· proceso histórico. 
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otros aspectos importantes del canercio exterior también se tratan; pero 
sorrerarrente porgue no son el objetivo de la investigaci6n de este trabajo, caro 

es el caso del canercio con Estados Unidos de Norteamérica que constituye la 

parte fundamental en los contactos de México con el exterior. Las relaciones co 

m==iales de México con este país se inco:i:poraron al análisis ú~(c.,.,.,.._..,f-<.:éDl->-.: 
ma.n::o importante de referencia 

En la constante interacci6n canercial mundial - cuyos lineamientos bási

cos son decididos generalmente por las grandes potencias, ·sobre todo a partir de 

la Segunda Guerra Mundial - intervienen factores coyuntu:rales y estructu :tales, 

por lo que el estudio del comercio exterior es cada día ll'ás ~lejo. Por ot:ra 

parte, las ·fuentes hist6ricas disponibles, especialmente en el caso del bloque 

socialista son escasas y frecuenten'ente de corte propagandístico con interpreta

ciones de esguanas rrarxistas obsoletos en el presente, en los que se enfatizan 

los problemas y obstáculos de la economía de libre rnerca:lo; pero no así las pos_! 

bles oportunidades que representen, ni los logros obtenidos. 

Por otra parte, tal parece que la idea de investigar la historia del cane! 

cio exterior rrexicano "' incluyéndo· al bloque socialista - no ha ati:aído a muchos: 

investiga:lores, probablemente debido a lo-qüe comenta.Dániel Cosía Villegas: ( 2 ) 

la historia econánica es una materia en 
extrerro riesgoza para el historiador que no sea 
profesional de la rana, porque se corre el peli
gro de caer en el encasillamiento y complejidad 
de los detalles excesivos, perdien:to tal vez de 
vista las circunstancias hist6ricas". 

Este trabajo no pretende ser un trata:lo de historia econánica. Constituye 

un acercamiento al ccrnerCio exterior rrexicaio, a partir de una pe:z:spectiva hist6-

rica que pennita observar críticamente la propuesta gubemarrental del presidente 

Luis Echeverrla Alvarez. 
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La hipótesis que se plantea es la siguiente: la decisi6n de intensifi

car las relaciones de México con el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) 

en 1970 - 1976, as1 corro la de incorporarlo a ese organisrro socialista, obede

ció básicarrente a objetivos de política coyuntui:al y no representó la solu

ción a la problemática del comercio exterior nacional caro se pretend1a en aquel 

tiempo. 
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NO'l'AS. 

l Luis Echeverr1a Alvarez, Discursos del c. Luis Echeverr1a Alvarez, Presi
dente Constitucicnal de los Fsta:ios l''nidos Mexicanos, MéXim, &>cretar!a 
de Gobernaci6ñ, Oficial!a Mayor, Dicierrbre, 1980, Vol. 59, 11 diciembre 
1975, pgs. 14-15. 

2 Daniel Cos:ío Villegas et al., Historia Moderna de ~co, ~co, &!, Her
nES, Vol. II, p. 15. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENI'ES DEL <XMERCIO EXTERIOR MEXICANO. A 
PARTIR DE FINALES DEL PERIODO mrmIAL (SIGLO. XVIII). 

Durante los siglos XVI, XVII y buena parte clel XVIII, las rredidas de polí

tica econ6mica y comercial que dictaba la corona de España con respecto a sus "9 
lonias fueron el resultado de una política rrercantilista. Estas rredidas-que fue

ron en ext:rerro restrictivas. crearon con el tiempo una re:l muy complica:la de CO!} 

troles, privilegios y rronopolios que en lugar de impulsar el desarrollo gradual 

de las diferentes ramas económicas, lo obstacullzaron. En esta fonTB, la política 

canercial de la Nueva España se encontró supec'itada a las múltiples reglarrenta

ciones legales y decretos procedentes de Espafia durante el transcurso de casi 

tres siglos. El objetivo principal era el de evitar que los envíos de oro y pla

ta clestinados a España, fueran desviaCbs hacia otros países y poder incre.'!Entar 

así, su riqueza rronetaria; además de obtener un saldo favorable en su balanza co

rrercial. 

La base de las transacciones correrciales fue la .importaci6n cle minerales 

y rretales preciosos - que básicarrente procedían de las Colonias-y la e.xporta::ión 

de productos elaborados hacia las mismas principalrrente. Obviarrente, con el resul

tado de estas transacciones Espafa resultaba favorecida. Don Miguel Lerdo de T~ 

jada nos dice a este respecto: " ..• el exceso de la exportación sobre la importa

ci6n era mucho menor re lo que había sido en afus anteriores; y a la ve:ttlad que 

al considerar lo desventajoso que para este pafa era aquel canercio, s6lo las 

grandes riquezas que encerraba en.su propio suelo pueden explicar caro no quedó 

completamente arruinado un pueblo del que se extraía anualmente en calidad de tr.f 

buto y por tan dilatad:: período, una mitad o más del valor total de su exporta

ci6n, sin darle nada en carrbio de tan fuerte suma". ( 1 ) 
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A través del carercio exterior la Nueva España recibfa: ropa, telas, pa

pel, hie=, acero y diversas manufac':uras procedentes de Europa; vino, aguar

diente, aceite y especias de España; sedas, calic6, telas y especias de la India 

y China; cera de La Habana y cacao de Caracas. Exportaba grana cochinilla - enton

ces el colorante de rrayor derranda en Europa - , añil, palo de E:ampeche, vainilla, 

purga de Jalapa, azúcar y cueros a España; loza de Puebla, telas y ropa de algo

d6n, grana =hinilla y otros artículos ·a Manila y Am€rica del SUr, Es decir, 

que importaba ma1Ufacturas y exportaba materias primas en escala reducida, por 

lo que el saldo de su balanza canercial era deficitario. Sin embargo, el produc

to que ccrregía esta situaci6n e:-a la plata que exportaba en grandes cantidaces 

caro moneda acui'ada a Espa.'ia y a Oriente. La plata arronedada era la mercancía gue 

le producía un exc~-der.te favorable en sus tratos con el exterior y servía a Espa

ña para a.lbrir su déficit con Europa, adonde la reexpedía para pagar las rranufac

turas que consunúa y enviaba a sus colonias. Con la plata americana procedente de 

la Nueva España y el virreinato perucno, España satisfacía gran parte de los ges

tos de la administraci6n colonial y de defensa de su irnp=rio. 

Durante este período Espaf1a reglairent6 el comercio con el propósito de po

der canalizarlo todo hacia una sola direcci6n y facilitar así su vigilancia. Las 

disposiciones legales se orientaron hacia la creaci6n de rredidas proteccionistas 

y la acumulaci6n de metales preciosos. Se concedieron importantes subsidios con 

el objeto de estimular la industria. Se adoptaron prácticas discriminatorias en 

contra de los barcos que navegase.'"! bajo banderas_ de otros paises con el fin de 

akoTTar gastos en los transportes y principalmente evitar el: con~cto de éstos con 

los habitantes de las colonias. Tambit'.:!n se aseguraba todo el envío de la e>..trac

ci6n de los minerales hacia España. vigilando muy bien las zonas mineras. Las di

ferentes medidas que fueron adoptadas con el objeto de ejercer un control rrono

p6lico. utilizando los puertos de Sevilla y Cádiz en España, y Veracruz en la 

Nueva España, eran ratificadas después por las Cé::111-las reales y constituyeron 

por mucho tienpo, "el Gnico reglairento para el canercio, entre la España y sus 

nuevos establecimientos en América". ( 2 ) 
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Por lo que,tratar de explicar el a:xtercio exterior de Nueva España es referir

se, forzosamente,a las relaciones y los intereses creados por el reducidís:úro g~ 

pode almaceneros de la ciudad de ~ico y sus contxapa.rtes de Sevilla y Cádiz, 

Debido a que la extracción de los minerales era la actividad pr:úrordial y 

a que todos los recursos, tanto humanos CCJTO econánicos, estaban enfocados princ! 

palmente a ella, se descuidaron en el canercio exterior otras actividades que hu

bieran podido inclusive fructificar en una producción de economías de escala ( 3 ) • 

Por supuesto, siempre y cuando se hubiera procurado proveer sirnultánearrente al 

país de una infraestructura ad=cuada. España,en carnbio,formuló una legislación co

rrercial deo carácter rrono¡:ólico que condicionó el progreso de la Nueva Espilla, tan 

to a corto caro a largo plazo. 

El Sistema de Flotas que estuvo vigente entre 1561 y 1778 y que consistía 

generaJJrente en que un grupo de siete barcos navegaban juntos con pro¡:ósitos de 

protección mutua contra piratas y corsarios, así cano de vigilancia que impidiera 

los desembarcos clandestinos en otros puertos que no fue:tan los espafoles, favore

ció una situación de dependencia ccrnercial de la Nueva España con respecto de la 

Metrópoli. Esta circunstancia incidió en el escaso o nulo desarrollo de otros pue;: 

tos menores en la Nueva Espafia y la situa:::ión también repercutió en la escasa red 

de caminos vecinales regionales, así caro en todo el sistema de canunica:::iones en 

general. " ••• nunca,tarnbién,debió haber pesado tanto contemplar a la pobla:::ión rre

xicana pulverizada en millares y millares de rancherías o de familias enteramente 

aisladas, caro el territorio lo estaba". ( 4 

Los altos impuestos regionales y las alcabalas con que se gravaba al =er
cio exterior rrotivaron que éste taro¡: ,;o se expandiera y que el avance industrial 

fuese raquítico, presentán:lose así, hacia la segunda mita:i del siglo XVIII, una 

situación similar al tipo de ccrnercio existente en las sociedades europeas anteri~ 

res a la Revolución Industrial. Sin embargo, debido a 'de la ffi3.y=ía de los artíc:! 

los de importación provenían de Espafia, surgió en el país la inevitable necesidad 
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de satisfacer la demanda de algunos bienes de consuno manufacturados, · 10 que dio 

lugar al nacimiento de una precaria industria local. La producci6n de manufactu

ras le fue permitida a la Nueva España siempre y cuard.o éstas estuvieran destin~ 

das al consurro interno. La autorizaci6n de la apertura de las fábricas de artícu

los de seda y lana, Gnicarrente se hacía mediante la licencia expedida por el Con

sejo de Indias. Este organisrco estuvo destinado en España a dirigir los asuntos 

administrativos y econ6micos de sus colonias y fue creado en 1509 por Fernando el 

Cat6lico y reorganizado en 1524 por Carlos I de España. También constituy6 un in~ 

tnnrento pa:ra impedir la canpetencia en la produccié5n y en el comercio con la Me

tr6poli, así como para evitar la explotaci6n de los indígenas. 

La estructura econánica del país la constituían pequefas comunidades indí-

. genas que se encont:raban diseminadas y practicaban la auta:rquía y el truque. Es

tos. grupos habían incorporado a sus actividares corro la alfarería, l.a carpinterla, 

las artesanía y los textiles, los pequeños avances técnicos de España, constitu

yendo así un canplerrento de la econanía novohispana. 

Las manufacturas eran el producto de un aparato débil y una escasa activi-
. . 

dad canercial. La prcducci6n se veía limitada por cuestiones dé poca ccmpetitivi-

dad, escasez de dinero :1 por el aumento de las altas tasas de .interés. La iglesia 

por ejemplo, prestaba a propietarios terratenientes; pe= no prestaba para activi

dades canerciales ni mineras. En esta· forma, el caner.cio tuvo que procurarse su 

propio financiamiento. Cqn tal fin ºse C:re6 el <;:onsulado de Mt?rcai:l~es y.ei Tribu

nal de Minería. 

Entre los principales obstác'ulos que ten~an que salvar los talleres artesa
nales figuraban el dieziro real y el ecleciástico que'merrnaban los reci.irsos necesa

rios pa:i:a peder salir de su escaso-nivel de subsistencia; también las alcabalas o 

derechos municipales que debían pagar las mercaderías en su transito poi::: el interior 

.. 



del país. Las alcabalas fueron derogadas; pero mucho tiempo después por el régimen 
porfirista. "Otro g:raváren más era el que se cobraba a las embarcaciones mayores a 

su entrada en Ve:racruz por el derecho de 'anclaje'. También el Consulado de México 

cobraba otro impuesto sobre el valor de todas las mercancl'.as internadas"·· ( 5 ) 

En cuanto a la agricultura, los principales productos cosechados eran: 

mal'.z, frutas, semillas al:irrenticias y pulque. 

cuanib se consolidó el poderl'.o español, se desarrolló una inci

piente .agricultura canercial, trabajada por peones, generalrrente indígenas, en las 

grandes extensiones de los te=atenientes españoles. " ••• 100 o 150 años después 

de la conquista, salvo en los despoblados o zonas peligrosas por seguir insumisas, 

casi todas las tie=as eran ya de propiedad particular" • ( 6 

En la minería se operaba con el relativo bajo costo de la rudirrentaria trac

ción animal, a diferencia de las minas europeas en las que se utilizaba ya la má

quina de vapor. El volumen de la producción total de plata estaba supeditado a las 

diferentes necesidades del mercado espaful, a los aumentos en la demanda de los . 

usos rronetarios, la irregularidad de los transportes o a los altibajos en el sumi

nis.tro del azogue. También se exportaba, aunque en cantidades menores, a Oriente e 

füspanoarrérica. La extracción, procesamiento y embarque minero, no eran tareas fá,_ 

ciles y era necesario librar muchos obstáculos propios de las circunstancias y de 

la época.incluyendo los geográficos: 

"México es un país ll'Ontañoso, cortado, lleno de radic¡¡,les divisiones; la di

ficultad de los medios de cam.micación favorece el aislamiento y el individualisrro 

sólo las minas de plata eran capaces de atraer a los europeos a las tien:as ár! 
das donde se levantan Zacatecas, San Luis Potosí, Mazapil, O.lencarré, Mapirní. Algu

nos centros agrícolas y algunas misiones se establecieron en puntos privilegiados, 

cuyas ~guas habían de ser, posteriormente, objeto de interminables disputas". ( 7 ) 
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A diferencia de España, otras pote=ias europeas sf. estuvieron en disposi

ci6n y condiciones de invertir capitales en sus colonias. Tarrbién por la otra par

te, sus inmigrantes estaban rrejor preparados, porque habían partido de un nivel df 

ferente del inmigrante europeo de su tiempo y probablerrente tarrbién, " la falta de 

un instinto carercial en el pueblo español de los siglos XVI y XVII, se trasrniti6 

a sus descendientes en el nuevo nrundo". ( 8 ) En este sentido, se =nsidera que la 

aparente falta de voiuntad para el ejercicio de las prácticas canerciales y la a~ 

rrn.llaci6n, son rasgos culturales inherentes, o tarrbién que " ••• en donde se presen

ta una verdadera oportunidad econ6mica, las comunidades revelan una orientaci6n ~ 

cuniaria fuerte y que también puede derivarse de factores tales caro la costurrbre, 

la tradici6n y los valores 'prerracionales' o 'preCXJmerciales' ". ( 9 ) 

Aunque España ejerció un férreo rronopolio a través de 

la minería en el a:xnercio exterior, no impidi6 a_ sus colonias ni la producción 

agrícola, ni la industrial, ni el !11'2stizaje; sino que de una rranera gradual, las 

!Td!ltU\"O co.m fornas incipientes de artesar\ado, con una población rrestiza mayorita

ria. "El pr=eso de acumulación de capital en Inglaterra, se inici6 en el siglo 

XVI, cuando junto con España y Portugal y más tarde Holanda y tarrbién Francia, co

Ire.'1Zaron a desarrollar el canercio internacional aprovechando las nuevas rutas ma

rítimas; pero en rigor mucho del ca¡:iital asf. logrado, tuvo que invertirlo duranL 

el últirro cuarto del siglo XVIII y el prin'ero del.XIX, en su propio desarl'.Dllo eJ2 

nérnico, pues en esa época se operó y taro su prilrer gran impulso la Revolución In

dustrial que acabarf.a por hacer de Inglaterra el mayor inversor de capital en el 

eXtranjero". ( 10 ) 

España por su parte, no participó en el trans=so de casi 300 años, de un 

=ecímiento tan dinámico, ni aplicó a tienpo ciertas medidas econánicas correcti

vas, que algunos e=ncrnistas españoles le sugerían, cerno Moneada, Fernández Nava

rrete, Cevallos, etc., quienes le señalaban los ll'ales que la afectaban en su avan

ce econ6mico, caio por ejemplo, los altos impuestos, la prirrogenitura, el vagabun

daje, el excqso de clérigos, el desprecio por el trabajo rranual, el caos rronetario, 
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etc. El avance tecnológico español fue lento ya que no invertl'.a capitales en sus 

colonias ni permitl'.a a los extranjeros que lo hicieran. Un hecho significativo 

de su declive fue la desaparici6n de su :importante irrlustria naval frente a la 

pujante industria holandesa. 

En 1778 caro resultado de la aparici6n de las Ordenanzas y Pragmática del 

Canercio Libre de Carlos III. se aboli6 el Sistema de Flotas. que regía desde 1561 

y se estableci6 un sistema de ccmercio libre. Este hecho abri6 las puertas del co

rrercio a los países neutrales, principalrrente a los Estérlos Unidos. "Los permisos 

concedidos en reales 6rdenes, fueron del 24 de diciembre de 1804, 16 de junio de 

1808 y 10 de ITBYO de 1807". ( 11 ) 

Sin embargo, el avance que pu:lo haberse obtenido con las nuevas refor.i.as bor~ 

nicas se vio violentamente interi:1mipido en 1810 por la guerra de independencia. 

La convulsionada situaci6n que prevaleci6 en el país de 1810 a 1821, produjo tras

tornos evidentes e.'1 la minería ya que muchas minas resultaron destruídas o inunc1;: 

das y una serie de poblaciones abardonadas. Los trabajadores mineros se dispersa

ron por todo el país, los capitales se ahuyentaron y se t::astocó la continu:'..::lad 

cOD.=rcial. &:>lamente unas cuantas zonas mineras lograron cierto desarrollo. Los 

niveles en la prcdu=i6n de oro y plata descendieron y el nivel de producci6n no se 

recuper6 sino hasta la década de los <¡ros setenta. 

La falta de continuidad es uno de los principales problemas que afectan al 

desarrollo exitoso del canercio exterior y aunque a partir de 1821 su canposici6n 

no e.xperirrent6 variaci6n alguna de importancia, ya que el país continu6 exportando 

ITBterias prirrBs e importancb productos elaborados, el novimiento armado de 1810 a 

1821 influy6 negativanente en el proceso de producci6n. El carercio exterior puede 

definirse ccxro la actividad que consiste en intercambiar bienes y servicios entre 

las naciones; pero en esta dinámica es muy importante el proceso de la industriali

zaci6n que conlleva a la producci6n de manufacturas, rraquinaria, tecnología, etc,, 

interacci6n que a su vez produce la creación de empleos. Ello explica el hecho de 

que un pa:ls que exporte ITBterias prirras o sea un gran nonoexportador no significa 
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necesariamente que sus habitantes disfruten de un eleva:lo nivel de vida 1 aunque por 

otra parte, las divisas que obtenga puede canal.izarlas racionalmente al clesa:rro

llo de la industria. 

El nuevo gobierno inde¡:endiente se pronunció por el libre comercio con to

das las naciones¡ pero formalmente esto no lo llevó a la práctica, sino que por 

el contrario, se estableció un férreo sistema proteccionista que fue practicacb 

no corro política de fcrnento a la incipiente industria, sino corro una rre:lida f is

cal para la obtención de ingresos en las arcas gubemarrentales. "A partir de 1821, 

el obstáculo mayor po.ra el ejercicio de un libre canercio y penetración de los pro

ductos extl:3lljeros, fue el sisterra al:3llcelario que a:loptó M~xico y de acuerdo con 

los gravámenes y prohibj_ciones que se establecieron en cada uno de los diez ara'1-

celes que se dictaIOn e.'1 esas fechas, se puede decir que el sistema aranCElario 

rrexicano, se caracterizó por ser proteccionista y prohibicionista, sin que corres

pondiera a una política econ6micageneral del país, sino con el único objeto de 

a~ al ~1orno_· federal entradas fijas a través de los derechos de aduanas, 

ilnicos seguros para la nación". ( 12 ) 

Estas rredidas proteccionistas provocaron durante el siglo XIX nurrerosas co~ 

troversias e_r¡tre los partidarios del librecambisrro y los del proteccionisrro. Los 

liberal.es que eran partidarios del librecambisrro sostenían que las prácticas pr::r

teccionistas se utilizaban para conceder favores y prebendas entre los núsITDs go

bernantes y sus amistades, quienes a final de cuentas eran los únicos que resulta

ban realmente beneficiados. 

Pablo Macedo opinaba críticamente que en 1821 " .•• se intentaba proteger a 

un pueblo que no tenía máquinas, que apenas conocía los nás elerentales y rudos 

instrurrentos de trabajo, que reducido a ejercer una primitiva industria manual, es 

taba literalmente desnu:lo, y, sin hipérbole, se m:iría de hambre; y para consequir 

semejante fin, para hacer felíz a ese pueblo, se le prohibía so pena de confisca

ción, traer del extranjero los artículos de prirrera necesidad que él no producía". 

(.13 ) 
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Por su parte, Francisco Zarco tanbién opinaba que " ••• el sistema protec

cionista únicarrente servía para aurrentar los precios en perjuicio de los consumi 

dores, argurrentan:lo cuestiones patrióticas y que tenía en su abono todas las pr~ 

ocupa cienes del régimen colonial y todos los errores de los econanistas que en 

otras épocas habían oorIDatido la libertad de comercio; llegó a creerse que era 

eminenterrente patri6tico ce=ar los puertos a las rrercancías extranjeras y crear 

artificialrrente y a fuerza .de protección, una industria que produjera artículos 

caros y de mala calidad •.• El colrro del patriotisrro hubiera sido entonces subst;!; 

tuir las estopillas y las bretañas ( 14 con las =tas de Puebla, y los vinos 

franceses y espa'1oles con el pulque o con el colonche ..• ". ( 15 ) 

"En 1823 se prohibi6 la irn¡:Xlrtación de textiles similares a las lanas y 

algodones del país y más taró= se gravaron con impuestos más elevados. A pesar 

de ~llo y de que la rranta del país rre:lía sólo 56 ants. de ancho y la inglesa 91, 

la importada resultaba rrás barata". ( 16 ) Esta circunstancia hacía pensar en la 

urgente necesida.:'l de =ear en el país una industria desde su base~ pero adems e:: 

de.~ciaba el aspe~to ~egativo del sister:-a proteccionista practica:io con altos ~~us~ 

tos. 

L3. ley del 22 de mayo de 1829 fue una de las más severas de cuantas se di::; 

taran en materia de prohibiciones; pero paxad:Sjicarrente, era expedida por un go

bierno que ostentaba principios e.xagerados de libert al y p:rogreso social de acuer 

do con su nuevo proyecto autónaro de com2rcio exterior. Desde los prirreros aros 

de la independencia se adopt6 el sistema de prohibir no solarrente todos los fru

tos y m.mufactu:ras que no se producían en el país, sino tanbién algunos que podría'1 

:!;legar a producirse en él. En esta forma, se desconocía o se rrenospreciaba por la 

mayoría de los legisladores el principio de que el rredio más seguro de fomentar 

la industria con beneficios generales para la población es ponerla en canpeten

cia con la de otros países más adelaritados y que la única protección posible es 

la de gravar la rrercancía extranjera con impuestos pru:lentes para que 1- ccmpeten

cia no resulte ruinosa. 

El libre canbio y el proteccionismo fueron tenas de discusión y prá::tica en 

todo el siglo XIX. Ignacio Ramírez (El Nigranante) fue uno de los liberales más 

distinguidos en la segunda mitad del siglo XIX, que refutaba las pr§cticas proteccio

nistas del Estado. 
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La guerra de indepen:lencia caus6 serios trastomos al tesoro público; 

pero esta falta de capitales no fue un problema exclusivo de él, sino tarrbién 

de la naciente industrio., de la agriculturn y del canercio en general. I.Ds ca

pitales dis¡:onibles se canalizaban hacia el agiotisrro y la especulaci6n. El 

clero prestaba exclusi varrente a propietarios terr a:enientes y el M::mte de Piedad 

furrlado en 1775 por el Conde de Regla, prestaba a las clases ¡:obres, re hecho 

a partir de 1835 se entr6 en el imperio del agio y del total caos financiero. 

Una idea del deterioro de la situación h;:icen3aria y de la desorganizaci6n exi~ 

tente la da el hecho que" entre 1835 y 1840 hubo 20 secretarios de hacierd.a". 

17 

La crítica situación impedía asignar recursos a inversiones que permiti~ 

ran una recuperación financiera, y así se cre6 un cilculo vicioso que se fue 

agravando gradual.mente. La deuda pública afectaba en una quinta ¡:arte los ingre

sos fiscales rrás im¡::ortantes y ante esta situación los gobiernos m::x:iificaban 

o::>nstante:rente la legislación im¡::ositiva, declaraban préstanos for.msos, contr1, 

buciones "voluntarias" que se cobraban ¡:or adelantado e inclusive se llegaron a 

cometer atentados en contrn de particulares. ". . . en El Oro se dio el caso de 

que los soldados tomaran dinero por la fuerza. l/Orenzo de Zavala se vio forza:'io 

a echar rrano de todo lo que pmo. Exigi6 la tercera parte de las rentas del he

redero de Hernán Cortés, duque de M:mteleone, aunque su apoderado Lucas Alamful, 

entreg6 s6lo $2,000.00 pesos, que dijo ser todo cuanto tenía en efectivo .•. " 

t 18 

En cuanto a los gravároones que fueron impuestos a las irercancías por im

¡:ortaci6n o por exportaci6n, fueron tantos y tan diversos, que muy bien puerlen 

ser consideradas estas rredidas. caro una de las principales causas que impidie

ron el desarrollo de la incipiente ird.ustria que debió F·.n:gir en el país al 

e:ranciparse de su antigua rretr6¡:oli. También se establecían cuotas diferentes de 

las que ya estaban fijadas en los puertos y los ccrnerciantes no sabían cuál de 

tantas y contrarias dis¡:osiciones debían de observar, cre§rrlose en esta ~o1'lflal, 

una espantosa confusión que afectaba al comercio en general, ¡:or lo abUIYlante 
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de las rredidas vagas y confusas que frecuentarente se dictaban. 

Al igual que en la actualidad, también la "excepciones" a las leyes de 

control del carercio exterior que hacía el gobierno le proporcionaban entradas 

extras en m:rnentos de mayor apremio econ6mico y a los canerciantes que se vel:an 

favorecidos con ellas también les producían jugosas ganancias, " ••• estas conce

siones, son también indicadores de algunos de los mecaniSITDs, que se utilizan ~ 

ra practicar el comercio exterior en el siglo XIX, los que constituyen aún un 

problema sin dilucidar". ( 19 ) 

Durante 1826 y 1827, se ofrecieron a los capitalistas extranjeros estl'.mu

los para restablecer la explotación de las minas y, en efecto, fluyeron fondos 

ingleses en su mayorfa, que· suscribieron inversiones por cerca de $5,000,000.00 

de pesos, SUffi3 muy importante para aquélla época. También aet.dieron inversionis

tas franceses y alemanes, y gracias a estos apoyos la industria minera obsen'D 

cierta re:=uperación después de la guerra de indepen:iencia. El 27 de enero de 1827 

se disolvió el Tribunal del Consulado de la Ciudad de ~~xico, llanado antes Real 

Tribunal del Consulado de la Nueva España y que durante tres siglos controló las 

actividades canerciales y ~b~<..:: benéficas. 

En cuanto a los gravárrenes establecidos por el gobierno independiente so

bre el ccrrercio exterior, podfan dividirse en. cineo clases: derechos de importa

ción, de exportación, de tonelada, de internación y de Consumo. ( 20 ) 

Con respecto a la industria textil, y = una forma de proteger a los ar

tesanos de la competencia extranjera, fu, ~on dictadas en principio una serie de 

leyes y decretos que gravaron duramente el ingreso de textiles procedentes del 

exterior, y rrás tarde, se prohibió total.trente la entrada a1 país de tejidos irnpo!: 

tados seirejantes a los nacionales. En el caso de esta i.ndusr-.-ia, las rredidas 
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adoptadas para impulsarla fueron mucho !l'ás allá de un simple sistema proteccio

nista. Entre 1830 y 1838, estuvo vigente un decreto que ordenó destinar una ~ 

ta parte de los impuestos recal.rlados - que cubrfan los textiles extranjeros que 

derostraban una calida:l serrejante a los producidos en el país - a la =eación de 

un fondo destinado al fanento de la industria nacional, en especial la textil y 

este fue el orígen del Banco de Avío que se creó por iniciativa de Lucas Alamán, 

en forma direct<\ y de Esteban de Antuñano. 

Con esos capitales se establecieron muchas de las fábricas de hilados y 

tejidos de algodón que hasta hoy día existe.'1 en el país. El impulso dado a la 

industria textil a partir del Banco de Avío permitió bajar los precios de los 

textiles nacionales, aW1que sierr,pre fueron m'.i.s altos que los e>.trunjeros, según 

se observa en la relación siguiente: 

PRECIOS DE LA MA'JTA EN LA CIUDAD DE MEXICO, 1835-1877 

1835 $ 9 y 4 reales 

1843 $ 7 y 4 reales 

1845 $ 5 y 5 reales 

1857 $ 5 

1867 $ 6 y 2 reales 

1877 $ 4 y 6 reales 

Riente: Potash, llO~rt," El Banco de Avío de México: el fanento de la industria 
(1821-1945), México, FCE, 1959,p. 241 y Dawn Karernitsis, La industria 
textil rrexicana en el siglo XIX, México, SEP, 1973, Colecci6n Sepseten
tas No. 67, p;s. 38, 56 y 71. 

Entre 1832 y 1835 se registró el ingreso de varias m'.i.quinas adquiridas 

por el Banco de Avío para las fábricas que se proyectaban =ear en el país, en

tre ellas se contaban las maquinarias para las fábricas textiles de lana de Que

rétero, de algodón de Tlalpan y de seda e'" 1 a Carpa Ría de León, además de máqui -

nas para hilar, telares, despepitadoras, :alambiques, maquinarias para fábricas 

de papel, etc. 
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"Antes de 1830 los impuestos que se obtuvie:ron por el ingreso de las rrer

·:-.aderías representaron una gran parte del total percibido por las aduanas¡ con 

este antecedente se acordó otorgar al Banco de Avío un total de $1,000,000.00 

pagaderos en forn13. difetida~. ( 21 ) • Pero entre 1830 y 1838 declinaron las re

caudaciones por derechos de impJrtación de hilados y tejidos de algodón (según 

la relación siguiente) y aumentó el contrabando de textiles. Algunos documentos 

del parlamento inglé.,;, señalan este hecho, al afirlrar que en 1837 las exportaci9 

nes británicas de textiles de algodón a México fueron mayores a las de los cinco 
años anteriores". ( 22 ) 

DERECHOS PERCIBIDJS POR LAS IMPORTACIONES JE ALGODJN E.'.'TRANJERO 

1830 1838 

( en pesos 

AÑOS TCII'AL DE DEREG-!OS AAOS 'ICII'AL DE DEREOlOS 

1830-31 1,588,266 1834-35 715,109 

1831-32 1,166,307 1835-36 473,021 

1832-33 829,536 1836-37 393,924 

1833-34 615,367 1837-38 134, 065 

Fuente: M:!roria de la Secretaría de Hacienda, julio de 1845. 

En 1839 el Banco de Avío se vio ante la necesidad de suspender sus activ! 

dades después de haber cumplido sólo parcialrrente los objetivos que se había tr~ 

zado. Una de las principales causas de su desaparición fue la falta de fondos 

que el gobie~-no dejó de proporcionarle para destinarlos a otras actividades que 

le parecieron de mayor urgencia. 

Tiempo más tarde dura"l'l/é. el período 1842-1853, se cre6 la Di.recci6n General 

de Industria que tuvo caro Di.rector a LUcas Alarrán¡ pero tanbiim fracasó al igual 
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que los intentos de industrializaci6n que realiz6 Esteban de Antuñano. Aunque 

los objetivos no se lograron, p:>r lo menos aurrentaron las .importaciones de ma 
quinaria y algunos equip:>s para sus proyectos. 

No obstante los grandes problemas nacionales y los múltiples obstáculos, 

corro la discordia social, la falta de a::rnunicaciones efectivas, el lastre de 

una deuda externa, la industria "infantil" que se ejecutaba p:>r rre:lio de ins

trtunentos y métodos torpes con atraso de más de un siglo, algunos esta::Ios del 

país sí lograban éxito en sus pequeñas esferas, y las clases pudientes lograban 

seguir haciendo fortuna con la agricultura, el canercio, las canunicaciones, 

los nuevos servicios y hasta la minería y la industria. Al decir de Alamán, 

" •.• tcrio lo que había p:>dido ser obra de la naturaleza y de los esfuerzos de 

los particulares había adelantado; todo aquéllo en que debía conocerse la mano 

de obra de la autoridad pública, había decaído: los elementos de la prosperidad 

de la naci6n existían, y la naci6n corro cuerpo social estaba en la miseria". 
( 23 ) • 

En 1850 Manuel Payno propuso acabar con el sistema proteccionista en las 

.importaciones argumentando que la realidad derrostraba que había ocasio~.ado peE 

juicios a la industria y al tráfico canercial, así = al erario. El 15 de mrr.,

zo de 1857, durante la etapa proteccionista menos severa, se adopt6 el sistema 

métrico decimal de pesas y medidas. en cumplimiento de la ley de esta fecha. 

También durante este añ:> se ocriific6 la legislaci6n relativa al canercio ex-

terior que estaba dispersa. La industria t~il incorpor6 maquinaria m:Jderna 

que ap:irtaba ventajas sobre la producci6n artesanal; pero no obstante la proteE 

ci6n arancelaria que le otorg6 adicionalmente el gobierno, tuvo un escaso desa

=ollo p:>r la falta de un merea:'lo de magnitud tal que estimllara su producci6n. 

La etapa canpren::l.ida entre 1856 y 1872, aunque también marcadamente pro

teccionista, puede decirse que fue menos rígida que la anterior, o sea la de 
1821 a 1856. :;::ma:::io Ramírez (El lligrcrrante) en 1875 refutaba las pcáctieas pro

teccionistas'1?f Los siguientes términos:"ll?erjudica la industria extranjera a la 

naci6n con su venida? SU transp:>rte no s6lo es inocente, porque mientras las ~ 
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cancias extranjeras no tengan consumidores, para la industria nacional es lo mi2 

ITO que si no existieran. Y es provechosa su sola presencia en el ¡;:a1s, porque 

ella produce quince millones anuales para el erario y sostiene el ITOvimiento de 

nuestra irrlustria minera ••• La presencia de las mercanc1as extranjeras en Mfu<ico, 

no significa sino un aurrento de valores". ( 24 ) 

Por otra p¿u:te, los precios altos y escasa calidad eran las principales 

desventajas que tenían los productos mexicanos desde aquella época para poder a:m

petir en él merca:lo internacional. 

Inglaterra había logrado abatir precios en su producci6n cano consecuencia 
de los avances obtenidos en la Revoluci6n Industrial que bfu;icamente hab1a sido 

referida a la industria textil. Los costos decrecientes en la prcducci6n estuvie

ron en relaci6n directa con el aurrento ?e los merlios de transporte, abaratamiento 

de los fletes y rapidez y eficacia en los ferrocarriles y máquinas de vapor. Por 

el contrario, en el mercado mexicano el proteccioniSITO elevaba los costos a tra

\'és de los altos derechos de importaci6n, de tránsito y de consumo; a:le.'"T'ás del 

crecido avalúo que se hacía de ellas, o sea de las telas, a su ingreso en las adu~ 

nas mexicanas. No obstante este inconveniente, las telas importadas ten1an una am

plia deranda en el mercado nacional. "El costo original de las telas, era tan ba

jo, que podían verrlerse de 22 a 25 centavos la vara ( 25 ), incluyendo ya el pago 

de un impuesto de 9 centavos, y, en cambio el costo de los textiles nacionales 

continuaba siendo más alto, a pesar del impulso que dio.el Banco de Avío, cuando 

estuvo en funciones." 26 

Desde sus inicios la producci6n textil algodonera inglesa estuvo preferen

temente orientaaa hacia la exportación y, en menor medida, hacia el consumo inter

no. Por ejemplo, en 1814, Inglaterra exportaba cuatro yardas de algod6n por cada 

tres que co.'"lsumía y en 1851, diez y ocho. La ¡::enetr~ 

ci6n inglesa e.r¡ el caso de Hispanoarrérica se realiz6 fundamentalmente utilizando 

dos re=sos: el legal y el contrabando, mecaniSITOs que también utiliz6 en otn:is 

•'·-,ntinentes. Su habilidad para introducirse en merca:los nuevos quedaba de manifie2 

cuando, ante las circunstancias, podían lograr.adecuar· su producci6n a los 
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requerimientos del país en cuesti6n, ya fuera fabricando i.m:i.taciones o recu

rriendo a etiquetar la producci6n caro productos nacionales. Por ejenplo, el 

arancel del 4 de octubre de 1845, revela específicamente la habilidad que de

rrostraban para poder captar el mercado rrexicano, cuando se prohibe la interne 

ci6n al país de rebozos de toda clase y tejidos jaspeados y estarrpados que los 

imitan, refiriéndose a las reproducciones inglesas de los rebozos irexicanos. 

p41,..0J existieron también las quejas: " ••• en Europa ••• la industria elabora 

dos especies de productos: unos de prirrera clase para su propio consurro, y 

otros de rraterias falsificadas, que se llarran de exportaci6n: allí vienen los 

carruajes y las telas de colores abigarrados y chillantes; allí la rrercería 

falsa y oxidada ••• ". ( 27 ) 

No obstante los inconvenientes con que tropezaban las transacciones del 

corrercio exterior, éste aumentó con firrreza desde los prirreros años de la vida 

independiente. "El rronto de las exportaciones durante los años 1825 a 1828, fue 

del orden de $ 39,393,924.00 de pesos, o sea de un pranedio anual de 

$ 9,848,481.00; el de las importaciones anuales fue en cambio, de$ 14,345,242.00 

de pesos". { 28 

D::>n Miguel Lerdo de Tejada valuaba las ex¡;:ortaciones en el año de 1856 

en $ 28,000,000.00 de pesos y las importaciones en unos $ 26,000,000.00 de pe

sos¡ y expli~ la diferencia debido a las sumas que el gobierno irexicano remi

tía anualrrente para pago de la deuda exterior y de gastos de las representacio

nes diplcrn1iticas y consular, así COTO por las cantidades que llevaban consigo 

los extranjeros que volvían a su país, después de haber hecho fortuna. Est:i.mabR 

por otra parte, la exportaci6n de metales preciosos en $ 22,000,000.00 o en 

$ 23,000,000.00 de pesos anuales y la surra restante - dice - provenía de ven

tas de: cochinilla, vainilla, tabaco, café, raíz de Jalapa, zarzaparrilla, hen!:; 

quén en rana y elaborado, cobre, cueros secos al pelo y =tidos, ganado rrayor 

y menor, naderas de construcci6n y de ebanistería, palo de tinte, añil, cacao, 
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pimienta de Tabasco, sal, carey, perla y concha nácar, carne y pescados salados, 

arroz, frijol, sanbreros, tejidos ordinarios de lana, galletas, dulces en conser 

va, frutas, azúcar y otros objetos de poco valor. 

Las lln[:ortaciones estaban constituídas generalrrente por: tejidos de algo

d6n, lino y lana de diversas clases; seda en rana y tejidos de la misma rrateria; 

algod6n en rana, aguardiente, vinos y licores; aceites, loza, cristalería, azo

gue, fierro y acero, arnarrento,hojalata, mercería fina y ordinaria; relojería, 

joyería, papel, rraquinaria, cera, cacao de Caracas y Guayaquil, carruajes, mue

bles para casa, instn.uTBntos de música, libros y otros objetos diversos de rrenor 

L"npOrtancia. Miguel Lerdo de Tejaci.3 tarrbién hace referencia a " las severas le

yes prohibicionistas de importación exp=didas pcr el gobierno, calificándolas de 

oportunistas y erráticas, adem3.s de contradictorias con las ideas de libertad 

que proclarraba", ( 29 ) pero que no llevaba a la pr&ctica. 

Para el período de la Refome el país seguía opera'1do con las mismas condi

ciones de ?.traso econ6mico que prevalecían a finales de la época colonial, y el P.? 
co o nulo avance de la actividad econánica evidenciaba la falta de integraci6n 

de un mercado interno, debido a: falta de canunicaciones, escasa educaci6n de la 

rrano de obra, la anarquía fiscal, las alcabalas, la inestabilidad e inseguridad 

política y la falta de capitales. El sistema crediticio se encontraba en situa-

ci6n ca6tica, el Banco de Avío y la Dirección General de Industrias habían fraca

Sado, no había capitales disponibles, el crédito era insuficiente y la única ca

pitalizaci6n existente procedía de usureros, especuladores, casas de empeño y del 

extranjero, caro fuentes únicas de financiamiento nacional. De aquí que los go

biernos se vieran ante la necesidad de recurrir a los préstarros extranjeros. 

Entre los años 1859 y 1861 el gobierno de Benito Ju§rez dict6 la Leyes 

de Reforrra que instituían la nacionalización de los bienes ecleciásticos, entre 

otras medidas. Estas leyes influyeron para cambiar el viejo rrarco de las instit~ 

cienes e ideología nacionales y, posteriormente, influyeron tanbi€n en el desa-
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=ello ea:máni= del país. La Reforma produjo cambios radicales en las relacio

nes sociales de prcx:lucción estableciendo las bases y el marco jurídi= dentro 

del que posterionrente t.endrá lugar el proceso del desarrollo del Porfiriato. 

La Ley de la Nacionalización de los Bienes del Clero permitió que se em

prendieran nuevas actividades en el campo de las propiedades urbana y rural y 

fue un paso hacia una econCl!Úa basada en transacciones de mercado. El progranu 

del partido liberal incluía los estlinulos que el gobierno empezó a otorgar con 

el objeto de lograr un proceso de industrialización, tales corro la creación de 

escuelas industriales auspiciadas con los impuestos de las fábricas textiles y 

de papel; la política de apertura a las inversiones e.-.¡tranjeras; el esfuerzo 

inicial que se hizo por unir a la ciudad de M§xico con el puerto de Veracruz por 

rredio del ferJDCarril; la orientación hacia una política de libre comercio; la 

eliminación de impuestos disuasivos caro las alcabalas; la restricción de los 

derechos del m::inopolio de importación de algodón norteamericano y lo mismo que 

el de las telas e hilados extranjeros. 

No obstante los cambios estructurales que la Reforna produjo y que más 

tarde fructificaron en el desaD:"ollo económico y social del país, éste fue un 

periodo de inestabilidad social y poUtica, y también de estancamiento econórni

=· Las =nt:inuas luchas que padeció el país durante esta época, impidieron la 

formación de un ambiente propicio para el florecimiento. del canercio exterior 

y crecimiento de la· econanía. Al igual que durante la época colonial, el =:;=r

cio nacianal'se ·desarrollaba éii áreas p._->queñas y lócales, es :1ccir~ e.'1 nercafos 

prácticameate "ce=a:ics que trataban de ser autosuficientes. Por esta razón la 

estrucf"ur°"'· del comercio exterior no sufrió cambios considerables y el mayor 

porcentaje de las exp:irtaciones continuó estando representa:io por la plata y el 

oro. La caiiposición de las importaciones poco beneficiaban eJ progreso econár~ 

= del país ya que consistían en bienes de consUI!O para las minorías privilegia

das con altos ingresos. La noveda:i importante fue el surgimiento de una industria 
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textil con maquinaria rrodema que funcionaba con ventaja sobre la pro:l.ucci6n 

artesanal; pero que ten:l'.a un escaso desarrollo debido a la falta de un rrercado 

interno que estimulara su producci6n. 

En 1864, durante el per:l'.odo de Maximiliano de Hapsburgo y ante la necesidad 

de organizar el sistena de crédito se dio autorizaci6n a los inversionistas e.x

tranjeros para que crearan el prll!er banco de emisi6n, circulaci6n y descuento, 

sin autorizaci6n especial y solarrente mediante la simple inscripci6n en el regis

tro de carercio de su escritura constitutiva. En esta forma, surgi6 el London Bank 

of México y posteriorrrente el Banco Nacional Hii:>otecario. Posteriorrrente surgieron 

otras instituciones crediticias fundadas también por e.xtranjeros que muy probabl~ 

rrente aprovechaban la favorable coyuntura imperial, as:\'. caro las redes mercantiles 

ya preestablecidas. Estas instituciones fueron canplementarias del sistema banca

rio wexicano con funciones específicas de operaciones activas y de dep6sito. 

No fue sino hasta la Reforrra, cuando se produjo un cambio institucional sis 

nificativo que facilitó el avance econórn.ico observa:'lo durante el Porfiriato. Al 

recuperar el poder Benito Juárez en su proclama del 15 de julio de 1867 recapitu

ló las bases históricas sobre las que deber:l'.a fincarse la República Restaurada. En 

esta época el librecarnbisrro era prácticarrente un dogma del partido liberal triun

fante y lo sostenían en la Cámara y en la prensa sus más i.m¡::ortantes defensores, 

corro por ejemplo, Francisco Zarco, Guillerm::i Prieto y José 113.r:l'.a Iglesias. Un hecho 

muy significativo fue que la Constitución de 1857 aboli6 las prohibiciones, aún 

a t:l'.tulo de protecci6n a la industria. "La Cbnstituci6n de 1857 fij6 las bases ge

nerales sobre la libertad de canercio: facultó sólo al congreso federal para expe

dir aranceles sobre a::rne=io extranjero y para impedir que se establecieran restri~ 

cienes onerosas al canercio de Estado a Esta:io; as.imisno para trazar las bases ge

nerales de la legislaci6n mercantil. El art:l'.culo 112 fracción I, lirnit6 más los po

deres de los Estados al prohibirles imponer dere ... :nos de tonelaje u ot:ro alguno de 

puerto, contribuciones a derechos sobre i.m¡::ortaciones y exportaciones. El art:l'.culo 

124 dispuso que las alcabalas y aduanas interiores en toda la Jep'l'-·lica desapare

cerían p:i.ra el lo. de junio de 1858". ( 30 ) 
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Después de las guerras de intervención el partido liberal actuaba con 

rcayor cautela con respecto a cualquier nuevo préstarro extranjero. Un problema 

muy grave y serio, fue el de la falta de ahorro interno; adenás de la existen

cia de rígidas estructuras tradicionales que iropedían el adecuado funcionamien-

to del mercado de los productos. Por ejemplo, el ingreso se concentraba 

en un grupo muy pequeño y re:locido. Fue hasta la restauración de la Repablica 

cuando se estableci6 y consideró el marco jurídico favorable.a una econanía de 

mercado, la fonraci6n de capitales, la circulaci6n de la riqueza y, en pocas 

palabras, el funcionamiento de una econcrrúa basada en el sisterca de precios; 

circunstancias que rirdieron sus frutos en el Porf iriato. 

Hasta antes de 1867, "México no había pasado de ser una masa econánica 

fofa y desarticulada, ccm::> que apenas e.'1tonces alcanz6 el reposo necesario pa

ra recapitular su arcarga e.xperiencia e idear el modo mejor de acorreter a fondo 

su progreso material. En este tiem¡:o, México dej6 para siempre de ser una econ9 

núa colonial antigua a la española, al misrro tie.'11po que ech6 las bases para COI] 

vertirse e.'1 U.'1a econ=<l'.a nacional rroderna o relati varrente moderna, pues en la 

idea de que el pobre alcanza al rico, todo resulta relativo a la postre. Aunque 

hay que apreciar el tiempo de transformaci6n, su magnitud y los medios usa:los 

para lograrla", ( 31 ) 

El país avanzaba hacia el desarrollo industrial antes de iniciarse el 

Porfiriato, aunque de una manera muy lent;a. Ia industria registraba progresos 

a pesar de las constantes corurociones sociales y políticas, la falta de vías 

de canunicaci6n, ausencia de capitales disponibles, e=ores de los gobernantes 

y otros factores no menos adversos. 

Entre los años de 1821 a 1875, el rasgo distintivo del cane=io de im

portaci6n mexicano fue el pre:laninio de telas de todo tipo principabrente de 

algodón. Situación que estaba directarrente relar- ''Ida con la expansi6n manu-
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facturera y corrercial europea del siglo XIX, caro consecuencia del impacto que 

causaba en las naciones hispanoarrericanas la activa corriente industrial ini

ciada por Inglaterra. Este perfodo correspondió a 1.U1a expansión de la econarúa 

y del carercio mundial cuyo centro rrotor se encontraba en Europa. Las princi

pales expresiones de este proceso fueron: aurrento de la población, rrayor deman

da de alimentos, cambios en las estructuras derrográficas, crecimiento de las 

producciones agrícola e industrial, creación de nuevos sistemas de transporte 

y comunicaciones, abaratamiento de los fletes, innovaciones tecnológicas, des~ 

r:i:ollo de la quimica y sobre todo un c:recirniento del corrercio internacional 

nunca antes visto. 

~spués de 1870, en México surgió un nuevo esquema de producción y dui:~ 

te la República Restaura:la surgió un cambio de patrón del canercio exteri?r, 

aunque la transforrración total se produjo ha::ia fines del siglo XIX •. Hasta: an

tes de 1870, el país había continuado siendo ei---portador de los miS1TOs proáuctos 
priITiarios básicos de la época colonial e importador de las nanufactui:as europeas 

que llegaban directamente a sus puertos. 

Simultáneamente, la econarúa norteamericana también se había venido desa

rrollando y el dinarnisno con que ocurrieron sus transformaciones eccnánicas la 

colocaron en una posición de competidora con los países europeos del siglo XIX. 

El territorio de los Estados Unidos había sido poblado por inmigrantes europeos; 
y si al principio la llega:la de los colonizadores fUe escasa, más· tarde se inten

sificó y entre 1886 y 1914 ingresaron al país aproxinadarrente 25 millones de per

sonas. Hasta 1880 la mayoría de los inmigrantes hab~an sido: irlandeses, britlln~ 

cos, alemanes y escandinavos, y, ron excepción de los primeros, la mayoría era 

de protestantes que se mezclaron sin dificultad con la nasa anglosajona existen

te. Posteriarrrente arrib6 una nutrida corriente de europeos m=ridionales y cen

trales, corro: italianos, checos, polacos, croatas, húngaros, judíos de muchos 

países, fineses y rusos, cuya asimilación fue más difícil. 
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La presencia nortearrericana en Méxi= fue irlvertida con recelo por los 

cónsules ingleses, desde el año de 1825. lquéllo que vel'.an =n terror, era el 

hecho de que los navíos nortearrericanos transportaran las propias rrercaderl'.as 

inglesas desde los puertos europeos y nortearrericanos, a precios nás bajos 

que los fija:los ¡::or los propios ingleses. Esta circunstancia se debl'.a a que 

el escaso vollmen de las rrercaderías rrexicanas de exportación, obligaba a los 

barcos europeos a regresar semi-vacíos, ya que el numerario y la cochinilla 

que eran los principales productos de exportación, no ocupaban un gran espa

cio. En cambio, la situación para los barcos nortearrericanos se presentaba di

ferente porque aprovechaban el viaje de regreso para pasar a sus propios puer 

tos y cargar más rrcrcancía, para transportarla a Europa. 

Desde principios del siglo XIX, los Estados Unidos hapl'.an derrostrado in

terés por participar en el ccmercio exterior rrexicano y du ránte estos años en 

que aún estaban iniciando su propio desarrollo, se dedicaron al canercio de re

ei.q:iortación de artículos europeos y trarisp:>rtación en general dentro del correr 

cio mund..:..al. "Si se observa la trayectoria de:l ccrne!""cio e>.terior rrexicano, du

rante los aros 1825, 1828, 1851, 1856, 1862, 1871 y 1872, se verá que los nor

tearnericarios, se fueron especializarrlo en el transporte directo Estados Unidos

Mé>:ico, abandonando el servicio de otras rutas, a los ingleses y franceses". 

( 32 ) 

IDs pa,l'.ses =n quienes México efectuaba sus :i.ntercanbios canerciales nás 

importantes eran: Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, que en conjun

to representaban rrás de las 4/5 partes_ del tráfico ccrnercial exteri=. con rroti

vo de los conflictos =n pal'.ses europeos, los contactos fueron suspendidos en 

los siguientes años: de 1823 a 1836 con España; en 1838 y 1839 con Francia y 

de 1846 a 1848 con Estérlos Unidos. La prohibición más estricta fue la que impi

dió el comercio con España, y, en los otros dos casos, las actividades CCT!lercia

les disminuyeron s6lo parcialmente aunque por la otra parte se ampliaron las 

fornas ilegales de j"rtfe7cambio. 



Para 1856, el canercio entre Mi!hcico y los paises europeos represen

taba aproxillladamente un 81% del valor total canerciado; pero entre 1872 y 

1873 descendió hasta un 57% del total. En cambio,las operaciones con los Es

tados Unidos que en 1856 representaron un 14% del valor total oanerciado, 

se elevaron hasta un 39% en 1872. ( 33 ) Durante el período 1826-1851, con 

excepción de cinco años, la balanza canercial México-Estados Unidos arrojó 

saldos favorables para el primero, caro puede observarse en la siguj.~te, 
página. 

El incremento del canercio con los Estados Unidos, lo lleV<!\:.:. a co-
locarse junto con Inglaterra como los países más impnrantes eentro del 

canercio exterior mexicano, desplazando en esta fonra .. a Francia y Alemania, 

lo cual significó un definitivo afianzamiento estadounidense. Además, las re

laciones de México con estos países e Inglaterra se habían deteriorado caro 

consecuencia del fusilamiento del emperador Maximiliano de Hapsburgo en Mi!hci.,.-.:· 

co y por el desconocimiento de las deudas contraídas con esos países, duran

te el Imperio. En 1871 y 1872 la marina rrercante inglesa fue la principal 

transportadora de los productos mexicanos; pero el tráfico de Mi!hcico con los 
Estados lhidos no disminuyó debido a que para entonces. ya se habían amplia

do las rutas terrestres entre élll'OOs países y los intercambios oanerciales . 

eran aún más activos. 

La participación de los Estados ~idos en el rrercado mundial de los 

tejidos se inició.bajó la condición de abastecedor de algcidón a ~os países 

industrializa:los. La población negra fue introducida .di.irante 

la época colonial. para trabajar principalrrei1te en el sur del país. en las 
plantaciones de arroz y algodón. Más tarde, con la.abolición de la esclavi

tud y el fin de la guerra civil en el siglo . .xrx, los negros C01reI1zaron a . 

emigrar hacia los centros industriales del no;rt:e en donde existía una·fuer

te demanda de obreros. corro consecuencia de la producción industrial en ex
pansión. 
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BAUINZA a::MERCIAL MEXIOJ- I:STA!XlS UNilXlS 

1.826- 1851 

(MILES DE PESOS ) 

AOO EXPORTACICNES IMPORTACIONES SAUXl 

1826 3,196 6,281 - 3 ,085 
·1027 5,232 4_,173 1,059 
1828 4,814 2,886 1,928 
1829 5,026 2,331 2 ,695 
1830 5,235 4,837 398 
1831 5,167 6,178 - 1,011 
1832 4,293 3,467 826 
1833 5,459 5,508 49 

1834 8,666 5,265 3 ,401 
1835 9,490 9,029 461 
1836 5,615 6,040 425 
1837 5,654 3,800 1,854 
1838 3,127 2,787 340 
1839 ! ' 5,500 2,164 ·3 ,336 
1840 4,175 2,515 1,660 
1841 3,484 2,036 1,448 
1842 1,996 1,534 462 
1843 2,782 1,471 1,310 
1844 3,387 1,794 1,593 
1845 1,702 1,159 543 
1846 1,836 1,531 305 
1847 481 238 243 
1848 1,581 4,954 3,373 
1849 2,226 9,090 - 6 ,874 
1850 2,035 2,012 23 
1851 1,304 1,581 223 

FUENTE: Miguel Lerdo de Tejada, Corrercio exterior de México, ~ané:o Nacional 
de C.onercio Exterior, Cuadro No. 41, Ml!xico, 1967 
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Hacia fines del siglo pasirlo Estados Unidos se transforn6 en un 

productor y canpetidor tras dentro de la industria manufacturera textil 

mundial. Aderrá.s, durante este misrro siqlo se produjo una mayor amplia

ción del mercirlo muncUal porque se incorporaron a él amplias lireas que 

anteriormente habían perrranecido marqinadas, caro por ejemplo, los nue

vos países independientes hispanoarrericanos oue iniciaban sus relaciones 

carerciales directas con el resto del mundo. Entre los años de 1840 y 

1850 se sunaron China, Japón y,posteriorrrente,alqunas regiones de Afri

ca. P.. partir de 1860 se fueron sentando las bases para un proqresivo d9 

minio nortearrericano en México; circunstancia que se resolvió en defini

tiva en 1867 al dernmU:iarse en este país el :iJT1perio de Maximiliano de 

!-lapsburgo y abandonar Francia sus proyectos de e>:pansi6n. 

El gra,n creci.'Tl.Í.e.'1to de la industria esta:lounidense se inició duran 

te los úl.tirros veinte años del sialo XIX con la práctica de elevados aran 

celes proteccionistas. Esta industria tuvo a su favor la abundancia v va

riedad de rraterias prirras y ,sobre tcdo,la enorme a!11!=Jlitud y el contínuc• 

crecürie.'1tO de su propio mercado interno. "El país debe su po:ler econémico, 

al fuerte desa_-rollo de su mercado interno y tradicionalmente sus relacio

nes con el resto del mundo, han tenido un efecto limitado sobre su economía". 

( 34 ) Por otra parte, su progreso tecnológico fue estimulado por la nece

sidad de substituir la escasez de rrano de obra por eneraía mecánica. prcx1u

cida gracias a las amplias disponibilidac'les de: carbón, petróleo, gas natu

ral e hidroelectricidad. 

A partir del últirro cuarto del siqlo XIX la estructura de las e>:por

taciones europeas se transforrr6 ccmpletarrente cuando los bienes de prcduc

ción ccrnenzaron a desplazar del mercado a los bienes de consurro, en esta 

forma,adquirieron gran importancia artículos = los rieles para las vías 

del ferrocarril, maquinarias, canbustibles, etc. 
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En las relaciones e=nánicas europeas y estadm.midenses con el resto del 

mundo las exportaciones de capitales alcanzaron una nagnitud similar a la del 

canercio exterior. El exceso de capitales qtE se destinaban a la inversión. fue 

ron orientados hacia países =loniales de l\rrérica, Asia, Af:rica, Cana<M, Austre 

lia, Nueva Zelan::l.a y los pal'.ses de Europa Central. En Hispanoarrérica las inveE 

sienes se hicieron en obras de infraestructura principalnente fe:i:rocarriles y 

en forma de préstanos a los gobiernos. 

Las primeras alteraciones del patron canercial del W§xi= post-intepen

diente se dieron aproximadamente para fines de la década de los aros de 1860 y 

principios de la de 1870. Estas alteraciones se rranifestaron en una pér

dida de significación de las irnp:>rtaciones de telas y 1.111 registró de leve ª1.lrre!:! 

to en la importación de bienes de capital, corro ITl3.quinaria y elementos para la 

c9nstrucción de ferrocarriles. En cuanto a las exportaciones, hubo una disminu

ción de los =lorantes; pare en cambio un aurrento en los metales preciosos, pr~ 

duetos pecuarios, fiJ)ras te:-:tiles y alirrentos. 

El fenérneno más significativo durante la década de los afos setenta fue 

el at.unento de la irnp:>rtancia del comercio =n los Esta:los Unidos y la 

disminución de las transacciones con las naciones europeas. México importó de 

ese país, aderrás de las rranufacturas textiles que constitul'.an un 37% del total 

de la importación, una gran variedad de artículos, entre los que figuraban: =

mestililes, miscel§nea, artículos de hie= y acero, rraquinaria, herramientas, 

productos de mercería y ferreter1a. En esta for!Tl3., Esta:los Unidos se =nvirtió 

en el principal proveedor del mercado mexicano de bienes de producción, puesto 

que más de la mitad de las importaciones de esos productos provenían de ese 

país. 

En México siempre se tuvo la esperanza de poder aurrentar ventajosarrente 

las transacciones canerciales =n Estados Unidos, a pesar de la escasa cuantía 

inicial, Estas expectativas se fundaban en la creciente demanda norteamericana 
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de diferentes productos tropicales. que México suponfa podrfa surtir amplia!re!:! 

te tales cx:m:i: café, azúcar, plátanos, etc., utilizando la vía del proyectado 

ferr=arril Denver-México. También existía el hecho bien furdanentado de que 

la balanza ccrnercial le era favorable. Sin embargo,no se taraba en considera

ci6n que los téi:rninos de la relaci6n real del intercarrbio eran constantemente 

favorables para Estados Unidos debido a que los avances en la técnica de pro

ducci6n lo favorecían más. 

Por otra parte, es importante señalar que uno de los principales obstá~ 

los en el canercio México-Estados Unidos fue la política comercial adoptada 

por ambos países. Mientras que la de este úl tirro estuvo detei:rninada con pro¡:ó

aitos proteccionistas para alentar el desarrollo industrial nacional, el gobieE 

=-mexicano opt6, caro ya se señal6 anteriorrrente, por un proteccionisrro exces_! 

vo dirigido hacia la recaudación fiscal. Esta circunstancia llev6 a un resulta

do final de entorpecimiento de las transacciones canerciales y a un rrotivo de 

perrranente fricció~ entre los dos gobiernos. 

En los Estados Unidos entre 1865 y 1885, las diferencias que separaban a 

los partidos políticos republicano y derrócrata. eran insignificantes. Ambos 

aceptaban la exaltaci6n del capitalisrro industrial y de la empresa privada, así 

caro la idea de que el gobierno no debía de intervenir en los asuntos econ6mi

cos, excepto para subsidiar a los intereses particulares y todos estos proble

mas no salieron a la superficie, sino hasta la décérla de 1890. ( 35 

Resumiendo, se puerle afirnar que el acontecimiento mis relevante en la 

trayectoria del comercio exterior de r-lfu:ico durante el siglo XIX fue el surgi

miento de un proyecto de rrodelo aut6ncrro que a partir de 1821 debi6 enfrentar 

las contingencias y altibajos del rrercaclo mundial, ade-uás de su propia problem§ 

tica interna, La interacción comercial internacional tarrbién aport6 carrbios pa

ra la segunda mitad del siglo, en donde la presencia de los Estérlos Unir·" de 
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Nortearrérica contribuyó a nodificar el patr6n carercial tradicional europeo 

al suplantar al ccrnercio inglés de transpartaci6n rrarítiroa prinEro y de rrer

canc:í.as después. La o::xnposici6n del carercio mundial también registró alter~ 

cienes caro consecuencia de las nuevas aportaciones de la Revolución Indus

trial inglesa. Los capitales europeos y nortearrericanos de inversión se 

destinaron en gran parte a la constru=i6n de infraestructura, vías de ccmm:!: 

caci6n, préstarros gubernan:entales, etc., en los países rrenos desarrollados. 

México encontr6 en el vecino país del norte que despuntaba ya a:::rro la 

prirrer potencia econánica y comercial del siglo XX, un promisorio rrercado de 

prirrera r.agnitud para la ex¡::ortación de sus pro::luctos agropecuarios, aprov~ 

chando la cercanía geográfica y utilizardo los transportes terrestres y marí

tirros. El férreo proteccioniSIT'O y los altos impuestos con objetivos fiscales 

con que se gravó al comercio e>..terior, se tradujeron en desventajas para la 

producción de exportación por los altos costos alcanzados y escasa canpetiti

vidad internacional. 

Hacia el últirro tercio del siglo, una vez restablecida la calma en el 

país después de las devast<doras guerras internas, surgieron condiciones más 

favorecedoras a una naciente infraestructura carercial de exportación. 
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CAPITULO II. 

PORFIRIS!>O. 

"Pocos observatorios para estu:iiar los cani:>ios ecx:m~cos ocw:ridos en 

el Porfiriato - dice Daniel Cos1o Villegas - cerro el del carercio exterior. 

El dato más aparatoso; pero no el de rrayor significaci6n, es el crecinúento 

del valor de las exportaciones: de escasos 40 millones de pesos en 1877 se 11~ 

ga a 288 en 1910". ( l ). SU nueva canposición indica el sentido del cambio. 

Las exportaciones tradicionales consistentes en el oro y la plata pierden im

porta~cia y la gana la exportación de mercanc1as, sobre todo los productos ela 

bcrados o semielaborados y los productos tropicales. 

La estrategia ccmercial porfirista continuó con la práctica proteocioni~ 

ta iniciada desde el primer arancel de 1821. "Los impuestos al carercio exte

rior dentro de los ingresos totales del sector público, durante todo el periodo 

porfirista, contribuyeron con casi la mita:'! de los ingresos públicos". ( 2 ) 

Durante el Porfiriato la estabilidad alcanzada sobre la base de una pol1-

tica de fuerza, concili6 las facciones pol1ticas que par más de medio siglo ha

b1an ensangrentado al pa1s con sus luchas in11tiles y que hab1an derrostrado ser 

:i.mp:ltent.ez.para crear un verdadero sistema iiol1tico nacional. En esta épcca los 

partidos antag6ni=s: liberales y conservadores, formaron !ID solo bloque en el 

poder bajo el nardo del dictador. En esta forma, se consiguió un per1cdo de paz 

que restableció la confianza crediticia en el pa:ls y fanentó las inversiones y 

los créditos; todo esto, avalado además por la producción de minerales industri.ales 

y productos tropicales. Se inició la explotación de dos carbustibles: el carbón 

y el petróleo y jugaron un papel muy :importante las cuantiosas inversiones que 

se hicieron en las vías de o:::rnunicaci6n. El ferrocarril contó con tres líneas 

troncales: \"e-ra<:niz, Laredo y Ciu:'iad Ju.!irez; la transportación nar1t:!ma m:jor6 
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y se subvencion6 cuando fUe necesario; se racionaliz6 el servicio de teléfonos 

y cables intemacionales que canunicaron el mercado interior integrándolo re

gional!rente y ha::iéndolo más amplio y h~. 

"En cuanto a las importaciones, no s6lo aumentaron de 49 a 214 millones 

de pesos, sino que ¡:cr una parte crecieron más lentamente que las exportaciones, 

señal de que la balanza canercial en general resultaba favorable", ( 3 ) 

Toda la situaci6n anterior produjo un avance en los esfuerzos por incor

porar al nacie.~te r.~rcado mexicano al carercio mundial, que en el curso de úni

camente 25 años (1890-1914), triplicará su valor, México particip6 de m311era in

cipiente en los altibajos de este comercio al lado de los paises europeos que 

para ese tiempo contaban ya con una larga y a"íeja trayectoria carercial. Por 

ejemplo, desde el siglo XII las ferias -europeas tuvieron gran desa=ollo y a¡:cr

taron perdurables i--:stituciones al derecho rnercantil, que con el tie!TifC se es

tructur6 unifo~-:te para todos los pafses europeos. SUs caracter1sticas fue

ron la rapidez en las operaciones y el gran impulso al desarrollo del crédito. 

Fueron farrosas las ferias de Champaña en Francia, las de Ná¡:cles y Florencia en 

Italia, las de Ni<pi y Novgord en Ffilsia y la de Medina del Campo en España. 

En cambio, si se revisa la lista de artl'.culos que M§<ico seleccion6 para 

enviar a la exposici6n de Filadelfia, Estados Unidos, hacia fines de la Repabli

ca Restaura:ia, se obtiene una idea muy precisa del estado de lo que el pa1s con

sideraba caro lo_rnejor de su producci6n exportable: " ••• una masa de cuarzo.y 

brc:muro de plata de 1,300 libras; pedazos de Galeana de Zirnapán; márrroles de Pu~ 

bla; hierro del Ce..'"1:0 del Mercado; azufre tral'.do del Popocatépetl, !!Ulestras de 

plata, oro, cobre y azogue; muestras de lava del volcán Ceboruco; infinidad de 

11\3.deras preciosos; fibras de diversas clases de §.gaves; plantas medicinales, ~ 

bacos y cigarrillos y un variadis.irro surtido de telas de seda, algod6n, lana, 

pa"íos y casimires. • , los únicos art1culos premiados fUeron los cigarros vera

cruzanos y los tecc2is de Puebla". ( 4 ) 
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Al per!o::lo co:nprendido entre la Colonia y el final del P=firiato algu

nos econanistas le han dado el nanbre de "econatúa de enclave", o, rrodelo "pri

mario exportador". Se sostiene que alcanz6 su náxima expresi6n dU!'."ante la etapa 

porfirista de 1880 a 1910. Este modelo se caracteriz6 por su arecirniento "hacia 

afuera", en el que el gobierno desempeñ6 un papel relativamente pasivo cerro ag'e!} 

te econ&nico. Su característica principal fue la presencia de un sector líder, o 

sea, el prllra.rio ex-portador canpuesto de grupos extz:ranjeros en su mayoría. La i!} 

dustrializaci6n del pa!s propiarrente hablando se inici6 bajo este modelo de encla

ve exportador, en el que se produjeron manufacturas para el consumo del mercam 

nacional. La producci6n para el mercado interno consisti6 en insumos y bienes de 

tipo tradicional. 

La composici6n de las exporta::iones e importaciones durante este tiempo son 

un indicio del ca.-nbio que se estaba operando. Las primeras registraron un descen

so en los metales preciosos y las segundas W1 incremento en los pro:l.uctos elabora

dos o semi-elaborados. Un hecho imP=tante era que las importaciones aumentaban 

nás lentamente que las exportaciones, lo cual repercut!a en un saldo postivo para 

la balanza canercial. La mayor parte de las importaciones =respond!a a bienes de 

producción principalmente maquinaria y equipos de ferrocarril,y en menor propcr

ci6n a bienes de oonsurro. 

Los principales productos de exportaci6n fueron los metales preciosos, met ~ 

les para la industria y los productos agropecuarios. La producci6n de petr6leo re

cibi6 un fuerte :inpulso durante los últimos diez años del porf iriato debido al ca

pital de inversi6n extranjera. Se exportaba además del =º• la plata, cobre, plaro, 

antimonio, café, henequén, chicle, caoba, ce:iro rojo, ébano, palo de tinte y petró

leo, entre otros. 

Durante este régimen porfirista el canercio exteri= experiment6 un signi

ficativo crecimiento y en cuanto a la econatúa, puede decirse que dej6 de ser una 

econanía atrasada, para convertirse en una econatúa en vías de desarrollo, es decir, 

se inici6 el proceso de industrializaci6n y de confonraci6n de una econrnúa de me!"-
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cado de corte capitalista. Dentro de todo este proceso jugaron un papel muy im

portante los grandes capitales de inversión extranjera, especialneite los norte

americanos, ya que sin éstos no hubiera sido posible el crecimiento de la e=n2 

rrú.a. El Porfiriato C'Onstituy6 el pr:i.rrer gobierno en la historia del pafs que ac

tu6 .acorde. coJl 1¡111a· estrategia dirigida a proirover el desarrollo ecai.6mico,_ 

Sim.lltáneairent~ cont6 con un ambiente propicio que penniti6 la afluencia de los 

capitales extranjeros, así caro el fortalecimiento de los ya existentes, entre 

ellos los rrexicanos. 

Estados Unidos e Inglaterra invirtieron preferenterente en la explotaci6n 

de las llamadas industrias extractivas, corro la minería y en irenor ne:lida el pe

troleo que apenas comenzaba a explota:rse; también dirigieron sus inversiones ha

cia las CX)!Tl1.JJ1icaciones, ya que hasta 1908 estos países dcrninaron el sisterra fe

rroviario del pafs, Francia y Alemania invirtieron, en cambio, en la banca 

y la indüstria manufacturera. En cua'1to al papel deseirpef.ado por el capital na

cional desde los días de la Repdblica Restaurada, venía siendo bastante dinfunico 

en algunos sectores caro el canercio, las manufacturas y la agricultura. 

Lo r.ás sobresaliente de las relaciones ecanánicas de México =n Estados 

Unidos fueron, sin duda, las grandes concesiones ferrocarrileras y mineras, En 

cuanto a los paf.ses europeos, si bien algunos de ellos acudieron, la rnayorfa se 

había retirado prefrentanente del país para llevar sus inversiones a sus colo-

· hias en otros continentes, debido .a los disturbios poHticos que les restaba la 

seguridad requerida. Circunstancia que dio lugar a que se ranpiera el equilibrio 

de los capitales extranjeros invertidos en el pafs. 

"Ninguna duda puede caber acerca de la :i.rrposibilidad de que México alcan

zara el progreso material que entonces logr6, sin la ayuda del capital extranje

ro. El capital mexicano debi6 haber sido ridículamente desp=porcionado para una 

tarea de proporciones en veroa:'l. gigantescas y el poco que había se inclinaba sin 

vacilar a enpresas rrenos grandiosas y cc:rnplicadas, a fin sujetas a riesgos visi-
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bles y que, por añadidura pod1an redituar ITQJ.cho rrenos que las ccnocidas y dani
nadas por el inversor mexicano", ( 5 ) 

La situaci6n para México solarrente lleg6 a canbiar cuando se establecie

ron las canunicaciones ferroviarias con Estados Unidos, ya que mientras en el 

año fiscal 1873-1874 el valor total de las exp:>rtaciones fue de $ 27,700,000,00 

pesos y el de las inlX>rtaciones de $ 23,400,000.00, en 1884 - 1885, esto es, P.:? 

cos años después que las v:Las férreas llegaron a la frontera norteanericana, el 

inlX>rte de las exp:>rtaciones hab1a aurrentado a $ 46,800,000.00 y el de las i.nr 

portaciones a $ 37,800,000,00, ( 6 ) 

Entre los añ::is 1872 y 1873 las exp:>rtaciones hacia los Estados Unidos 

fueron de 36.1%; pero de 1888 a 1889 aurrentaron hasta un 69%, contra un 19.9% 

hacia Inglaterra, un 5,1% a Francia, 4.3% a Alerrania y el resto hacia otros pai
ses. 

Con objeto de dar a los inversionistas extranjeros confianza y segurida:I 

se reforrr6 la legislaci6n minera, se depuraJ:On y pagaron las deudas interna y 

externa, se suprimieron las alcabalas - sistema inlX>sitivo provincial que venia 

estrangulando desde mucho tiempo atrás el desarrollo del mercado interno - y se 

hizo la ref orrra =etaria. Todas estas acciones se ofrecieron caro una prueba a 

los paises del exterior de que el pais se estabilizaba y progresaba econánica

rrente. En la-rniner:La y en la industria se introdujeron nuevas iráquinas y t€cn;!, 

cas. I.as inversiones mineras requer1an de grandes capitales, nuevas t€cnicas y 

compleja mano de obra. En esta forrra, -quedaron relegados los inversionistas rre

xicanos rrenores, asi caro todos aquellos empresarios de recursos madios o esca

sos, También se sustituyeron las viejas ferrerias por la instalaci6n de una 

pla.ca siderúrigica en fo:rn>a. De la industria rrexicana puede afirrrarse que tuvo 

sus orígenes irurediatos en el Porfiriato, porque si bien, durante los afus que 

precedieron a esta e'"·-oa se puede observar un desarrollo industrial, éste fue i!:! 
cipiente y lento, 0 ,ci6 de la dinámica y solidez que adqUiri6 durante el go

bierno porfirista. 
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Durante esta etapa el país export6 principalrrente: metales pre

ciosos, henequén y metales industriales. Un hecho muy :imp::>rtante fue 

que pudo utilizar,durante larqo tiempo, el saldo favorable de su balan

za canercial con Estados Unidos,principalmente, para poder pagar con ma
yor ventaja las importaciones que adquiría en Europa, o cuando cambiaba 
de proveedores. 

I.a importaci6n de artículos de consurro disminuy6, caro se señal6 

anteriomente, y se dio preferencia a la importaci6n de maquinaria y equipo 

para las nuevas inc'lustrias que se impulsaban, entre ellas la cervecera y 

la tabacalera. Con respecto al campo, los proc1uctos que resultaron ser !T'ás 

lucrativos para la exportaci6n fueron: alverj6n, cebada, ~zo, haba, 

lenteja, salvado, azúcar, henequén, chicle y transitoriamente el hule. T~ 

biful se ex¡:ortaba ganado vacuno y plano, ~reducto éste con el que "léxico 

ocupaba un quinto luqar !ffiIDdial. 

Debido a que los estl'.mulos que se otorgaban a la exportaci6n eran 

:imp::>r.tantes, las mejores tierras de cultivo fueron destinadas a esta acti
vi<lad y 1 en las menos productivas, se cultivaba para el consurro interno en 

donde se utilizaban técnicas anticuadas y escasos capitales. "En esta for

ma, mientras que la poblaci6n ac¡r!cola, creci6 a un m!n:i.m:l porcentaje de 

0.65%, la de exportaci6n subió hasta un 6% y mientras que la producci6n 

.inicial de ma!z era de un 52%, descendió hasta un 33%~ En total, toda la 

agricultura de exportaci6n aurrent6 desde un 4% hasta tm 20%". ( 7 ) 

Porfirio I!az acentu6 y continuó con la pol!tica iniciada por Beni
to Juárez favoreciendo la concentración de la superficie cultivable en P.2 
cas manos, caro una manera de acelerar el desarrollo en el Ca!TlfCl, Sin em-
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bargo, el resultaio fue una rápida consolidación de las grandes haciendas y el 

predc:rninio poH.tic:o de la nueva élite te=ateniente, creadora y sostén del sis

tara de dcrni:naci6n interna, =eado por el gobierno de I!az. SU política agraria 

favoreci6 la expropiaci6n de todas aquellas tierras cuyos usufructuarios no po

seyeran títulos de propiedad adecuados. En un principio el mayor afectado fue 

el clero, especialrrente bajo la presidencia de Juárez; pero después lo fueron 

las .ccm.midades indígenas. "De esta poUtica result6 que al finalizar el perí9 

do porfirista, entre un 82% y 97% de los jefes de familia campesinos, carec:i'.an 

de tierra. La otra cara de la rroneda, la c:onstitu:i'.a el hecho de que 1% de la po

blación pose:i'.a el 97% de la tierra cultivable". ( 8 ) 

I.Ds terratenientes y capitalistas buscaban inversiones seguras¡ pero 

que únicamente de manera lejana e incierta, beneficiaban a los de!l'ás y a esta 

situaci6n no se le dio aparentemente la debida importancia, "Tanto el General 

II1az, CXl!lO el señor Lirrantour, O:rnetieron un e=or muy grave: expulsaron de su 

pe.'1samient..o y de su se.'1timiento a las clases pobres y populares¡ para ellos no 

exist'.í.a'1, n; tanta annipotencia jamás sali6 una ley en favor de los desampara-. 

dos; se concebía el progreso, pero sin los miserables, y para ellos en treinta 

aros, no hubo ni un aurre.nto de salario, ni un aumento de piedad" , ( 9 ) 

Por otra parte, es conveniente torrar en consideraci6n para los fines de 

análisis del presente trabajo, que durante esta época imperaba la filosofía 

econ6mica liberal y Díai estableci6 un nodo de vida ecan(:rnic:o peculiar para Mé

xico, guiado por las teor:í.as europeas que no significaban el despliegue de 

una activi~d abierta y sostenida para co=egir todo ese estado de cosas advef 

sas. Es decir, que no exist:í.a el precedente doctrinario - que se presentará más 
tarde - de una intervenci6n estatal =ib1llrlá para tratar de co

rregir, frecuenterrente con base en un mmipuleo de masas y darogogia, las defi

ciencias estructurales en la agricultura y en el carrpo. 

El antecedente del porf irisrro fue la socied<d desintegrada e invertebra

da del siglo XIX, que necesitaba urgenterrente de unificación nacional y desarro-
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llo econ6nioo rn:>derno, fundado en el mercado. El cc:xrercio exterior desempeñ5 

un papel inp:>rtante en este sentido caro elemento rrotor de desarrollo y la 

aportaci6n de los necesarios fondos al presupuesto nacional. 

"I.a contradicci6n entre un sector rrodezno que .impulsaba la rrovilidad de 

los salarios y la mano de obra, y un sector agricola basado en la inrrovilidad 

de una gran rrasa de peones con un salario nú'.nirro al servicio de las haciendas, 

caus6 cierto enfrentamiento entre el grupo harogéneo nacional por un lado y el 

gobierno de Diaz y el sector extranjero por el otro". ( 10 ) 

La politica pacificadora de Diaz coincidi6 con una acumulaci6n inp:>rtan

te de capital en los paises industrializados europeos y los Estados Unidos¡ y 

fuera del sector· agrario su politica tuvo resultados espectaculares. Se puso 

fin a las barreras internas creadas por los intereses locales que crecieron al 

anparo de los años de anarguia y, por pr i.rrera vez en el pais, se fonr6 un auté.2 

tico mercado nacional. Con el apoyo del capital extranjero y los estímulos que 

se les brindaban, se inici6 la explotaci6n de los pozos petroleros del Golfo de 

México que, posteriorrrente y hasta 1938, se convertirán en "la manzana de la 
discordia" entre los gobiernos revolucionarios y las ccrnpañias extranjeras. 

"Desde finales del siglo XIX, hasta 1938, los Estados Unidos produjeron las dos 

terceras ¡;artes del canbustible extraido en el mundo. Su demanda interna era cu

bierta por su propia producci6n y aderrás abastecia a grandes mercados mundiales" •. 
( 11 ) 

En 1901 se organiz6 la producci6n petrolera que sustituia al carb6n. 

Diaz otorg6 exenciones fiscales para alentar la naciente industria por 10 años 

(con excepci6n del irrpuesto del timbre) • El hecho de que el capital invertido 

en esta industria fuera extranjero y no mexicano obedecia, en priller lugar1 a 

que en los circules nacionales -salvo algunas excepciones- se pensaba que el 
pais no poseia una riqueza petrolera digna de ser tané:da en consideraci6n. 
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Por otra parte, no exist1a un grupo nacional eITf>resarial pcrleroso, el capital 

era escaso y las exploraciones e inversiones en las refinerías requerían de 

gran::les capitales. lDs pocos etq;iresarios na·::ionales que contaban con suficien

tes re=sos no derrostraron estar dispuestos a canprareterse en una errpresa 

que, por aquel entonces, parecía ser de dudosos resultados. 

En Méxi= los grupos de mayor inp:lrtancia petrolera fueron: la Royal 

D.ltch Shell, Standard Oil (N.Y.), Gulf Oil Corporation, Sinclair Oil Co., Ci-

ty Services y warner Quinla. De rrenor consideraci6n fueron los intereses de la 

Continental Oil, Union Oil, South Penn Mexican Seabord y Pierce Oil. El =njunto 

de estas e~tJresas prc.x:l.ujo más del 90% del petróleo extraído entre 1901 y 

1938. Compa.rativarrente, la producción de las restantes COTipañ1as fue insignifi

cante, ya que eran pequeñas empresas independientes propiedad de extranjeros y 
nExicanos, cuyo núrrero llegó a ser de varios centenares. 

Daniel casio Villegas dice: "No puede ser más grotescaJTente inexacta la 

conseja de que Porfirio Diaz fue un simple lacayo de los intereses extranjeros, 

sobre todo de los norteamericanos ••• más daño le hicieron a Porfirio Diaz dentro 

que fuera del país, por ejemplo el 83% de las inversiones británicas en minas, 

j~s pagaron a sus accionistas dividP.ndo alguno, la rentabilidad media de todas 

las inversiones extranjeras hec.'1as en Méxi= durante el Porfiriato, fue de esca

s!silro 3,5%. En carrbio el capitalista rrexicano que se negó a asociarse a ellas, 

entonces cerro ahora, lograba sin rrayor preocupaci6n el 12%". ( 12 ) En cuanto al 

carercio interno, hacia finales del periodo porfirista de 212 establecimientos 

a:xrerciales registrados en el Distrito J::ederal, solamente 40 pertenecían a rrexi

canos, y aunque esta situación cambió en cuanto a un aumento en las inversiones 

de capitales 8''1 la agricultura de exportación y la industria fabril, la decisión 

result6 demasiado tardía, cerro para haber podido equilibrar al capital extranjero. 

El gol::-ierno de Porfirio Diaz nunca dejó de tener dificultades con el de 

Estados Unidos, en el sentido que procuraba =ntrarrestar en alguna forna, el 
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peso de las inversiones nortearrericanas o:in una contraparte europea, tratando 

de ha::er de Europa una fuerza rroderadora de la creciente influencia nortearre

ricana en ~io:i. "Para 1911 las inversiones nortearrericanas se calculaban en 

la SU!l\3. de $1,lOO,oo,ooo.oo de d6lares, las inglesas en $300,ooo,ooo.oo y en 

men= cuant1a las francesas, alemanas y es¡;añolas". ( 13 ) 

En resilrren, durante 1876-1911, la econcrnía rrexicana recibi6 la aportaci6n 

· de cantidades l\\uy inp:lrtantes de inversi6n extranjera. Dirigida principal

mente a la minería y al desarrollo de una infraestructura de trans¡::ortes, pri!:! 

cipalrrente la f e=oviaria, que a su vez contribuyó a la integraci6n de las act_! 

vj.dades ccrrerciales nacionales, así caro a una mayor vinculación con los rrerca

dos extra~jeros principalll'ente el nortearrericano. Estas facilidades permitieron 

que el ccmercio exterior desempeñara un papel inp::lrtante en el crecimiento eco

nánico, p::>r rredio del increrrento en la producción y exportación de minerales pr~ 
ciases e industriales y, en menor rredida, de la producción agrícola, 

El dinamisno de los sectores vinculados a la exportación favoreció la 

producci6n de bienes de cons\l!TO y de bienes intenredios. Sin embargo, influyeron 

varios :!actores para que el =ecirniento econánio:i no se consolidara hcn:::>génea=.ente, 

El sector agropecuario no exportador se rezag6 y el auge industrial no se rrantu

vo, debido a las propias limitaciones del rrercado interno. El lento crecimiento 

del empleo, la deficiente distribución del ingreso y el descenso del nivel de vi

da en el caripo, produjeron demandas sociales y p::>líticas insatisfechas que desem

bocaron en el ITOVimiento revolucionario de 1910, 
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CAPITULO III, 

REVOLUCICN MEXICANA DE 1910, 

La Revoluci6n de 1910 frenó la notable transformaci6n e=&nica propicia

da por el antiguo régirren. Desde entonces, y hasta los años treinta, la ccrnposi

ción del Producto Nacional ( PN ) carrbió poco cuantitativa y cualitativarrente: 

la energía del pais pareció dirigirse casi por entero a resolver sus problenas 
poH.ticos. ( l ) Con la Revoluci6n desaparecieron muchas de las condiciones 

que habían contribuído a acelerar el progreso econánico de las tres déccdas an

teriores y la dinámica del canercio ei-.terior varió al convertirse en un vehícu

lo para que las facciones revolucionarias se proveyeran de recursos. La ocupa
ción de las principales zonas petroleras y las aduanas eran objetivos principa

les. para poder así controlar los cobros y sufragar sus propios gastos, 

La industria del petróJ.eo ptrlo continuar produciendo en medio de la gue

=a civil porque tenía escasas ligas con el grueso del sistena econ6mico nacio

nal y porque, geogr~ficarrente, sus zonas se encontraban aisladas de las zonas 

de lucha. I.a agricultura y el sistena de transportes, en cambio, sufrieron gra

ví.sirros da."ios. La minería, aunque corrió con rnejor suerte, también se vio afecta

da por la falta de vías de ccmunicación terrestres, y porque algunos de sus prin

cipales centrasproductores se encontraban en medio de las regiones afectadas. 

Tarrbién se trastornó la dinámica del canercio interior y la ganadería casi desa

pareció en algunas regiones. 

"Con la caída de Porfirio Díaz - quién abandonó la citrlad de México el 

26 de mayo de 1911 en ~ía de una escolta al mando del General Victoriano 

Huerta - México perdió de nuevo la cabeza; pero la historia no iba a repetirse, 

ya no en cincuenta años, sino en quince, iban a establecerse las bases de un sis

tera político capaz de integrar el nosaico yue era México, Sin embargo, durante 
esos años el país sufrió una destrucción indescriptible; indicativo del nivel de 
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violencia alcanzado, es el hecho que entre 1910 y 1931, la poblaci6n del pa.1s 

se redujo de 15,2 millones a cerca de 14.5 millones". ( 2 ) A este respecto 

se debe considerar el decrerento originado por las epidemias y la emigraci6n 

de braceros hacia Estados Unidos rrotivada por la inestabilidad social, poH.

tica y econánica del pa5'.s. 

La :Revoluci6n se inici6 por los sectores medios marginados durante el 

Porfiriato, que establecieron una alianza con los grup::is canpesinos y obreros, 

para acabar con un r~:Uren que se había perpetuado en el poder y que les negaba 

la posibilidad de participar en la vida pública. La nueva Constituci6n de 1917 

fue una síntesis de.-los objetivos que el grupo revolucionario triunfante pDOpU

so caro marco institucional para el nuevo sistern3.. El programa de refonnas in~ 

cluía la adopci6n de las reglas de los sistema derrocrático-liberales del tipo 
nortearrericano y europeo occidental, la destrucci6n del latifundio y la sup~ 

si6n del control externo de los sectores más dinámicos de la econanía, por rre

dio de disposiciones que afectaban a las empresas extranjeras, en particular 
las petroleras, Esta disposici6n acarre6 las protestas del gobierno de Estados 

Unidos, porque los artículos 3, 27, 

jeros. 

y 30, lesionaban los intereses extran-

"La inversi6n total extranjera en México para el año de 1911, había sobre

pasado los $3 1 400,000,000.00 de pesos, cuando el d6lar se cotizaba aproxirnadarren

te a dos por uno y ·de esta cantidad, Gnicamente $110,ooo,·ooo.oo habían sido in

vertidos antes de 1884.Las exportaciones rrexicanas de bienes pr:irnarios habían al

canzado un ritlro de crecimiento más rápido que el prorredio mundial, pasando del 

año de 1877 a 1911 de $40,000,500.00,a casi $288,000,000.00, o sea, que la can

tidad se había sextuplicado. En tanto que las exportaciones mundiales de produc

tos prima.>-:'..os únicamente aumentaron dos veces y media. Las importaciones aumen

taron a un ritlro superior a las del canercio mundial y de 1877 a 1911, pasaron 

de $49,000,ooo.oo ·a casi $214,000,000.00, es decir, tres veces y rredia nás". 
( 3 ) 
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EstaclO:o Unidos, que en un principio juzg6 al rrovimiento maderista de fá

cil dominio y p:x::a significación ( 4 ) , resinti6 pe>= tiempo despul?s la peca 

habilidad de Porfirio Dl'.az para poder controlar la situaci6n intema. FUeron 

rrotivo de preocupaci6n para los nortearrericanos: las cuantiosas inversiones he

chas en Mfu{ico; el ap:iyo mexicano que se habl'.a da:lo a los petroleros ingleses 

en su lucha contra la Compañía Waters-Pierce y los rurrores de negociaciones se

cretas entre M~co y Jap6n. P= esta situaci6n, ciertos sectores norteamerica

nos consideraron que habl'.a llegado el m:::rrento de favorecer un cambio poll'.tico 

en Mfu{ico. 

la presencia de Estados Unidos fue muy impcrtante durante el proceso de 

la lucha arrrada, ya fuera para salvaguardar sus intereses o la vida de sus ciu

dadanos, o para dar ap:iyo o rechazar a diferentes caudillos mexicanos, vendién

doles arrnarrento, alimentos, penn.itiendo el paso provisional de tropas por su te

rritorio fronterizo, protestando ante los requerimiéntos de pagos de irrpuestos, 

actitudes confiscatorias o e>..'Propiatorias del gobiemo mexicano, etc. 

Desafortuna:iarrente el programa de Francisco I. Madero no bast6 para lle-• 

nar el vac1o poll'.tico, y la agitaci6n no ces6 durante su gesti6n presidencial, 

El pueblo lo vel'.a con desconfianza y lo recibl'.a con frialdad en los actos públ! 
cos; además Einiliano Zapata, se rebel6 con el Plan de.Ayala y el embajador de 

Estados Unioos inforrraba a su gobierno de los defectos del presidente nexicano: 

". • • .dfilJil de carácter, dc:rninado por parientes y con colaboradores inexpertos y 

de dudosa honradez; su gobierno no era capaz de hacer respetar las leyes y ten

d1a a adoptar m=didas econánicas absurdas y con matiz socialista ••• no atendl'.a 

a las advertencias de la embajada y no daba garantl'.as ni seguridad a los norte

americanos, ni a las canpañl'.as establecidas en el pal'.s" , ( 5 ) Estos inforrres 

que a su vez iban accrnpañados de noticias de asesinatos, atentados, confiscacio

nes y robos a los norteamericanos residentes en Mlfudco, contribuyeren también 

a la cal'.da del presidente mexicano y también, posteriormente, al surgimiento de 

una posible a>ireriaza de intervenci6n armada en el pal'.s, corro ccnsecuencia del 

matiz que tollfÓ el conflicto petrolero. 
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La =wulsicnada etapa revolucionaria contempló la existencia de sucesivos 

gobien1os Ql1 pugna que se disputaban entre s1 el control definitivo del ~ 

biemo, as! caro el de la ocupación de la ciudad de México, por obvios motivos 

pol1ticos, administrativos y aún de prestigio rroral, En un m::m:mto dado se p~ 

dujeron entre ellos desaveniencias y escisiones que llegaron a configurar la 

parad6jica presencia de dos gobiernos paralelos, La práctica demostr6 que el 

esquema pol1tioo diseñado por los oonstitucionalistas de 1917 no funci2 

naba en la realidad, porque los ·nuevbs partidos pol1tioos no se ajustaban a 

las reglas contitucionales. Aderrás no desempeñaban su funci6n original, o sea, 

la de formular, agregar y articular las demandas de un sector oos o menos defi

nido de la poblaci6n, sino que oos bien eran partidos con un carácter persona

lista que operaban cerro instrumento en nanos de algunos cau:lillos o Hderes 19 

cales o nacionales, que se serv1an de ellos para sus propios intereses, 

Los cabecillas revolucionarios a su arribo a las ciudades obligaban a 

los comerciantes, frecuentemente bajo pe.'1a de nuerte, a facilitarles dinero, 

abastecimientos y alirrentos; consumaban confiscaciones de cor.ercios y haciendas, 

destrucciones e incendios. No exist1an las garant1as y con frecuencia se asesi

naba a v1ctilras inocentes a capricho y volunta:i de los jefes gavilleros. Los 

cabecillas revolucionarios, frecuentem"..nte lanzaban manifiestos y proclairas de~ 

con=iendo a otras facciones revólucionarias. Gravaban con apremiantes irrpuestos 
al carercio y a la producción, y trataban de torrar el control de las aduanas 

del pa1s. Se modificaban arbitrariarrente las tarifas arancelarias, lo que repeE 

cut1a en las transaccianes carerciales y colocaba a las inversiones en una posi

ci6n aleatoria. 

Veracruz era puerto clave en las luchas pol1ticas, porque a través de €1 

ingresaban las tres cuartas partes del total de los ingresos del tesoro de la 

República, seguido del puerto de Tampico. Un gobierno que fuera capaz de daninar 

estos puertos principales, tenfa posibilidades de subsistir; pero en cuanto per

d1a el control, su ca1da era inevitable. Tambi€n el control de las v1as de canu
nicaci6n era aspecto muy i.nportante. Los fe:rr=arriles eran objeto de frecuen

tes atentados y " para 1912, los ferroca!.-riles calculaban en $10,000,000.00 de 
pesos las p€rdidas sufridas por la Revolución". ( 6 ) 

·'\' 
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La crisis no se presentó harog6learrente en toebs los sectores, ni fue ge

neral en todo el pa1s. La a=ión guerrera y destructora ocurrió a niveles pro

gresivos variables_ dependiendo de los sectores eccn6nicos y de las regiones en 

donde llchaban: villistas, zapatistas, carrancistas, federales, contrarrevolucio

narios, etc. Por ejBTiplo, " en el estado de Nuevo León, la ganader1a casi desa

pareció, porque los villistas se llevaron mlis de 50,000 reses para venderlas en 

los Estados Unidos, ya que el ganado era frecuentenente decx:rnisado y exportado". 
( 7 ) 

No obstante lo devastador de la lucha amada, "si se ponderan bien las 

estadísticas, veros que la Revoluci6n no lleg6 a ranper la curva de crecimiento 

del país"( 8) pero sí la continuidad requerida por el proceso de industrializa

ci6n que se inici6 con el Porfiriato. La producci6n nacional continuó de mane

ra precaria dentro de las limitaciones impuestas por las circunstancias, tanto 

internas COITO e.-..:ternas. Por ejemplo, en 1912, las fábricas de Fierro y Acero de 

Mon~errey, la Metalúrgica de Torre6n y la de Fierro y Acero de México, tuvieron 

que reducir su producción y ve.'1tas por la falta de ccrnbustible y materias primas. 

Por otra ¡;:arte, también en este año, se inauguró el trarro de ferrocarril que cru

zaba parte de los estados de Sonora y Sinaloa y tenninaba en Tepic; en febrero 

se inaugur6 el de Olihuahua-Ciudad Juárez; el de Saltillo-Cuatro Ci~egas; el 

tren eléctrico México-Ixtapalapa y se finr6 el contrato para la construcción del 

de México-Puebla; además el pais ccntinu6 con=riendo anualmente a algunas fe

rias internacionales,. entre ellas la de San Antonio, Texas. 

El impacto de la Revoluci6n fue rnenos grave en el ccmercio exterior que e.'1 

el interior. "En México los esfuerzos de los carerciantes hicieron posible que se 

mantuviera en circulaci6n, los escasos bienes disponibles, impidiendo así la pa

ralizaci6n absoluta del abastecimiento de necesidades básicas de la población". 

( 9 ) I.as causas por las cuales el carercio exterior se vio menos afectado en sus 

operaciones, fueron principalmente las siguientes: 

Prirrera.- El canercio exterior utilizaba básicarrente oleoductos y transpor 

tes marítinus y no ccmunícaciones ferroviarias. 

Segunda.- I.a exportaci6n de petr6leo tuvo una denanda contfuua en los paí-
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ses extranjeros, increrrentada por efecto de la Prirrer Guerra Mundial y la.5 zo

nas productoras no fueran dañadas. 

Tercera.- Las faccicnes en p..igna, no entorpecieron la labor de las adua

nas fronterizas ni las mar!tirras que llegaron a estar en su poder, por =nve

niencia propia, ya que tenían que importar arrnarrento y víveres, y al misrro ti~ 

po permitir las exportaciones para obtener ingresos y continuar sosteniáldose 

en la lucha. 

Por otra parte, existían Gnicairente d€biles nexos entre la econan!a nacio 

nal y la inversi6n petrolera, e.'1 auge por los recientes descubrimientos en las 

costas del Golfo de M§..xico, La propia derranda interna era escasa porque la econo 

m!a era subdesarrollada y la exportación del crudo se facilitaba, por la cerca

nía existente entre los pozos y los puertos de embarque. Esta circunstancia per

mitió a la industria petrolera e>.."]JOrtadora un ritrro de expansión acelerado, en 

tanto que las empresas que se dedicaban a la explotaci6n de las minas, a la 

agricultura o a los fe=ocarriles, s:i'. se vieron obligadas en algún m::mento a dis

minuir o suspender temporal o definitivam=nte sus actividades. 

Francisco I. Madero declaró el lo. de abril de 1912 en su Infonre ante el 

Congreso: "El rrovimiento ccrnercial tuvo un aurrento a pesar de la paralización del 

tráfi= en las regiones arragadas por la revuelta y por las inundaciones sufridas 

en El Baj!o, Guanajuato. El valor de las exportaciones_ en el 1ilt:im:l año fiscal 

fue de $297,_900,000,00 =ntra $285,500,000.00 del año anterior. Las importacio

nes ascendier-OR-a~2~00.,.DOO,OO, La producci6n de rretales precios_Q.Lregistr6 .. 

un aumento de $7,821,382,08. Estos resultados en el cx::rrercio exterior prueban 

que no sólo no se ha detenido nuestro progreso ccrrercial, sino que, a pesar de 

todos los contrati~s, este progreso se sigue acentuando de una manera =nstan

te, lo que sin duda es un sistema favorable que prueba 1- solidez e=n6mica del 

pa!s". ( 10 ) 

El General Victoriano Huerta asumi6 la presidencia del pa!s en ' . ..or 

rredio de un golpe militar y se inició as! una nueva oleada revolucionaria. El go-
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biernb norteamericano nunca le otorg6 su :reconocimiento caro Primer mandatacio 

de .Mfud.co y sosten:í.a que se deb:í.a de convocar a eleccciones para elegir un nu~ 

vo pre:sidente. Esta circunstancia disgust6 a Huerta, quién además susperrli6 el 

pago ce. '1a d:uda externa, mmguando con esto las posibilidad:s de contrata::i6n 

de nuevos créditos carerciales. También opt6 por estrechar las relaciones con 

pa:í.ses europeos, principalmente Alemmia e import6 grandes cantidades de arma

rrento proce:fonte de Jap6n, Estados Unidos y otros pa:í.ses de Europa. 

Ante ]a de:::isi6n norteamericana de derogar el embargo de a nnas rrexicmo, 

Huerta aument6 un 100% los impuestos de importa::i6n y esta fue una caracter:í.st1, 

ca constante de .;u gobierno, para peder cubrir los gastos de la q..ierra. 

"Los canerciantes nacionales paq éban al go
bierno $1,000.00 d6lares por cada vag6n de fe 
rrocarJil que sal:í.a de Torre6n cargado de al: 
go:16n, las rninas de Pachuca le entregaban - -
$2,250.00 pesos diarios; exigía préstarros for 
zosos, creaba nuevos impuestos, vendía bie~es 
nacionales, etc." ( 11 ) 

:F.l presidente mexicano, invocaba el nanbre de Dios ante la 

sesi6n del Cbngreso y decla:i:aba ser " ••• el últim:J de los hijos del pueblo, so

lemnemente liberal y solemnanente religioso ". ( 12 ) 

·- ~---·-------
--POr su parte, el diputado Jorge Delorme Campos en su respuesta a este I!} 

forme Anual ante el Congreso, en un desplante de servilismo y demagogia, le de

cía a Huerta que: 

no obstante que el Erario a pesar de las 
circunstancias aciagas de la indu.,,tria y el co
rren::io, hab:í.a incrementado los impuestos en una 
cantidad considerable y por más que los gastos 
de la guer:ra prod.lc:í.an deficiencias y hac:í.an in
dispensables los empréstitos, la elevaci6n cons
tante de las sumas que el Estado recaudaba, les 
hac:í.a presentir la savia oculta, la enerq:í.a la
tentei la vida exhube:i:ante de la patria rayando 
en mi agrosa". ( 13 ) 
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Esto queda decir que sobre los contribuyentes estaba el peso de la 

econania. de guerra. 

Despoos de haber infoi:ma1o Huerta al cuerpo diplanático sobre la arbitra

ria disoluci6n ele la Cffinara, decret6 el 23 de octubre de 1913 un aurrento más del 

50% a los derechos de irrportación. ( 14 ) • Se propusieron reformas al C6digo de 

Comercio vigente y se aurrentaron los inpuestos a las compa.ñ!as petroleras. Pos

teriorrrente se presentó una iniciativa de ley, ante la Cámara de Diputados, pa

ra revisar todas las concesiones que hubiera otorgado el gobierno federal sobre 

el petroleo y se estudiara un proyecto de legislaci6n petrolera para saneterlo 

a la aprobaci6n de la c&nara. 

"Los representantes de 42 ccrnpañías petroleras =nferenciaron con el Se

cretario De la Lama, para pedirle que no se continuara con el trámite para ªllrre!:! 
tar los inpuestos". ( 15 ) ; pero la Secretaría de Hacienda infonró que sí se ha

ría efectivo el nuevo inpuesto hacie.~do así caso aniso a los petroleros. 

Según el inforrre de John Lind, agente especial nortearrericano, Huerta ob

tenía ingresos:rrensuales de $10,000,000.00 por concepto del petróleo y las adua

nas del Golfo de México; adaras los bancos se proponían concerlerle un préstano 

por $24,000,000.00 de pesos para cc:rnpensarlo·por no haber establecido en el•pe.ís, 

tm .~ que emitiera papel m:meda; y los especuladores tani:>ién estaban dis

puestqs a prestarle dinero a c:arrbio de nuevas concesiones. Por otra parte, el 

gobierno inglés sí le había otorgado su reconocimiento, ya que la producción pe

trolera rrexicana abastecía casi totalrrente a la marina británica desde 1912. 

Para 1914, la econcrnía nacional se encontraba al borde de la bancarrota, 

los asesinatos, los préstam:>s forzcsos y los asaltoF a 1,as haciendas eran conti-
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nuos, Y caro el pago de la deuda externa se había suspendido, la medida exaspe

raba a los acreedores europeos, especialrrente los alaranes, al grado de que Von 

Hintz se proponía ir a Veracruz pa.ra tarar rredidas de acuerdo con John Lind, 

enviado especial norteamericano. 

La intensificación de la lucha en contra del gobierno federal encabeza

da por Venustiano carranza, habl'.a rrotivado la interrupción del tráfico ferroca

=ilero y la agudizaci6n de las dificultades en el transporte de los insurros ne

cesarios. La crisis se profundiz6 en la industria de los bienes de consurro y la 

de los bienes de producción también vio interrumpido su curso. A partir de este 

año (1914), el núrrero de fábricas disminuyó considerablerrente y las nás peque

ñas resultaron ser las rrás afectadas, por disponer de rrenores nárgenes de acción 

y no poseer la capacidad de recuperaci6n de las grandes empresas. 

La industria tabacalera suspendi6 parcialrrente sus actividades y con ello 

la producción y las jornadas de trabajo. Las materias primas que rrás escaseaban 

eran el combustible y el algodón. En algunas ocasiones el Estado intervine> pa

ra evitar el cierre de algunas empresas, a través del Depa.rtanento de Trabajo. 

Con el objeto de reorganizar la administración pública federal se cre6 la Se

cretaría de Agricultura y Colonización, y a la antigua Secretaría de Fcrnento se 

le dio el nuevo nal'l:lre de Secretaría de Industria Carercio y Trabajo, nanbr&ndo

se a Querido !lbheno caro su Secretario. 

En Estados Unidos se pensaba que debía actuarse riipido con respecto al 

problema del gobierno huertista, ya que lo considerabari desastroso para sus inte

reses y para el o::>ITercio; aderrás de una desilusión desde el punto de vista polí

tico. La sola presión sobre el gobierno de Huerta no la consideraban suficiente 

para lograr su derro(..dJ!Úento porque se pensaba que era hanbre de muchos recur

sos para hacerse de fondos en un pa.ís COll:l México. 
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Wocxllol.f Wil.son que asumió la presidencia de Estirlos Unidos el 4 de marzo 

de 1913, o sea a los pocos d1:as del asesinato de Francis= I. Mrlero, adopt6 wia 

poHtica de intervenc:i.ón progresiva en los asuntos internos de ~xico que se can-

puso de 4 etapas: ( 16 ) 

Entre marzo y mayo de 1913 observó la situaci6n; de mayo a agosto trató de 

mediar entre Huerta y los constitucionalistas; de agosto de 1913 a febrero 'Je 

1914 dijo que su pol1:tica seda de "vigilante espera" y =nsigui6 que el Congreso 

y la opinión pública de los Estados Unidos, as1: caro las potenc¡as europeas apoy~ 

ran sus arrenazas a Huerta para obligarlo a renunciar, y por último en la cuarta 

etapa que se inició en febrero de 1914, cobraron fuerza sus propósitos interven

cionistas que se realizaron después de un incidente ocurrido en la ciu:lad de Tam

pico, Tamaulipas, ruando fueron <:Etenicbs unos marines nortearrericanos y puestos 

en prisi6n. 

El 21 de abril de 1914 las tropas nortea:nericartaGdesembarcaron en el puerto 

de Verac ruz y también en este mismo rres fue detenido el barco alemán Ypiranga que 

t:ransportaba arr.amento hacia M¿xico. "Posteriormente, el 27 de mayo las armas fue

ron resembarcadas en Puerto México, as1: cano otras más que t:ransportaban los barcos 

alemanes, algunas de ellas adquiridas en los Estados Unidos". ( 1 7 ) 

Los proyectos para intervenir en México, de ningún mocb fueron exclusivos de 

los agentes diplanáticos norteamericanos. Cesde vatios rreses antes de que el presi

dente Wilson decidiera la ocupación del puerto de Veracruz, en otros pa1:ses se ha

blaba también de intervención e inclusive se hab1:an presentado bar=s en los litar:! 

les mexicanos =n -banderas de los diferentes pfilses acre€dores. También se dejaban 

escuchar las quejas y protestas de los particulares que frecuentemente eran ataca

dos, bu :r::lados y robados. 

"El abogado Lebbeus R. Wilfley asesor norteamericano en la reclamación chf 
na al gol:"<erno mexicano con motivo de una matanza de chinos en 1911, dec1:a en ago~ 

to de 1913, que la intervención seda bien recibida por las clases acarodadas del 

pa1:s y en novieTibre agregal)a que todas las esferas sociales :rezaban para que se lle 

va:i:a a cabo, porque no t;m;;i'I en el pafa un hanbre capaz de gobernarlo". ( 18 ) 
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Una vez que Car:i:anza obtuvo la rendici6n incondicional del r~iiren hue:cti~ 

ta el 14 de agosto de 1914 habiendo rechazado la ayuda que Johh Lind - enviado e~ 

pecial nortearrericano - propusiera a los constitucionalistas, fue fozmulado un 

p:rograma de gobierno del que Carranza acept6 lo relativo a hacerse caJgo de la p~ 

sidencia provisional. Los diveJSos puntos se discutirían en el t:ranscu :so de la 

prirrera junta de la Convenci6n del lo. de octubre en la ciudad de Méxi= referidos 

a las reformas que debl'.an implantarse, el p :ograma del gobierno provisional y di

versos asuntos de inte l!§s gene :ral, 

Sin errbargo, el movimiento revolucionario en contra de Victoriano Huerta 

se empez6 a dividir antes de que llegara al triunfo final, tanto por las diferen

cias y rivalida<Es personales de los tres principales jefes, Car:i:anza, Villa y Za

pata, como por sus distintos enfoques de los problerras nacionales e internaciona

les. ( 19 ) 

Los roces entre Carranza y Villa fueron aurrentan cb prog :resivarnente desde 

que tuvieron su primer contacto personal en marzo de 1914. Villa no gozaba de las 

prerrogativas que le confe na el Plan de Guadalupe a Carranza; pero en cambio ha

cia ostentación del daninio que tenía en el estado de Chihuahua dando árdenes al 

gobemado r ca irancista Manuel Chao, irnprinúa papel moneda , dictaba =nfiscaciones, 

tenía sus propios agentes en Estad::is Unidos, obligaba a los canezciantes a pagar 

irnpue11w11 especiales y 110straba una actitud tolerante con respecto a la ocupaci6n 

nortearrericana del pue :rto de Veracruz. 

En la ciumd de M::mterrey, Nuevo ie6n, Villa expidi6 dec:retos relacj.onados 

con la exp«Srtaci6n de rretales preciosos y de uso industrial, así caro con la cues

ti6n bancaria y la explotación minera. En Aguascalientes estableci6 cuotas a la 

exportaci6n de nadera, raíz de zacat6n, algod6n, guayule, alcoholes, taba=, ceba

da, legumbres, frutas, etc. Estos impuestos debían ser pagados en aro, así caro taro

biél el iniPuesto anual de las pertenenecias mineras."En Coahuila g:rav6 la exp.·r':.a

ci6n de algodón con un 7% y 10%, más $11.00 d6lares por cada paca de algodSn expor

tado. Tambiél estableci6 la Ihspecci6n Nacional Mexicana para vigilar la exporta-
ci6n de r y otros productos de origen animal~ • ( 20 ) 
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"Noche a noche los villistas plagiaban vecinos acaudalcrlos, fusi.laban por 

docenas a pad'.ficos desconocidos y era notorio que cada mañana en el propio carro 

de Villa se repart!an los relojes, anillos y las carte:ias de los fusilados la no

che anteri= ••• " ( 21 ) 

Del rrovimiento zapatista puede deci:i:se que mantuvo una postura independien

te de-1 constitucionalista, no obstante que desde 1913 se hab!an hecho algunos in

tentos para unificarlos. 

La segurda etapa de la Convenci6n se inici6 el 10 de octubre de 1914 en 

Aguascalientes en la que la Asamblea adopt6 el Plan de Ayala y por suge :rencia de 

Obreg6n se aprobaJOn los ceses de Car :ianza caro Primer Jefe del Ej€rcito Constit!:: 

cionalista y Encargado del Poder Ejecutivo y el de Villa COITO jefe de la Divisi6n 

del Norte. Se afadi6 que el caso de Zapata se discutir!a cuancb nanb:ca:ca delega

dos a la Convenci6n. Se nombr6 a Eulalio Guti€irez caro presidente provisonal de 

la ~ep"'ublica, elecci6n que qued6:sujeta a la ratificaci6n o ~ectificaci6n que hi

cie :ra la delegaci6n zapatista, la cual p:raneti6 presentarse debidarrente acredita

da el 20 de noviembre de 1914. 

La desocupaci6n de la zona veracruzana por parte de las tropas norteameric~ 

nas tuvo lugar el 23 de novierrU:>re de 1914 y la plaza fue entregada sin corrliciones 

ni can¡;!:"CXT\is'.'.>s al gobernador Cárrlido Aguilar, quien por cierto en una rápida y opoE 

tuna ac~i6n se adelant6 a Francisco Villa a quien pensaban entregar la plaza los 

norteamericanos. 

Por su parte Venustiano Carranza que hab!a recibido·un ult.llnátum de Eulalio 

Guti€rrez que venc!a el 10 de noviembre y hab!a desconocido la sobe =1a de la Cor: 

venci6n rechazando la notificaci6n de su cese, abandon6 la ciudad de ~ico a prin

cipios de noviembre con escasas fUe12as militares y termin6 estableciendo su go

bierno en el puerto de veracruz el d!a 26, o sea t :es d!as despu€s de la desocupa

ci6n norteamericana. Carllll1Za con:iicionó la renuncia que le ped!a la Convenci6n¡ 

pero €sta no acept6 sus con:iiciones - entre las que se ped!a quitarle el rrand:::> de 

las tropas a Villa y Zapata - • Carranza llarr6 a todos los jefes del ej&cito para 

que la ccmbatieran y entre los que acu:lieron a su llamado estuvieron: Obreg6n, An

tonio r. Villarreal, Lucio Blanco, Pablo González y Eduard:> Hay. 
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Las principales aduanas del pa:l'.s caro Laredo, Piedras Negras, Agua Prie

ta, Nogales, Mat:arroros, La M'.:lrita, Camargo, Las Vacas, Mier, To¡;olobanpo, Ciudad 

Juárez, Veracmz, Tuxpan y Tarnpicxi, se hallaban en ñmcianamiento financian&:> a 

las fuerzas revolucionarias, El dcrninio de las zonas petroleras de las que Carran

za recib:La fuertes sumas de dinero, le penniti6 contar con los re=sos suficien

tes para acondicionar su ej~rcito e .imponerlo paulatinanente al ej~cito de la 

Convenci6n. lldemás,en Veracruz se le facilitaba el abastecimiento de armas y pro

visiones desde el exterior al ejército que llarr6 de.Ope:raciones y que puso al man

do de Obreg6n. También cxint6 con los fer lOCarriles Interoceánicxi y Mexicano para 

rrovilizar el ejérd:ito y recuperar la ciu:'lad de México. A este triunfo tambi~ con

tribuyeron la fidelidad derrostrada por Al varo Obreg6n y las pugnas internas que 

surgieron dentro del gobierno Convencionista. 

Las sucesivas ocupaciones de una misma poblaci6n ¡;or diferentes facciones 

causaban graves aB.ros y en el transcurso de casi cinco aros ininterrumpidos de 

guerra se dañ6 serianente a la econO!TÚa nacional. 

Alvaro Obreg6n entJ6 a la ciu<:::ad de México el 10 de abril de 1915 y duran

te 40 d:l'.as persisti6 una cr:l'.tica situaci6n _ya aue decret6 impuestos del 10% a 

c:arrerciantes y 'acaparadores' de art:Lculos de prirrera necesidad que deber:l'.an ser 

cubiertos en un plazo máxirro de 48 horas. Más tarde g:rav6 con ot :ra cont ribuci6n 

ext :raordinaria a nacionales y extranjeros sobre: capitales, hi¡;otecas, predios, 

profesiones, actividades lucrativas, derechos de patente, agua, pavirrentos, atar

jeas, c.u:ruajes, autcrróviles de alquiler y particulares, bicicletas y casas de em-_ 

peño, Tarrbi~ orden6 quitar a los ccrrerciantes de La Merced todo el dinero conven

cionista y ent:reg6 la iglesia y el convento de Santa Br:l'.gida y el Colegio Josefi

no a la ea.sa del Obrero Mundial, constatando en esta forma la enanistad de los 

constitucionalistas con el clero cat61ico, al que acusaban de haber dado su apo

yo a Victoriano Huerta. La casa del Obit=ro Mundial por su parte, se ccrnpraneti6 

a =ganizar batallones de lucha que a¡;oyaran al constituéionalisnc. 

Obreg6n impuso un tributo extra=dinario a la Iglesia y a la gente adinera

da, medio mill6n de pesos a la primera y la misma cantidad en d6lares a la segun

da; pel'.O o:::irro no los obtuvo,arrest6 a nume=sos sacerdotes y ricos, incluso a ex

t ::ranjeros. .A los canerciantes españoles los oblig6 a barrer las calles. 
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TambHín se obligaba a ccrnerciantes y productores a vender a precios bajos 

la escasa produccioo a las autorida.Ces, misna que a su vez e :ra exportada por és

tas. Se obligaba a dar alimento gratuito a las tropas y ante la =ítica escasez 

de alirrentos, en ocac;iones hubo que recurrir a la asistencia de la Cruz Roja Inte;: 

nacional. Aunque por otra parte,"núentras el vapor Bufford t:raía a Veracruz 272 

toneladas de ma!z y frijol ea:ra auxiliar a la poblaci&i hambrienta de México, el 

buque 'México' de la Ward Line, salia de Veracruz hacia Nueva York con más de 45 

toneladas de frijol en junio de 1915. Esta a:r:bitrariedad fue señalada por Silliam 

¡:>ar instrucciones del presidente Wilson a Car:ranza, culpándolo en esta fonna del 

hambre de los rrexica.,os". ( 22 ) 

A rrediados de 1915 en las regiones villistas empezó el hambre, la tesorería 

de Chihuahua se vació, el papel rroneda se devaluó a dos centavos de d6lar, y pa :ra 

hacerse de fondos exigieron préstam::is forzosos y eleva :ion los impuestos, especial

mente a las núnas y al algc:dón. Los billetes villistas terminaron por regalarse en 

Texas caro souvenirs a finales de ese afo. 

Finallrente, en octubre de 1915 el gobierno de Estados Unidos reconoció al 

gobierno de Venustiano carranza; pero Francisco Villa que había sido derrotado an

teriorrrente por las fuerzas de Obreg6n en la regjón del Bajío, en represalia ata

có a las poblaciones nartearrericanas de Santa Isabel y Columbus en la frontera 

con Nuevo México y Arizona, en donde agredió y asesin6 a indefensos ciudadanos no;: 

tearrericanos e incendió carercios y casas, para dar problerras al gobierno de ca
r:ranza. 

El reconocimiento del gobierno nortearrericano que colocaba a Carranza en 

una posicioo de ventaja con respecto a las otras facciones revolucionarias era 

consecuencia no solamente de la consolidación y auge del constitucianalisrro, sino 

también del =so que tanaban los acontecimientos en la poUtica internacional ya 

que Alemania practicaba un acercanúento hacia el gobierno de car:ranza, que obvia

rrente hubiera perjudicado a los Estados Unidos. 

Por otra parte, las fuerzas carrancistas al mancb de Pablo Gonz~lez, al 

aproximarse a la ciu:!ad de México en 1915,intimaron al gobierno convencionista a 

rendirse incondicionalmente el cual se vio . obligado· a huir a 'lbluca el 8 

de julio. T.res rreses más tarde se separaron los dos grupos de la Convencioo, el 
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de Lagos Cházaro parti6 al norte y el de los zapatistas a M::lrelos. Estos G.ltinos 

disolvieron definitivarrente la Convenci6n el 16 de mayo de 1916. 

Para este tiempo, la :Unli.gen que hab1an proyectado al extranjero los revo

lucionarios rrexicanos, era la de ". , • salvajes barnizados de civilizaci6n.,, con 

un nivel inferior ••• al de las razas semicivilizadas". ( 23 ) 

El 11 de mayo de 1916 el presidente nortearrericano Wilson habfa carenta:lo 

a R.S. Baker en relaci6n con el ccnflicto rrexicano, que el problema principal no 

era con México, sino con ciertos individuos aqu1 en Arrérica, que quedan el petr6-

leo y los rretales de México, y andaban buscando la intervenci6n para poder obte

nerlos, •• por lo tanto se esforzarla por evitar que estos intereses lograran sus 
prop6sitos. ( 24 

El gobierno norteamericano tenú.a una alianza de México con Alemania y con 

Jap6n, de quienes caro ya se señal6 recib1a armamentos. El.Departamento de Marina 

orden6 a los oficiales navales, que vigilaran estrecharrente los puertos de Jap6n, 

China y Centroarrérica, para evitar que salieran. armas y pertrechos de guerra hacia 
México, 25 

Durante la etapa del gobierno preconstitucional de ca:cranza no existi6 

una legislaci6n rrercantil propiarrente dicha, sino que para reglarrentar el ccrnercio 

eh'terior se recurr1a a la legislaci6n fiscal, rrodifican:lo los impuestos conforrre 

a las necesidades, e imponiendo tres clases de medidas. Las primeras consistieron 

en exceptuar temp:>ralmente los derechos de importaci6n que se aplicaban a ciertos 

productos alimenticios y en prohibir la exportaci6n de aquéllos que escaseaban por 

falta de producci6n, caro: arroz, frijol, ma1z, trigo y harina. Se requer1a de un 

pei:miso ~ial para poder exportar arvej6n, cebada, haba,. gaJ:Danzo,- lenteja, sa;i,, 

vado y toda clase de ganado va.::uno, Quedaban libres de derechos de importaci6n: 

las carnes, pescados, coriservas, manteca, arroz, avena, frutas, legunbres, ma1z, 

granos al:Urenticios, aceite de oliva, azúcar, harina, pastas y galletas. 

La segunda clase de medidas estaban relacionada: con los ingresos que de

bfa de recaudar el gobierno para solventar los gastos de la lucha allllada, por lo 

que se aUl!'eiltaron los :impuestos por exportaci6n a los artículos con mayo'!'." demanda 

y se redujeron los de las rrercanc1as cuya producci6n sufri6 daños en Ja ~ver:ra. 

Por G.ltino, la terceraclase consisti6 en manejar les jn"p.lestos para importar bie

nes de capital y reducir las importaciones superfluas con la aplicaci6n de inpues-
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tos diferenciales. 

A lo largo de los años de 1915 y 1916 el gobierno de Estados Unidos 

extendi6 permisos para las ccmpWi!as mineras establecidas en ~= que ex

portaran los materiales necesarios para explotarlas, caro por ejerrplo la di-, 

namita, los fulminantes, etc. Las importaciones IreXicanas procedentes de Es

tados Unidos fueron, adenás del arnamento, avena, arvej6n, arroz, azúcar, ce

bada, garbanza, frijol, harinas de diversas clases, legunbres, mant~ca, papas, 

pastas alirrenticias, sal ccrndn y saJ..rr6n. Entre los art!culos que escaseaban 

tanbién se importaron algod6n, almid6n, autcmSviles, envases co=ientes, ga

solina, irrplerrentos y maquinaria agr!cola, jabón =iente y zapatos. 

"Las importaciones por maquinaria agr!cola fueron en 1914, $197,014.00 

dlls., 1915 $103,960,00 dlls., 1916 $135,302.00 dlls., y 1917 $284,372,00 dlls:' 

(. 26 ) 

Las eq::ortaciones consistieron en minerales y metales; aderrás de otros 

productos de zonas que no hab1an sido altamente daradas durante la lucha. Tam

bién se trat6 de fcrrentar la exportaci6n del pl1itano hacia Estados Unidos; pe

ro el proyecto no tuvo éxito debido a los problemas que se suscitaron en el su

reste de M'.§xico por la rebeli6n contrarrevolucionaria de Félix DT.az, En esta 

forma, las exportaciones que entre los años 1914 y 1915 hab!an sido de - -

4,738,596 racinos, descendieron únicarrente a 1,744,221entre1916 y 1917. Tam

bién se incrementaron las exportaciones de rafa _de zacat6n para la fabricaci6n 

de cepillos, la de :íJTlpermeables y mantas hechos con el guayule de Coahuila, 

las lanas y cobijas fabricadas en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo I.e6n que te

n!an demanda en Estados 'tlhidos y Europa, la de la cera de candelilla, ixtle, 

vainilla, cacao y henequén. 

El canercio exterior arroj6 saldos favorables al gobierno carrancista; 

en 1915 por 272 millones de pesos (411 por exportaciones y 139 por importacio

nes) ; de junio de 1915 a junio de 1916 por 402 millone: · -.7 y 85 respectivarren

te. ( 27 ) 
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Desde enero de 1915 el kilograrro de henequén ar;?E?z6 a causar \D1 centa

vo de inp.lesto. y a partir de marzo lo mism:i ocurri6 con los rretales, Se au

mentaron las cuotas a los tabacos, alcoholes, vinos, oro, plata, pertenencias 

mineras y consUITO del pulque, la =tribuci6n federal aurrent6 en \D1 50% en . 

a;¡osto de 1916; la tarifa de la renta del timbre se anpli6 y pag6 en oro desde 

noviembre de 1916. Los derechos de importaci6n progresivamente se fueron pagan

do en oro: 20% en 1915, 70% en 1916 y 100% en 1917 •. Se elabor6 \ma nueva Legis

laci6n minera en marzo de 1916, se cre6 la Conisi6n Técnica del Petr6leo y la 

Conisi6n 'Regillcilora e Inspectora de la Instituciones de Cr~ito, I.a legislaci6n 

minera, entre otros preceptos, ordenaba la explotaci6n de las minas bajo pena 

de perder las concesiones. 

1911 

1914 

1915 

1916 

1917 

I.as principales exµJrtaciones sianpre en aurrento, fueron las petroleras'. 

PKJDU'.::CION Y EXFORI'ACION DE PETROLEO 1911, 1914-1917. 

BARRILES DE 159 LTS, 

PR)DUCCION ( a ) 

12,552, 798,00 

26,235,403.00 

. 32,910,508,00 

40,545,712.00 

55,292,770,00 

EXPORr.ACION 

( b) 

901,576,37 

23,365,513.29 

24,769,332.92 

27,268,748.62 

46,023,740.48 

b/a 

0,0718 

0,8906 

.· o. 7526 

0,6725 

0,8324 

Fuente: Berta Ulloa, Historia de la Revoluci6n Mexicana 1914-1917, la, reirnpre
si6n, México, El Colegio de Mfudco, 1988, p. 249 

Appu:i: I.as cantidades de la la. columna est:3n tanadas de El:nesto Lobato I.6pez, 
"El petr6leo en la econanía", en Mlbd.co Cincuenta años de revoluci6n, 
Fondo de Cultura Econánica, 1960, T. i, I.a econdñia, p. 321; taiítírnñ 
el cap!tulo sobre el petróleo q< ~ste tcrro de 1a Historia de 1a Revolu
ci6n M:xicana, Las cantidades de la 2a. colurma fueron taradas de la Se
cretar!a de Industria-,- Carerc.~ y Trabajo, Mlbcico sus recursos naturales, 
su situaci6n actual, Méxi=, 1922, cf., I.6pez Rosado, Op, Cit., t. rv, 
p. 198, 
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Entre los años 1914 y 1917 el gobierno carrancista obtuvo un saldo fa

vorable en la balanza carercial por $791,000,000,00 en oro nacicrial, de donde 

se destin6 una considerable cantidad a la :i.mportaci6n de armanento y alimentos. 

EXPORl'ACia<ES EN PESOS IMPORl'ACIONES SAUX> EN PESOS. 
EN PESOS, 

1914-1915 $411,000,000.00 $130,000,000.00 $272, 000. 00 
1916 $487,000,000.00 $ 85 1 000,000.00 $402, 000. 00 

1917 $307,000,000.00 $190,000,000.00 $117 ,000.00 

$791,000.00 

Fuente: Berta Ulloa, Historia de la Revoluci6n Mexicana, 1914•1917,la reirnpre
si6n, Mfucico, El Colegio de MliXico, 1988, t, 6, p. 245. 

Apud: El Universal, 6, XI, 1916, El Derrócrata, 28-I-1917. 

Entre los años 1910 y 1920 la e=nania rrexicana sufri6 una severa ba

ja en la producci6n manufacturera y minera. Esta baj6 durante el mism::i período 

en un 40% y aqufüla en un 9%. ( 28 l Entre 1911 y 1920 el carrercio ccn Estados 

Unidos alcanz6 un 76,6%, en cuanto a las exportacicnes y un 57.9% en cuanto 

a las inp::lrtacicnes •. El principal producto de eicporta:ci6n fue el petr6leo, aún 
cuando no "dejaran de ser :importantes tarnbiá-1 el café, algod6n en rama, borra, 

henequl!n, ixtle, legumbres, chicle, maderas finas, vainilla, pieles, semillas 

de algod6n y materiales J:l2cuarios. ( 29 ) El saldo de la balanza ccrnerc:ial fue 

positivo para el periodo 1910-1920, eicceptuando los años 1914-1915, (30l.etapa 

c¡ue coincidi6 con el período más cruento de la lucha, cuando los estados de la 

federaci6n presentaron un deterioro econ6ni= ImIY similar al de la ciuda:l de 

Mfuci=. 
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Las principales actividades de expartaci6n caro la rretalurgia, la ex

plotaci6n del petr6leo y la agricultura, principalmente las dos prilreras, es

taban en poder de poderosas ccmpañ1as extranjeras que ccntinuarcn traba.jando 

por efecto de la expansi6n de la deranda externa producida por el estallamien

to de la Prirrer Guerra Mundial, En esta forma, durante la d~da 1910 a 1920, 

el carercio exterior de petr6leo principo.lrrente, registr6 importantes aurren

tos. El año ré=rd fue 1920, cuando se llegaron a producir 145 millones deba

=iles por aumento en el =nsurro del rrerca:Jo norteamericano, 

El carercio interior, caro en los años anteriores, segu!a siendo ImJY 

limitado; Fero el exterior continuaba arrojando saldos favorables, el de 1917 

fue por 117 millones de pesos, el de 1918 por 100 y el de 1919 por 157. ( 31 ) 

Durante su infm::rre anual ante el Congreso, Venustiano Carranza afirm5: 
"Fuera de los fondos que se arbitraba la Revoluci6n por medio de emisiones de 

papel rroneda y conforrre se extendía el territorio ocupado, pod1a carenzarse 

un principio de organización hacendaria, que: permitfa obtener algunos ingre

sos que en un principio =nsistieron casi exclusivarrente en los productos de 

los derechos de irop:>rtaci6n y e:xportaci6n de las aduanas que se encontraban 

en nuestro poder. Agregaba que durante el pri.treJ::9 y segundo periodo del gob:::.<=f 

no revolucionario, en muchos casos hubo necesidad de dejar enterarrente las 

oficinas recaudadoras de Hacienda, a disposición de los jefes revoluciooarios, 

·= el fin de que éstos pudieran proveerse inmediatarrente de fondos ••• e"i go

bierno revolucionario,sigui6 la =stumbre desde un principio, de cobrar algu

nos de sus ingresos en rretálico y estos fueron precisarrente los que reca1an 

sobre el a:rnercio exterior". ( 32 ) 

La producci6n destinada a la exportaci6n fue el eje del nodelo e=6mi

co adopt..-,.:10 por el Estado. Hasta 1918 los ingresos del país provinieron fUn

darrental1'1~.,, te del canercio exterior. A a partir del gobierno de Venustia

no Carranza se fUeron gravando progresivarrente . las exportaciones y la 

producci6n. El presidente se centro en el problema petrolero y solarrente realf 
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z6 dliliiles reformas agrarias y laborales. Su proyecto de gobierno en el área 

de las principales industrias exportadoras sobre el cx:xrercio exterior, se fin

caba en una mayor participaci6n del Estado en el desarrollo eccn6nico carer
cial rrediante la instrurrentaci6n de una po11tica legislativa eleva:ia a rango 

constitucional que excluyera a las COTipañl'.as extranjeras. 

Los decretos del Prirrer Jefe y de otros carrancistas sobre cx:rnercio 

exterior e interior se plasmaron en el artl'.culo 28 de la COl'lstitucifu de 

i917: "En la República Mexicana no habr§ rronopolios ni estancos de ninguna 

clase, ni e1.enci6n de impuestos, ni prohibiciones a tl'.tulo de p%otecci6n a 

la industria ••• En consecuencia la ley castigar§ severarrente y las autorida

des perseguiran con eficacia, toda concentraci6n o acaparamiento en una.o po

cas manos de artículos de oonsU!lO necesario, óon el objeto de obtener el al

za de los precios; todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la 

libre concurrencia en la producción, industria o canercio, o servicios al pú

blico; todo acuerdo o canbinaci6n de cualquier manera que se haga, de produc

tores, industriales, ccrrerciantes y empresarios de transportes o de algún 

otro servicio, para evitar la canpetencia entre sl'. y obligar a los consumido

res a pagar precios exagerados y en general a todo lo que constituya una ven

taja exclusiva indebida a favor de una o varias personas detemú.nadas y oon 

perjuicio del público en general o de determinada clase social". ( 33 l 

El artl'.culo 28 d~ la Constituci6n de 1857 establecía que, ''No habr§ m:ll1!2 
polios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protecci6n 

a la industria. ExceptGanse fulicarrente, los relativos a la acufaci6n ·de rrone

da, a los =eos y a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley 

a los inventores o perfecciona:J.ores de alguna manera". ( 34 l 

CCITO puede apreciarse en este artl'.culo est§n plasmados conceptos clli.si

cos del liberalism::> econf'Inico que pr§.cticamente s6lo proscribía a los llama

dos rronopolios lega.les. En cambio el proyecto de Qu:ranza en la Constituci6n 
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de 1917, ya no contanplaba Cnicarrente el beneficio de los productores y dis

tribuidores, sino tanbiál la protección a los ccnsunidores, subo:rdinando el 

derecho irrlividual de la libre concu:rrencia al inter~ de la sociedad. 

El acto m§s importante del Departarrento de Canercio duJ:a11te el gobier

no caJrancista fue la celebración del Pr:ilrer Congreso Nacional de O:xrercian

tes. al qu:= fue invitado todo el canercio de la :Rep{jblica Mexicana, por =n

ducto de la Cámara Nacional de carercio de la ciu::lad de ~co del 12 de ju

lio al 4 de agosto de 1917, Entre otros temas, se trató el de las medidas 

que debían ponerse en práctica para desarrollar tanto el carercio exterior 

caro interior, Asistieron 130 delegados representando a 30 Gllna.ras Naciona

les y 5 extranjeras, 5 sociedades o cámaras mixtas (industriales, agrícolas, 

y canerciales), dos socieda:l.es para ayuda del canercio, tres·Oámaras agríco

las, cuarenta cdnercios que todavía no se organizaban en Cámaras, cloce Ayun

taJnientos, una Sociedad Mutualista, una Escuela (J::rnercial, una Universidad 

Popular, una Asocia::ión de Contadores Titulados y un Colegio de Corredores. 

El órgano obligatorio de cam.micación entre el gobierno y el carercio en to

do el país, seria la Cámara Central de canercio de los Estados Unidos Mexica

nos y, el 3 de novienbre de 1917, se fundó la Confederación de Cámaras Nacio

nales de CCJrercio (a::NCANACO) para establecer un intercambio de opiniones con 

el gobierno. 

Tanbién se preparaba un edificio =n el nanbre de Pabellón Español, 
en el que se establecer!a una exposición carercial periranente ccn catálogos 

y direCtorios nacic:nales y extranjeros y se ve!a la posibilidad de instalar 

un Museo CCJrercial =n exhibición periranente en Filadelfia, Estados Unidos. 

AsimiSn-D-se proyec""...aban exposiciones también en Nueva York, Nueva Orleans, 

Copenhague, Cotemb.zgo, Burdeos, Marsella y Barcelona, En su Inforrre ante el 

Congreso del lo. de: septiembre de 1917, Carranza se refirió al hecho de que 

el país iba recuperando rápidarrente la actividad productora de los años pre

rrevolucionarios. "Considerable cc:m::> nunca es la diferencia entre nuestras 
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exportacicnes e importaciones, que ccnsiste en que exportanos sie!tl're iras de 

lo que llrportarros; en 1918 la diferencia ascendi6 a $202,835,000,00 cifra que 

excede cc:n mucho a las más altas alcanzadas con anterioridad.,," ( 35 ) 

Un signo importante de que el pa!s reiniciaba su vida normal a mediados 

de 1917, fue la reapertura fabril; pero las pérdidas en ferrocarriles ascendían 

para este entonces a $80,000,000.00 de d6lares ... y las plimidas rrercantiles en 

el centro de la república fueron estimadas en $15,000,000,00 de pesos oro,,, 

tarrbién padecieron la ruina ecanánica de la guerra las fábricas de hilados de 

PUebla, Tlaxcala, Méxicc y el Distrito Federal, cuya producci6n entre los años 

1914-1916 tuvo un descenso de $7,000,000,00 de pesos oro. ( 36 ) 

No obstante, as! caro hubo empresas dañadas, tarnbi€n algunas resultaron 

favorecidas, a::m::> ocurri6 ccn las petroleras que a=ecentaron .sus beneficios 

entre 1914 y 1917 en un 42%, debido tanto al hallazgo de nuevos y ricos mantos 

de aceite, corro a la gran demanda de combustible que exigi6 la gue=a en Euro

pa y q..ie rnotiv6 un alza en el precio del petroleo. Tarnbi€n en las ccmpañ!as mi

neras se produjo un aimento en el valor de los rretales preciosos, A fines de 

1918 la Cananea Copper carpany y la American Smelting hicieron una inversi6n 

de $4,500,000,00 d6lares y daban ocupaci6n a nueve mil trabajadores. la Ameri

can .Snelting adq..iiri6 títulos de las pequeñas empresas que no pod!an continuar 

operando por quiebras o ¡::or considerar inccsteables J.as operaciones, ya que has

ta 1915 eJ. precio de la plata hab!a sido muy fluctuante. 

As1 y todo, al terminar el año de 1918, las i.nqxlrtaciones ascendieron 

a $266,000,000,00 de pesos oro, corres¡::ondiendo $182,000,000.00 a repuestos de 

maquinaria de producci6n, la mayor parte de ~ta destinada a la industria petro

iera y en rrenor grado a las empresas mineras y textil.es. A finales de 1919 la 

balanza se present6 favorable a Méxicc y, durante este año, las exportaciones 

ascendieron a $330,000,ooo.oo de pesos oro, incluyendo $54,ooo,ooo.oo par venta 
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de henequ!m, mientras que las :imp:>rtaciones sumaron $237,000,000.00 de ¡;esos 

oro. ( 37 ) 

Poco a pe= el pa1s canenz6 a tonar fisonan1a de nolJTlalidad y la cill'

dad de ~i=, principal.trente, se vio animada nuevamente en los aspectos me;;: 

cantil, bancario, industrial y social, " ••• las aceras de lo que =nstituía 

el área riercantil y social re la ciudad de México, ya no pertenecían única

mente a la gente rica. Esta estaba sustituída por individoos de origen revo

lucionario, forasteros o ciudadanos de las clases populares. El antiguo 'pe
lérlito' que antes de la Revoluci6n no se atrevía a t:iansitar por las calles 

importantes y elegantes de Méxi=, ahora caminaba al lado re los soldados re 

volucionarios ••• " ( 38 ) 

Sin e:ibargo, este ambiente de relativa tranquilidad citadina no era 

definitivo, porque al estar pr6xirro el fin dei período presidencial de Venu2 

tiano carranza, otros elerrentos que tambi61 se habían formcrlo durante la lu

cha aspiraban al poder. Entre los años de 1917 y 1920, por tcdo el país se 

habían sucedido brotes rebeldes de variadas tendencias. Alvaro Obreg6n, que 

había residido en Sonora por su propia voluntad y sin ningún cargo desde me

diados de 1917, lanz6 su carrlidatura presidencial en junio de 1919 a través 

del Partido Revolucionario Sonorense, creado por Francisco Serrano para este 

fin. Carranza, por su parte, había hecho un llamérlo a los revolucionarios 

desde principios de 1919 para que no fueran a tanar_posiciones prematuras en 

favor de _ningún candidato; pero su dcrninio políti= se fue debilitando mien

tras aumentaba el de Obreg6n, de manera que se abri6 una brecha entre el go

bierno de Sonora y la autoridad federal. 

Por su parte, carranza apoy6 la candidatura presidencial de Ignacio 

Bonillas, haTibre de ImlY escasa significaci6n política. El 18 de enero de 

1920 el Partido Nacional oB!Dcrátioo (PND) de reciente creaci6n, lanz6 ofi

cialmente la candidatura y public6 un manifiesto en el que le pedían a "bre

g6n y Pablo González que retiraran sus candidaturas para evitar un cr :to 
fratricida, 
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Ob:reg6n lanz6 un nanifiesto desde la ciudad de Chilpancingo, Guer:rem, 

acusando a ca=anza de que intentaba imponer a Ignacio Bonillas en la presiden

cia, Adolfo de la Huerta por su parte, se había rebela:'lo fonnalmente el 23 de 

abril de 1920 =n el Plan de AgUa Prieta en el que militares y civiles lo recono

cieron cano jefe del Eji:í:rcito Liberador Constitucionalista, con facultaies para 

organizar el movimiento hasta que se reunieran todos los gobe madores del país y 

nanbraran al substituto. La rebeli6n de Agua Prieta cundi6 por tcdo el pa!s y el 

. gobierno de carranza tuvo que evacuar el·· Lstrito Federal. el 7 re mayo de 1920 

en trenes que es=ltamn cadetes del Colegio Militar. Destrozadas en Apizaco las 

fuerzas de Ca=anza, éste fue asesinado d:i'.as rnás tarce en Tlaxcalantongo, Tlaxca

la. 

La revolu::ión alteró el impulso que hab:i'.an recibido la irrlustria y el co

rrercio exterior durante el porfiriato y si bien, este último continuó contribuy~ 
ao =n importantes cantidades al fisco y a las facciones revolucionarias, en cam
bio la industria no pooo aprovechar la situación de coyuntu:ra internacional que 

cre6 la Prirrera Guerra Mundial, en el sentido de haber puesto en práctica un mode

lo temprano de sustitución de importaciones. 

Durante la guerra, las ventas petroleras se in=ementaron porque las insta

laciones no se en=ntraban en los campos de batalla, sino en las cos1:as, además, 

el transporte de la producción se hacía a través de tuber:i'.as subter:ráneas, 

La exportación de henequi:in tambii:in se vió inc:rerrentada porque las zonas p~ 

ductoras se en=ntraban en regiones distantes de la lucha annada, 

El atmento en las ventas por exportaciones se reflejó en la existencia de 

un saldo positivo en la balanza carercial durante el período 1910-1920, esceptuan

do el afu de 1914 que coincidió =n lo más cruento de la luCha, 

En cambio la producción nanufacturera y minera.sufrió severos descensos, 

así como tarnbii:in el come:rcio interno. Algunas industrias tuvieron que suspender 

sus trabajos por los severos daños registrados o por la falta de abastecimiento, 

ya que las vías de canunicaciisn tarnbii:in tuvieron graves y costosos daños. 
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De la facci6n revolucionaria triunfante surgi6 una nueva Constituci6n 

en 1917 que organiz6 un nuevo rrcdelo de Esta:io y que otorga la facultad al 

presidente de Méxi= de iniciar leyes y emitir de::retos, =nvirtiéndose así 

prácticairente en otro poder lesgislativo. También tiene la facultad de nan

brar y rerrover a las autoridades judiciales. En esta fonna, los poderes del 

ejecutivo resultan ser tales, que absorben y hacen cx:rnplerrentarios del misrro 

a los otros dos poderes; además la soberanía de los Esta::los se halla extrerra

darrente limitada por la Federaci6n y está sujeta a los poderes disc:i:ecionales 
del Presidente. 

Los artículos 27 y 123 otorgan al presidente de la República facultades 

casi crnnírrodas para legislar sobre las relaciones de propiedad y de trabajo 

transformándolo en una especie de "arbitro suprerro" del país. Y son precisarren-, 

te estas funciones arbitrales las que dan lugar a toda una estructura corpora- · 

tiva. El Estado se =nvirti6 en la fuente del derecho de propiedad y limitaci6n 

de las prerrogativas de los inversionistas extranjeros y en adelante aparecerá 

cerno patr6n, caro empresario públi= y caro agente central de la direcci6n de 

la econcrrúa. Esta naturaleza corporativa del Estado rrexicano presente en la 

Cbnstituci6n de 1917 se irá desplegando paulatinamente de acuerdo =n el grado 

de desarrollo alcanzad::>, y su intervenci6n en el futuro será un elemento clave 

en la orientaci6n del proceso econáni= nacional. 

A partir de 1917 el gasto públi= se dirigi6 principalmente a los sistemas 
de irrigaci6n, a las redes de energía.eléctrica y los caminos securrlarlos de co

municaciones intentando así reforzar el mercacb intemo. En la di'l!cada de los años 

veinte se efectuaron canbios administrativos y de rrodemizaci6n del aparato esta

tal dotárx:lolo de instrurrentos e instituciones que as~raran est~os estables 

y permanentes a la inversi6n privada nacional que e.ta rruy escasa y se trat6 de li

mitar al miSITD tiempo la inversi6n extranjera en actividades econánicas "de encla-

-ve". 
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CAPITULO IV, 

I.J\. RECUPEAACICN El:X:NCMICA. 

En 1920 can el asesinato d~ Venustiano Carranza, la retirada del escena

rio pol:i'.ti= del General Pablo González, que le dejara as:i'. el campo libre a Al

varo Obreg6n; y la desaparici6n del "Estado petrolero" a ra:i'.z de la rendici6n 
de los generales Manuel PeHí.ez y Félix Ilí'.az, el pafa entr6 en una etapa de pre

caria pacificaci6n poUtica, En esta etapa el gobiemo neutralizaba a sus eneiru.

gos, los corranp!a, o los aniquilaba por la fuerza. Este panorana de relativa 

tranquilidad, contribuy6 para que tiempo más tarde aparecieran las institucio

nes necesarias que apoyaran nuevanente un =ecimiento ecan&ni=, as! caro el de

sarrollo del carercio exterior. No obstante,el problara pol:i'.ti= fue el daninan

te durante todo el periodo, porque, Obreg6n primero y calles O.espu~ tuvieron 

que establecer una posición hegem5nica en relaci6n al resto de los lideres y 

facciones del grupo revolucionario, Fue así corro se lleg6 a la existencia del 

partido político. que hasta la fecha y después de !T'ás de sesenta años, =ntinGa 

gobernando al pa!s, o sea, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Adolfo de la Huerta, presidente provisional por el período del lo. de ju

nio al 30 de noviE!llbre de 1920, en su Infame ante el Congreso, declar6: "I.os ~ 

lores que rrejo_r sirven para rrarcar el esta:l.o de los negocios de un pa!s, =nsid~ 

rado en =njunto y én sus relaciones con los demás, son los de importaci6n y ex

portaci6n, verda:l.eros !ndices de la bal_anza canercial y ellos dan para el per!~ 

do las siguientes cifras: importaciones $265,178,706.70 y exportaciones - - - -

$424,462,471.27. En cuanto al =bro del Impuesto del Timbre hubo un aurrento to

tal de $6,698,773.84",( l) Pronostica tambi~ que una vez restablecido ccrnple

tamente el orden en el interior del pa:i'.s, se manifestará una situa::i6n de pros~ 

ridad nunca antes vista y el pa!s se desarrollará de una manera asanbrosa. 
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·No obstante estas optimistas y denag6gicas declaraciones, el gobierno 

de Alvaro Obreg6n tuvo que enfrentar escabrosos problemas. Obregón fue el 
primer presidente electo por sufragio que·en 14 años cx:rnplet6 su período de 

gobierno. Destruir es fácil y la Revoluci6n Mexicana fUe eminentemente des
tructora; pero construir nuevarrente es tarea muy canpleja y requiere' del fa!:: 

ter tiempo. " ••• los revolucionarios - dice Jlmiel Cosl'.o Villegas - que re

sultaron nagníficos destructores ••• fueron inferiores a la obra que la :revo
luci6n necesitaba; •• los logros de la·l1ll!voluci6n habían resultérlo parciales 

par falta de constancia, congruencia y firmeza, y tuvieron un costo muy alto 

para el futuro: la depen:iencia de obreros y campesinos respecto del Estado, 
en lugar de haberse propicicdo su organización independiente que les perrro.
tiera adquirir una conciencia y responsabilidad propias, •• los revoluciona

rios no salieron con éxito de su prueba de fuego, es decir, ccrrbinar la cr~ 

ci6n de riqueza y su distribuci6n equitativa; dieron lugar a una serie de g!:? 

bernantes nediocres, deshonestos, que goz~ de impunida a y que establecie

ron una gran distancia entre los ricos nuevos y la gran masa de la pablaci6n". 
( 2 ) 

Al final de la Primera Guerra Mundial, Mfudco que:l6 definitivarrente 

dentro del &rea de .:influencia nortearrericana. Ningún pa!s europeo p.rlo ya 

a:atra.rrestarla. iOe alú que las relaciones exteriores de ~co al tenninar 
el período amado de la Revoluci6n estuvieron detennina:l.as ¡;:or su relación 

con Esta:l.os Unidos, Los intereses norteamericanos en ~co, eza el principal 

problema, en particular los petroleros, los agrícolas y el de la deuda, mis

rros. que se agudizaron por la renuencia de Washington a dar su reconocimiento 

forrral a los 90biernos de De la Huerta y Obreg6n. Cuando este tiltirro tat6 el 

poder en 1920, la unidad política del país no existía y el presidente se en

contraba nuy lejos de lograr el control y el poder que Porfirio 'Dl[az había 

tenido, sin embargo, su habilidad y la falta de coordinaci6n de sus enemigos 

más la decisi6n de Estados Unidos de dar su re=nocirniento a este gobierno, 

permitieron i.m triunfo sobre el rrov:imiento delahuertista y el proceso de ()e!} 

tralizaci6n política se acelero; aunque a1'.in surgirl'.an nás levantamientos. 
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Obreg6n tuvo que enfrentarse a miltiples problenas externos e intemos, 

y aunque ea_ Eixpórt6 ..abondmrt:e peti:6l.eo a prirx::ipios de la dl!cada; durante 

su gobiemo el pa1s no logró salir de ia =isis econernica, ni arreglar-el: pro
blana petrolero, sino por el contrario, tuvo la necesida:l de otorgar :!.nportan

tes concesiones y enfrentar el desplane de la produo=i6n en la industria petr9 

lera nacional y =isecuentemente, la disminu::::i6n de los ingresos por el c::crreE 
cio exterior a las arcas del fisco, 

La llama:ia etapa de la Reconstrucci6n se enfrent6 en sus inicios a pr9 

blanas caro la falta de reconocimiento por parte del gobierno de los Estados 

Unidos al gobiemo de Alvaro Obreg6n, la suspensi6n del pago de la detrla fei:r9 

carrilera y también la deuda externa que se prolongaba desde 1914 y que se ha

bia venido increrrentando por los gastos de la lucha del gobiemo centra Adolfo 

de la Huerta. Estos hechos ~ían que el gobiemo mexicano pu:liera obtener 

nuevos préstanos nortearrericanos o europecs; a:lerrás exist1an otros inconvenie:} 
tes caro las reclamaciones por indemnizaciones, presiones de las ronpañ1as pe

troleras por lograr soluciones definitivas y claras, la interferencia petrel~ 
ra extranjera para obstaculizar los préstanos a México, pugnas con los Esta:los 

Unidos a ral'.z de la acci6n retrospectiva de las disposiciones constitucionales 

y por otra parte, los a=eedores extranjeros se habl'.an unido ante la falta de 

pago. al Canité Internacional de Banqueros bajo los auspicios de M:lrgan G..!aran 

tee Trust para reclarrar la reantrlaci6n de los pagos. 

Entre 1921 y 1924 la sit:iaci6n del pal'.s era incierta, la falta de segu

rida:l. y el abandono de las haciendas produjeron una gran enigraci6n, tanto de 

capitales caro de mano de obra del camp:> a la ciudad y esto trajo un descenso 

en la producci6n agr1cola, Para 1921 el valor total de las exportacie11es petr9 

leras fue casi tres veces superior a las de 1910. "El primer hallazgo :!.nport<l!:! 
te se produjo en 1901. En 1911 la producci6n pas6 a 10,000,000 de barriles y 

en 1921 fue de 193,000,000, esta cifra que equival!a a m§s de una cuarta parte 

de la producci6n numdial total en esa !!poca, fue la m§s alta alcanzada en ~ 

co en toda su historia". ( 3 
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Entre el periodo ca:aprend:ido de 1922 y 1926, el volumen de la producci6n 

se desplar6 y perdi6 imp::>rtancia ccm:> oonsecuencia de la aparicifu de agua sala

da en los mantos petrol!feros y los problemas surgidos entre el gobierno rrexica

no y las compaiüas ext:ianjeras, A partir de 1922 los Estados Unidos dirigieron 

preferentarente sus actividades a Venezuela, Pei:"O. y Colanbia, Ia explotaci6n se 

vio desalentada debid::> a la incertidurrbre existente sobre sus derechos de propi~ 

dad y los al tos :impuestos rrexicanos, as1 caro las restricciones arancelarias. 

Los nortearrericanos presionaban para que la ley reglarentaria del articulo 27 ~ 

jara a salvo los intereses de los inversionistas extranjeros, "Entre 1921 y 1927 

las exportaciones se redujeron en un 76% y entre 1926-27 en un 42%". ( 4 ) 

Obreg6n inici6 la restituci6n de la econanía rrexicana a niveles rrodestos. 

La utilizaci6n del acervo de capitales y la organizaci6n de factores producti

vos, cuyo uso se hab!a s\lspendido durante la lucha a.rma:la, permitieron restable

cer el ritrro de crecimiento. En su Infame anual ante el Congreso, señal6 que se 

hab:l'.an dado y se dar:l'.an cuantas facilidades fuera posible a los extranjeros pa

ra que celebraran ey.hibiciones de materias primas y productos en ~co, y se ~ 
firi6 al desarrollo alcanzado por la producci6n de plata, oro, cobre y otros me

tales, superior al de tres años antes, Por el contrario, el estaño, manganeso y 

vanadio alcanzaron niveles muy bajos de producci6n. 

En junio de 1921, se celebro el Pri.rrer Congreso Intemacicmal. de Carer

ciantes y tambi~ se realizaron exposiciones de productos argentinos y sueoos, 

y una de autar6viles. El pa!s particip6 en varias ferias intexnacionales, se 

trabaj6 en la elaboraci6n de un Directorio M:rcantil y se dio itrpllso a la or

gaÍ1izaci6n de cámaras de carercio nacionales, a través de las ·cuales, el sector 

carercial atpezaba a poner de manifiesto cuando era necesario, sus p..mtos de 

vista en materia rrercantil ante las autorida:l.es gubernarrentales, 

Obreg6n cre6 irrpuestos sobre el petroleo can el objeto de aplicarlos al 

pago de la deuda externa que, caro ya se señal6, se hab:l'.a visto incrarentada 

por los gastos de guerra en contra de la rebeli6n de J\dolfo de la Huerta, aspi-
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rante a la presidencia p::>r el período 1924-1928; pero las canpañ!as petroleras 

susperrlieron sus activida::les y la derogaci6n del .iJllpuesto se hizo necesaria. 

En cuanto a la minería, las CClTip1lñias extranjeras no habían llegado a 

la crítica situaci6n de las petroleras, porque preferentemente siguieron el ca

mino de acatar generalm=nte las nuevas disposiciones reglarrentarias y la prá::t~ 

ca del diálogo "en espaful". En 1920 el 90% de la minería pertenecía a siete 

grupos: J\merican Srelt1ng and Refining Co., Alrerican Smelters Securities Co., 

M'.:lctezuma Copper c;o., El Tigre Mining Co., Green Cl!nallea Copper Có., Green Gold 

and Sil ver Co., y Travers Coppers. "I.a 'Revoluci6n no m:xlific6 de manera notable 

el "status" jurídico de la minerl'.a aunque la ccrnplicada ley minera de 1926 - foE 

lll3da por 182 artículos - tendía a favorecer un poco más al pequeño minero nacio

nal, a la vez que daba al gobierno federal la facultad de determinar las cir~ 

tancias.~ctas bajo las cuales un empresario podía conservar sus concesiones en 

el caso·de que no las trabajara. Estas circunstancias unidas al ambiente nac:i.o~ 

lista generado por la Revoluci6n, volvieron cautos a los inversionistas mineros, 

aunque la producci6n no decay6, pr:incipalroente por haberse puesto en práctica un 

nuevo proceso de flotaci6n que penniti6 explorar los enorrres dep6sitos de despe! 

dicios acumulados en las bocaminas". ( 5 ) 

Puede afi:at\3.J:Se que hasta 1925 propianente, se canenz6 de nuevo a traba

jar la industria, la agricultura y el resto de las actividades econc'.'m.i.cas del 

· país; pero en Jredio de un clima de tensi6n, levantamientos,inseguridad jurídica 

y,sobre todo,sin recursos financieros suficientes. DJrante la d~irla de los 

años veinte, la reaniroaci6n del conjunto de la econanía se Vio acanpafada de 

una expansi6n de las actividades industriales. (Ver cuadro de las principales in

dustrias en la pg. No. 3~.:J. ). 

"En 1921, ünicamente el 30.8% de la poblaci6n econ6micanente activa se 

encontraba anpleada en ocupaciones no clasificadas caro agropecuarias; de ella 

la mitad se encontraba empleada en la industria. La de transfo:maci6n daba enpleo 

al 10.4% del total, mientras que la actividad extractiva, la industria ernctrica, 
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la construcx:i6n y el transporte ocupaba a un·4.2%, que sumados significaban 

un 14.6%, Veinte afus rrás tarde, esta situaci6n no se había alterado notable

mente". ( 6 ) 

Después del derrumbe de la pnxluo::i6n pet=lera, la mineda se convir

ti6 en el corazcSn de la .industria rrexicana exportadora y la mayor parte de su 

produccicSn se destinaba a la exportaci6n. Su dinámica dependfa en ocasiones de 

factores ajenos al país, caro el descenso que sufrieron las exporta::iones de 

plata en 1927, por la caída del precio internacional iniciado en julio de 1926. 

La reanudación de la exportaci6n de minerales caro actividad eccnrnuca iJnporl:a!} 

te, en la que el oro y la plata desplazaron al pet:i:tSleo del pri.trer lugar, fue 

un indicio bastante claro de la reiniciaci6n del crecimiento del pafs, después 

de los aros trans=idos entre 1910 y 1920 que fueron perdidos en términos de 

crecinúento. 

Da 1920 a 1926 aument6 ccnsiderablerente el ndrrero.de empresas comercia

les en manos de los norteamericanos, debido a que durante la F:évoluci6n los pe

queños productores rrexicanos, vendieron sus intereses a las grandes canp3ñ'Ias 

mineras norteamericanas y lo misrro ocurri.6 con la; actividades comerciales e i!} 

dustriales1 "para 1926 el 98% de la industria textil, era extranjei:a". ( 7 l 

La inversicSn extranjera directa para este misrro afo, ascen:iía a $1, 700 millo

nes de d6lares, es decir, era mayor de ·la que existla al ·finalizar el porfiria

to. La nayor parte se encontraba en los enclaves minero y pet=lero, en la gen~ 

raci6n de energía eléctrica Y. en los ferz=riles; cantidad:s rrenores estaban 

invertidas en tierras, en el comercio y actividades manufactureras. La mayor 

pa:-te de las inversiones =espondfan a los Estados Unidos con $700,000,000,00 

de d6lares aproximadarrente ( $230,000,000,00 en minería y metalurgia, -

$206,000,000.00 en petr6leo y $164,000,000,00 en servicios pGblicos). ( 8 l 

Para 1926 aunque el valor de las exportaciones fue casi tres veces ro.o 

que las de 1910, podía observarse que las tendencias del ccrrercio exterior J?Or

firiano se habían acentuado: 
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Minerales. 

Agr!colas. 

Ganaderos. 

i37 -

VALOR DE LAS EXPORT.!ICICNES El'l 1909, 1910 y 192G. 

( millones de pesos ) • 

1909-1910 1926 

156,5 524,8 

77,7 147,6 

20,l 14.2 

Manufacturados y otros. --12 _2d 

TOTAL. 260.0 691.8 

% 

336 

190 

30 

8 

+ 265 

fuente: Enrique Krauze, La Revoluci6n Mexicana 1924-1928, la. reimpresi6n, ~co, 
El Colegio de MéXico, 1981, T. io, p. 213. 

Appu:l: Butler r., Sherwell, ~co's capacity to pay, Washington, 1929. 

En 1910 el 60% de las exportaciones mexicanas eran productos minerales, 

un escaso volumen de productos manufactura:ios y nulo de bienes de capital. En 

1926 esta tendencia persisti6 hasta alcanzar un 76% que restaba peso al crecimien

to de las exportaciones agrícolas, las cuales casi se hab!an duplicado en el mi5Il'O 

período. Las exportaciones de productos manufacturados par su parte, habían dismi

nuido al igual que las exportaciones de productos ganaderos, "La balv.nza caner

cial ganadera nostraba en los años 1909-1910 un saldo positivo P3Z"ª el p;i.!s de 

$5,000,000.00 de pesos. oespu~s de la Revoluci6n,~co se cx:nvirti6 en un importa

dor neto a niveles excesivarnente altos, sobre todo en-1921,_ cuando las importacio

nes excedieren en $50,000,000.00 de pesos a las eXporta::iones. En 1926 la balanza 

crnercial fue desfavorable en $33,000,000,00 de pesos y en 1927 la cifra se redu

jo a la mitad". ( 9 ) En esta forma, el rengl6n de productos ganaderos reflejaba 

claramente la destru=i6n y salida del ganado hacia el extranjero, 

En t~os generales, M!íxico era un exportador de materias primas hacia 

los Esta:los Unidos, princip;i.lmente mineras caro el oro, la plat"a.. el c.'Obre, ztnc, 

plCl!O; adatás de los productos del petr6leo y sus derivados, ':jal!ODo, productos 
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animales y una gran variedad de prcxiuctos agrt=las, principalnente '1~fé, tana

te, arroz, vainilla, taba=, henequl!n, algcxión y chicle. Entre los aros 1920 y 

1927 el a:rroz, el azG.car y el algod6n increrentaron sus ventas al ext:i:anjero; 

pero el caso nás notable fue el del algod!Sn. (Ver cuadro en la pg. No. 311 l. 

Las exportaciones de zinc, cobre y plaro hacia Estad::>s Unidos, dieron 

un respiro a la e=ncriúa rrexicana al haberse increnentádo·en·aasi l:O veces.en

tre 1921 y 1927. " ••• la producci6n de zinc creció 100 veces entre 1921 y 

1927, debido en parte a 1 a demarrla internacional a partir de la Pr.ilrera Gue

rra M..mdial; pero sobre todo por el descubrimiento del proceso de flotación 

para la obtención del zinc y del plorro". ( 10 

"Las e:pxtaciones de pro:l.uctos agrkolas casi se duplicaron entre 

1910 y 1927, y esto sirvi6 un poco de contrapeso a la catda de las exporta

ciones petroleras. Los centros de agricultura canercial se localizaban princi

palmente en el noroeste del pa1s, los que hab1an logrado expandir sus ventas, 

a pesar de la Revolución. Ia producción y exportación de henequl!n hab1a sido 

fuertemente estimulada por la l?rim::lra @erra Murrlial •. P.osterio:irrente re.·
gistró fluctuaciones inestables; pero su exportación siguió ocupando un prim::r 

lugar hasta 1929 y 1930 cuan::lo cayó de 26,5 millones de pesos a 10.9 millones". 
( ll 

Ia producción paza exportación de tanate y de otras leg¡.mi:ires frescas 

se localizaba principalnente en el estado de Sinaloa. En G.!adalajara fue abier-

to · por el gobierno mexicano un centro especial para la conser'1ación de este/.; 

pro:l.uctos, =medida para currplir con los requisitos restrictivos de calidarl 

que ya afectaban a algunos c:i'.tri=s mexicanos. Un 75% de la cosecha tanatera 

se despenl.iciaba,no obstante,el crecimiento de la exportaci6n de este productr, 

era notable. Ia exportación de gamanzo se realizaba principalmente a traW!l 

de la CanpaiUa 'Richardson de Sinaloa - en la que. Alvaro Obreg(n ten1a fuertes 

intereses - y aumantaba considerablemente, a7 tgual que las exportaciones de 

plátano y café. Durante la Revolución, el algo:l.6n, azG.car y arroz sufrieron gr~ 

des bajas en 5u producci6n, sobre todo la producción de azG.car por las destrur:-
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cienes que hicieron las fa=iones ?.:apatistas en el estado de ~relos, Algunas 

minas en este estado fueron explotadas nuevamente des~s de 18 años. 

En 1922 el 64% de las importaciones proven!an de Esta:los Unidos y para 

1926 la proporci6n hab!a aurrentado hasta un 70%, no obstante, el saldo de la 

balanza carercial continuaba siendo favorable a ~oo por un arrplio rrargen, 

(Ver cua:lro en la pg. No. 3 19) • 

El pa!s no solamente importaba cereales, nanteca y productos ganaderos, 

sino que las importaciones de bienes agropecuarios eran casi iguales a las ex
p::>rtaciones de los miSITDs, El incremento en las adquisiciones de productos mi

nerales se debl'.a a ccmpras de productos derivados del petr6leo; en las de tex

tiles a art!culos de lana, acabados de fibras blan::!as e hila:los y tejidos. La 

.im¡;:ortaci6n de vehículos aurrent6 considerablerrente desde fines de la Pr:úrera 

Guerra Mundial debido al desarrollo de la industria petrolera y la autqrotriz, 

as! caro a la apertura de nuevas cai:reteras y el establecimiento de fábricas 

destinadas a la manufactura de coches. "Del mas de enero a =tubre de 1925, las 

.im¡;:ortaciones de máquinas y aparatos fueron alrededor de 4 millones de pesos 

nás altas que el año anterior. la irnporta:::i6n de veh!culos, autan6viles princi

paln'ente, .im¡;:ort6 cerca de 8 millones de pesos ••• " ( 12) la .im¡;:ortaci6n de be

bidas registr6 un aumanto, aunque posteriormente sus niveles bajaron; pero no 

as! los de las armas y explosivos, ni los de los productos minerales, especial

mante los derivados del petroleo cuyas adquisiciones se vieron incremantadas. 

La :!ltportaci6n de.textiles-,hilados, tejidos y acabados de fibras blandas.

se redujo en 1927 carro consecuencia de la crisis por la que atravesaba la indus

tria textil nacional, cuyos almacenes estaban repietos de marcanc!a sin demanda, 

Situaci6n que se agrav6 dos años más ta.roe con rrotivo del inpacto de la Gran De

presi6n norteamaricana, que inclusive oblig6 a algunas fábricas a "solicitar de 

las autoridades .:1 permiso de parar ternporalmante las fábricas para intentar re

ducir las elevadas existencias". ( 13 ), carro fue el caso del CC111plejo textil 

ubicado en R!o Blanco, Orizaba. 
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En un infoi;rre elaborado a fines de 1927 por la Asociacioo de Productores 

de Petroleo Mexicano se indicaba que para 1926 los. "elerrentos invisibles" en 

el carercio exterior rnexicano, hab1an causacb un déficit global de 17 millones 

de pesos en la balanza. Seg11n el infom-e, aquel afu ·hab1an salido del pa1s 

129 millones de pesos, de los cuales 20 millones hab1an sido remitidos por las 

ccmpañ1as por concepto de utilidades ( 14 J. Los llarna:los "elementos invisibles" 

estaban constitu1dos por env1os por concepto de dividendos de la inversi6n ex

tranjera, servicios de las deudas pGblica, federal, estatal y mmicipal, pagos 

a ccmpañ1as de seguros, env1os a representantes del gobierno en el exterior y 

otro género de remisiones. 

La producci'5n de rna::.ifacturas volvi6 a encauzarse en la .Secada de los 

años veinte. "El v~or de la producci6n manufacturera en 1921 fue de l,512 millo

nes de pesos, es OO<:ir, 151 millones menos que en 1910. Desde entorx::es y hasta 

1927 ascendi6 de rr.anera in:i...'1tenumpida para llegar en 1~29 a 2,199 millones". 

( 15) 

El retorri(., -5e l:. se:; .irida::l en el transporte ferroviario recre6 el rnercado 

nacional¡ aW1gue i:,:.. 3: :le :-a.rzo de 1925, durante el II Congreso de Industriales, 

el grupo de trar.s~nrtE:3 se inconfonraba haciendo referencia a la gran diferencia 

que exist1a entre las =-..iotas de 1910 y las de ese· añó: "Debido a que el gobierno 

mexicano se decid;:..'5 de:.:;de é;iocas lejanas por la protecci6n de la industria nacio

nal, resulta contradic--0ric. que por las altas tarifas existentes, el articulo ma

nufacturado no p..ir"1a c:r.ipe-::ir en el interior de la ~Úca con el similar ex

tranjero, especia:_":lente =r. el nortearrericanu ••• para las industrias varias del 

centro de la Pep:il:.licc., se consideran pr§ctica sino absolutamente perdidos todos 

los centros c:onsur-idor:s de las costas y fronteras del pa1s, que gracias a los 

onerosos fletes fe;=~..arias, y a .la falta de otras v1as expeditas para la o:::mu

nicaci6n canercia: , ~_án el la actualidad convertidos en mercados propicios pa

ra los productos elab:-:-adcs extranjeros ••• " ( 16 ) 

El Bance C.: Mb::.::o =.mdado en 1925 constituy6 uno de los primeros ins

trumentos rrode::::-.c·'a de la i=:tervenci6n del gobierno mexicano en la econan!a. Esto 

hizo posible qi: e. e.l sis~eira bancario y =edi ticio fuera apoyo principal para 

llevar a la pri...--Ü.ca l:ls :.nmwos "Proyectos de Deaarrollo Naciaual'!, ( 17 l 
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La mayor parte del capital inicial del Ba=o de l®cico fue aportado por el 

gobierno federal y aún la aportaci6n del capital privado fUe hecha con recuISos del 

primaro. Mediante W1 programa de "nivelaci6n p:resupuestal" se consigui6 un superá

vit mensual de $10, 000, 000. 00 de pesos en 1924. Se a<lopt6 una profund3. :refonra fis

cal a principios de 1925 cuyo principal instrurrento de aplicaci6n fue el Impuesto 

Sobre la Renta creado en 1921. Se agregó caro tercer re=so de financiamiento, la 

suspensi6n del pago de la deuda externa y con los tres :recuISos se. fonr6 el capital 

inicial del Banco de México. 

En cuanto a la Secretaría de F.conanía, posteriorrrente fue transformada en Se

cretaría de Industria y Ccrnercio. Se unifica:ron los :impuestos a la exportaci6n 

( 1917 ) y a la :importación ( 1929 ) , A partir de 1926 se pranulgaron una serie de 

leyes de fcrnento industrial y se celebraron dos convenciones nacionales sobre asuntos 

fiscales. 

En cuanto a la ¡;:clítica hacembria, se anunciaron una serie de medidas tendi~ 

tes a reducir los egresos del F'isco, ¡;:c:i:que según declaraciones del presidente Ca

lles, ". , . el país no debía de gastar más de lo que recamaba". ( 18 ) Esta sana me

dida económica será impopular aros rrás tarde ent:re algunos gobiem<t"11Íe:> 

que propondrán y practica:tán la inflaci6n y el gasto cano me:'lio de crecimiento eco

n6mico, sobre todo a partir de 1970. 

Debido al Acuerdo Calles-1-brJ:CM establecido de mane:ra rápida y sin fricciones 

entJ:e el presidente Calles y el embajador norteamericano 1'b:i:row, el clima político 

volvió a ser propicio pa:m las actividades de la empresa extranjera"•·· al reconocer 

los gobernantes mexicanos que pa:i:a construir la sociedad m:xler>1a e industrial que se 

deseaba, se neoesitaba.nonnalizar la :relación con el exterior y conseguir el con=
so del capital extranjero, sobre todo del norteamericano". ( 19 ) 

Corro ya se ha dicho, la estabilidad política a principios de los años vein-

te era precaria y el arrbiente internacional adenás no ofrec!a ninguna situación co

yuntura/ coiio para que el país pudiera tener libertad de maniobrar - caro sucedió con 

la Primera Guerra Mundial -, sino por el contrario tuvo la necesidad de otorgar im

portantes concesiones a los intereses norteamericanos, ccm:i por ejerrplo las referen

tes a la abstenci6n de la aplicaci6n de las nuevas disposicic:nes petro-
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leras, aunque sin llegar a derogarlas. La falta de un rrerca:'!o de capitales 
y de dinero, :iropedl'..a a los empresarios obtener préstanos con que establecer 

o ampliar sus empresas, situación negativa que a su vez obstaculizaba la 

fonración de capitales que fluyeran a empresas y actividades de nás alta pr9 

ductividad. 

La.-R¡evolución Mexicana gozaba de mala reputación en Europa ya que el 

ruido había sido grande y los resultados pequeños; además no había logrado 

rrodificar las relaciones de México con el mundo exterior de una manera pro

vechosa, sino por el contrario el país se encontró ma:rginado de participar 

en la Sociedad de las Naciones, organiSITO al que ni siquiera fue invitado. 

:estableció relaciones diplanáticas con la Unión 

Soviética en el m:::rnento en que ningún país del continente arrericano las había 

establecido; también estableció relaciones canerciales. Los Estados Unidos c~ 

lificaron a Obregón prirrero y a Calles después de "bolcheviques OJmunistas". 

Nunca antes habían existido relaci".nes ccrrerciales directas, ni indirectas 
;importantes entre los dos países, 

"Esta situación dio la oportunidad a la Unión Soviética 

para 'lile estableciera su primera base legítima de operaciones en el continen

te,· y la legación soviética en combinación con grupos rrexicanos de izquierda, 

se mezcló en los asuntos internos del país". ( 20· ) En cuanto a los resultados 

del intercani>io.ccrrerCial inicia'.lo en 1926, nunca ll¡;garon a ser .irrg;lortantes 

en ténninos relativos. 

El =ntexto internacional de la déca:'!a de los aros veinte en té:aninos 

generales fue un período de prosperidad mundial, aunque hubo excepciones corro 

la Unión Soviética y Alemania que resentían los efectos negativos de la Revo

lución bolchevique ':f lai.Pr:imára Guerra '~CÍ:tal res~Vilm!lnl!o;'i~:iei:O;.,;Sto ;'.,
no era obstáculo para que Ía Unión Soviética llevara a la práctica acciones 
de proselitisno socialista, 
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En 1920 Vladirnir I. I.enin constructor del socialisrro soviético estable

ci6 durante el II ecngreso de la Internacional carunista celebrado en Moscti, 

Una estrategia fundarrental diseñada para los Países Atrasados llamados más tar-. 
de Tercenrundistas, cuyo objetivo era el de implantar en ellos, el sistara so

cialista o cx::munista de gobierno. Esta estrategia que cx:rnprend!a tres etapas y 

propon!a caro instrurrento de lucha los novimientos de 11 liberaci6n na-

cional", "frente popular", "liberaci6n econánica", etc., fue llarna:ia Naciona

lisrrc Revolucionario (_ 21 l , y con el tiempo fue· atbpta:ia por : diversos Udélres 

dé 19s países tercermundistas. 

Aunque se dice que entre 1918 y 1924, a la Uni6n Soviética no le inter!!: 

saba América Latina tanto caro Asia y Turqu!a, - cuyo kemalisrro se aserrejaba a 

la Revolución Mexicana - y que el bolchevisrro de que eran acusados carranza y 

Obreg6n, era un mito, el Partido Cotumista Mexicano a:lhericlo a la III Interna

cional Y. principal agente de propaganda soviética, se fund6 en el país en 1919. 

Organizado y dirigido por extranjeros caro el "camarada" suizo Stirner, el ita

liano v.:i.ttorio Vidali (Contreras), el cubano J, A. Mella ( 1926 ), el arrericano 

Olarles Phillips (Manuel Gánez) , su =ipatriota Bertram 'Vblfe ( 1923 ) , Borodin 

y M. N. Rey, el Partido tenía - entre otros - al peri6dico amarillista El Mache

te corro principal aliado. ",,, se dice que Obregón ayi.rlaba a este peri6dico, 

que llegaba entonces a su apogeo con una circulaci6n de 10,000 ejemplares". 

( 22 ) La actividad publicitaria que se desplegaba era llUlY grande y la política 

de infiltración entre los obre.=s y campesinos, l1UlY hábil. 

"En 1921 el State Deparbrent recibió un info:are sobre las activia.a;ies de 

los socios del Partido Conunista Mexicano, Borodin M.N. Rey, sobre la organiza

ción de un Ejército rojo y sObre el Consejo de los Seis Rojos tras Obreg6n ••• 

En este misrrc año llegó caro embajadora de la·Uni6n Soviética en Mfud.co, la fa

rrosa bolchevique Alejandra Kollontai quiful declaró que ". • • no había en todo el 

numdo, dos países entre los que existiera tanta afinida:'i cerro el Mfucico rroder

no y Rusia". ( 23 ) 

La Internacional Socialista apoyaba una huelga de estibadores en el puer

to de Tampico, Tamaulipaa,-"En agosto de 1927 el partido Ccmunista ·lt!xicano da

ba su 'apoyo críticoT a . .Alvaro Obreg6n y el Toro ruso~ financiaba la huelga de 

los ferrocarriles nacionales", ( 24 ) 
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ra Confederaci6n Regional Obrera Mexicana (~) que apJyara la can:l.ida

tura de Alvaro Obreg6n e hiciera suya tarrbiful la cardidatura de Calles, sosten:l'.a 

que el r!lg:imen seda socialista y declaraba al capitaliSil'O internacional caro el 

principal enemigo de L.'l clase trabajad::>ra irexicana. De acuerdo coo la tesis le

ninista rel Nacionalisrro 'Revolucionario, tambiful afinnaba que la libertad econ6-

mica del pueblo, dependía de la defensa de la riqueza nacional frente a los inte

reses extranjeros, y en esta defensa Calles desempefuba un papel principal. 

Hasta este m:::roento, el proceso de sin:iicalizaci6n en el país, había sido 

lento y escaso, pcrque las actividades industriales y carerciales se encontraban 

peco concentradas; aunque sí exist:í.an agrupaciones obreras en la industrlii mine

ra, la petrole'i:-a, los ferrocarriles, los servicios públicos y en ciertas activi~ 
des manufactureras caro la industria textil. David Maro Siqueiros era a fines 

de la década de los afus veinte, uno de los principales dirigentes del Partido ~ 

munista y de los rrás activos organizadores sin:Ucales de trabajadores de la mine

r:í.a y de la industria aliITentaria, El ·número de obreros sindicaliza:lIDs ailmentó 

oonsiderablemen.te durante la década de los treinta. 

ras relaciones entre México y la Unión Soviética se habían mantenido den

tro de un cauce más o menos noi:mal, hasta que el Partido Caro.mista Mexicano al d!!! 

senca:ienarse la Gran Depresión nortearrericana en 1929, se sintió vigorizado ante 

la aparición de "condiciones favorables" e intervino desatando una campaña mun

dial. de protesta contra el gobierno mexicano, pcrque consideraba que había llega

do el m::mento de enfrentarse al gobierno de Emilio Portes Gil, La III Internacio

nal desat6 una canpafu de protesta que obedecía a los fusilamientos de dos líde-:

res mlatiieir del Partido Carnmista en Illrango. Esta campaña fue la causa entre 

otros incidentes, de la lapidación de las representaciones mexicanas en Buenos Ai-

res, Montevidee,Amsterdarn y Estocolrro, México protest6 ante la Uni6n Soviética 

por las noticias que aparecían; pero la cancillería soviética rechazó la protesta 

argurrentando que la III Internacional no estaba formalmente ligada al gobierno 

soviético y que, por lo tmto, éste no podía ser el responsable. <le.. sus acciones. 

Este incidente y otro relacionado con la frontera ruso-china en el que ~ 

xico había dado instrucciones a su embajador para que interviniera, ante lo cual 
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la U'1i6n SOVi€tica hab!a expresado su disgusto, m::>tivaron la suspensi6n de las 

relacicnes entre los dos países durante el gobi.erno de Emilio Portes Gil. 

En enero de 1930 el mism::i General Calles decidi6 dar el paso del rc:mpimiento, 

sin que el Presidente Emilio Portes Gil tuviera reparo en ammciarlo, " ••• al 

fin y al cabo el canercio oon los sovi€tioos era mfirro, ~oo no penUa casi 

nada, y se quitaba de encima una legaci6n que s6lo le daba dolores de cabeza 

al hallarse en constante contacto con elementos subversivos y que acababan de 

ser puestos fuera de la ley". ( ~5 ) 

Uno de los últirros actos del Presidente Calles en 1928 - y uno de los 

nás trascendentales para la institucionalizaci6n del sistema polttioo p:isre'V!:? 

lucionario - fue anunciar la creación de un partido que agrup6 a todas las q? 

rrientes de la heterogénea coalici6n gobernante. Calles señalaba que era ~ 

rativo te:cninar ya con la etapa caudillista, e iniciar la oonstrucci6n de un 

rrecanism:i que pennitiera :resolver pactficarrente la sucesi6n presidencial, Es

te nuevo partido recibi6 el nanbre de Partido Nacional Revolucionario (PNR) y 

oonstituy6 el prirrer paso en la futura ooncentraci6n del poder en un solo gr;¿¡ 

po de gobernantes, que a partir de entonces invartablerrente siempre "obtienen" 

el triunfo. 

"En el peri6dico El Universal del 25 de novianbre de 1928, apareci6 

una noticia que, por frta y escueta, disirrn..üaba bien el paso decisivo que se es 

taba dando: Dlrante estos d!as se han celebrado reuniones entre el señor lice;:! 

ciado J\a.r6n ~enz y los representantes de los partidos de los estados, que 

c¡ceptaron foz:mar parte del Partido Nacional 'Revolucicnario, agrupaci6n que con

trolará invariablerente la pol!tica general del pats, reconociendo la autono

mia de los partidos locales. Parece que ya llegaron a un acuerdo definitivo. 

Se encargar§. de su dirección al general Calles". ( 26 ) 

Una táctica mi:iy eficaz que desarrollará este partido polttioo será el 

canbio de poderes rrediante la convocaci6n de lNpuestas elecciones "libres" 
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que le dará "legitimidad". El nuevo presidente sienpre prc:rrete una soluci6n a 

los problemas heredados de administraciones pasadas. La figura presidencial es 

intocable por la cr!tica y goza de :f.nipunidad para gobemar a la naci6n, puesto 
que no existe un verdadero Congreso que equilibre los poderes. El Particb Na
cional Revolucionario {PNR) prilrero, Partido de la R!voluci6n M3xicana (PR>I) 

despu€s y Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la actualidad, ha go

bernado en esta fema ininterrurnpidalrente·en ~ioo durante irás de sesenta 

años. 

Resumiendo, se puede decir que la preocupación principal de los Presiden

tes Carranza, Obregón y Calles durante los afos posrevolucionarios fue la de 

tratar de disminuir cada uno a su manera la influencia nortearrericana; pero no 

contaron ni con la fuerza ni con alguna coyuntura intemacional Eavazmble·pn:a 
poder enfrentarse a las presiones extemas en el rrarento cr!tico. El 0teres de 
los gobiernos mexicanos por desplazar a las canpañ!as petroleras extranjeras, 

era obvio, porque la infraestructura petrolera ya existente era muy valiosa y 

aderrás una fuente de ingresos muy importante provenientes de la expoll'.taeión. Tam

bién era una forma. de obtener los recursos en una forma fácil e inmediata. 

Si el crecimiento del canercio exterior de 1910 a 1921 se debió básicarren-

te a las exportaciones de petróleo que llegaron a su tope.en 1921, más· tarde 

decreció rá¡;>idamente durante los años de reestructuraci6n. -:Pétt"a. los años vei!J 
te, el a::rnercio dependi~ en mayor rredida que en las ~& pol:-firianas de la ~ 

portaci6n de minerales, sobre todo durante los seis primares años. ~= se =!:! 
virti6 en un poderoso exportador de zinc y plaro hasta haber llegado a ocupar un 
segundo lugar mun:lial ccm:i productor de ambos rretales. La producci6n minera sus

tituyó laa"deficiénc1as de la petrolera, aunque su diMrnica depend.5'.a tambi€n de 

factores exte!'". ios. A Irediados de 1926 la baja del precio internacional de la pla

ta, hizo decaer las exportaciones y tambi€n bajaron los precios del zinc y del 

plaro. 
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Entre 1920 y 1930 solamente operaban algunas grardes empresas mineras 

y petroleras; pero pr§.cticamente todas las cc:mpañias petroleras nortearrericanas 

tenían invertidos capitales y esta era casi la tinica actividad en que invertían 

desde que ccncluy6 la Primera Guerra Mundial, debido a que en las otras §.reas 

de inversi6n los disturbios civiles y las actitu:les nacionalistas, habían aleja

do a los inversionistas pctenciales. El retorno de una relativa estabilidad pc-

11tica a partir de 1920 y la normalizaci6n de las relaciones con los Estados 

Unidos a partir de 1923, permitieron que a finales de la dikétda la producci6n 

en ciertas ramas de la econarú.a volviera a alcanzar los niveles anteriores a 

los años de la Revoluci6n y que en algunos casos la superaran. 

La agricultura rrejor6 la producci6n; pero en cambio hubo necesidad de ~ 

pcrtar gan<rlo y sus productos derivados; autar6viles, 17 incranentar la inversi6n 

extranjera en la mineria, petr6leo, industria eléctrica y los ferrocarriles. Me

nores cantidades se invertían en la producci6n de manufacturas; pero cuarlo todo 

parecía marchar bastante bien, se present6 la Gran Depresi6n nortearrericana de 

1929 que afect6 directarrente a la minería que es la actividad que suele reaccio

nar r§.pidarrente ante ese tipo de fenánenos e=nánicos. La actividad econánica en 

el país se redujo y el nivel de las exportaciones e importaciones tanbi€n. 

Por su parte, el grupo en el poder. preocupado pc.r conseguir el mayor gra

do posible de cohesi6n, fund6 en 1929 el partido que ac:tualJllente lleva el nCl'Clbre 

de Partido Revolucionario Institucional (PRil .• Este partido perseguía va nos pro-

p6sitos ·a un miSITO tienpo y t:rataba de fusionar a nivel nacional a la mayoría d~ 
los elementos revolucionarios que se hallaban disperSQ$; además de tratar de 

disciplinar debidarrente las tendencias de los pequeños organisrros regionales que 

pudieran dificultarle su acci6n. Tambi€n pretendía g a:antizar a los altos mandos 

militares sus pcsiciones dentro de la buro=acia política, siempre y cuando 

acepta:ran las reglas del juego pclítioo inherentes al partido. 
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CAPI'lULO V, 

LA GRAN DEPRESICN 1929-1934. 

En los m:::rnentos en que teda parec!a apl.llltar hacia una etapa de crecimi~ 

to, un cambio brusco en las =idiciones del man::ado 111llirlial - la Gran Depresi6n 

de 1929 - vino a nublar las pranisorias expectativas y el di.namisrro de las ven

tas. La producci6n y las inversiones disminuyeron, La econcm!a nexicana :regis

tró un descenso en los niveles del a::rnercio exterior de un 60% aproximadamente, 

as:I'. caro una serie de paros, la mayor!a de ellos en la industria minera y tex

til. La crisis se caracterizó por la ca:l'.da vertical de la éErnanda y los precios, 

el desplane del. siBterna rronetario financiero, la desocupación laboral, la sobre

producción en algunas ranas, el sub-consUITO y la falta de cr!!ditos, En ~ice 

el Producto Interno Bruto (PIB) descendió en un 5,6% durante el per!odo. Entre 

1929 y 1_932 los e~ectos de la Gran Depresi6n influyeron severarrente _en las ex

portaciones de petroleo y minerales por la disminuci6n en la derranda l!Ul1dial. 

Después del derrumbe de las ventas petroleras en los años veinte, esta industria 

que se encont:i:aba más bien en esta:lo de estancamiento, hab:i'.a pasado a ocupar el 

4o, lugar en la prcx:lua::ión petrolera mundial, desp00$ de Esta:los Unidos, Rumania 

y Venezuela. 

"La crisis provoo5 una redua::ión de un 25% en el volurren f!sico de las 

exportaciones mundiales y'un 30% en el nivel general de precios, lo que causó 

·una baja superior al 50% en el valor del CC11ercio mundial". ( l l I.os pa!ses más_ 

afectados fueron los industrializados y en los de rrenor grado de desarrollo el 

fen5reno tambiml repel:.Clltió de ~era consecuente. 
"En Estados Unidos los flujos del CC11ercio internacional se de=umbaron 

y las exportaciones totales que en 1929 hab:l'.an sido de $5,241 millones de dóla

res con importaciones de $4 ,399 millones, para 1932 registraron un descenso : ia-: 

cia $1,611 millones y $1,322 millones respectivamente", ( 2 l 
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A partir de 1930 la denanda de productos primarios por parte de los pai
ses industrializados, registro grandes r~ucciones y el "crecimiento hacia afu~ 
ra"de los paises en desarrollo se vio obstaculizado. Para muchos de ellos, caro 

fue el caso de Mifud.co, se hizo necesario abandonar esta estrategia y adoptar 

otra dirigida hacia \ID incipiente m::idelo de sustituci6n de importaciones y élivel!: 
sificaci6n de exportaciones, que por lo menos en parte, contraxrestara el nivel 

de las importaciones. No obstante, la escasa diversificación de lo exportado de 

poco val= agregado, no logr6 salvar el constante deterforo: en. las relaciones de 

intercambio y, por lo tanto, no aport6 el estllnulo inicial requerido para el 

crecimiento de la industria en 1930. 

"En este año México seguía 11endo un pa1s rural con 15 millones de habi

tantes, y cuatro de cada cinco de ellos, de acuerdo con el censo de 1930, vi

vían en poblaciones can rrenos de 15,000 habitantes. La población activa era de 

5.3 millones, de los cuales 3.6 trabajaban en actividades agropecuarias. De a

cuerdo con el indice de pobreza elaborado por James Wilkie, el mexicano proroc,_ 

dio había visto rrejorar su nivel de vida en relaci6n al período prer:revolucio

nario; pero no llUlcho y los cambios eran Il\fu; evidentes en la capital y en la re

gi6n norte del pa1s, que en la zona del centro y del sur, en donde continuaba 

daninando la hacienda y la pequeña propiedad". ( 3 ) 

La mayor parte de la producci6n de manufacturas se encontraba a nivel 

artesanal. y la Befonna Agraria no había sido capaz de aumentar la prc;xlucci6n 

agrícola. Se pensaba que el ejido no podría mantener la producci6n al misro ni

vel que lo mantenía la hacienda y se atribuía el problara a la falta de dinero, 

en lugar de atribuirlo al ejido miSIID. "Los negocios agrícolas y pecuarios eran 

los peores del país •• , y a1IDque el valor de la producci6n agropecuaria se hubie
ra repartió::> por igual entre los campesinos, cada \IDO se hubiera embolsado ape

nas =os $200.00 pesos anuales". ( 4 ) 



- 102 -

En cuanto al aprovechamiento de la fauna de lagunas y 'mares, cx:ntaba 

muy pe=. Este no era, ni es en la actualidad, un país de pescadores, a pe

sar de la enorrre longitoo de sus costas. 

El Presidente Pascual Ortiz Rllbio señalaba la urgente necesida:l de in

dusrializar al país y de establecer un plan eo:in&niro definido, as! =_o~ 

nizar el ya existente, Por su parte, el Departarrento de Ccrrercio realiz6 estu_ 

dios minuciosos para aurnentar el volumen del cc:rnercio de exportaci6n de aqu~ 

llos productos que fueran susceptibles de venta en el exteri=, 

Durante los afus 1931 y 1932 se resintieron m.§s los efectos de la cri

sis en las exportaciones y en las importaciones, ya que hab!an ca!do hasta un 

tercio del valor que ten!an en 1929. La producci6n de ceirento, acero y cerveza, 

se redujo y Imlchas empresas tuvieron que cerrar. "Las industrias petrolera y 

minera tarnbiffi se vieron afectadas por huelgas, las que en 1934, aumentaron de 

un nGmero de 13 hasta 202, y que fueron calificadas por los empresarios caro 

derivadas de circunstancias pol!ticas y no laborales". ( 5 ) 

"El desempleo alcanz6 su mayor cifra en 1932 y fue de 339,000 personas. 

En 1934 descendi6 a 235,000, es decir, solamente algo nás del 6% de la pobla

ci6n econ(Inicanente activa se vio desempleada, cifra muy baja si se le canpara 

con el desempleo en Europa o en Estados Unidos, en dende fue del orden del 20%, 

e incluso hasta del 40% ••• la agricultura por su parte, absomi6 el desempleo 

de las zcmas minera, industrial y carercial". ( 6 ) 

A diferencia de otros pa!ses de Arrérica Latina en México la magnitud 

de la crisis no fue tan impactante CXJTO para acelerar la industrializaci6n con 

base en el sistema de sustituci6n de :iJllpOrl:i:tciones. La mala racha econánica se 

resinti6 por =to tienpo. "El aurnento de la demanda intema de 'las manufactu

ras tradicionales, sobre todo en los centros w:banos que cre-~an con enorrre 
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velocidad, bast6 para que la industria =eciera sin necesidad de diversifi

carse ITU.lcho". ( 7 ) En algunos pa!ses cano Brasil, Argentina y Colclli:>ia, la 

Gran Depresi6n s! estimul6 al proceso de s;.istitucifu de i:mportaciones y pro

pici6 la industrializaci6n; pero en estos pa!ses la crisis se resinti6 por 

rrás largo tienp:i. 

El rrodelo de sustituci6n de importaciones :o:ttQ.·attgl:!·'"'.~ este tiempo 

cerro resp.iesta a la necesidad que tenfan los pa!ses de menor desar:rollo de 

optimizar su producci6n destinada a la exportaci6n. En Mlbd.oo, tani:>i~ a prin

cipios de los años cuarenta - durante la Segunda G.lerra Murrlial. - se oonsolid6 

este rrodelo que oontinu6 vigente durante. l.as tres .d€cadas posteriores. El. 

tézmino Stistituci6n de imp:>rtaciones se emplea a rrenudo en su acepci6n simple 

y literal para significar la disminuci6n o la supresi6n de ciertas inportaci!:? 

nes que SCl'I substitu!das por productos de fabricaci6n interna, Entendida de 

esta manera, da l.a imPresi6n de que consiste e.'1 una operaci6n sinple, limita

da a disminuir o retirar ciertos canponentes del repertorio de 1.as importacio

nes, para substituirlos por productos nacionales. La extensi6n de este =ite

rio, podr!a llevar a =eer que el objetivo ser!a eli.'1\inar todas las importaci!:? 

nes, es decir, alcanzar la autarqu!a, sin embargo, s-..istituci6n de ilnportacio

nes no significa precisarrente reducci6n , sino cambio en la ccrnposici6n de las 

importaciones. 

La estrategia del. model.o sustitutivo_de importaciones está conformada: 

por tres etapas, y supone una organizaci6n de la ecanan!a en la que el Estado, 

.a trav~ de su a=i6n directa caro inversionista e :indirecta por medio de su 

pol.!tica econ6nica, garantiza una estructura proteccionista y de est!mu.los a l.a 

industrializaci6n, = un nuevo camino para el crecimiento. 

Las tres etapas diferer>tes son: 

Pr:ilrera: Sustituci6n de :i.rrpxtaciones de productos de cons1J11D y su obje

tivo es el. desarrollo de la industria ligera, principalnente producci6n de ar

t!culos alimenticios elaborérlos, textiles y et'><>" insl.mos de cansi.m:> final. 

Segunda: Sustituci6n de importaciones ae bienes inteDllE!dios. Significa 

el proceso de ensamble de partes materias primas o art!culos semi-rnanufactu:i:a

dos, indispensables para 1.a producci6n de un articulo de COl'lSUllO final. Caro 
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por ejerrplo en el caso del autan6vil, que se integran a la produ::ci6n nacio

nal insurros tan :il11portantes caro vidrios, espejos, vestiduras, refacciones, 

ne~ticos, etc. Durante esta etapa, es posible ahorrar algunas .inp:Jrtacio
nes y s6lo adquirir del extertor produ::tos de mayor tecnolog!a que aGn resul

ta incosteable producir en el p.lls. 

Tercera: Sustituci6n de importaciones de bienes de capital. Esta etapa 

consiste en fabricar maquinaria, equipo, e .implementos de alta precisi6n y 

tecnolog!a desarrollada pan. producir maquinaria, es decir, se trata de pro

ducir míquinaid.a para ;Eabr:l!car a su vez m§s maquinaria. 

Para finales de 1932, la eéonomía ccrrenz6 a recuperarse y esto se debi6 

tambim a los efectos de las rredidas de caJ:ácter internacional que adoptaron 

los países desa=llados caro Estados Unidos y la Gran Bretaña principalnente. 

Estos paises buscaron contrarrestar los efectos de la depresi6n merliante la 

aplicaci6n de una polttica de gasto y expansi6n rronetaria tanporal de corte 

keynesiano. Tarrbién las preferencias a:r:ancelarias fueron aplicérlas por prine

ra vez a rafa de la Gran Depresi6n por Francia y Gran Bretaña C011D un instru

rrento de política canercial, que les permitiera asegurar el abastecimiento en 

mejores condiciones de materias primas procedentes de sus colcnias y de la 

Cc:mronwealth (Cl:lmmidad Británica de Naciones). Ias preferencias eran parciales 

e :iJTiplicaban un trataniento recíp= en el cual las partes contratantes obte
nían ventajas IlUltuas, frente; a terceros países. 

Por otra parte, la p::;lítica rronetaria y fiscal del gobierno mexicano 

expresada en la refoz:ma rrore""..aria de 1932, contribuy6 a acelarar la zecuperaci6n. 

Se abandonó el pat:t6n oro y la m:ineda fue devalua&. Desp..i~ de 1933, la economía 

mixta se recuper6 con facil::.dad relativa bajo estímulos fiscales y atmento del 

gasto público tendiente a =trarrestar la baja de la actividad econfull.ca. 

El Presidente Abelam::i Ib:lríguez en su Inforrre anual ante ol Congreso 

en 1934, se refirió a la re--....lperaci6n del oro y la plata, así oa'nto. las produc

ciones de =bre, pleno, zin:, antim::mio y arsi:mico blanco, que se duplicaron. 
8 ) • 



- 105 -

Tanbi~ la recuperaci6n de los precios del plaro fue muy notrole, el 

Gnico punto obscuro, pero que no lleg6 a tm:bar el panorama general de recu

peraci6n, fue la pro:iucci6n de cobre. 

Entre 1932 y 1935 el valor total de las exportaciones aument6 y esto 

se debi6 principalrrente a la recuperaci6n de los precios de la plata. "Para 

1935, tanto el volurren caro el valor total de lo exportado de este producto, 

auroont6 en = 100% debido a = convenio suscrito con el Departarrento del Te
soro de Estados Unidos, que estaba empeña:l.o en una cc:rnpra rrasiva de plata, P.:! 
ra lograr que 1wi reservas en ese rretal llegaran a representar una cuarta P3E 
t:c del valor de sus reservas en oro". ( 9 ) 

El proceso de gestaci6n de la industria er.':.re 193:~-1933 fue de gran sig

nificaci6n para el fortalecimiento de la producci6n manufacturera. 
"Para 1934 la actividad manufacturera que se había visto reducida en 

una cuarta ¡;arte con respecto a la de 1928 y ·que hab!a sido superada por los 

sectores agrícola, mineranetalúrgico, carercial financiero y de servicios gu

bernamentales, se recupero con c mees. Lo mism:::> ¡;od!a decirse del canercio ~ 

terior que en 1932, hab!a disminuido la mitad de sus operaciones con respec

to a las de 1929, cuando se exportaban rrercanc!as por valor de $194 millones 

de pesos y se importaban $2ll millones. Para.el aifu de 1934 ya se exportaban 

$211 millones y se importaban $185 millones". ( 10 ) 

Las manufacturas que habían continua:'lo sin atraer 1TUJcho la atenci6n de 

la.inversi6n extranjera, a:xnenzaron a desarrollar algunas ramas nuevas caro 
el ensanble de autar6viles, la fabricaci6n de muebles d~sticos, el envase 

de alimentos, la producci6n de llantas y otras actividades rrenores, evidencian

do as! el inter€s que algunas e¡¡p:esas norteamericanas canenzaban a derros

tzar en el rrercado nacional inte.D'lo en incipienté expansi6n. Una vez pasado 

el periodo de la crisis el pa!s exportaba hacia los Estados Unidos, núnerales, 

petroleo y alg=os productos agrícolas, caro plátano, jitare.te, arucar, hene

qu~ y algod6n principalrrente, e importaba maquiV1;u:ia, alimentos y manufactu

ras, 
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La industria textil segu1a siendo la ~ importante seguida de la indus

tria eli:ictrica, la alirrenticia y la de bebidas; la profucci6n de bienes de can

SUllD relativarrente simples caro cigarrillos, papel, calzado, etc., y el preces~ 

miento de materias primas que en buena m:dida se exportaban c:x:m::> el henequ~ y 

el algod6n. La producci6n de hierro y acero era bastante m:idesta y por lo que a 

maquinaria se refería, Gnicarrente se contaba con talleres de manten:iJniento. 

La actividéd petrolera que había sido netarrente exporta:!ora, para la di:i

cada de los afus treinta llegó a tener :!rnportancia en el consurro nacional, pro

bablemente cx:rro consecuencia de la disminuci6n en las cantidades exportadas, y 

tarrbil:in por el crec:iJniento ;:¡ desarrollo de la industria autarovil!stica. En - -

1934 P~ (posteriomente Petr6leos Mexicanos) , suscribi6 acciones pGblicas 

por $5,ooo,ooo.oo de pesos cx:rro parte de los planes para dar forma a este orga

nisrro; pero los inversionistas las vieron con recelo y no respondieron. 

Por otra parte, una naciente industria turística vino a constituirse en 

tm filón nuevo y pranetedor para la econan!a nacional con cifras equivalentes 

a un 4.5% de la ex¡;ortaci6n a los Estados Unidos y que utilizaba la infraestru,s: 

tura ferroviaria, terrestre y ai:irea. "En 1929 el Presidente Emilio Portes Gil 

hab1a organizado los servicios turísti=s y crea:lo la O:misión Mixta Pro-Tl.lris

rr~ en la que participaron, tanto secretarías y departcmentos del gobierno fed~ 
raJ., caro org~izaciones empresariales e incluso logias mas6nicas". ( ll ) 

Aunque la Gran Depresi6n tambil:in afect6 al turisrro, las ciu&des fronte

rizas recib!an una gran cantidad de visitantes. "En 1934 el n!lrrero ascendi6 a 

nueve millones con un gasto calculado de $145,000,000.00 de pesos. I.os turistas 

que se internaror. al pa!s fueron 68,949 e hicieron gastos por $13,000,000.00 

de pesos. Influy6 en esta corriente recibida, la prohibición de la venta de li

cores en Estados Unidos y la existerx::ia de numerosos casinos y centros de jue

go en la frontera norte" • ( 12 ) 
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La normalización de las relaciones politicas con Esta:ios Unidos, el fin 

de la rebeli6n cristera y otros signos de estabilida que fueron apareciendo 

en el pais, contribuyeron a c :iear la abr6sfeza apropiada para el desarrollo del 

turisrro. 

Por otra parte, entre 1927 y 1934 los.Estados Unidos hab!an delimitado 

CCllO su esfera de influencia a J\mérica Latina por me::lio de la pol!tica del New 

Deal (Nuevo Trato) o politica del Buen Vecino. En Mm<ioo en 1933 el presidente 

Abelardo Rodriguez infonnaba que, con el objeto de lograr pro¡:6sitos concretos 

de intensificaci6n del intercambio canercial y el logro de ·convenios bilaterales 

o multilaterales, el pais habia acepta:lo la invitaci6n que le hiciera el presid~ 

te norteamericano Roosevelt a diferentes paises, para asistir a una Conferencia 

en Londres. 

Hacia la segunda mitad de la década de los años treinta, cuando florecia 

el "frente popular" corro instrumento de lucha de la estrategia nacionalista revo

lucionaria, Vicente Ianbardo Toledano, hanbre de la·III Internacional en Ml!bcico, 

dirigente del IIOV.imiento obrero prirrero y fundadcr del Partido PoµJlar Socialista 

despu~s, sostenia que ". • . el socialiSIIO debia de llegar a trav~ de la brecha 

que habia abierto la Revoluci6n Mexicana" • ( 13 ) 

Es decir, M!!xico llegar!a al socialiSIIO; pero antes debia de librar una lu

cha nacionalista para librarse de la daninaci6n irnperialist~ y en ella el proleta

riado deberia de hacer un frente o:rnún, con todas las clases sociales de M!!xico. 

De aqu1 la insistencia politica del Partido Canunista Mexicano en el sentido de 

que aan estaban por alcanzarse las verdaderas xretas anti-imperialistas y el empe

ño en arrancar el control que ten!an las ccrnpá'iias extranjeras en ciertas lkeas 

de la producci6n, sobre todo la petrolera. 
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euándo Lázaro Cárdenas ascendi6 al poder y expropi6 la industria petroleo; 

ra ya existía un rrovimiento de simpatía y aceptaci6n hacia el experirrento revol~ 
cionario ruso y el pensamiento rre.rxista, es decir, que el ideario socialista ha

bta sido permeado en algunos circules poUticos e intelectuales, que aplau:lieron 

la acci6n expropiatoria presidencial. 

El prop6sito de Cárdenas fue atacar los dos remanentes más notables del 

antiguo r€gill'en: el enclave extemo y el latifundio. 
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CAPITUID VI, 

EL CARDENis-f) 1934 - 1940, 

D.lrante el.gobierno de Cárdenas _ volvieron a trnar actualidad los intentos 

de limitar o eliminar al capital extranjero. Este prop6sito estaba dirigido ha

cia los dos reroanentes más notables: los enclaves petroleros y el latifundio. 

Algunas ciret.m.Stancias de coyuntura intemacional caro. la revisioo que desde 

1927 venia haciendo Estados Unidos de su pol1tica en .l\!OOrica Latina, por razo

nes ea:mánicas o de conveniencia poUtica, favorecieron el proyecto cardenista. 

El Presidente Franklin D. lbosevelt a:mcret6 la llanada pol!tica de "Buena Ve

cindad", cuyo objetivo no era s6lo evitar el uso de la fuerza y de las presic;ir, 

nes financieras en las relaciones interarrericanas, sino crear un esp:Lritu re 
verdadera cooperaci6n entre los paises. 

El tono propio de la época cardenista fue anti-capitalista y, a partir 

de la expropiaci6n petrolera, el capital externo qued6 en segmido plano. Dlran

te este sexenio el gobierno .intervino.más que ningfui otro desde 1913-1915, en 

la marcha de la econanía nacional. "S6lo el Estado - dijo Cárdenas - tiene un 

interés general, y, por eso s6lo él tiene una visi6n de conjunto. La interven

ci6n del Estado, ha de ser cada vez mayor, ca.da vez más frecuente y cada vez 

más a fondo". ( 1 ) 

Aunque Cárdenas proponía una Unea de desai:rollo diferente de la de sus 

predecesores, nunca lleg6 a delinear claramente su rrodelo. No se propuso la elj, 

minaci6n de la empresa pr:"1ada¡ pero s1 que ~ta dejara de ser el eje central 

del sistema econe.n:!.co. La formaci6n de cooperativas en la agricultura y en la 

industria parece haber sido el contra;::eso a la atlpresa privada. Desde el punto 

de vista cardenista si los at!presarios :se.. -rehusaban por cualquier rrotivo a 

aceptar la situaci6n, los trabajadores pocüan tanar directanmte el =ntrol de 

los establecimientos. 
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Durante las pritreras semanas de su lt'al1dato presidencial Cárdenas per

maneci6 en la ciu:lad de Mlhd.co; pero el 18 de julio de 1935 inici6 su primer 

re=ido por 65 poblaciones de 10 Estados, Se refer1a a los retados e insti

tuciones socialistas cx::rro los mejores instrurrentos para alcanzar sus fines. 

Consecuenterrente, en el pa1s adquirieron fuerza nU11erosas organizacic:nes de 

"frentes populares" que sosten1an y difund1an diversas variantes de la ideol~ 

g1a marxista. 

El 9 de julio de 1933 Cárdenas es=ibi6 lo siguiente en sus Apuntes: 

si el estado organiza la producci6n basándose en el consurro nacional y 

en la exportaci6n necesaria,podrem:::is ver a M'.\xico con situaci6n privilegiada, 

La produ=i6n dispersa e ignorando la cantidad que poderros consumir agotar§. 

más nuestra econan1a. Urge • • • que el estado intezvenga en fijar l~ que el 

pa1s debe producir y organizar la distribuci6n carercial ••• " ( 2 ) ~ 

C§.rdenas expidi6 el 18 de agosto de 1936 la Ley de Cámaras de Canercio 

e Industria, que sustitu1a por obsoleta, a la Ley de cámaras de C.c:rrercio de 

1908, (. 3 ) En su articulo lo. la Ley defin1a a las Cánaras de Cane=io e In

dustria caro instituciones aut6nanas de car1icter público y ccn personalidad ju

r1dica integradas por cc:nerciantes e industriales residentes en la R::!pClblica. 

En el prilrer punto de la Exposici6n de Motivos se aclara que, " ••• entre los 

extraros_: Instituci6n Pública o Instituci6n Privada, se adoptaba la denanina

ci6n de 'car1icter p!llilio:;>', a efecto de ahuyentar e;i. taror· de que las C~as 

se convirtieran en organisrros gubernamentales; pero sin dejar, caro en leyes 

anteriores, a las mismas aimaras abandonroas. a la iniciativa privada ••• En el 

articulo 4o, se irenciona que deben ser 6rgano de colabaraci6n del Esta::lo para 

la satisfacci6n de las necesidades relaciona:las con la industria y el canercio 

nacionales". ( 4 ) 

cada una de la Cámaras agruparfa a los canerciantes e industriales de 

una regioo o rama econi:rnice dct~a:la y el conjunto de ellas integrar1a la °'!} 

federaci6n Nacional de Cám.'lras de Conercio e Industria. Entre las funciones va

rias del Consejo Directivo de cada Cámara, estar1an las de recopilar los datos 
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de las actividades que, dentro de su jurisdicci6n, o:mstituyeran o tendieran 

a constituir un rronopolio y enviarlos a la Secretaria de Eo:man!a Nacional. 
También propugnarian porque se perfeccionara la t&:nica industrial y canercial 

en general y, especialrrente, por lo que se referia a articulos tipificados que 

tuviesen denanda en el exterior. Establecerian relaciones directas con los irer 
cados de =nsurro principalmente los extranjeros; organizarian exportaciones en 

canún evitando la canpet~cia perjudicial entre los productores y cx:merciantes 

nacionales y restringirian las :importaciones que a:rnpitieran con los productos 

nacionales (artículo 18). la Confederaci6n, por su parte, tenia un Consejo Di

rectivo entre cuyas funciones estaba la de fanentar por todos los medios, de 

acuerdo con la Secretaria de Econan1a, las exportaciones de productos naciona

les, ( artículo 25 ) • 

El artículo 30 establecía que la Secretaría ae la Econan!a Nacional te

nia facul taies para hacer sugerencias a las Cámaras, ~ de acuerdo con las neces! 
dcrles del país, y podría designar representantes en dichos organisrros cuando ·· 

lo est.iroare conveniente; también vigilaba el proyecto de los Estatutos, los 

cuales no podrían ser rrodificados sin la autorizaci6n previa de dicha Secreta
ría, la que podría también, inclusive, ordenar, en caso de que lo considerara 

necesario, la liguidaci6n de las Cámaras. En esta fonna la integraci6n de la 

=ganizaci6n patronal al aparato del Estado y el control que €ste ejercia sobre 

ella, era. absoluto. y además, para evitar que los patronos pudieran rehuir su 

inclusi6n en esta fonnidable maquinaria organizativa, se estableci6 la inscrip

ci6n for.uEa dentro de la misma caro requisito para poder dedicarse a los nego

cios y al C:anercio. 

Los dos primeros años del sexenio 1934-1940 se caracterizaron por una 
gran inestabilidad política, y en 1934 la Ca1.federaci6n de Cámaras de Carercio, 

la de Industriales, la Asociaci6n de Banqueros de México y la a5mara Nacional 

de Canercio de la Ciudad de México, enviaron al presidente rrexicano un docuiren

to firma:lo ~.,. sus representantes en el que hacían notar lo dificil de la situa 
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ci6n, sosteniendo que la depresi6n rrercantil se acentuaba d!a a d!a, debido 
a la deso::nfianza que suscitaban varios hechos apoyados en una sisterática 

agitaci6n que no estaba basada en prop5sitos constructivos y que, por el c~ 

trario, produc!an =nfusi6n y desorden, :im¡;osibiltando el esfuerzo e introd!: 

ciendo en la vida nacional el odio y la violencia favorables a agentes de ~ 

ras torcidas; pero fatales para la inmensa mayor!a del pa!s. ( 5 l 

Cárdenas parec!a un enemigo ideolCigi= natural de la empresa privada 

y nunca ocult6 su falta de simpat!a hacia los ricachones industriales. Su go

bierno se caracteriz6 por u.~ fuerte nacionalisrro, expropiaciones del petr6leo 

y los ferrocarriles, as:L caro el desarrollo y fortalecimiento del rrovimiento 

obrero; elerrentos éstos que sirvieron de apoyo a la pol:Ltica de autodetermina

ci6n. El gobiemo apoy6 activarrente la organizaci6n·de los trabajadores y, en 

general, favoreci6 a estos en sus conflictos con los propietarios y aclministr~ 

dores extranjeros. La ola de huelgas inquietaba a los inversionistas extranje

ros y el apoyo que el gobierno daba a la mano de obra organizada, a la pol:Lti

ca de nacionalizaci6n y a las expropiaciones, cr...asionaron que muchos inversio
nistas retiraran rápidarrente del pa.:Ls sus utilida:'les y redujeran las tasas de 

reinversión en plantas y equipos industriales. 

En el orden pol:Ltico se responsábiliza, tanto a calles caro a Cfil'.denas, 

del sistara autoritario que privó en México desde los años veinte, que tonaba 

en cuenta a la ~Hite intelectual proclive a soluciones socializantes, " ••• y 

a un Estado metiche ••• en cuya cúspide fuera el todopoderoso presidente de la 

República y no un jefe náxirro". ( 6 l 

El Partido Nacional Revolucionario (PNR) con su nuevo nanbre de Partido 

de la Revolución Mexicana (PR1) , incorporó a los sectores cbrero, campesino y 

militar, y un hecho·.iroportante fue que U10 de los prill'eros aspectos que contr9 
· ') Cfil'.denas fue el del aprovisionamiento de los materiales de guerra. En fe

urero de 1935, la secretar!a de Guerra dispuso que las a:iquisiciones militares 

de la nación, se har!an exclusivamente por conducto de la intendencia general 
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del ej!!!:i:cito suspen:iiendo la costurrbre de que cada zona militar, fueza aut6ncrna 

en este sentido. ·.A:este respecto fue muy irrportante que se obtuvieJOn garant!as 

p::>r parte de los Estados Unidos, ya que sin su aprovisionamiento legal o ilegal 

consiéle:rado tradicionalrrente caro la fuente nás irrportmte, e:ra casi irrposible 

que una revuelta milita:- tuviera éxito. "En febrero de 1935 se inforrr6 aM!!!xico 

que el gobierno nortearrericano, habl'.a tanaw medidas para evitar el l::Jáfico de 

a:i:mas y la o;rg nizaci6n re grupos rebeldes que salie:r:an de su territorio", ( 7 ) 

La consolidación de un proyecto econánico de prod.Jcci6n nacionalista y el 

resquebrajamiento del rrodelo de "enclave", tuvo lugar dl:r:ante este sexenio. Las 

refo:irnas estructurales cardenistas tuvieron caro objeto no solarrente :iJllpulsar el 

c :iecimiento del pal'.s, sino también el desarrollo econánico y ¡;:oll'.tico con auton~ 

núa del exterior. En el campo econánico los cambios irrpli~on no solamente la 

reforma agza.J:i.a y la expropiación de la in:'lustria petrolera y la re los ferJOCa-

r riles, sino tarrbién Y. por primera vez en la historia del pal'.s, el gobiemo part_! . 

cip6 ya no = un agente observcrlor, sino caro un agente activo y prarotor del 

cambio y desarrollo económico. Así, el proyecto nacionalista de c&lrlenas irrplicó 

la .r: ptu:ra del rrodelo de "enclave", más que el surgimiento del rrodelo éle indus

trialización vía sustituci6n de importaciones. 

"Si bien durante la Gran Depresi6n se habl'.a dado una sustitución de irrpor

taciones forzada, la ¡;:olítica proteccionista que canenzó a ganar consenso hacia 

fines de la década de los años treinta se fue armarxlo sobre rre:lidas que perseguían 

objetivos distintos -:: de balanza de pagos o de ingresos fiscales - a los de la 

pmtecci6n miSma", ( 8 l A pesar que du:i:ante su Prirrer Informa de Gobierno, Cli.E 
denas habl'.a declaiado que~ ·~ .. u:rgl'.a racionalizar la ¡;:olítica arancelaiia, pa:ia 

facilitar la ex:portaci6n de la p::-nducción y se había referido a la industria ~ 

nufacture:ra carro"una industria urgente de transfonnaci6n que era pobre y empír_! 

ca, no cubrl'.a todas las ¡;:osibles fuentes de prod.lcci6n y conSUITO y era desordenada, 

p::>rque dentro de ella cada indls_tria carecl'.a de una importancia graduada en rela

ción =n las exigencias sociales y econánicas del país". ( 9 ) 



116 

La sustituci6n de :iroportacicries y el proteccionism::> scri parte de un misrro 

fenáreno y el camenisrro desarrolló una polttica de fcmento y protecci6n a la i!} 

dustria que no fue solanente arancelaria, sino tarnbién de estmulos al financia

miento. Desde 1934 el gobierno utilizó la estrategia de emitir val=es a la:rgo 

plazo = períodos variables y finalidades diversas, aprovecharrlo eventualmente 

el c.ré:iito del Banco de México, S.A., por la v1a del sobregiro o mediante la emi

sión de Certifica:los de Tesorería a mediano plazo. Estos val=es que eran coloca

dos tanto en el Banco Central, caro en otras instituciones, eran vistos = cier

ta desconfianza por los inversionistas. El Banco de ~ico esi:ablecido en 1925 l!? 

gró el rronopolio de la emisión m:::>netaria hasta 1935 y desde 1936 pudo imponer re

quisitos de reserva - encaje legal - a los bancos priva:los. También se crearon o 

expandieron instituciones públicas caro la Nacional Financiera organismo de f~ 

ciamiento =editicio, que aunque fundada en 1934, fue a partir de 1940 cuaroo ini 

ció un prograrra amplio de inversión. 

Por su parte el sector privado furrló el 15 de octubre de 1932 el Banco de 

Ccrnercio, S.A., y en 1934 sus afiliados en la ciudad de Puebla y de Guadalajara. 

En 1933 se fundó el Banco Nacional Hipotecario y de Obras PGblicas¡ en 1925 el Ea!} 

co de Crédito Ejidal y otrsa instituciones más, que para su tiarpo represetaban 

at:revidos experimentos en la utilización del crédito del gobierno para estimular 

la econanía nacional. La Bolsa de Vale.res volvió a operar y el gobierno intervino 

en la minería creando el Fanento Mlnero para el apoyo de pequeños y xredianos in

versionistas. 

Ante la gran necesida:l de obtener recursos para el financiamiento del care;: 

cio exteri=, se fundó el 2 de julio de 1937, el Banco Nacional de Carercio Exte: 

rior, S.A. (BANa:MEXT) con el objetivo de illlpulsar básicamente la exporta::ión de 

la producción agrícola y lograr la nivelación en la balanza de pagos. Se pensaba 

que estas ei;tpertaciones serían más ventajosas para el país, parque sienó.J relati

varrente pocos los capitales extranjeros invertidos en este rengl6n, resultarían 

también nenores los envíos al exterior por concepto de dividendos y réditos. 
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En esta forna el Ban= Nacional de Carercio Exterior, S.A. (IWC::MEXT) 

particip6 desde sus inicios en la organizacioo de la producci6n exportable, 

el est:útulo a la producci6n de materias primas y en el asesoramiento a la 

produ=i6n del campo, o::mplarentando esas funciones mediante la búsqueda de 

canales adecuados de a:rnercialización, tanto internos a::rro externos. 

En este tiemp:i, los principales renglones de ei-.-portaci6n eran el petrº 

leo en poder del Estado a partir de 1938 y los minerales explotados en su ma

yoría por empresas extranjeras. Estos dos renglones juntos representaban 

aproximadarrente 80% del valor total de las ex;:ortaciones en 1937-1938 y aunque 

al año siguiente canenzaron a perder importancia, SieIJ1?re se mantuvieron por 

encima de las exp::>rtaciones agropecuarias, las que aumentaron su participación 

en el total de un 19% en 1937, hasta un 38% en 1941. n.irante este año, el va

lor de las ex;:ortaciones por minerales, inclu1'.do el petroleo, fue del 49% del 

valar total de l3.s exp::>rtaciones. ( 10 

La agricultura en el norte y en el noroeste se fortaleció y las mejores 

tierras se destinaron para la exportaci6n de hortalizas, fresas, al: 

god6n, café, henequén y azGcar, principalrrente hacia los Esta:los Unidos; ade

más de otros productos primarios caro camar6n y petroleo. 

A partir de 1934 no solarrente fue importante la industrialización naci!? 

nal, sino también el apoyo a todos los demás sectores productivcis, pr.incipal

rrente al campo rrediante ei reparto agrario, el acceso al crédito barato y las 

obras de riego. Sin embargo, todo esto gener6 inflaci6n y dificultades en la 

balanza de pagos. ( ll ) • A partir de 1935, Cál:denas lanzó un extenso programa 

de obras pGblicas con los fines de estimular la demanda. Se contrat6 deuda pa

ra la realizaci6n de obras y prestación de servicios e< 'lSiderados ccm::> indist'E'!} 

sables, inici§ndose asi una política de deu:l.a pGblica liga:la a otra de gasto 

pGbli=, =n objetivos de elevaci6n del nivel de vida de la poblaci6n. "Para 

1937 los obreros ganaban más que en toda la historia del país". ( 12 ) 
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Por otra parte, durante este per1crlo el saló:> de la balanza canercial, 

aunque favorable, IOOStraba una tendencia decreciente debido a la baja en la pr9 

du=i6n y ext:ertacioo de petr6leo, as1 caro a la redu::::cioo de los precios de la 
plata y otros minerales industriales. "Para 1935 el canercio =n Estados Unidos 

predaninaba. Lo constituía un 62.8% de.ext:ertaciones y un 63,3% de importaciones. 

Se exportaba: algunas nanufactu :as, scrnbreros, cestos, cerveza, pieles, pescado, 

mariscos frescos y azúcar. Se importaba: calzado, ITUlebles, papel periÓdioo, pro

ductos qul'.micos y farrraceúticos diversos. Tambi~ la recuperacioo casi silTUlltá

nea de la econania de Estados Unidos principal socio canercial de México, favore 

ci6 para 1937 el aumento de las exportaciones". ( 13 

CUá'1:l.O Cárdenas expropi6 la industria petrolera, la fuga de capitales ªl.l!lle!:! 

t6 rápidarrente y el canercio oon Estados Unidos disminuy6, Para 1938 las importa

cio,1es declinaron en un 35% del primer lugar que ocupaba el canercio con Estcrlos 

Unidos y para 1939 la inversi6n extranjera directa, había disminuido hasta - - -

$2,600 millones de pesos, de $3,500 millones que era en 1926. Esta baja se debi6 

no solarrente a la e>.-propiaci6~ petrolera, sino tambi~ a la crisis de 1929 y a 

las exploraciones que las canpañ1as petroleras internacionales realizaban prefe

rentemente en Venezuela, en busca de campos petroleros más baratos y. por otra ?SE 
te a la aparici6n de mantos acuíferos en las zonas rrexicanas productoras de petró

leo. 

D.lrante los afos de 1938 a 1940 la produccién de petr6leo fue inferior 

a la de 1936-1937 y las pérdidas de PEMEX, as1 caro las de Distribuid::>ra de Petró
leos Mexicanos en 1939 ascendieron a 21.5 millones. de pesos¡ pero no por falta de 

ingresos, sino por el incremento en el rronto de la erogaciones de la primera de 
las citadas·anpresas en 52.8 millones de pesos por aumentos en los salarios. y 

prestaciones sociales, que aumentaron de 49.4 millones hasta 102.9 millones de ~ 

sos, es decir, aumentaron en un 108,12% y tambiél aumentaron los costos por otros 

conceptos. ( 14 ) Debido a las maniobras ~indicales el núrrero de empleados aurren

t6 de 15,895 hasta 22,206. Cá.rdenas exigi6 al Sindicato de Trabajadores Petrole

ros el despido de 2,592 trabajadores contratados innecesar,.":;rel1te y la devoluci6n 

de 22 millones de pe>.sos perdidos por inccrnpetencia y =rupci.:n atribuibles al 

Sindicato¡ pero no obtuvo ~to y el asunto tuvo que turnarse a la Junta Federal 

de Conciliaci6n y Arbitraje y aunque ésta aprc.oo la ·reducci61'1 del nGrnem de ohreros 
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innecesa:d.os así como también la petici6n en cuanto a la disminuci6n de los salarios, 

para 1942 el conflicto todavía no estaba plenarrente resuelto, ( 15 ) 

Por otra parte, exist1an múltiples quejas de los consumidores en cuanto 
a la m3.la calidad de la gasolina producida por la nueva a:irni.nistraci6n y que 

era inferior en calidad y fuerza a la antigua; adem::is que también se tropezaba 
con dificultades para colocar la producci6n en el extranjezo, 

Cárdenas utiliz6 el recurso de presionar al gobierno de Estados Unidos 

con los gobiernÓs fascistas y aument6 el intercambio canercial con Alemania e 

Italia. "En 1937 el intercambio con Europa representaba aprox:i!radarrente una ter

cera parte del canercio exterior mexicano; países caro Inglaterra, Bélgica, Al!: 

mania, Francia, Italia y Holanda, canprabail artículos deriva:J.os del petr6leo; 

adem::is de plata, rrercurio, pleno, zinc, estaño, maderas finas, algod6n, semillas, 

arroz, café, frutas oleaginosas, cueros, pieles y henequén. ~ca importaba: ~ 

quinaria textil y de productos eléctricos, equipos, refacciones, productos qufmf 

ces, metales ccrnwies elaborados, telas de fibras sintéticas, telas de algod6n, 

lino de Alemania o Inglaterra, aparatos eléctricos de Bélgica y Suecia, y telas 

y substitutos químicos de Francia. Por su parte Jap6n adquiría regularm=nte sumas 

rrodestas; pero crecientes de productos mexicanos, y nos vendía por su parte ar

tículos eléctricos". ( 16 

Para 1939 canenz6 a percibirse un rápido cambio en la distr:i.buci6n geográ

fica del comercio exterior mexicano y para 1940 había disminuído considerablerren

te el volumen del ccrner_cio con Europa y aurrentado un 90% con Estados Unidos, quién 

en julio de 1940 había carenz<rlo a· aplicar controles a la exportaci6n, débido a 

que necesitaba asegurar la adquisici6n de materiales estrat~icos y evitar su ven

ta a quienes ya se ¡::erfilaban caro sus futuros enemigos en la Segunda Guem:-a Mun
dial. Posteriormente, el 90% señalado descendi6 debido a las ventas que se concer

taron con los países de América Latina; pero no se volvi6 a recuperar el porce.'1ta
je del canercio con EurOP"-· 

"Entre los años de 1925 a 1940, las mejores estimaciones disponibles, su

gieren que la tasa de crecimiento de la a~.,.icW.tura incluyendo la producci6n fo-
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restal, la pesca y la crl;;i de animales, fue del 1.9%, apenas paralela al creci 

miento darogrli.fico de l. 8%" • ( 17 ) 

Entre los años 1920-1940 con el reparto agrario, la creaci6n de los di~ 

tritos de riego, la Ccmisioo Nacional de Caminos, la de Irrigaci6n, el Banco 

Nacional de Cr~ito Agrícola y Ejidal, y el Banco Nacional de Carercio exterior, 

bli.sicarra1te se consigui6 el fortalecimiento de la estructura agraria. Ia prcx:lu:

ci6n agrícola aument6, principalm=nte la de trigo, ma!z y cacao, y para 1942 se 

preveía la cosecha más abundante de algod6n. 

Las transfonnaciones estructurales en el c,¡rrpo y el reparto agrario, con 

sus efectos desalentadores desde el punto de vista de la seguridad de la propi!!! 

dad de la tierra, hicieror. ¡::osible el inicio lento, pero cont!niio de un proceso 

. de transferencia de recursos reales hacia las ciudades, Este hecho contribuy6 

al paulatino crecimiento i.-;:!ustrial, favorecido por la ampliaci6n del mercado i!! 
temo al cual contribuía l=. reforma agraria. La emigraci6n creciente de campesi

nos a la ciudad no se hizc esperar, debido al gasto público en infraestructura 

y a la política oficial de recuperaci6n económica, sumados a la falta de culmin~ 

ci6n de la reforma agraria .. ; partir de 1940 se produjo un r§pido proceso de ur

banizaci6n apoyado en un c:=a'1 ai.mento derrogr§fico. "Para 1940, el país alcanzaba 

los 20 millones de habita!'.':.es y la poblaci6n de la ci\rlad de Méxko había aumen

tado de 767,519 habitantes en 1920, a 1,451,616 en 1940". ( 18 ). 

Los artesanos fuero:: suplantados por las f§bricas; y los productos de ela

boraci6n casera o::m:> al~.::os y bebidas,." fueron reenplazados por la prcx:lucci6n 

en las plantas industriales. "En el México moderno los patrones de la demanda 

pronto cambiaxán: los f~~os, los lfDl.cajetes, las hieleras, los metates, los 

brasero_, los calzones de ::-.:..'1ta, los c§ntaros, los petates y todas esas antigua

llas intolerables, pronto ?Xlr1in encontrarse t1nicarrente en los 11UJSeos, o estar§n 

fabricados caro la mayor~a :e los bienes antes :importa1os, en poderosas f§bricas 

nacionales". ( 19 ) I.o:s e,'fe-r~ticos que se utilizaban eran, c:arb6n, gas y petró

leo. 
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La poUtica industrializa:lora del gobierno se tra:lujo en la exeru;i6n de 

:impuestos a ciertas industrias, en suprimir gravárrenes de expartaci6n de prodUf 

tos fabriles hechos en Mfucioo, en poner alto a las ansias huelgu:!'.sticas, etc. 

"Se expidi6 un decxeto que reglamentaba la exportaci6n de mater.ias primas indis

pensables para la industrializaci6n del pa:!'.s, y se supr:imi6 el gravanen a la ~ 

portaci6n de utilidades". ( 20 ) 

En septianbre de 1939 la Secretaria de Econan:!'.a gir6 una circular para es

timular el establecimiento de aquellas actividades productoras que aein no existi~ 

ran en Méxioo, sugiriendo a los gobernadores de los estados, que dieran a quienes 

la pra110Vieran, organizaran o fundaran, garant:!'.as especiales. El gobierno fomru.16 

una iniciativa oon el mismo fin para eximir a las nuevas industrias del pago de 

muchos :impuestos. 

A pesar de la fuga de capitales registrada en 1936-1939 para 1940 la in

versión de la industria mcnufacturera aUirent6 de 979 millones de pesos en 1930 

a 2,287 millones. También para este año las inversiones totales en obras pGblicas 

hechas por el gobierno alcanzaron los 1,018 millones de pesos; pero en cambio se 

incurri6 en un déficit presup!Jestario anual a partir de 1936 y también se recu

rri6 con frecuencia al crédito bancario central, es decir, al endetrlamiento. QbV~ 

mente el nivel de importaciones aument6 entre· 1939 y 1940 c6n notivo del aumento en 

la producci6n de las manufacturas. "En 1939 las imp:>rtaciones fueron del 58%, en 

1940 del 78.8% y en 1944 alcanzaron su nivel IMs.- alto con un 90%". ( 21 ) 

El panorama que prese.-itaba la econan:!'.a mexicana a finales del año 1939 era 

de cambios importantes debido principalmente al estallido de la Segunda Gue-

r::-a Mundial, misma que es acremente condena:la par el Presidente Cárdenas en su In

forme anual ante el Congreso e igualmente arremete en contra de la "crisis" capita

lista y el individualisno. Se refiere al descenso en el precio de la plata y al · 

hecho importante c:J~ '(.Je el saldo de la balanza carercial continlie siendo favora

ble al pa:!'.s - a pesar de la devaluaci6n del peso mexicano durante su r~irnen de 

gobierno - debido a que el pa:!'.s export6 m§s de lo que importó. 
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Se :!Jttiart6 petróleo y la producci6n en exudo de acuerdo cai el Infonne 
anual, fue la siguiente: ( 22 ) 

1937 46,805,000 barriles. 

1938 38,467,000 

1939 42,890,000 

1942 42,517,002 

Ventas internas: 

1938 $154,664,000.00 

1939 $169,954,000,00 

1940 $191,368,000.00 

1941 $106,338,000.00 ler. sem=stre. 

Hacia finales del sexenio ca..t:denista ya se habían establecido, en gran 

¡;arte, la divisi6n de responsabilida:1es entre los se5±ores pGblico·y privado 

que caracterizará al pa!s posterio:i:mente. ·cárdenas creó las condiciones para 

que el desarrollo eccnánico tonara el camino de la industrializaci6n, y los 

otros presidentes hicieron de la industrializaci6n el rredio principal para pr~ 

rrover el desarrollo El gobierno gan6, además de la principal fuente 
de exportaci6n, el petr6leo; el control de los servicios pCíblicos básicos del 

país y definió la ideología que manejaría en las décadas siguientes, que incluía 

un reconocimiento de su responsabilidad por el bienestar pCíblico, la ampliaci6n 

de la infaestructura y su derecho a invértir y prcrlucir, 

La iniciativa priva:1a EJC)r su parte, "psrt:iciparla eñ el grueso 
de la industria y de la agricultura de expo.i:taci6n con el apoyo financiero esta

tal. La etapa del llama:lo "crecimiento sostenido" había canenzado, 

Una vez·=clu1do el experilrento socialista cardenista, el crecimiento e~ 

nánico pareció reactivarse, ya que la transfo:z:maci6n propiarrente dicha carenz6 

hasta 1940. Los decretos presidenciales de 1920, 1926, 1932 y 1939 referidos a 
estímulos fiscales y tarifas arancelarias altas, ccmenzaron a ¡;racover la forma

ci6n de unae~ctura nanufacturera nacional destinada a satisfacer el mercado 

intenio. La ~Y de Industria de Transforrnaci6n que se dici:6 posterio:cmente en -

1941, tuvo sus antecedentes directos en esos decretos. Sin enbargo, las razones 
inmediatas del crecimiento de la industria mexicana a partir de 1940 las dio en 
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buena medida la Segunda Q.ierra Mundial. Durante este tiempo, las industrias ya 

establecidas al.11lenta:i:on rápidamente su producci6n ocm::> ocurri6 oon la del ace

ro, la del carente y la del papel. Posteriormente aparecieran otras nuevas, co

m::> la de la qu!rnica, 

Puede afirITarse que hasta este m:rnento, la Revoluci6n daba por terminados 

sus proyectos de reforna social y poUtica y sus dirigentes lanzaban al pa:ls ha-

cia una nueva empresa: la de propiciar por todos los medios el =ecimiento econó

mico y cambiar en las d€cadas futurcs al pa:ls. En esta forma, a partir de una eco

nanía que estuvo basada principalJTiente en la agricultura y en la exportaci6n de 

minerales, se pas6 a otra en la que la industria rnanUfacturera se hizo necesaria 

para poder surtir al propio irercado interno, oonstituyáidose.de esta manera, en 

el sector más dinámico. México entr6 en una nu~a etapa de desarrollo econrnuco 

basado en la sustituci6n de importaciones y aunque inicialmente se apoy6 en el 

capital nacional, con el paso del tiemp'.) la ~icipaci6n del capital externo va± 

vería a =ecer; pe:i:o ahora bajo las pautas que dictaba el nuevo Esta:!o hegem5nico 

que asumirá la direcci6n del proceso de industrializaci6n, el cual se fundamentaría 

en el desarrollo del sector pri;mrio y en la estrategia de la sustituci6n de importa-

ciones. 'D!.lrante los años treinta México errpez6 a diversificar sus merca:!os y aun-

que logró exp:>rtar a Oceanía y aunent6 su participaci6n en Asia y Af rica, eso no 

hizo al país menos dependiente del ccrnercio con· Estados Unidos, 

Durante este tienpo el gobierno cre6 todo un oonjunto de emp:resas estata-

les, reorganiz6 el sist6lla financiero, desarroll6 las canunicacianes, inplls6 la 

producci6n de energfa el~ica, expropi6 el petr6leo y los ferrocarriles, profun

diz6 y arrpli6 la refolI!la agraria y sent6 las bases de una aglicultu:r:a rentable a 

trav€s de las obras de irrigaci6n, Tambiái organiz6 bajo su contJDl a la clase tia

bajadora. 
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CAPITULO VII, 

LA SI'IUACICN POSBELICA EN MEXICXl, 

Puede decirse que al régirren de Manuel Avila Cairacho lo sostuvo ~J.!. ~ 

cio. de la· segunda Guerra Mundial y que, caro consecuencia de ~ta,. ~co pelr'"-

-dió temporalrrente los rrercados europeo y asiático~ Por otra parte, el cane=io 

con Ar!Éica Latina aurrentó¡ aunque no en la misma proporción. Para 1946 m=nos 

del 4,6% de las jmportaciones proven1an de Europa y hacia allá se dirig1an ape

nas un 2% de las ventas rrexicanas. Evoluci6n similar experirrentó el carercio con 

. Jap6n, El impacto de la guerra dio lugar a que el pa1s se encontrara por primera 

vez ante la posibilidad de J'.mpulsar una industria sustitutiva de importaciones. 

El rasgo distintivo del sexenio 1940-1946 fue la exportación de productos manu

facturados debido a que la, industria rrexicana experirrentó un rápido c:recirniento 

durante la guerra. Si bien;el pa1s redujo su actividad econeim.ca du:rante el tiem

po que duró ésta, las relaciones entre México y los Estados Unidos se estrecharon 

m'í.s y los carrbios registrados en la econanía nortearrericana tuvieron un impacto 

decisivo en el canercio exterior mexicano. 

"D..irante el perfodo 1939-1945, el Producto Interno Bruto (PIB) registró 

una tasa de crecimiento anual de 5,2%, en tanto que el sector primario. lo hizo en 

un 2. 8% y el secundario en 7·%, habiendo sido este últi.m:> (la industria) el más 

dinatñico. El aumento de la demanda externa y la poUtica de fanento agr1cola e i!} 

dustrial adoptada hasta 1945, favoreció en general al crecimiento ecaneim.co del 

del país. El papel desanpeñado por el Banco Nacional de Canercio EKterior - - -

(BANCXME>cr'), contribuyó a la organizaci6n de la producción exportable, principal

rrente la agr1cola, misrra que en 1945 representó un total del 20% de la exporta

ci6n". ( 1 ) 

Una de la primeras medidas que tar6 el Presidente Manuel Avila camacho fue 

la de ordenar el retiro de los mientiros del Ejército y la ADnada, de los organis

m::>s de a=ión poUtica a que pertenec1an, "sin que ello significara m=noscabo de 
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los derechos que= ciudadanos ten:l:an individualmente". ( 2 ) 

El presidente insisti6 en la necesidad de propiciar el esp:l:ritu de enpre
sa en el país, as:!: cxm:i tambi~ las inversiones nacionales y extranjeras para 

las cuales ofrec:l:a garantias apegadas a las leyes. Tcm5 medidas de con-
trol de precios y de protecci6n al salario, restringi6 las importaciones de bie

nes de primera necesidad y subsidi6 la irrportaci6n de b1isioos. Intervino en la 

regulaci6n de los precios por medio del Banco Nacional de O:m:rcio Exterior -

(BA.~o:MEXT), medida que por cierto lo desviaba de sus prop6sitos originales de 

organización, prom::ici6n y financianúento del ccrnercio exterior. El Banco realiz6 
operaciones con el concurso de la Compañ:l:a Exportadora e Importadora MeXicana, 

S.A. (CEIMSA) y la Nacional Distribuidora y Regula:lora, S.A. de c. v. (NADYRSA) , 

tendientes a financiar la adquisición, el almacenamiento y la distribuci6n de 

a=oz, frijol, IPa!~, trigo, harina, IPanteca, sebo y algod6n. "La proporci6n de 

los cr&litos totales que el Banco destinó a la regulaci6n de precios fue =eci<=!:! 

do y en 1945, llegó a representar un 55,3% de los cr&litos totales otorgados por 

la institución. Este crecimiento se llev6 a cabo en detr:iJTiento, sobre todo, de 

los cr&litos ccrrerciales, en los cuales se utilizó en 1945 el 20,3% de los reCIJ!: 

sos. Los =éditos a la producci6n por su parte, se llevaron el 24,4% restante". 
( 3 ) 

Con el fin de favorecer la expansi6n del canercio exterior se elevazon a 

rango de ·Consulados Generales las representaciones que exisUan en Buenos Aires 

y La Habana y se amplió la jurisdi=i6n del Consulado de M:>ntreal en canadá. Se 

establecieron Consula:ios de C<!Irera en Berna, Lisboa, Valparaisoy Sa=arnento, 

Fueron elevadas a rango de Embajadas las rep.i:Esentaciones rrexicanas en Gran Bre

taña, Unión Soviética y la República re ilii.na. En forma rec:l:proca, las represen

taciones de esos pa:l:ses en México tarrbién fueron rrodificad:!s. 

Con motivo de la declaraci6n de guerra hecha por Bulgaria y Hungria a los 

Estados Unidos, M!§xico rc:mpi6 ~elaciones con ·.Hungría· y denmx:i6 un Trata:lo 
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de .!\mistad celebraio con Bulgaria. Con Rumania no exisdan relaciones diplanáti

cas ni consulares, ni a::mpranisos de ninguna especie. ( 4 ) 

El 26 de marzo de 1942 Mi§xico reanu:i6 relaciones diplaraticas can Checos:i: 

lovaquia las cuales habian sido interrlll11pidas en 1939, cuando las tropas alema

nas ocuparon injustificaiarrente la ciu:iad de Praga. 

En 1942 Mi§xico celebr6 un Tratado Bilateral de O::rnercio can Estados Uni

dos por medio del cual se destinaba durante 18 meses la venta exclusiva a este 

pais de toda la producci6n exportable de materiales estrat~icos caro: cobre, 

plorro, zinc, ca:lmio, grafito, manganeso, mer=io, rn::>libdeno, tungsteno y fibras 

duras. También destacaron los intentos prote=ionistas de ~co, sobre todo ha

cia finales-del periodo, para tratar de defender no solarrente la balara:a de paM 
gos, sino tarnbiél las industrias creadas o ampliadas al amparo de la situaci6n 

bélica. "La Secretaria de Hacierrla erniti6 decretos femando listas de articules 

o mercancias restringidas, aunque se concedian ·exenciones fiscales y permisos". 
( 5 ) 

Estados Unidos, que can la firma del Tratado Bilateral perseguia asegurar 

·la aiquisici6n de materiales est..rat~icos y evitar la venta a sus enanigos vend~ 

ria a cambio~a Mi§xico, alimentos y productos que le eran ·esenciales para sud~ 
sar,rollo. Los precios fija:ios apenas.sobrepasaban a los de 1929 e'l funci6n ae 
las circunstancias Mlicas. De esta circunstancia derivó una concentrada re1aci6n 

bilateral ccn un 90% del canercio mexicano, aiemás de créditos, inversi6n extr~ 

jera, trabajadores migratorios, etc. El Exports and Imparts Bank (ElCIMBl\NK) inici6 

su actividad crediticia en Mlixico en 1942. 

DJrante la guerra arribaron al pais capitales extranjeros, principalmente 

europeos, en busca de seguridad de manera que la oferta rn::>netaria creci6 conti

nuarrente y todos los esfuerzos del gobierno resultaran insUficientes para cantr!? 

larla. Se rebas6 la oferta de bienes y servicios que estaba limita:ia, entre otras 
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=sas, par la escasez de mano de obra calificOCJ.a, :¡;:or las deficiencias en los 

transportes y par las restricciones a las CQTipras de bienes de capital en los 

paises aliados. Todo esto trajo caro C01secuencia el alza cant:l'.nua de los p~ 

cios internos. En cuanto a la producción de petróleo se trabajaba teniendo en 

cuenta los intereses generales,y no se aunentaban los precios a pesar que los 

=stos de operaci6n se elevaban. 

!Ds acuerdos entre Méxi= y Estados Unidos pusieron punto final al pr~ 

blema de la cuesti6n petrolera al indemnizar el primero a las empresas nort!::: 

americanas expro¡:-ürlas =n la rrenor cantidad posilile, a plazos e inclusive con 

canbustilile. En este sentido, el estallido de la Segunda Guerra Mundial fue 

un hecho favorable para Méxi=, ya que a Estados Unidos le interesaba dejar 

ªrr~lado el proble-na cuanto antes. A pesar de haber llegado a un acuerdo con 

MéXi=, los petrcleros indirectamente le dejaron saber a Washington su incon

fcmnidad con tod:: el procedimiento, Desde su punto de vista, él gobierno les 

hab1a alentado i:.~::ialrrente a invertir fuera de las fronteras y en los m::rnentos 

de crisis no les s·..ipo dar el apoyo necesario . 

"La guerrc. llevó a la creaci6n de una Office of Petroleum Coordinator fer 

War y entre los P,.:..'1es de ésta parece haber estado un plan de acción para usar los 

depSsitos mexica.;~s en caso de necesidad. Este proyecto no era enteramente nuevo, 

a principios de :.941, el :oepartarnento de Estado considero que quizá_ los Estados 

Unidos llegasen a necesitar de un abastecimiento de canbustible por parte de Mé

xico; :¡;:or tanto, era necesario asegurarse de que la industria petrolera mexica

na se mantuviera en buenas condiciones Igualmente,el Departamento de E~ 

tado taró bajo s-..: cargo el vigilar los campos mexicanos para impedir actos de ~ 

botaje". ( 6 ) 

Se implar.-=-=..ron mecanismos especiales administrativos para la distribución 

de los productos y la expansi6n de la actividad industrial qued6 condicionada en 

buena m=dida a 12..S necesidades bélicas negociables con los Estados th.idos. El 
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cambio de la econan1a civil norteamericana a una de guerra, sumada a la casi to

tal dependencia de Mfud.co de ese merca:lo, hicieren imprescindibles innurrerables 

ajustes en las relaciones ccrnerciales que dieron origen a no pcx:os problemas y 

fricciones entre los dos pa!ses. D.lrante el perícdo ~lico se insisti6 en la ~ 

portancia del ccrnercio exterior caro fonra de a:ioperaci6n eron6nica debido a 

que Mfucico exportaba principalmente metales y minerales estratégicos,y a caI!lbio 
adquiría alimentos y bienes necesarios para su desarrollo. 

El año de 1941 fue ITUJY bueno para la producci6n de la industria manufact~ 
rera nacional y las ventas de las fliliricas aumentaron, no obstante que los pre

cios subieron. Se estilTUll6 la producci6n interna de gran varieda:l. de artículos na-

nufacturados·, que eran dificiles de conseguir en el eicterior. La industria tex
til atraves6 por una etapa de prosperidad exportando toda su producci6n a varios 

países del Continente, especialmente Centro l\mérica. "Las refacciones de rretal 

canenzaron a fabricarse en el país y las fliliricas pequeñas trabajaban tres tur

nos, las trn.ly grandes dos y no había quien sostuviera solamente uno". ( 7 ). 

I.as exportaciones a Centro América llegaron a representar un 12% del total y las 

importacio:ies 5%; pero una vez concluida la guerra el intercarrbio descendi6 a 

sus niveles no:i:males. 

La industrializaci6n se consideraba o:rro el p=edimiento rrás eficaz para 

~~tar el :!ndice de ocupaci6n; aderes de ·~·y aprovechar la novili

zaci6n de los recursos nacionales. y lliberar al país de la dependencia de los Pl:E 

duetos extranjeros. "En 1946, en su Infonne anual ante el Congreso, el Presiden

te Avila Cama.cho se refiri6 a la existencia de 93 nuevas industrias, no obstante 

las dificultades existentes para el abastecimiento de equipo y materias primas 

industriales". ( a 

"Durante los años 1942-1943, los m§s cruentos de la guerra, ~ice exportó 

pSlvora y explosivos; aderrás contribuyó con el envío de 58,000 ~canos para · 

gresar a la arrrada, fuerza a~rea o el ej~rcito de los Estados Unidos, disfrut<-. 
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do de un salario acorde con el nivel de vida de ese país. Por razones obvias de 

estrategia miltar, el presidente se abstuvo de infoz:mar ante el Congreso, el 

m:into de las adquisiciones o exportaciones de material b€.lico rrexicano". ( 9 ) 

Las exportaciones de minerales y rretales hacia Estados Unidos aumenta

=, quienes por su parte :importaban prácticarrente "todo" lo que el país estu-

viera en aptitud de vender bajo ciertas condiciones. La guerra afect6 

en diversa forma a cada uno de los productos que se prarovían, Algunos caro la 

cera de candelilla y el henequén, vieron ampliarse sus mercados, otros, caro la 

raiz de :;racat6n y el garbanzo, los vieron cerrarse. Las exportaciones ~ 

sistian en: henequén y sus manufacturas, café, chicle, ganado vacuno, algod6n, 

garbanzo, vainilla, pHitano, cera vegetal, gana de guayule, fibras duras y bl<I!! 

das, ixtle de palma, lechuguilla, arroz, cera de candelilla, aceites ·esencia

les, m=lazas, maderas y otras mercancias por el estilo, También aumentaron ·1as 

exportaciones de jitanate y ajo. Se reanud6 el canercio de ixtle y con el tiempo 

también el de raiz de zacat6n que prll.cticarrente habia desaparecido. "Se prohibi6 

la exportaci6n de ganado bovino de hembras de más de un año y se redujo la cuota 

de exportación de 800,000 a 500,000 animales. Las exportaciones de petr6leo se 

entorpecieron debido a los obst§.culos que creaba la cr.ie=a, sin embargo aunque 

la producci6n disminuy6, los precios mejoraron". ( 10 ) 

Se importaba ma1z y trigo de Estados Unidos, ~ad§. y Australia, copra, 

lana, hule c:rUdo, manteca de cerdo, pieles curtidas, 11'.ipulo, seda cruia, cebada 

en grano, mafz, malta, cacao, cueros, fierro corrugado, acero en trozo y ceren

to. Disminuyeron las :importaciones de cacao, uva y canela; asi cano las de auto

mSviles, radios y estufas. También se :importaba petroleo y fuertes cantidades de 

leche y sus deriva:los / lana lavada y peinada, aves de corral y sus productos, y 

especialmente manteca de cerdo. Se increrrentaron las .imf·.Jrtacianes de animales 

de pura sangre y 3,300 sem=ntales bovinos. ( 11 ) 

Se efectuaron importaciones crecientes de maquinaria agrícola, rr e 

industrial que aurrentaron de 67 millones de pesos en 1940 hasta 143 millones en 
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1944. El rengl6n de productos manufacturados cobro imp:lrtancia. Las manufacturas 

y las sani-manufacturas representaron un 28% de la ex¡:ortaci6n total, en tanto 

que en 1939 solanente habl'.an sido del 2%. ( ~2 ) 

En 1943 se exportaron productos agropecuarios par valor de $383,500,000.00 

pesos y se importaron productos similares por $165,000,000.00 de pesos. ( 13 l 

Las f§bricas de hilados y telas de lana ten:í.an dificultades para conseguir 

materias primas porque Inglaterra y Australia hab:í.an suspendido sus env:í.os de la

na; sin embargo, las de algod6n no estaban en este caso. Llegaban pedidos extran

jeros; pero las f:iliricas no ten:í.an capacidad para atenderlos. En cuanto a la pro

ducción de hule se hicieron intentos por explotarlo en el Estado de Chiapas. La 

explotación del guayule se hizo en mayor escala y fue objeto de estudios especia
les para poder emplearlo en lugar del caucho; Se consideraba que las perspectivas 

de México en este caso podr:í.an ser enonnes. 

También la industria qu:í.mica, ante la i.mposibilida:i de poder importar mate

rias básicas y medicinas, tuvo la oportunidad de ampliarse, y aunque los precios 

subieron, constitu:í.a un est.l'.rnulo para los inversionistas. No obstante, en c=npara

ci6n con las oportunida:les observadas, fue poco lo ~ ¡;u:io lograrse debido a la 

falta de elerrentos tlknicos, caro obreros calificados y maquinaria. Por otra par

te, se tan!a que una vez conclu:í.da la guerra, este sector no estuviera capacitado 

para poder enfrentarse a la canpetencia mundial. 

No obstante la situación de bonanza anterio:orente descrita, pocos industri~ 

les aprovecharon para cambiar la maquinaria y se advirti6 que si no se hac:í.a de 

esa tendencia una obligaci6n general, y sobre todo si no se facilitaba su adquisi

ci6n, su instalaci6n y funcionamiento, la prosperidad ser:í.a flor de un dia, tras 

de lo cual vendr:í.an las espinas de la crisis, ya que de suspenderse la t11!J?Ortaci6n, 

la derra.nda local no bastar:í.a para mantener la actividad p.mductara. 
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Durante los años posteriores a la terminaci6n ele la guerra se 

registr6 tm r§pido incrarento en la producci6n de bienes que anteriorm=nte se imr
portaban; pero tarnbi~ los productos mexicanos de expartaci6n sufrieron reduccio-

nes en sus precios, al haber ingresado a los mercados internacionales pro-

ductos asHitia:is que les hacian la canpetencia. En esta forma la estrategia del 

desarrollo econ6ni= nacional se enfatiz6 en una expansi6n "hacia adentro", ~ 

!izando recursos IlnlY imp:>rtantes hacia la industrializaci6n. LJ::>s objetivos prin

cipales =nsistieron en obtener tma eleva:la tasa de crecimiento, satisfacer la d~ 

manda interna y poder cunplir gradualrrente, en un futuro, oon las diferentes eta

pas del proceso de sustituci6n de importaciones. Para este fin se contaba oon las 

expropiaciones hechas en el sexenio cardenista; con las instituciones financieras 

de reciente creaci6n, entre ellas el Ban= Nacional de canercio Exterior. qúe 

" ••• servia al Esta::lo en un 90% de sus operaciones" { 14 ) ; oon grandes subsidios 

que debian ser destinados a la industria eléctrica; a<Emás de los aranceles caro 

instrumentos irrp:>rtantes dentro de la poHtica cc:rnercial intemacional; los 

permisos de irrp:>rtaci6n; los subsidios a la imp:>rtac:i.6n
1
y el establecimiento de 

"precios oficiales" cano base para la aplicaci6n de los aranceles. 

Entre 1940 y 1945 la recaudaci6n fiscal fue uno de los objetivos principa

les y junto a:in los impuestos al canercio exterior tanto de exportaci6n caro de 

irrportaci6n, representó un gran porcentaje de los ingresos del fis=. "Cerca de 

la cuarta parte del ingreso total del gobierno, provino de los impuestos al ccrner

cio exterior y los impuestos a las importaciones =nstituyeron la fuente principal 

de esta clase de ingreso gubernanental". { 15 ) • 

En cuanto al panorama de la mineria para el año de 1946 era incierto de

bido a la insegurida:l del mercado externo y diferentes problenas internos, caro 

el del transporte y la falta de industrias que utilizaban en gran escala su produs; 

ci6n. En este año descendi6 el volumen de la proci.lcci6n de oro, plata y plano; pe

ro en cambio aument6 la de cobre, zinc y otros metales sectmdarios. 
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La necesida:i de incrarentar la produccifu de manufactuzas para la ex

portaci6n era señalada en 1942 por el gerente del Banco de Ccrnercio EKterior 

(BANCXMEXT) sosteniendo que se .irnpcnfa un cambio para producirlas y qu.e era 

funci6n del Estado praroverlo y orienta:-lo, puesto que con resolver los pro
blenas del inten!l!ldiariSllD y de los parlisitos en el campo y en el a:rrercio 

exterior de ~co apenas se resolved.a una pequeña parte del vasto conjunto 

de inconvenientes y obstáculos que .impedían un buen desenpeño en está materia. 

( 16 

Puede decirse que durante el período ~lico, si bien, el país cc:mp:i:ane

ti6 su producci6n con el mercado esta:lounidense, por otra parte, tuvo la opor

tunidad de auirentar las exportaciones, sustituir imp:>rtaciones y que surgiezan 

nuevas industrias caro resultado del impulso que recibi6 la libre empresa. Tam

bi€n el estalli:'lo de la Seguna G.Jerra Mundial contribuy6 a que se agilizara 

de alguna manera el conflicto petrolero con Esta1os Unidos a raíz de la exp:ro

piaci6n de esa industria en 1938, 
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Cl\PITUI.0 VIII, 

LA POSGUERRA EN EL CDNTEX'ro INI'EIW\CICNAL. 

Una vez concluida la guerra y des¡xiés de haber participado oc:m::> aliados 

los Estados Unidos y la Unión Soviética en la contierda mundial, sus relaci9 

nes se volvieron más tensas y el cisrra entre Europa Occidental y Oriental se 

profundizó, inici§ndose asi el periodo de la llamare ~erra frl'.a. Las grandes 

potencias por una parte y los paises pequeños por la otra, se vieron ante la ne 

cesidad de proteger sus deterioradas econo:-oías y ad::Jptaron un rrodelo de creci

mie.'1to "hacia adentro" y de sustitución de :Onportaciones con el fin de fortale
cer su industria y aprovechar su mercado interno. En el canercio internacional 

se lleg6 a practicar un proteccionisrro indiscrim.iJlado en forma de barreras ara~ 

celarias y no arancelarias ante una gran inestabilidad financiera y cambiaria} 

una gran capacidad industrial ociosa instalacla1 un clima de desconfianza en las 

relaciones comerciales,y la formación de agrupaciones entre paises simpatizan

tes, ya no con fines bélicos, sino econáni=s. Todos estos acontecimientos fre

naban el desarrollo del canercio mundial e.'1 general y, por lo tanto, se hizo n!:: 

cesario gestionar un pronto restablecL'lÚe.'1to del orden econánioo internacional. 

Por otra parte, se presentaba el problerra de apoyar la pronta recupera

ción de las econanias de los paises de Europa Occidental y Japón • 
. : ··La:·Unión~Soviética y los paises de Europa Oriental que posteriormen- · 

te integrarfui el Consejo de Ayuda Mutua E=nánica (CAME) , permanecieron al ITBr

gen procurando su propia organización basada en el sistema socialista planifi

cado, o de control estatal y abolición de la propiedad privada de los medios de 

producción. Los paises fundadores del CAME fueron: Bulgaria, Cheooslovaquia, 

Hungria, Polonia, Rumania y la Uni6n Soviética. Posteriormente se adhirieron Al

bania y Alemania Oriental, y más tarde Vietnam, Cuba y Mongolia. Participaron 

caro observadores: la RepGblica Democrática Popular de Corea, la RepGblica Demo

crática Popular de Laos, Angola, Afganistán, la Iepúbliéa Derrocr::itica Popular de 

Yemen, Mozambique y Etiopia, Existieron acuerdos de colaboraci6n oon México que 
quedaron establecidos el 13 de agosto de 1975, J.:OCO más de un mes después del 

acuerdo con Irak. Anteriorrrente, el 16 de mq¡o de 1973, se había concluido otro 
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cori F,i.nlándia y .firmado un acuerdo de colaboraci6n con Yugoslavia. La Re-

pGblica Popular China mantuvo observadores hasta 1960, en que a causa de en

frentamientos con la lhi6n Sovi~tica, pennaneci6 al margen desde entonces. 

La econanía norteairericana alcanz6 un acelerado crecimiento a partir de 

la posgue=a y fungi6 =ro rector de las· relaciones internacionales y =ropo

tencia econ&nica dominante. El Presidente Franklin D. Roosevelt incit6 a 43 

naciones para que discutieran un plan de estabilizaci6n internacional y se fun

dara un banco i.ridustrial para la reconstrucci6n y el far.ente de la posguerra. 
1 

Los rrecanisrros comerciales anplea:los antes de la guerra ent~ los Estados 

Unidos y sus aliados tuvieron que ser rrodificados y adecuados a la;nueva ~a 

de paz, por lo que se decidió establecer una organizaci6n internacional que Sf2!} 

tara las bases de un sisterra. que salvaguardara la paz y la seguridad mundial. En 

1944 se convocó a la Conferencia ~bnetaria Internacional en el.balneario de 

Bretton Woods, New liam¡:shire, Estados Unidos y "bajo este sistema, este país e~ 

tuvo en posibilidad c:E desarrollar su canercio exterior e inversiones extranje

ras, bajo la diplanacia del d6lar, con todas las ventajas que implicaba ser el 

banquero central del mundo capitalista y la ventaja de la acuñaci6n o del •seig

norage' " ( 2 ) 

En junio de 1945 se cre6 la Organizaci6n de las Naciones Unidas con par

ticipaciá-i inicial de 51 estados fundadores. Posteriorrrente agrup6 a diversos 

organismos especializados corro el Fondo ~netario Internacional (FMI) y el Bél!} 

co Internacional ele l€construcci6n y Far.ente (BIRF), posterioDnente llamado BCI!! 

co Mundial. El FMI se oonstituy6 cano una amplia organizaci6n del fondo estabi

lizador con las aportaciones de los diferentes países miembros.realizada en Es

tados Unidos y la Gran Bretafri principalmente. El objetivo era capacitar a los 

gobiernos para nivelar los ttr~s de cambio. El Fondo no sería el' rerredio' de 

las situaciones deficitariaE de los países asocia:los; no serviría para paliar y 
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encubrir la posici6n defectuosa del presup..iesto, de la econanl'..a o la mala poU

tica de los gobiernos, sino reflejaría fiel.mente los resultérlos de esa poll'.tica, 

que el país interesado se vería forzado a enderezar o en su defecto, tendría 

que prescindir de las ventajas del Acuerdo, "Las políticas monetarias torcidas 

no seguirful figurando en los programas de los gobiernos asociados •• , El FO!} 

do est§ organizado de rrodo que los países puerlen obtener cré:lito sin necesidad 

de devaluar la rroneda. La participaci6n asignada a ~ico fue de $90,000,000.00 

de d6lares, de los cuales estarían en oro $22,500,000.00 y el resto en'rnonerla 

nacional' ". ( 3 ) 

De aC'Jerdo con este esquema, el dólar estadounidense y la libra esterli

na, fungirían caro activos de reserva oficial, En cuanto a la estructura polít;!; 

ca, ésta requeriría que el Estado se mantuviera al margen de la econanl'.a y que 

las libres fuerzas del mercado, est:rnularan la acci6n y orientaran por sí misrn

mas el volumen y destino de la producci6n, ·Consecuentemente los países integra::! 

tes deberían de mantener políticas econánicas aceptables para el FMI. En cua..-:to 

a la .,_portación econémica de los diferentes países miarbros, fue de cantidades 

proporcionales a su capacidad, 

Las funciones del BIRF o Banco Mundial, serían b1isicamente las de prestar 

capital a largo plazo para cubrir las necesidades de producci6n de los países 

afiliados, y el Plan Marshall que fue propuesto por los nortearrericanos, cumpliría 

con objetivos de ayu:la para la recuperaci6n econánica de los países europeos. 

Por su parte,la Uni6n Soviética que delineaba ya el establecimiento de 

su área de influencia en Europa, no aceptó el Plan,ni U\ a~ emana'.la- del Fon

do .Monetario Internacional, ni la del Banco Internacional de Reconstrua::ión y 

Fanento (BIRF), quedando de esta manera, fuera de lo que sería el sistema econ6-

mico comercial occidental. La Segunda Guerra Mundial trajo cambios cualitativos 

en la participaci6n soviética en la polS:tica internacional, ya que de haber sido 

una potencia :regional. pas6 a ia:·categor1a de gran potencia mundi1;" por lo 

tanto, la geografía de sus relaciones diplc:xráticas se diversific6. uurante la 
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Segunda Qierra Mundial la URSS inici6 el establecimiento de relaciones con 

otros países de Medio Oriente y Asia caro Tailandia e Iraq en 1941, Etiopfa y 

F.gipto en 1943 y L1bano en 1944. Después de la guerra, con la Irrlia en 1947, 

Bi:arania y Pakistán en 1948, Irrlonesia, Libia, Nepal, Ghana, Qiinea y Congo 

en 1950, y en la década de los afos sesenta con Sanalia, Laos, Chipre, Re¡::ú

blica Centro Africana (suspendidas en 1980), Sarroa, Argelia, Dahcrnei, Senegal, 

Koweit, Keniw, Malta y Singapur. 

Los linearrúentos de la política exterior desde los cuales la URSS orien

t6 sus relaciones con los países tercermundistas pueden encontrarse en la obra 

de Noveishai istoria, II, 1939-1959, en donde se afirma que: "La crisis del co

lonialismo, caro parte de la crisis general del capitalismo iniciada con la Revo 

luci6n de Octubre, abri6 la vía para la liberación de los pueblos de Asia, 

Africa y América Latina •.• y .que J,.os pueblos de Asia se convencieron con el 

ejenplo ele Uzbekistan, Tadzhekia, Turkmcnia, Kazajstan y Kirguisia de un floreci

mie..'"lto sin igual, material y cultural de los pueblos de esa parte del continente 

asiático, S\.:jetos antes de la Revoluci6n de Octubre a la explota::i6n colonialis

ta ' 4 ) • 

En estas afirmaciones se divulgan dos Lesis muy difundidas en la década 

de los afos veinte: la Revolución de Octubre es la meta de la lucha por la "li

beración nacional" y el m::xlelo soviético es el indicado para que los pueblos se 

"liberen" del colonialisrrc. otra variante de las mismas tesis es la siguiente: 

". • • a roodida que la Unión Soviética y otros países socialistas obtienen nuevas 

victorias =ece el rrovimiento de liberación nacional y se acelera el.resquebra

jamiento del sistena colonial". ( 5 ) 

En 1949, la URSS propuso celebrar una conferencia entre ella y los paí

ses de Europa Oriental en donde previamente había establecido su área de influ~ 

cia. En esta conferencia se a¡:rob6 la creaci6n del -:ejo de Ayuda Mutua Econ6-

mica (CAME) inicialmente constituído por seis pal!oc" fundadores: Bulgaria, Che

coslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la Uni6n Soviética. Los propósitos de 

esi:e organismo eran los de intercambiar experiencias en el terreno econánico y 
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establecer una total integraci6n econexm.ca, militar y tecnol6gica con objetivos 

- aunque no declara:los públicarrente - de producci6n bélica, as:!: caro tambiél de 

divulgaci6n ideol6gica del sistema cammista mundial..: y de oontrol de los 

diferentes partidos canunis:j:as en los países .• Con este fin· se =e6 el -KOMINFóRM 

que era una oficina de infonraci6n canún establecida en Belgrado, Yugoslavia, 

El ooto alcanzado por los organiSiroS internacionales de Europa Occiden

tal planteaba la intensificaci6n del carercio internacional e impuls6 al CAME a 

acelerar sus efuerzos, La m.ierte de José Stalin en 1953, tuvo consecuencias im

portantes para el desarrollo de la cooperaci6n real entre los paises del CAME. 

"Los errores =netidos por las derrocr:acias populares en la creaci6n de sistemas 

de planeaci6n aut6nanos y o::rnpletarrente aislados, se hicieron especialnente evi

dentes durante la crisis coreana, cuando debieron revisa?Ee d:r:ásticarrente los pr_f 

rreros planes quinquenales. Aunque más tarde el Consejo inici6 un gran esfuerzo de 

coordinaci6n de los planes econánioos de los países miembros". ( 6 ) 

Durante el período que sigui6 a la term.inaci6n de la Segunda Guerra Mundial 

los países del CAME realizaron un canercio recl'.prooo y redujeron substancialrrente 

sus relaciones econánicas con los países de Occidente. Su objetivo era.. la inte

graci6n econánica con base en un canercio "fraternal" 

El nivel que alcanza10n los vínculos canerciales del CAME cc:n Arrérica Lati

na. fue m.iy inferior al que lograron los países de Asia y de Africa, a pesar que 

contaba con una base econexm.ca más desarrollada y diversificada. La prirrera etapa 

de la existencia del CAME coincidi6 con el proceso de crecimiento econánioo <: in

dustrializaci6n en Arrérica Latina. 

IDs antecedentes de las relaciones canerciales entre los paises de Europa 

Oriental y Arrérica Latina se rerrontan a los años anteriores a la Segunda Guerra 

Mundial, Durante el conflicto bélico se interrurnpiexon; pero se restablecieron 

nuevarrente, una vez concluida la guerra. Tallaron la iniciativa en este sentido: 

Chile, Argentina, Mfucico, Uruguay, P",... i,ma parte, y par la otra: Cheooslovaquia, 

Hungria, Polonia, y la Uni6n Soviética. Para finales de la década de los años cin• 

cuenta, se sumaron: Brasil, ~livia, Colanbia, CUba, Arrérica Central, RepGblica De-
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crática de Alanania (RDA) y Rurrania. 

Las relaciones canerciales de J>n'érica Latina con el CAME pueden clasificar

se en tres períodos: 

1.- El que se inici6 entre los l:ímites de la década de los años cincuenta y 
sesenta. 

2.- A partir de finales de los años sesenta y principios de los setenta. 

3.- A partir de los años setenta, cuando en los paises del CAME se present6 

la necesidad de canerciar con los países del exterior por no haber podido conseguir 
la autosuficiencia econánica y la integraci6n. 

La tercera etapa marc6 el inicio de lo que podía constituir una transfor

maci6n importante en el carácter cuantitativo y cualitativo de las relaciones. 

Se contaba ya con una base más estable y con suficiente informaci6n so

bre los obstáculos que se habían presentado anteriorrrente. Este? posibilit6 la a:lop

ci6n de medidas prácticas por ambas partespara desarrollar de manera más intensiva 

los nexos, conjugando el incremento del cx::rnercio, con una mejor composici6n, así 

caro la intensifiaci6n de la coperaci6n in:lustrial, científica, técnica y las rela

ciones financieras. Esta etapa puede definirse corno de transici6n, ya que se trat6 

d2 mejorar las condiciones para conformar un sistema ccrnercial. 

El volumen del intercambio canercial del CAME con la regi6n latinoamericana 

fue menor con respecto al de Asia y Africa, ya que· los paises en desarrollo de es

tos continentes, habían concentrado en su favor la inmensa mayoría de los convenios, 

acuerdos y protocolos sobre la colaboraci6n técnica y científica. Algunos de los 

países pertenecientes a estos dos conti.Dentes y Cuba en América, recibían de la 

Uni6n Soviética o de los &más países del -CAME, armamento y equipo bélico para apo

yar sus luchas en lc.t;; rrovimientos de "liberaci6n nacional". Estos paises ingresaban 

posteriormente al CAME, con base en las refo:r:rnas que se le hicieron a los Estatutos 

referic"is a la aceptaci6n de nuevos miembros procedentes de otros continentes, La 

organizaci6n interna del Cl\ME y sus objetivos se explican con mayor detalle en el 

capítulo X de este traba-jo y el carercio específico México-CAME se trata en el ca

pítulo No. XI. 
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En 1945, se celebró en México la.(~onferencia Interarrericana sobre Prcble

mas de la Guerra y la Paz, conocida tarobi~ con el nanbre de Conferencia de Cha:

pultepec, en la que los Estados Unidos propusieron un enfoque general sobre los 

problemas del cc:mercio internacional que facilitara el desarrollo de un libre 

canercio en el rrás amplio sentido; pero México y otros países latinoairericanos 

se opusieron finnemente. TierTip:) más tarde se present6 la misma situaci6n en el 

GA'IT (Acuerdo General Sobre Aranceles y Canercio); y el gobierno mexicano decidi6 

nuevamente no tanar participaci6n en este Organisrro. El Acuerdo celebrcdo en 

1947 en La Habana, Cuba, fue el que llev6 a la creaci6n del GA'lT y establecía que 

los países signatarios, se otorgarían concesiones arancelarias recíprocas y se 

canprornetl'.an a observar ciertos principios generales canerciales¡ pero algunos 

sectores importantes de la industria privada, apoyaron la decisi6n del gobierno~ 
xicano de no participar. En esta forrra, ambos grupos se inclinaron por la perma

nencia de un mercado intemo "cautivo" protec~ionista que eliminaba la libre can
petencia, 

Fue precisamente durante la Confere.".lcia de Chapultepec, cuando los Estados 

Unidos recurrieron a la nueva estrategia que recibi6 el nanbre de multilateralis

mo, es decir, que en lugar de insistir en la firma de acuerdos bilaterales, caro 

lo había".! hedlo desde 1934, trataban de que el canpraniso de aceptaci6n del libre 

cambisrro se plasmara en acuerdos multilaterales dentro del' nuevo marco de instit!,! 

ciones intemacionales que carenzaban ya a conformarse. En Chapultepec presenta

ron el proyecto de la Carta Econónica de las Arn€!ricas, y en novienbre de 1945, las 

"Proposiciones para una expansi6n del ccmercio nn.mdial y el enpleo", a discutir-

se en las Conferencias Preparatorias de Nueva :.'ork, IDndres, Ginebra y La Habana, 

mismas que culminaron con el Proyecto de la Carta de Ccrnercio y Empleo. Por su par

te Méxioo, caro lo había venido haciendo en su relaci6n bilateral con Estados Uni

dos, se opuso decididamente en esos foros internacionales al proyecto librecambis

ta. 

En el aspecto de la defensa rrilitar el bloque o=idental cre6 la Organiza

ci6n de:/ Tratado del Atlfuitico del Norte (OTA.1\1) y posterionnente en 1955, el blo

que soc:1a Lista cre6 el Pacto de Varsovia. En septiembre de 1947 caro ya se señal6 
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anteriormente se =e6 el KOMINFOR-1, organisrro que estaba form3do por partidos 

canunistas de la Uni6n Sovi€tica, Europa Oriental, Francia e Italia. La Uni6n 

Sovi€tica p:ir su parte, tratará de adot.."'trinar "sus" áreas ocupadas y las de 

los paises tercenmmdistas que son vulnerables ].X)r su elevacb nivel de pobre

za e ignorancia. "Conprender los principios ideol6gicos y de politica exterior 

hace más fácil explicar la actitud de la Uni6n Sovi€tica ante los paises subd!:; 

sarrollados. La ideologia de los sovi€ticos sobre los rrovimientos de libera

ci6n nacional, la cohesi6n que debia establecer con el camp:i socialista y la 

via 'no capitalista' de desarrollo, eran les lineas que orientaban la conducta 

sovi€tica hacia el Tercer Mun::lo". ( 7 ) • 

Por otra parte, en cuanto a los trabajos que realizaba el GATl' (Acuerdo 

General de Tarifas y canercio) en 1951 durante la III Conferencia se habia man

tenido el acento en la reducc;i6n de los aranceles y la eliminaci6n de las bar~ 

ras al carercio, particulamiente en los paises desarrollacbs, aunque se habian 

dejado sin soluci6n los problanas de especial inter€s para los paises en desa

=ollo, cano por ejemplo: los Acue:trlos Sobre Productos Básicos y. las Prácticas 

Ccrnerciales Restrictivas. A principios de la d€cada de los años cincuenta, la 

Comisi6n Económica Para América L3tina (CEPAL) desarroll6 el marc6 teórico del 

m:xlelo de sustituci6n de importaciones, misrro que ya se habia venido instrumen

tando en diversos paises, entre ellos M€xico. Las exportaciones de los paises 

en desarrollo no se habian expandido lo suficiente caro para activar el proceso 

iniciado desd-= la Gran Depresi6n y continua:lo en la p:isguerra. Nurrerosos paises 

habian registrado OOficit en sus balanza;; ccrnerciales, debido en gran parte a 

m;nores exportaciones y enfrentamientos a rea=iones en los precios. - con excep

ci6n del afu de 1953 por la guerra de Cbrea -. Las dificultades en las exp:l!'.'±a

ciones se reflejaron en problanas para realizar las importaciones P,r la caren

cia de divisas que cubrieran su propio proceso de industrializaci6n. Entre 1950 

y 1955 la participaci6n de estos paises, es decir, los de menor desarrollo se 

redujo en el porcentaje total del canercio mundial, ya fuera por falta de e.x

portaciones o ]_X)r destinar al propio consum:> intel!lo la prcx:l.ucci6n. 
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Para este tiempo, las necesida::les de capital de los paises en desarrollo 

eran llUJy grandes, especialrrente para aquellos que contemplaban el proceso de 
industrialización cerro factor prioritario de sus econaiúas. Los cr€ditos que 

ot=gaba el Banco Mundial resultaban en parte insuficientes, debido a que, en 
sus inicios , la mayor'.i:a de los fondos se habian destinado a la recuperación 

de los paises de Europa Occidental, razón por la cual hubo la necesida::l de 1lJE 
pliar los fondos del Banco y asi pudieron destinarse mayores recursos a los 

paises en desarrollo. Estos paises plantearon ante la Organizaci6n de las Na

ciones Unidas (ONU} la urgente necesidad del financiamiento y solicitaron el 

establecimiento de un fondo que les proporcionara asistencia financiera en 

condiciones favorables. La Asa'llblea General de este Organisrro inició el estudio 

~obre la posibilidad de crear un Fondo Especial de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Econánico (FENUDE} • Este Fondo quedó constituido hasta 1958, debido 

a la oposici6n que presentaron los paises desarrolla::los, quienes se pronuncia

ban preferentemente por la práctica de programas bilateraJ.es o canprcmisos vo

luntar ios de ayuda que llevaria a efecto la ONU, en tanto que el FENUDE pres~ 

ria asistencia permanente ú,,icarnente en las áreas básicas para el desarrollo 

económico y técnico de los paises en desar:rollo. 

Entre 1954 y 1955, bajo los auspicios del GATI', se efectuó una revisión 

de las prácticas canerciales restrictivas, que obstaculizaban las transaccio

nes carerciales, Eo 1958 también a través del GATI' se lleg6 a un acuerdo so,

bre el reconocimiento que las actividades de los cárteles y de los trusts in

ternacionales podrian frenar el desarrollo del canercio mundial y econánico de 

diversos paises, al canprcrreter las ventajas de las reducciones de los derechos 

aduaneros y la suspensión de las restricciones cuantitativas. 

Ante la tendencia observada por el canercio internacional de concentrar 

la actividad canercial en las grandes empresas, asi cerro la agudización de este 

proceso causado por efecto del GATI', el Consejo Eoone.mico y Social (ECOSOC} de 

la ONU, presentó medidas apropiadas sobre las prácticas care.rciales restricti

vas, caro las de cx:mpetencia internacional, el acceso. limitado a los precios y 

el fc:mento al control de los m:mopolios. Para llevar a efecto estas medidas el 

ECOSOC estableció un Ccmité ad hoc, sobre prácticas restrictivas a los negocios¡ 

pero tanto el Comité, cerro las medidas rea::rnendadas por el ECOS:)C, no lograron 
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tener funcionalidad, 

Al iniciarse la década de los años sesenta, los problemas del desarro

llo se hicieron cada vez más patentes, por lo que los países tercernrundistas, 

plantearon en 1961 ante el EXXJSOC, la posibilidad de declarar la década caro 

Decenio del Desa=ollo, fijando cato meta global un crecimiento del 5% del 

Producto Nacional Bruto (PNB). En la resoluci6n de la Organización de las Na

ciones Unidas se puso de relieve la necesida::J. de crear una Organizaci6n Int~ 

nacional que examinase de conjunto dos aspectos que prácticamente podían con

siderarse como una misrra cuesti6n: el comercio y el desarrollo. 

Por otra parte, en el contexto internacional de la guerra fría durante 

la década de los aros cincuenta puede decirse que el antecedente más importan

te que simboliz6 el surgimiento de nuevos Estados con aspiraciones de desempe

ñar un activo papel en el escenario mundial, fue la Primera Conferencia de So

lidaridad Afroasiática de Bandung, celebrada en abril de 1955, en Isla de Java, 

Indonesia. Este. Conferencia fue la prinP-ra y la más grande a nivel internacio

nal a la que asistieron únicamente representantes de pueblos de razas de color 

habiendo quedados exceptuados de asistir los pueblos de raza blanca, El indone

sio Sukarno convocaba a la Conferencia cano" ••• la Primer Conferencia Inter

continental de gente de color en la historia de la humanidad". ( 8 ) Este fen6 

meno de política internacional involucraba la firrre decisión de los nuevos es

tados asiáticos y de algunos de Medio Oriente para com::dinar sus polfticas y 

crear un movimiento al margen de los Estados Unidos y la Unión ·Soviética. El 

m:ivirniento se denan:in6 "neutralista" y fue recibido con preocupación por ambas 

potencias, ya que de alguna manera buscaban "apa:lrinarlo". 

La Conferencia cont6 con la presencia de 29 países de Africa y de Asia, 

así caro con la de los líderes de los países coloniales que luchahan en esos 

m:mentos por su independencia: Argelia, TGnez, Ghana y Chipre. La influencia 

de este evento fue de suma importancia para las luchas anticoloniales de los 

siguientes años, así caro para el ingreso de nuevos Estados africanos y asiá

ticos a la Organizaci6n de las Naciones Unidas; también para la configuración 
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del Tercer Mundo a::rro fuerza pol:l'.tica, debido a que en las resoluciones a:lop

tadas, se =ndenaba al colonialisrro demandando su abolici6n total. La cele

braci6n de este evento en Bandung fue muy controvertida e incluso hubo inten

tos previos de sabotaje, caro el accidente que sufrió el avi6n en que viaJa
ba la delegación china y que explot6 en el mar antes de llegar a la costa de 

Borneo. "Se salvaron únicarrente dos miembros de la tripulación que proporcio-_ 

naron detalles al canité investigador, quién dictaminó la presencia de un 

agente del Kuomitang, en la colocaci6n de una banba dentro del avi6n". 

( 9 ) • Esta Conferencia fue importante por sus repercusiones posteriores y 

despert6 el interés de algunos l'.ideres nacionalistas por proyectar a nivel in
ternacional progra'T\as e idearios de interés para sus respectivos países. 

Para diciembre de 1964 se fundó la Conferencia de las Naciones Unidas 

Sobre Corre=io y Desarrollo (UNCTAD), órgano de la Asamblea de la CNU. Este 

organisrro aprobó un principio general que señalaba que los paises desarrolla

dos debían de conceder preferencias a los países en desarrollo, s:.'..n esperar ~ 

didas recíprocas [X)r parte de estos, circunstancia que fincó las bases para el 

establecimiento del Sistema Generaliza:lo de Preferencias que quedó formalmen

te constituído en Nueva Delhi, India. Este sistema consistía en la exensión t~ 

tal o parcial de los impuestos de importación otorgada por los paises desarro

lla:los a los productos qué cumplieran con ciertos requisitos. Oportunidad que 

por cierto, era frecuenterrente desaprovechada por los países en desarrollo, 

porque carecl'.an de un volumen suficiente de producci6n exportable. 

Los paises en desarrollo, especialmente aquellos que registraban avances 

en su estructura productiva, luchaban por implantar políticas de industrializa

ción y canercio exterior que les permitiera diversificar su producción en las 

exportaciones. El objetivo era evitar una excesiva dependencia en las ventas de 

unos cuantos productos básicos hacia el exterior, aprovechando la variedad de 

oportunidades que representaba el canercio con productos industriales. Las polí

ticas que implementaron estos paises se orientaban hacia accesos más fluidos 

en sus exportaciones a los mercados intemacionales, principaJ.me- los de los 

países industrializados, es decir, que ta.'Tlbién ellos deseaban pa.. --~ipar en el 

cc:rrercio mundial. Sin embargo, un importante y gran escollo que tenían que li

brar era el del alto costo que debían pagar por la asistencia tecnológica impor
tada. 
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"América Latina - dice Fduan:l.0 Galeano - no aplica en su propio benefi

cio los resultados de la investigación científica, por la sencilla razón que 

no tiene ninguna .•• Esta vasta región de analfabetos, invierte en investigaci~ 

nes tecnológicas una suma doscientas veces menor, que la que los Estérlos Uni

dos destinan a esos fines". ( 10 ) Eí>ta situación se tornaba más oonflictiva 

si se tara en consideración que para que un país exporte más productos manu

facturados tiene la inelu:iible necesidad de importar a la vez Una. mayor can-

tidad de productos manufacturérlos y tecnologfa. Algunos analistas 

del problema opinaban que el m::delo de sustitución de Importaciones no era fil!! 

cional , ya que a medida que un país avanz iba substituyerxjo :las ~io

nes de productos más canplejos, la dependencia de insum::>s provenientes de las 

matrices, tendía a aumentar. "Entre 1957 y 1964, en A'llérica Latina, se duplic!;! 

ron las ventas de las filiales norteamericanas, en tanto sus importa:iones sin 

incluir los equipamientos, se multiplicaron por más de tres. Esta tendenci.a ~ 

recería indicar que la eficacia 'sustitutiva' era una función decreciente de la 

expansión industrial, controlada por canpañías extranjeras". ( 11 ) 

A partir de la Segunda Guerra Mundial se consolidó en Hispanoamérica el 

repliegue de los intereses europecs, en beneficio del ar roll a:lor avance de los 

inversionistas norteamericanos • Esta situación produjo un cambio importmte 

en el destino de las inversiones y los capitales, es decir, que paulatinarente 

fueron perdiendo importancia los re=sos aplica:J.os a los servicios públicos y 

a la minería, y fue at.ml8lltando la proporci6n de las inversiones en petroleo y 

sobre tod:> en la in:lustria manufacturera. A.Sí tenerros que 1zreinta años después, 

en 1970, " ••• de cada tres dólares invertidos en Alllfu"ica Latina, uno correspon

día á 1 a industria. • • en la década de los a fos treinta , la inversi6n -norte a:ne

ricana en industrias de transformación solamente representaba el 6% del valor 

total de los capitales de Esta:los Unidos en América Latina, para el afu de 

1960 la propor dón llegaba a un 20. y después continu6 ascendiendo hasta cerca 

de la tercera parte del total". ( 12 ) 

Sin embargo, las exportaciones no fueron e' -"O medo mediante el cual 

la; anpresas, particul ai::mente las grandes empresas, penetraron en los mercados 

extranjeros. En el caso de Gran Breta.ila y Estcdos Unidos, las inversiones diref 

tas fueron más importantes que las exportaciones. "Entre 1957· y 1965 la inver-
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sión directa representó los cinco sextos y los tres quintos, respectivarrente, 

de la expansión exterior de las enpresas americanas y británicas". ( 13 ) 

Debido al carácter universal que se confirió a la convertibilidad de 

las rronerlas de los paises industrializad:ls en 1959, al manejo de tipos de CélJ!l 
bio fijos y a una política canercial con tendencias liberales, hubo una rela

tiva estabilidad económica. Los países en desarrollo impulsaron sus activida

des canerciales y prarovieron las e>..-port a::iones de sus productos agrícolas. 

Las negociaciones del G.l\'IT en la Ronda Kennedy propiciaron el recorte de to

dos los niveles arancelarios a casi la mita:l de su rronto. Se registró una gran 

afluencia de capitales e.xtranjeros hacia los países en desarrollo, lo cual re

flejó adicionalmente, el efecto de las inversiones extranjeras directas reali

zadas en años anteriores y que se tradujeron en un aumento del lla!'lado "co;ner

cio intrafinna", Este canercio es el que se genera a partir de la existencia 

de filiales de empresas transnacionales en el exterior y consiste en e;q::orta

cion~s que hace la casa matriz hacia las filiales, consistente en equipo, cq:i 

ponentes y materiales, y a su vez en e.~rtaciones de las filiales hacia su 

matriz, lo misrro que por exportaciones entre las mismas filiales, "En 1962 de 

las 100 empresas más import 01tes de México , 56 estaban total o parcialmente 

controladas por capital extranjero, 24 pertenecían al esta:lo y 20 al capital 

privado". ( 14 ) 

~ante la década de los años sesenta, el canercio internacional rrostró 

un desenvolvimiento ascen:lente impulsado por la recuperaci6n en los niveles 

de producción de los paises industrializados con efectos favorables paia los 

países en desarrollo. "De 1960 a 1970 el =ecimiento acumulado en el total éE 

las e>.."]?Ortaciones a nivel mundial, fue de 147,5% y nuevam=nte las e.xporta::io

nes de los paises c:.n desarrollo crecieron; pero a menor ritrro. En 1960 el ere 

cimiento había sido de 26,6% del total de las ventas externas murrliales; en 

1965 descendió a 24.5% y en 1970 re~resentó el 21.8% (incluyendo a los paises 

exportad=es de petroleo, cuya pre ión fue del 6. 3%) ". ( 15 ) 
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La canposici6n estructural de las ventas de los paises industrializa

dos present6 rn::x:lif icaciones y rrayor dinamismo. sus ventas externas fueron de 

162,6% entre 1960 y 1970, en tanto que las de los paises en proceso de desa

rrollo fueron del orden del 103%, El volumen del canercio mundial d.irante el 

periodo 1962-1972 creció al 8.5% y de 1963 a 1972 el volum=n total de la pro

ducci6n industrial de los paises capitalistas se inc:rement6 en un 65%, mien

tras que las exportaciones lo hicieron en un 111%. ( 16 ) 

Por su parte, los paises de Europa Occidental un a vez :recuper acbs de 

la guerra mundial y reactivadas sus econarú.as, decidieron aipliar la coopera

ci6n entre ellos con el objeto de mejorar las relaciones y condiciones de v~ 

da y empleo. En esta forrra, el Trata:lo de ParS:S dio origen a la O::munid<:-d Eu

ropea del Acero y del Carb6n (CEAC) que se basaría en un. rjiercai<D canún con 

el fin de contribuir a la expansión econánica de los Esta<los miembros. Poste

riol!Tl2nte se instituyó la Asociaci6n Europea ee Libre Canercio. "De 1953 a 

1963, el volLI.Jnen de la pl!Xiucción industrial de los paises capitalistas se 

increm.;,ntó en un 62%, mientras que sus e.'=J?Ort éCiones lo hicieron en un B2i". 

( 17 ) "Durante el periodo de 1950 a 1973, el ccrnercio mundial experimentó una 

expansión sin precedente, debida en principio al largo periodo de r§pido cre

cimiento económico en los paises industrializacbs, que alcanzó de 1950 a 1975 

un prcrnedio del 4% anual; destacando el decenio anterior al aumento de pre

cios del petr6leo en 1973, cuando se produjo un =ecimiento del 5% anual" • 

. ( 18 ) 

EXPAc'ISION EXTEFIOR 1957-1965. 

Porcentaje de in=emento en las ventas de las empresas industriales. 

PAIS. EXPORI'ACIONES. PRJDUCX:::ION EN VENTAS EN 
EL IDcr'ERIOR. EL EXTERIOR. 

ESTJ\005 UNIOOS. 2 13 15 
G.A'l BREl'Ac'lA. 12 20 32 
FRA:.'JCIA. 6 l 7 
ALEW\i.'JIA • 14 2 16 
ITALIA. 24 5 30 
PAISES BAJOS. 27 17 43 
CA."'!ADA. 33 13 36 
JAPON. 17 2 20 

Fuente: Robert Rowthorn, International Big Business 1957-1967. CUP. 1971. P· 17 • 
Tabla 22 ( 64 ) 
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Caro resultado del crecimiento del o:rrercio internacional a partir de la 

posguerra, el o:::rre·rcio en el bloque capitalista avanzado fue tres veces mayor que 

el del bloque socialista (e.AME) =n el resto del mundo, y las exportaciones repre
sentaron una proporci6n significativa de la producci6n de muchas empresas industri~ 
les. 

Resumiendo, puede decirse que al terminar la Segunda Guerra Mundial se con

figur6 la existencia de dos corrientes ccmerciales, ideol6gicas y políticas dife

rentes en el esquema mundial: el sistena de econrnúa socialista planificada en la 
que no exist!a la propiedad privada de los rredios de producci6n en el &ea de la 

Uni6n Soviética y paises de Europa Oriental (O.ME), y el sistana de eoonatúa de rrer

cado libre en los demás países que participaron en la contienda. Esta circunstancia 

dio origen a la situaci6n de guerra fría que prevaleci6 durante varias déca1as. El 

tercermundisrro surgi6 caro fuerza política que demarrlaba la abolici6n total del co

lonialisrro ma:'iiante las luchas de liberaci6n nacional difundidas en las tesis le

ninistas de la década de los años veinte. 

C\Jrante los años inme:liatos a la terminación del conflicto bélioo, los países 

en general se inclinaron por el proteccionisrro en sus == ientes canerciales; pero 

muy pronto ante la necesidad que contar con una nueva organizaci6n a=de con la 

nueva situación posbélica, se crearon nuevos organisrros internacionales que apoya

ran una pronta recuperación de la producci6n y desarrollo del ccm=rcio exterior. 

Después de la guerra, la econc:rn:í.a nortearrericana aicanz6 un acelarado progreso y es

te pais fungió ccm:> rector y potencia econánica daninante. Sus propuestas hechas en 

los foros internacionales en favor de las prácticas multilaterales de libre ccmer

cio no fueron aceptadas por varios paises, entre ellos Mfucico, qtlft! se pran:mció .en 
favor de las prácticas protecciani~tas. 
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EL roammo DE MIGUEL ALEM/\N VELl\SCO y 
EL CCMERCIO EXTERIOR DEL DESARroLLO ESTABILIZADOR¡ 

1946 1970. 

El perl'.odo d=l Iesarrollo Estabilizador fue llamado asl'. por los economis

tas del sexenio 1970 - 1976 del gobierno de Luis Echeverrl'.a Alv<rez, quienes lo 

calificaron corro una etapa de "estancamiento" que habl'.a beneficiado únicamente a 

unos cuantos grupos privilegiados. Por lo tanto, lo vel'.an corno un rro:lelo "agota

do". En contraste, nombraron al sexenio 1970 - 1976: llésarrollo Compartido por

que el gobierno canpartirl'.a con tedas los sectores la responsabilidad ele impar

tir la deseada justicia social y la econánica. Sin embargo, estos nuevos gober

nantes obtuvieron resulta:tos muy inferiores en su adninistraci6n de los que obtu

vieron sus predecesores del - quizá mal llarrad::l - Desarrollo Estabilizador y sus 

años de "estancamiento". 

:D_µrante el inicio de la d§cada de los años cuarenta, la balanza corrercial 

rrexicana :x:egi~ un saldo deficitario que "llegarl'.a para quedarse". "Nunca antes 

de 1941, México habl'.a tenido una balanza canercial deudora .. cbnstante;. ·.En noviem:: 

bre de 1941 el d§ficit de la balanza rrercantil ascendl'.a a $119,275,492.00 pesos". 

( l ) 

Para 1946 la balanza ccrreréial continuaba arrojando d§ficit y las importa

ciones sobrepasaban a las exportaciones por $650,000,000.~0 de pesos. ( 2 ) 

En cuanto a las importaciones de materias primas en 19.46 ai.nnentaron de - -

$90,000,000,00 de pesos hasta $1,122,000,000,00 millones en 1947. Los primeros 

cuatro rreses de 1948 fueron de $330,000,000.00 millones, o sea, que en 1946 repr~ 

sentaron un 34% de las importaciones totales; en 1947 un 35%, y durante enero

abril de 1948 un 37.1% ( 3 ). 

En 1946 y 1947 la propia expansi6n del pa1s, más la acumulaci6n en la dE!ffi3.!:! 

da de importaciones que no habl'.an sido caupletamente surtidas durante la guer:ta 

mundial, condujeron a un increrrentó posterior. "La dependencia de las :impprtacio

nes lleg6 a ser tan grande que du:tante estos dos afos aumentaIOn hasta 1/3 del t~ 
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tal producido, cuando la relación nonnal en ot:i:os aros había sido del orcen de 

1/4 o de 1/5". ( 4 ) • 

En vista de las condiciones creadas por el-fin de,la gueJra.ffi1:1ndial el 

meollo del proyecto nacional estaba conformado por la idea de la rrodernidad. 

Al igual que Manuel Avila Carnacho, Miguel Alemán insistió en que el desa:rrollo 

económico co=espond!a prirrordialrnente a la iniciativa privada y dejó entrever 

que la participación directa del gobierno en la e=ncnúa del país, seria menor. 
El contexto mundial ofrecía nuevas perspectivas a los planes de industrialización 

y aunque también se vislurribraban algunos obstáculos difíciles de franquear, se 

pensaba que ésta fortalecería la base e=n6mica nacional. También se destacaba el 

hecho de que siendo el país productor y exportador de materias prirras, la solu

ción del problema rredular radicaba en el empleo básico de la fuerza rrotriz y la 

conveniente orientación del p:i:oceso industrial. El objetivo concreto seria la 

transforma::ión en manufacturas de las materias p:dnas y recursos natu:rales del 

país, n-ediante el con=so de los capitales de inve:t:sión y la producción de los 

trabajadores y técnicos mexicanos. 

Con el objeto de poder equilibrar la balanza cane:rcial se formuló un p:i:ogr~ 

ma de política defensiva proteccionista =n restricción de irrportaciones y subsi

dio a las exportaciones. Se estableció un control por nEdio de cuotas a efecto de 

recuperar el nivel p:i:otector que existió en 1942 cuando se firrró el Tratado C,brrer

cial México-Estados Unidos. Se prohibió la importación de artículos de lujo y de 

los no esenciales; se aumentaron todas las tarifas de importación - exceptuando 

tan solo algunas materias primas y productos semi-elabor~dos indispensables para 

la industria - ; se estimuló la producción agrícola por todos. los rredios posibles 

con el fin de reducir las importaciones de alimentos y aurrentar sus exportaciones; 

se negociaron prestarros del exterior para prarover la creación de industrias, 

la electrificación del país, la mecanización de la agricultura, el impulso a la i!! 
dustria petrolera, la rehabilitación de los ferrocarriles, etc. A los bancos ofi

ciales se les dotó de mayores re=sos y los privados dieron facilidades para la 

.agricultu:ra, la industria y la ganadería. La Naéional Financiera apoyó a la indus-. . . 

tria siderú:rgica, as! caro . de productos metálicos, papel y derivados, cerrento y 

azúcar con el objeto de evitar las importaciones. 
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En cuanto a las exportaciones, si bien,durante 1948 y 1949 disminuyeron por 

la recesi6n nortearrericana, la participaci6n del país en el canercio mundial co

menz6 a incrementarse a partir de 1949 y para 1950 las exportaciones de materias 

primas y algod6n habían aumentado J:ápidamente. "Estados Unidos continuaba siendo 

el mercado más importante para México y si en 1946 se le destinaba un 71% del to

tal de las exportaciones nacionales, en 1952 el porcentaje había aurrentado hasta 

un 79%". 5 ) • 

Se trataba de intensificar las exportaciones para poder cubrir el rronto de 

las importaciones de maquinaria y equipo necesario para la industria y la agricul

tura. El prop6sito era utilizar las divisas preferentemente en la adquisici6n de 

bienes de capital y materias primas que no fuera posible conseguir en el país y 

ad::¡uirir· cada vez menos artículos de consurro. o= la agricultura tecnificada de~ 

dería que la industria contara con materias primas suficientes a buenos precios y 

de las exportaciones agrícolas - que con el tiempo habían venido aurnentando - se 

esperaba que apoyaran el saldo deficitario de la balanza canercial. El éxito del 

programa se basaba en buena parte en la producci6n agrícola que soportara la nacien 

te industrializaci6n que el país reclamaba. 

Durante su II Informe de Gobierno Miguel Alerrán manifest6 lo siguiente: ( 6 ) 

"México suscribi6 un Convenio Internacional de Trigo que permi
ti6 al país importar 170,000 toneladas anuales durante cuatro añ:Js. 
Las importaciones de productos al:Urenticios disminuyeron de un 7.9% 
de las importaciones totales en 1946 a un 4.1% en 1947, y a un 2.6% 
en los primeros meses de 1948. Las importaciones de bienes de capi.:, .. 
tal COITO maquinaria y equipos industriales, aurrentaron en núrreros ·. · 
redondos en la forr:ia siguiente: 1946 $1,004 millones de pesos¡ 1947 
$1,263 millones y los cuatro primeros meses de 1948 $409 millones". 

Es decir, que las importaciones de alimentos disminuían y las instalacio

nes industriales se fortalecían. 

Con el fin de asegurar la exportaci6n de productos cuya venta se dificulta

ba y cons_eguir las importaciones en condiciones ·más ventajosas,México celebr6 acue:i;: 

dos y suscribi6 convenios canerciales y de pagos con diferentes países: 

Con Inglaterra para que importara: algodoo, cera de candelilla y diversos 

productos hasta par $3, 800, 000. 00 de libras esterlinas. ( 7 ) 
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Francia adquiriria: algodón, henequén, maiz de zacatón, ixtle, pieles, 

café, cera de candelilla, arroz y frutos citricos. Por su parte México le ccrnpra

ria: maquinaria en general, equipo ferroca:irilero, herramientas, aparatos cienti

fi=s, dzogas y productos farmacéuticos y químicos. 

Se finró un convenio con Alemania por $60,000,000.00 de dólares, quien im

portaria: oleaginosas, linazas, semillas industriales, azúcar, mascaba.do, gaman

zo, café, harinolina, cueros, pieles, algodón, tintes, henequén, concentrados de 

zinc, plaro, cobre, electroliticos, plata y otros articules similares. México en 

cambio importaria: maquinaria, herramientas, instrurrentos cientificos, productos 

qullnicos y toda clase de materias primas y articules acabados. Se concedEria un 

cr€dito recipro= hasta por $5,000,000.00 de dólares. ( 8 ) 

se suscribieron convenios canerciales con la Unión Económica Belga

Luxemburguesa y con los Paises Bajos. Se fcrnentaron los intercambios ccrnerciales 

con: Italia, Suiza, Bélgica, Holanda y Estédos Unidos. También se reanu:1ó el co

mercio con Chile. 

Alerrania, Bélgica y Checoslovaquia efectuaron exposiciones industriales en 

México, quién a su vez acudió a las siguientes ferias internacionales: la 32a. 

Feria de Milán; la Ba. Feria de Palerrro en el l'.editerráneo; la Internacional de 

Utrecht; la Industrial Internacional en Guaterrala y la de Mendoza en Argent:!.na. 

En 1948 se autorizó a la Secretaria de Econorrúa para prorrover dive:r:sos con

troles a la exportación e importación que estaban dispersos en otras secretarias 

argumentando para ello "protección" a la industria naciorial y freno a las :lnporta

ciones de la posguerra. En esta fonna fue creciendo el Sisterra de Permisos Previos 

de Importación el cual absorbió, poco a poco, diversas fracciones arancelarias de 

la Tarifa del Impuesto General de Importación. "En 1956 fue del olden de un 44.3%; 

en 1966 del 63. 0% y en junio de 1975 - aro en el que se afirma que la politica 

proteccionista fue más férrea que nunca - del 100.0%". ( 9 ) 

D.lrante los primeros años de la década de 1950, las restricciones carri:>ia

rias y la escasez de dólares :imperaban en el funbito internacional. Este hecho re-
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percuti6 negativamente en las exportaciones mexicanas. El Banco Nacional de 

Comercio Exterior (BANCOMEXT) propuso a la Secretaría de E=nomía que corrlicio

nara la =ncesi6n de permisos de importaci6n a que las Catlpras se hicieran me

diante el sistema de intercambio caTipensado y con la intervenci6n del Banco. 

le esta rranera se colocaron en el exterior importantes volt1menes de algod6n, 

así caro ot .ns pn:xluctos mexicanos. El · Thpartamento de Intercambio Catlpensado se 

estableci6 en julio de 1949 en Bl\NOJMEXT para comerciar por medio del t meque 

=n países carentes de divisas. canúnmente los usuarios le dieron el nombre de 
Depart anento del "cambalache". 

Entre las medidas canplementarias para estimular la p:rodocci6n y las ex
portaciones figuraban: 

l.- El establecimiento de un impuesto del 15% ad valorern sobre las exporta

ciones con el fin de subsidiar los alimentos en m::meda nacional, así caro también 

la deuda externa. Una parte de este impuesto sería canalizado al BANOJMEXT con fi 

nes de regulaci6n de los precios de detellllinados productos. 

2.- La dotaci6n de .recui:sos adicionales a las instituciones oficiales de 

c.J:édito CClllO: el Banco Nacional de Crédito Agrí=la, el Ban= Nacional de Crédito 

Ejidal, el Ban= Nacional de Fanento Cooperativo y el Banco Nacional de Comercio 
Exterior (Bl\NOJMEXT) • 

3.- El fortalecimiento del abasto y dist.r:ibuci6n de los artículos de =nsu

rro necesario a precios regulados; operaciones que continuaron a cargo de la Compa

nía Exportérlora e Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSA) y de la Nacional Distribuid2 

ra y i-'glllado:i:a, S.A. de c. V. (NADYRSA) financiadas por el Ban=. 

Este decidido apoyo del Ban= a la política econ6mica del gobierno y su 

participaci6n en la r.egulaci6n de los precios internos se daba en detrimento de 

los créditos com=rciales, " ••• los créditos a la producci6n disminuyeron y sola

mente representaron un 3.9% de los financiamientos totales en 1953". ( 10 ) 

Anteriormente'BANCCMEXT había recibido instrucciones de la Secretaría de 

Hacienda para que suspendiera el apoyo a la producci6n ejirifal porque estas deman

das serían atendidas por el Banco Nacional de Crédito Ejidal. Bl\NOJMEXT canenz6 

a orientar parte de sus re=sos a la cattpra de maquinaria agrí=la y a procesos 

de industrializaci6n de productos vinculacbs con la elaboraci6n de ag:ropecuarios, 
de telas de algod6n, de piña y de fresa, entre ot:ros. 
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En cuanto al financiamiento de la mayor parte de las actividades de in

dustrialización y la iroportaci6n de bienes de capital se asignaron a la Nacional 

Financiera, S.A. (NAFINSA). 

A pesar del desplome de las export a:iones gana:leras por la fiebre aftosa 

que min6 al ganado, las exportaciones de productos agropecuarios registraron un 

aurrento, habiendo pasado de un 44.3% a un 55. 7% de las exportaciones totales. 

( 11 ). 

En cuanto al oro y la plata no rronetarios continuaron perdien:1o su impor

tancia relativa caro me:rcancías de exportaci6n, tanto por la baja de la producci6n 

causara por el agotamiento de las minas ricas, caro por los precios desfavorables 

del mercad:> rmmdial. "Para 1950 la plata representaba el 6.9% de las exportaciones 

rrexicanas. Le seguían el zinc y el petroleo con participaciones que variaban en

tre el 6% y .el 4%. También se exportaban - aunque en cantidades rrodestas - otros 

productos corno: tomate, pesca:lo, mariscos, hilacbs y tejidos de fibras suaves y 

henequeú". 

Por su parte, la produ=i6n de manufacturas registraba una constante dismi

nuci6n en la participaci6n de las exporta::iones totales. "En 1946 fueron del 31.5%; 

pero al afu siguiente bajaron a un 17.0%' y en 1952 hasta 6.5%". ( 12 ) SU gra

do de elaboraci6n era escaso ya que 11U1chas re ellas no eran sino materias primas 

que se transformaban levemente antes de exportarse. 

Hasta este rromento puede considerarse que la etapa de la posguerra fue de 

reajustes en las prácticas canerciales y fortalecimiento ~ fanento de la industri~ 

lizaci6n tendiente a lograr una nueva reon:¡anizaci6n en el ccinercio exterior. '.' 

Las necesidades posbélicas, el sistema sustitutivo de importaciones, el tu-oi.srro, 

el flujo de c<pitales extranjeros y las inversiones públicas, nantuvieron el cre

cimiento del país. La protiucci6n se vio estimulada por .un men::ado interno aTIJ?lia

do; pero "cautivo" por el p:roteccionisrro practicado que repercutía en altos pre

cios, escasa diversificaci6n de la oferta e inestabilida:l en el mercad:>. La pro

ducción.de exportaci6n se.canpon:La por excedentes o productos ocasionales; pero 

no obedecía a una organizaci6n de p:roducci6n sisterrática orientada a los mercad::>s 

del comercio internacional. La mayo:ó.a de las empresas exportad::>ras colocaban sus 
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rrercancías en el exterior, únicarrente cuando contaban con excedentes. 

Se observaba que las importaciones superaban en mucho a los denás renglo

nes de egresos en la balanza de pagos y por consiguiente demandaban una mé!{or 

cantidad de divisas. El monto acumulado era de $8, 748 millones de dólares con 

incrementos anuales prauedio del 9%. ( 13 ) Entre los art:f.culos con mayor parti

cipación en el mercocto de importaciones figuraron: alimentos y bebidas;. canbus

tibles, lubricantes y energía eléctrica. En el rengl6n de bienes de consurro: ma

teri.as prin>as paza la producci6n agropecuaria y con un 88. 7% del total importOCl.o: 

· maquiÍla!d.a ag:i:ícola, de transportes y de telecanunicaciones. ( 14 ) 

Con el fin de controlar los excesos de gasto y despilfarro de algunas de

pendencias públicas se cre6 el Comité de Importaciones del Sector Público para 

d3.r apoyo al proceso de protección de la industria y a la sustitución de importa

ciones. 

La pranoción de industrias liga:'las con el sector ag:á.cola se considel'.Ó de 

la CCJmP=tencia de BANOJMEXT con el fin de ampliar la gama ce productos exporta

bles. El Banco fortaleció el auxilio técnico y financiero de diferentes agrupa

ciones y este hecho contribuyó a aumentar las ventas en el exterior. El Banco a~ 

.t6 créditos para instalar industrias enlatadoras de piña en Veracruz y Oaxaca¡ pa

ra establecer congeladoras de fresa y de carne de exportaci6n¡ para fortalecer las 

fábricas que ' procesaban el algodón, etc. En 1954 inició el llamado Plan Tlax~ 

la caro plan piloto destinado a sustituir la inportaciones de huevo y estableció 

p:rogr aras ce apoyo a la producción porcina y a la de aceites derivados del algo

dón y del ajonjolí con el objeto de disminuir las irrportaci911es de mantecas, gra

sas y aceites. 

D.lxante las deéadas de los años cuarenta y cincuenta rrediante los créditos 

y las p:rarociones de unificación de oferta, BANCXJMEXT logró que se rrejoraran los 

precios de algunos productos de exportación y se ampliara la denanda. "Sin embar-

. go en 1953 de los créditos totales concedidos por el Banco que asaendieron a - -

$1,475 millones de pesos, un 70% se aplicó a fines de regulación de precios, lo 

que s.ignifio6 que apenas un 30%, es decir, $446 millones fueron dedicados a darle 

apoyo al corr.ercio exterior y a la producción de bienes exportables o sustitutiva 
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de :importaciones" • ( 15 ) 

A partir de 1953 BANOJMEXT comenzó a revisar sus posiliilidades de influ6!! 

cia y ampliación de actividades pJ:Oll'Dcionales y acercamiento canercial con dife

rentes pa:íses, debido a que en el escenario ITll.IDiial, se observaba un vertiginoso 

crecimiento econánico y carercial. La dinámica del corrercio internacional se ha

b:ía visto increrrentada por la pn:xlucción de manufacturas en cauparaci6n con los 

volúmenes de producción agr:ícola en general. En los pa:íses desarrollaCbs la in

dustrialización hab:ía llevado hacia una incorporación creciente de mano de obra, 

desplazándola de la actividad agr:ícola. No obstante, esta situación no hab:ía re

percutido en rreyores exportaciones agr:ícolas en los pa:íses en desarrollo, ya que 

los gobiernos de los pa:íses industrializados interven:ían en el fenáneno concedien

do subvenciones a su producci6n agr:ícola canbina:las con g:r:avárrenes y restriccio

nes a las importaciones. 

En 1954 el Presidente l'dolfo Ifiliz Cortines se refirió al desequilibrio de 

la balanza comercial mexicana que continuaba ag:r:avándose en los p:cirneros rreses 

del afo caro resultado, en gran parte, de la rreyor actividad econánica interna 

que el pa:ís iba desarrollando. "A pesar del aurrento de los :impuestos de irnporta

ci6n del afo pasado y de la drástica medida que se taró en febrero de aurrentar en 

un 25% prácticarrente todos los renglones de la ~arifa, los datos del primer serres
t:re revelaron deficientes muy superiores a los de los mism::is rreses de los a.fes él!! 
teriores". ( 16 ) 

Ante el desajuste de la balanza re pagos se tuvo c¡¡ue devaluar la m::ineda en 

1954 y, posteriorrrente, se registr6 una rápida reanudación .en el crecimiento de 

la econonúa. Esto. fue causa de algunos debates. Algunas opiniones lo atribuyeron 

al estimulo de la devaluación y otras a la fortuita reanudación del crecimiento 

de la econom:ía de Estados Unidos a fines de 1954 que prorrovió cor:d.entes tur:ísti

cas hacia México y favoreció las exportaciones de café y algodón. 

Durante los afos de 1951 y 1955 los ingi:esos por exportaciones aurrentaron 

en más de un 20% debido a que existieron precios favorables en el rrercado inter

nacional de las rreterias primas. Los ingresos fueron del orden del 816% del Pro-



161 

dueto Interno Bruto ( PIB ) • Los productos con mayor movimiento fueron: jitomate, 

café, azúcar, camarón, hilados de henequén, telas tejidas de algodón y prepara

ción de conservas de frutas y legumbres" • ( 17 ) • 

En 1955 los Estados Unidos colocaron en un "dUITping" sin precedente un gran 

volurren de excedentes algodoneros, abatierrlo asi los precios y creando incerti-

dumbre en los mercados internacionales. Con el fin de defender los intereses de 

los agricultores rrexicanos, el gobierno decretó una reducción en los impuestos a 

la exportación que sumaron $140,000,000.00 de pesos. ( 18 ) Además se estableció 

caro medida transit=ia que las irnpcrtaciones de algunos productos cuya entrada 

estaba restringida, se hicieran en corn¡;:ensación con algodón mexicano. Estas ope

raciones se realizaron sin intervención del gobierno con las casas exportad=as. 

Medida que no significó que el país abandonara la política multilateralista que re 

gia su com=rcio exterior. El gobierno creó el Ccrnité de Estu:lio del Problema del 

Algodón y redujo el impuesto a la exportación de la fibra. También promovió e in

tensificó su venta mediante ope:i:aciones de inte=ainbio compensado. 'El algodSn ~ 

tervino en 1957 en un 93.3% de las importaciones realizadas gracias a estos meca
nismos·. 

También se oto:rgaron subsidios diversos al sector privcrlo tonando caro ba

se ciertas concesiones fiscales de muy diverso tipo, cano las contenidas en la 

Ley de Industrias Nuevas y Necesarias de 1955 que exentaba de irrpuestos a aqué

llas empresas que se consideraran nuevas o que elaboraran prcductos·que siendo n~ 

cesarlos, no se produjeran en el país. Se concedieron exensiones o i::ebajas en los 

irrpuestos de exportación a los productos nacionales que. enfrent a:-an dificultades 
en los mercados extranjeros y se ofrecieron incentivos en los estados de la Repú

blica, caro exensiones fiscales en irrpuestos prediales y estatales, a las em¡:re

sas que se instalaran en esos lugares hasta por 10 o más años. 

De esta manera, los teri:enos y predios aledaoos al !Ai.strito Federal y del 

estado de Máxico, tuvieron una rápida deman:'ia porque contaban con las instalaciS? 

nes necesarias, estaban bien ubicaros y of:iecian incentivos fiscales y precios 
accesibles. Sin embargo , con el paso del tiempo esta circunstancia propició una 

gigantesca concentración poblacional, irrlustrial y de acininistración buJOcrática 
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que convirti6, actualmente, a la ciudad de M§xi= en la más poblada y =ntaroi

nada del o:tbe. "Entre las principales causas de este fenáneno se cuenta el uso 

que hacen los vehículos autarotores, las f1iliricas e industrias de los energéti

=s y combustibles =n alto contenido de plano y otros contaminantes que el mi2 

rro gobierno canercializa monopSlicamente por =nducto de Pet:róleos Mexicanos 

(PEMEX) !' , ( 19 ) 

En otras regiones del país también se acentuaron las concentraciones po

blacionales en una relación despropo:rcionada =n la derrografía ru:ral, es decir, 

que el crecimiento del país ocurría de manera desigual. "El censo de 1960 reveló 

eri cifras preliminares un incremento en la poblaci6n del 34.28% =n respecto al 

censo de 1950, El ritmo de c:recimiento pas6 de 3.1% anual entre 1940 y 1950 a 

un 3,4% entre 1950 y 1960. Esta cif:ra fue de las tasas más elevares del nrundo. 

En 10 años la poblaci6n aumento en 8,834,880 habitantes". ( 20 ) 

La estrategia del desarrollo industrial de M§xi= y las p:i:ogresivas dimen

siones del mercado re consurro, atrajeron a los inversionistas, tanto estadouniden 

ses, com:> mexicanos. Entre 1950 y 1959 más de las dos terceras partes del total 

de la inversi6n directa norteamericana se canaliz6 hacia la industria manufactu

rera, 'El Ejecutivo decret6 en abril de 1958 un aurrento del 5% ad valolE!ITI en los 

impuestos de .irnportaci6n, tanto para canpensar los ingresos fiscales afectérlos, 

= para :redicir subsidiariamente el crecido volurren de las importaciones· 

El saldo adverso en la balanza canercial se tl:ii.taba·de cornpensar con los 

ingresos provenientes del turisrro y de los movimientos' fa'1_?rables de capital. 

En 1958 estos ingresos ccrnenzar a atnnentar ext:raordinariamente y de hecho se 

aproximaban mucho a los proporcionados por el.total de exportaciones o:rdinarias 

de rrercancías. También las rerresas en d6lares que enviaban desde Esta:los Unidos 

los trabajadores mexicanos =ntaban de mane:ra importante. 

El Presidente Adolfo I.6pez Matees sefal6 la necesifud de prorrover la di

versificaci6n canercial: ( 21 · ) 
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"La dinámica del murrlo mode=o con sus fuerzas 
de inter-relaci6n y acercamiento, hace cada día 
m=nos posible a los paises contener dentro de sus 
fronteras los controles econánicos, México no pue
de aislarse, ni sustraerse a la interacción de 
causas y efectos mundiales, que forzosamente re
percuten sobre la situación interna. En la rredida 
de nuestro desarrollo, mayor es la participación 
que se nos asigna y henos de cumplir dentro de sis
temas econé.micos internacionales. re aqui el cre
ciente interés dispensado a las cuestiones de co
rrercio exterior. . . México sigue pugnando porque 
se establezcan precios remunerativos para las mate 
rias primas en el mercado internacional; porque no 
se hagan préstarros pa:ra producir los misrros produc
tos en otros paises y porque se supriman prácticas 
artificiales que disl=an las normas usuales del 
canercio con grave daño de paises menos desarrolla:
dos 11. 

El gobierno de L6pez M3.teos - que le tocó vivir la inflexibilidad re la 

politica de la guerra fria - objetaba el excesivo bilateralismo con los Estcrlos 

Unidos e hizo constantes esfuerzos de diversificación carercial. re los paises 

socialistas visit6 Polonia y Yugoslavia y se negó a :ranper con CUba a pesar de 

la resolución de la Organización de Estados Americanos en 1964, poniendo en te

la de juicio la vigencia misrra del Tratado Interamericano de Asistencia Recipr~ 

ca. Por otra parte, su actitud hacia el gobierno de Fidel Castro a partir de 

que éste se declaró ma:i:xista-leninista y estrechó lazos con la Unión Soviética, 

fue más bien de frialdad y de reserva, y prácticarrente se paralizó todo tipo de 

intercambio con la isla. En octubre de 1962 México apoyó las medidas para ase~ 

rar el retiro de los proyectiles soviéticos de CUba in.cluyendo el uso de la 

fuerza anrada; pero no justificaba un posible atque annado en contra de ese 

pais. 

La diversificación canercial propuesta a::rnpren:lió desde simples expresio

nes de politica ccmercial en distintos rredios de difusión, hasta la activa pro

moción de ventas en el exterior. También se fanentó el estudio y canprensión de 

nurrerosos factores del canercio exterior que ·era preciso manejar y cuyo conoci

miento aún era precatio. Se organizó un Comité de Becas y Estu:lios. Se editaron 

revistas m=nsuales en español, inglés y franclils divulgando infonnaci6n canercial 
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aderrás de nurrerosas publicaciones que posterionrente dieron luga: a la creaci6n 

del Centro Nacional de Info:maci6n sobre el Canercio Exteri= en 1965, Se esta

blecieron contactos canerciales entre importadores y exportadores nacionales y 

extranjeros. Se recibieron y atendie:ron nurrerosas misiones cc:rne:iciales extran

jeras y se organizaron misiones canerciales al exterior corro: Centroarrérica, el 

Lejano Oriente, Eu:ropa Occident a y los países s=ialistas. Algunos de estos rro

vimientos s6lo t\wieron un ca.?ácter exploratorio y otros culminaron en conve

nios o tratados comerciales. El objetivo básico era la dive:i:sificación come:i:cial 

y la localización y reducción del ccmercio indirecto o triangular que con fre

cuencia se realizaba con la intennediaci6n esta1ounidense. Acción que repe:i:cu

tía en la pérdi&l de identidad del producto, disminución en el rronto de la uti

lidad e incremento en el precio re costo. 

E\1eron elevadas a rango de Einba.jafus todas las representaciones diplaná

ticas y·· se ampli9;el .nÚJ;laro de consejeros comerciales adscritos a las misiones 

diplcmá.ticas mexicanas. El país participó en las Ferias de: ?-bntreal, Seattle, 

Munich, Utretch, Chicago, en la Feria Internacional del Pacífico celebrada en 

Lima, Perú, en la N Feria Mundial de Nueva York y en la rer.ia Internacional de 

Milán, Italia, con productos de 180 empresas rrexicanas que entraron en relacio

nes con 280 neg=iaciones extranjeras. Se intensificaron los viajes, reuniones 

y conferencias de intercambio come:i:cial en los que participó el sector priva1o. 

Se auspiciaron y firma:ron convenios y tratados canerciales con Yugoslavia, Po

lonia, Iepública Arabe Unida, Indonesia, Francia, Italia y Grecia. El país es

tuvo representado en el Consejo del Estaño celebrado en Nueva York; en el Acu~ 

do General de Tarifas y Cc:rnercio (GATT) en Ginebra, Suiza y en los Acuerdos so

bre Plaro y Zinc de las Naciones Unidas efectuado en Ginébra y Nueva York. 

Las transacciones comerciales mexicanas con.otros países aumentaron, par

ticula:n:nente con América Latina, Alerrania Occidental, Japón e .Indonesia. Con 

este (U.tirio las ventas aurrentaron de $244,00Q.00 pesos en 1958 hasta - - - -

$140,000,000.00 de pesos en.1961, col=ándose así en el septirro lugar de los 

consurnid=es del país. ( 22 ) 
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Con el objeto de poder aprovechar las ventajas y cumplir con los can

promisos con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) se cre6 

el Comité Intersecretarial Mexicano del Tratado de Montevideo. A partir del 

lo. de enero de 1961 la ALALC puso en vigor :reducciones a:i:ancelarias y libe

ración re ct:ras restricciones comerciales para 3, 300 productos de los cuales 

México pu:io exportar aproxiroadarrente 600. También se otorgaron reducciones a 

300 productos con pranedio de un 27% en lugar del 8% fijado corro mínirro en el 

Tratado de MJntevideo; pero en cambio se recibieron rebajas a:rancelarias por 

nás de 400 productos, especialmente manufacturas nacionales. Las exportaciones 

hacia la ALl\LC aumentaron en 75% y las importaciones en 25%. De los productos 

exportados 77 de ellos fueron por prirrera vez a los paises asociados y su va

lor rep:f"esentó el 25% de las exportaciones a esa zona. ( 23 ) El sector priva

do contribuyó a llevar a cabo gran parte de la operación. 

Aunque el impulso a la agricultura iba en aumento, llegó un rromento en 

que sus exportaciones no eran suficientes para respaldar las importaciones re

queridas por la planta industrial. La creciente importación de bienes interrre

dios y de capital necesarios para satisfacer las demandas del desarrollo indu~ 

trial, suma:la a un sector exportador que no crecía en la misrre proporción, de

rivó en un déficit constante, tanto en la balanza o:.mercial, corro en la cuenta 

corriente. La producción agrícola aurrentaba; pero lo hacia a un ritrro menor 

que el necesario, tanto para abastecer el creciente consurro interno - debido a 

la explosión derrogxáfica - cano para poder exportar rreyores cantidades que per

mitieran hacer frente al deterioro de los ténninos de. intercambio. 

IEbido a esta situación el gobierno volvió a dar un fuerte impulso al 

financiamiento del campo y solicitó nuevamente al BANCXJME:XT que financiara al 

Banco Nacional de crédito Ejidal y al Banco NacionaI de crédito Agrlcola. En 

esta forma, BANCOMEXT que du:i:ante 1959 había asignado únicamente un 5.8% de 

sus créditos totales.ª la producc.ión agropeeuaria, incrementó al siguiente año 

hasta un 28% los financiamientos. -



166 

"Después de 11 aros de haber intervenido muy escasarrente en ese ren

gl6n, BANCOMEXT volvió a participar con fuerza en el :impulso a la producción, 

Hasta 1964 la proporción de sus ci:é::litos totales destinados a esa finalidad, 

no bajaron del 59%". ( 24 ) También decidió llevar a cabo una intensa labor 

de difusión y prcrroción mediante la actividad editorial y la participación en 
ferias y exposiciones nacionales e internacionales. 

Se elaboró el Programa de Fomento a las Exportaciones Secundarias pa:i:a 

forrenta:- diferentes productos de los tradicionales y que incluía unos 50 pro

ductos de exportación para su estudio a corto plazo. BANCDMEXT otorgó crédi

tos conducentes a la regula Jización de operaciones con el extranjero y a la 

Compaflí.a Exportadora e Importadora Mexicana (CEIMSA) para la canpra y distri

bución de maíz, trigo, frijol, huevo ,harina, leche, sal y otros productos de 

primera necesidad. 

Atendiendo a las necesidades del comercio exterior se modificaron 58 

fracciones de la Tarifa de Importación que afectaron a un volurnen de canercio 

por $53,000,000.00 y 253 f:rao::iones de la ta:-ifa de exportación por - - - -

$232,000,000.00 de pesos. Se redujeron :impuestos a la importación de autcrró

viles pequeños, camiones ligeros y guayines pa:ra facilitar su baja de precio 

en el mercado nacional. ( 25 ) 

En 1959 se puso un especial empero en reducir el déficit de la balanza 

de pagos para cuyo efecto se estimularon las exportaciones, el turiSITO y se 

redujeron las importaciones no necesarias, sobre todo las de bienes y servi

cios y ot:ras rrercancías que alcanzaron la suna de $1,487,500,000.00 de pesos. 

El volurren total de exportaciones aumentó hasta $573,000,000,00 de pesos y 

el aurrento de las reservas de oro y divisas co=espondió al increrrento de las 

expo :ttaciones en un 16% y a la disminución de las .lroportaciones en un 11%. 

( 26 ) 

En 1960 se prarovió el cultivo de abacá, cacahuate, frijol, ajo, taba

co y cacao, entre otros. El 13 de septiembre de 1961 se señaló la conveniencia 
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de ampliar los incentivos fiscales que tenían por objeto beneficiar a los 

exportadores de manufacturas en aquellos impuestos que afectaran sus resul

tados. El 20 de septiembre de este misrro a fu, se crearon los incentivos fis

cales conocidos caro Subsidio Triple, que derogaron a su vez una serie de 

circulares que estuvieron vigentes durante la década de los años cincuenta. 

Ante un descenso registrado por la producción agrícola el gobierno fe

der al creó el Fbncb para el Ftmento de las Exportaciones de Productos M311ufac

tu mas (FOMEX) bajo la administración del Banco de México. Este fideicomisb 

funcionó por medio de re-descuentos a las instituc· 10nes bancarias y financie

ras. sus recursos provenían del producto de un impuesto del 10% sobre el valor 

de ciertas mercancías de importación considercrlas de lujo o no necesarias. Así 

quedó establecido fuera de BANCOMEXT un nuevo instrumento de estímulo a las 

ventas. externas. "En 1962 el volumen oo la venta de manufacturas aumentó hasta 

un 34.3%". ( 27 ) 

Durante este sexenio 1958-1964 las exportaciones aumentaron en un 32% 

y las importaciones solamente en 9.8%. Esto redujo el saldo de la balanza co

mercial que en 1958 ascendía a $5,242,000,000.00 de pesos, hasta la cantidad 

de $3,797,000,000.00 de pesos en el afi:> de 1963, previéndose un saldo para ese 

añ:> de $1,842,000,000.00 de pesos. En términos absolutos durante el curso de 

este sexenio la exportación pas6 de $8,862,000,000.00 de pesos·a solamente 

$11,570,000,000.00 de pesos". ( 28 ) 

El gobierno del Lic. Gustavo.l'.Jiaz Ordaz 1964-1970 fue el últirro de la 

etapa del Desarrollo Estabilizador o Milagro Mexicano caro también se le lla

rr6 que practic:6 la estrategia de control de g éSto pliblico y de importaciones 

excesivas de acuerdo con iá estrategia sustitutiv:a de importaciones oo bienes 

de capital que era la' últirca fase. ·Th.lrante 1964 y 1965, el gobierno disminuyó 

su gasto pa:ra cubrir sus deu:las a corto plazo, que de no haberse cubierto, hu

biera afectédo a la.derrarrla de los productos de exportación, a los precios, o 

hubiera disminuido los ingresos de divisas. Acci6n que hubiera afectado direc

tamente al sector privado e impedido que se conservara el ritmo de invei:si6n. 
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no obstante, la economía creció en ese lapso 196-4-1965 un 2% en términos 

reales y esto fue porque se optó por el camino del crecimiento y no por el 

de la inflación ••• se canalizó el c:rédito seleccionan:lo las actividades pro

ductivas y se conservó un circulante m:metaJ:io aCOJ!rle con la prcduccción de 
bienes y servicios, y la velocidad del incremento". ( 29 ) • 

Oilrante este sexenio también se continuaron los esfuerzos de diversifi

cación canercial. Se organizó y participó en ferias comerciales, exposiciones, 

reuniones internacionales y misiones en el exterior. Se amplió la red de Con

serjerías Comerciales en el extranjero con el objeto de lograr el contacto y 

acercamiento con empresas e instituciones de otros países y a los consejeros 

correrciales se les confirió el carácter dual de agregados canerciales y agen
tes de prorroción de BANCX't>1EXT. En 1965 se cre6 el .Centro Nacional de Inforna

ción sobre el Comercio Exterior, 

México tom5 la iniciativa de pr=ver sus relaciones comerciales con 

Centroamérica, consideran:lo entre otras cosas, la decisión de los gobiernos 

centroamericanos de acelerar el proceso de integ :ración econ6mica entre los 

países, hacia un verdadero mercaéb común cent:r:oarnericano·. Este hecho signifi

caba para México el riesgo de quedar permanentemente fuera del intercarrbio co

mercial dé dicho esquena. El propio· Díaz Ordaz visitó la región en el mes de 

ene:ro de 1966; pero a pesar de los esfuerzos oficiales realizados, el acerca-

miento no lleg6 muy lejos. " •• ,además de los obstáculos técnicos y 
legales que se presentaban, carD por ejemplo, el hecho que las inversiones me

xicanas en un rranento dado pod:í'.an ser e:>q:!t"(jpiadas o érll;¡uiridas por el capital 

local sin que el gobierno mexicano tuviera injerencia alguna en favor de esas 

~1a1,. existía el terror y la d~sconfianza de ciertos sectores políti

cos traducidos por la prensa de esos países, en .acusaciones, en el sentido de 

que el interés rrexicano escondía 'designios :inperialistas' ". ( 30 ) 

En el fondo·de esta situación subyacía el hecho de que las economías de 

ambas regiones eran excluyentes, es decir, que lejos de ser carplernentarias, 
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eran d= competitividad, porque aquellos pocos bienes que México podía exportar 

a precios canpetitivos, eran los que los propios centroarrericanos planeaban pro

ducir con el est:Lrnulo de la integración carercial. 

"Entre 1960 y 1970 las exportaciones rrexicanas a la región centroamerica

na aumentaron de $90,000,000,00 de pesos a $265,000,000.00 millones, y las im

portaciones de $6,500,000.00 de pesos a $35,000,000.00, Es decir, que las e¡.¡por

taciones pasaron del 0.98% del total en 1960 a un 1.8% del total en 1970; mien

tras que las importaciones aurrentaron de 0.04% del total en 1960 a un 0.11% del 

total en 1970". ( 31 ) Estas cantidades resultaron poco significativas dentro 

del total del ccrnercio exterior mexicano. 

Otros serio obstáculo que se presentaba a los países en desarrollo era 

la inexistencia de una base tecnológica propia que apoyara su trayectoria corro 

países exportadores. "Según la Comisión Econé:mica para p,¡-rerica Latina (CEPAL), 

entre 1962 y 1963 cuatro países de EuroP'J. invirtieron en nuevos equipos para su 

industria textil, una S\.Illla seis veces mayor, que la que invirtáó con el misrro 

fin en 1964, toda América Latina". ( 32 ) 

De acuerdo con la estrategia sustitutiva de importaciones, en México en

tre 1964 y 1968 disminuyeron las importaciones de bienes de consuno y se inc:re

rrentaIDn las importaciones de bienes de capital y de pl'.Oducción. Se importaba: 

papel para periálico, fertilizantes, locanot=as, material de equipo de ti:anspor

te, aviones, helicópteros, instrurrental y aparatos mécp.cos, maquinaria y refac

ciones dive:rsas, aparatos telefónicos y telegráficos, acero, hule, etc, ÍDU:i:ante 

la década de los a ros sesenta las importaciones totales fueron menores en compa

ración con las de la década anterior, o:xno p:ropo:n:::i6n de la oferta total,_ es de

cir, que el proceso de sustitución de importaciones obtuvo mayores pIDgresos en 

la década de los años sesenta, que en la de los cincuenta, habiendo registrad:> 

un 7. 8% de diferencia de tasa anual en pronedio". ( 33 ) Obviamente las demandas 

del. aparato productivo eran crecientes caro consecuencia de los mayores volúrre

nes producidos por los sectores primario e industrial y por la inve:rsión pública 

y la plivada. 
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· Dui:ante su II Informe Anual ante el Congreso el Presidente Iíaz Ordaz 

se refirió a la evolución favorable del come:n::io exterior, debido a que el va

lor de las :i.mpo:rtaciones superaba en un 6.1% al del período anterior al haber 

pasado de $18,000,000.00 a $19,000,000.00. En cambio el valor total de las ex

portaciones creció un 14.6% al pasar de $11,958,000,000.00 a $13,703,000,000.00. 

El esca;;o crecimiento de las .importaciones obedecía fundamentalmente a una dis~ 

minución del 5. 6% en las .impo:rtaciones del sector público, debido a un mejor 

control de las adquisiciones". ( 34 ) 

Por otra parte, en 1965 se había registra:lo una disminución en las expor

ta::iones agrícolas y pesqueras, debicb - entre otros factores - a problemas de 

orc'En climatológico que afectaron la pJOducción y redujeron los precios de rra

yoreo. Este hecho vino a cuestionar la capacidad de la agri.cultura caro fuente 

generadora de divisas, que pudiera financiar las importaciones del sector in

dustrial. Por esta razón se puso mayor énfasis en la prod.J.cción de manufacturas. 

Una vez más se pidió a BANCOMEXT que m:dificara la orientación de sus 

c:r:éditos y activida<Es, de tal manera que se fanentara preferentemente al come!; 

cio exterior y sólo rra:i:ginalmente a la producción agropecuaria. En este senti

do se volvió a dar otr~ giro y si de 1960 a 1964 los créditos otorga:'los para 

estimular la p=ducción agropecuaria habían sido del 57% en prare:Uo de los cré

ditos totales; ahora de 1965 a 1970 este renglón se llevaría únicarrente un 37% 

de los créditos totales en pranedio. 

En 1965 el gobierno fundó el Banco Nacional Agropecuario al cual fueran 

transferidas las actividades de fanento agrícola de BANCCMEX'I" quién suspendió 

el apoyo que daba a algunos productos primarios en los estados de Tabasco, Chia

pas, Sinaloa y Michoacán. En esta forrra, las actividades de BA!'b:JMExT 'se reduj~ 

:ron a: financiamiento al canercio exterior, labor de inforrración y divulgación 

y prorroción de las exporta::iones. Sin embargo, en la práctica las funaiones en

tre ambas bancos no quedaron clararrente deslindadas y los lineamientos sefulérlos 
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a BANCOMEXT para el período 1964-1970 no se sostuvieron. Esta anomalía probable

rrente obedecía a que el Banco de México también financiaba indirectarrente la ex
portaci6n de productos primarios no tradicionales a través de la llamada: linea 

1.6%. IDe esta manera, BANCOMEXT continu6 auxiliando - aunque con menores bríos 

que antes - a los p.mductores de chicle , cera de canClelill a, y otros productos 

del canp:i. Igualmente continu6 caro prorrotor y agente vendedor de articulas agro

pecuarios e interviniendo en la exportaci6n de: naranja, algod6n, fresa, brea, 

miel y pifu principalmente, En cuanto al financiamiento directo de la exporta

ci6n de manufacturas, el Banco no tenía un papel estratégico ya que éste co=es

poroía a FDMEX, por lo que en 1965 solicitó y obtuvo una linea de descuento en 

este organisrro financiero. Destacaron los créditos concedidos para la venta de: 

algod6n, chicle, candelilla, café y zinc, entre otros. Para la industrializaci6n 

y venta de: aceite esencial de linón, telas de algod6n, piña en almíbar, fresa y 

came congelada, entre otros. En rren= escala se dieron resursos para exportar: 

tubos de acero sin costura, libros, tanques de oxígeno, varillas, válvulas, bala

tas, etc. Además de las exportaciones agrícolas se canerciaba con productos quími

cos, alimenticios, siderúrgicos, de vidrio, de rnadera, etc. 

Sin embargo, la producci6n registraba poca estabilidad en la canercializa

ci6n por t:rataxse de excedentes o producci6n ocasional¡ pero no de una política 

sistemática orientada al ccrnercio internacional. "El año de 1968 fue en el que se 

as.ignaron mayores cantidades a la pranoci6n de los artículos rnanfacturados de ex

portaci6n. Se aplicaron $207,500,000.00 de pesos 27.4% del total asignado a 

las exportaciones - aunque únicarrente un 7,9% de los cr~ditos totales otorgados 

ese año por BANCOMEXT." ( 35 ) Este tampoco se encargaba de los créditos para las 

fases previas a la exportaci6n, tales como la de constituir una empresa industrial, 

darle capital de trabajo e irla refaccionando en sus diversos procesos de ar:ran

que y desarrollo. La dispersi6n de funciones de fanento a la producci6n y de fi

nanciamiento del canercio exterior, así como la proliferaci6n de organisrros, fue

ron señalados como un serio obstáculo, tanto por el director general de BANCOMEXT · 

Antonio Al:mendáriz, caro por el sub-director general, Antonio Calder6n . quien en 
1970 ~esaba ·lo sigui~te: ( 36 ) 
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la dispersión de actividades y funciones de 
estlinulo al comercio exterior en diversos organismos, ha
bía irnpe:iido centralizar los esfuerzos, acción que hubie
ra permitido organizar mejor a los pro::lucto:res, unificar 
la oferta, pJ:OITT:lver adecuadarrente los pra:luctos, oto:tgar 
financiamientos y ayudas para J:esólver los problerPas de 
prcducción y de competencia a los que se enfrentaban las 
empresas". 

Por su parte, el director general del Banco, Antonio Armendariz ta!l'bién 

afirmaba que: ( 37 ) 

con tanto organismo, no era posible ubicar la :res¡;:on
sabilidad y que la simplificación y claridcil de los proce
dimientos era un factor previo determinante para obtener 
resultados adecuados. Proponía concentrar facultades y res
ponsabilidaies en un único organisrro a objeto de cumplir 
ccn los objetivos de política canercial del país ••. pa:ra 
superar la evidente resistencia que aún se encontraba, tan
to en los industriales, COITO en los canerciantes con capa
cidad de expoJ:tación, quienes todavía pernanecen ajenos a 
teda clase de exhortaciones". 

No obstante la claridad de estas observaciones, las propuestas no fueron 

rec.ogidas y la multiplicidad de instancias siguió siendo la no:mB en la política 

COTiercial exportacbra nacional. 

En cuanto al contexto internacional, en 1968 Estados Unidos rompió con el 

patrón de cambio oro, lanzan:lo en esta forna de facto al patrón dólar, al siste

na monetario internacional y durante el último tercio de la década, se devaluó 

la libra esterlina. Dasde principios de octubre de 1969 las Iredidas anti-infla

cionarias adoptadas por el Presidente Richard Nixon y J,a Junta de la Reserva Fe

deral, empezaron a frenar el crecimiento de la >e=omía norteamericana y esto 

repercutió al año siguiente en el vol{lrren de las exportaciones rrexicanas, así co

rro del turiS!l'O y las inversiones. "En 1970 se registro una disminución del 1.2% 

en las exportaciones y un incremento del 18.2% en las irnportacicnes, contra au

rrentos del 15.7% y 5.9% respectivamente en 1969. El incremento en el comercio ex

terior fue de $3,830 millones de dólares que significó un 10,4% nayor que el afu 

anterior, cuando el increirento sobre el aro de 1968, había sido del 9. 6%". ( 38 

lDs principales productos - proporción de 2/3 partes - que se exportaban hacia 

Estados Unidos eran: algodón, café, azúcar, zinc, camarón, petróleo, tomate y 
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azufre. (Ver cuadro en la pg. No. 328). "I.a disminuci6n en el volurren de las 

exportaciones se debi6 principalmente a menores ventas de los productos tradi

cionales, tales como: maíz, trigo, algcd6n y azufre, así cano a un escaso 15% 
en la exportaci6n de rranufacturas". ( 39 ) 

En cuanto al ccrnercio específico de México con el Consejo de Ayuda Mutua 

Econ6mica (CAME) éste había sido esporádico y con bruscas fluctuaciones de un 

á\o ~ otro. Ante la ausencia de las respectivas embajadas, las transacciones 
se realizaban mediante mecanisrros jurídicos internacionales de cane:i:cio exterior. 

De esta menra México utiliz6 convenios de pago de gobierno a gobierno y líneas 

de crédito bancarias con Hungría, Bulgaria y Ri.lmania en 1966, 1967 y 1968 res

pectivamente. 

"Durante 1962 y 1963 la Uni6n Soviética adquiri6 algodón en rarra, tabaco 
rubio en rarra y arroz por casi $8,000,000.00 d6lares. En tanto que su prorredio 

anual de importaciones por el resto de la décaia, lo mantuvo apenas en el orden 

de los $300,000.00 dólares. En 1968 se suscribió el primer convenio que sella

nó Convenio cultural y Científico". ( 40 ) 

En 1967 y 1968 Mfu:ico le vendi6 frijol a CUba por $10,400 1 000.00 d6lares. 
( 41 ) 

Polonia por su parte, realizó canpras durante los años 1964 a 1966, de 

maíz_ y trigo por aproximadamente $80,000,000.00 de d6lares y México import6 de 

ese país dos barcos cargueros con un valor de $9,000,Óoo.90 d6lares". ( 42 ) 

A partir de 1969 la República Derrocrática Alerrana y Polonia mantuvieron 

flujos constantes de importaciones mexicanas. 

Hacia finales de 1970 el contexto del comercio exte:d.or mexicano era el 
siguiente: ( 43 ) 
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l.- Antigua y s6lida estabilidad política. 
2.- Cbnt:í.nua y autosostenida tasa de crecimiento. 
3,- Fuentes alternativas de captaci6n de divisas extranjeras - exporté

ciones, inversi6n ext:ranjera y turiSITO -
4.- Autosuficiencia - definida en términos econ6micos - en materia de 

alimentos bsicos y petroleo. 
5,- Baja tasa de inflaci6n. 
6,- Amplia solvencia y mazgen de acci6n en los mercados financieros in

ternacionales. 
7.- Válvula de escape al desempleo y subempleo mediante la migración 

temporal o definitiva de t:rabajadores al exterior. 
8.- Control de impo:rtaciones por la vía del rrodelo sustitutivo de impor

taciones. 

Por su pa:rte, el Secretario de Hacierda Antonio Ortiz Mena considerado 

corro el "a:rguitecto" de les internacionalm=nte reconocidas políticas financieras 

y fiscales del .D~sa:rrollo Estabilizador o Milagro Mexicano, result6 electo -

y reelegido posteriormente - por los países latinoarrericanos, Presidente del B3.n 

co Interamericano de Desarrollo ( BID ) • Al aceptar el ca:rgo, abarrlon6 volunta

riarrente el país cuando concluy6 el sexenio 1964-1970. Años más tarde declar6 lo 

siguiente: " ••• el modelo de desarrollo había costado un gran esfuerzo de varios 
años y había avanzado lento; pero en forrra sostenida en una etapa en que los sa

larios habían aumentado más que los precios habiéndose cont crlo con una buena ba

se para la exportaci6n y la importaci6n. Este modelo fue atacado, cuestionado y 

destruído por el gobierno entrante por cuestiones de orden político y demagogia 

populista, Se opt6 por el camino de la inflaci6n ••• " ( 44) 

Resumiendo, puede afirma:rse que durante estas tres décadas - de los años 

cuarentas a los sesentas - el objetivo prioritario fue
0

la _industrializaci6n naci2 

nal y paralelarrente se practic6 una política de canercio exterior continuada, p~ 

teccionista y acorde con la estrategia sustitutiva de importaciones, Misna que 12 

. gr6 los mejores :resultados du:rante el sexenio 1964-1970 cuando cumplía con la úl

tima fase correspondiente a la sustituci6n de Lienes de capital. 

re la agricultura de exportaci6n - sujeta a las correspondientes contin

gencias climatol6gicas y variaciones en los precios internacionales - se obtenían 
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las divisas necesarias para aplicarlas al pago de las importaciones requeridas 
por la planta industrial. En. cua.nt.o a BANO'.lMEXT apoyaba al control de los pre
cios y a la producci6n nanufactu:rera o agrícola según las circunstancias. 

El mercado interno aunoue se ampliaba, era "cautivo" y protegido. Las 
principales desventajas de los productos de exportaci6n eran los precios altos 

y la escasa calidad y cantida:'I. Frecuentemente la exportaci6n manufacturera 

consistía en ofertas abiertas y globales de producci6n de excedentes u ocasio

nales; pero que no obedecía precisarrente a una política sistemática de produc
ci6n exportadora. 

Se buscaba la diversificaci6n comercial inteniacional y el desequilibrio 

en las balanzas comercial y la de pagos trataba de corregirse rre:Iiante los ingr!:: 

sos provenientes del turisrro, inversiones extranje:ras, rrovimientos de capital, 

transacciones fronterizas, remesas de braceros, etc. Se practicaba, a:'lerrás, una 

firrre política de regulaci6n rronetaria y financiera ajustarrlo las tasas de inte

rés con las tasas de los rredios financieros internacionales y se contmlaba 'el 

exceso de gasto público; de ernisi6n de nuevo circulante, rronetario;: el rronto 

del en:1eudamiento público y el nivel de las importaciones. 

Este m:xlelo de desarmllo que ofreci6 la estabilidad necesaria para las 

inversiones nacionales y extranjeras y practic6 una estrategia canercial continu~ 

da, consigui6 avanzar lento,sin grandes logros espectaculares; pero en una for-
ll\3. sostenida y sin llevar al país a condiciones graves de endeudamiento. Tal co

rro ocurrirá en el sexenio siguiente con la nueva estrategia del Desarrollo CO!n

partido. 

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) - entre 6% y 7% - .. con 

inflaci6n mínima, estabilidad de precios y carnbiaria, y aurrento de los salarios 

sobre el nivel de los precios, ·no podrá ser repetido, hasta la fecha, por los go

biernos posteriores que contaron con nuevos medios de financiamiento: el endeuda

miento excesivo y progresivo, los re=sos obtenidos por la venta del petroleo 
y la inflaci6n. 
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9.."·L.l\!-lZA C'DMSR:L:i..L MEXIG\.'l;\. 

( 1. 90·:-1940 ) 

( MILI.ONE-" o=: !X)Ll>J\ES 

Jl.f\OS. DlPORT.i'CJ:CNES. EXFúRTACIONES. SAI.lXlS. 

1900-1901 63. ~ 71.6 7.7 
1901-1902 67. l 76.'l 9.3 
1902-1903 80. :J· 87 .o 6.7 
1903-190-l 81. :r 96.3 14.6 
1904-1905 89. f? 104 .3 15.5 
1903-1906 109. 7 135.2 25.5 
1905-1907 116.Cl' 124.0 B.O 
1907-1908 110. 4 120.9 10.5 
1908-1909 78. J: 114 .9 36.8 
1909-1910 97. o 129. 4 32.4 
1910-1911 102. 5 146.3 43.8 
1911-1912 91. Cl 148.3 57.3 
1912-1913 94. ]!. 147. l 53.0 
1913-1914 63. ti 118.6 55.0 
1914 . 26.1. 48.5 22.4 
1915 4. e: 22.5 17.7 

. 1916 3.& 20 .4 16.S 
1917 99.5 160. 7 61.2 
1918. 152. 5 207. 7 55.2 
1919 lli:f.1 198.0 78.9 
1920 197. $ 425.4 227.9 
192). 241.1 376.0 134.3 
19;<2 150. 7 314.l 163.4 
1923 152.9 275.7 122.8 
1924 155. Íi. 297.l 142.0 
1925 192. 6 336.0 143.4 
1926 184.). 334.3 150.2 
1927· 163. 2 299.l 135.9 
1928 172.1 284. 6 112.5 
1929 177. 7 274 .9 92.2 
1930 154.9 203'.l ' 48.2 
1931 81. 9 150.9 69.0 
1932 57.3 96.5 39.2 
1933 69. 7 104.3 34.6 
1934 92. 8 187.9 95.l 
1935 n2. a 208.3 -95.5 
1936 128. 9 215.3 86.4 

• 1937 170-6 247 .8 77.2 
1938 109 ... 3 185.4 76.l 
1939 121 •. 4 176.l 54.7 
1940_ 123-9 177.8 53.9 

fuente: Nacional Financiera, S.A., La Econanl'.a Mexicana en Cifras, México, 
1960, p. 205 •. 
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Cl\PITUID X • 

QUE ERA EL CDNSEJO DE ASISTENCIA MUI'UA ECnlGUCA ( O\ME) , 

Los primeros antecedentes de los acue.rdos de cooperaci6n entre los pal'.ses 

que conformaban la organizaci6n intemacional del Consejo de Asistencia Mutua Eq? 

nánica (CllME) , surgieron poco tianpo antes de que la segunda Gue=a Mundial con

cluyera y despu€s de la celebraci6n de la Conferencia de Teherán - 20 de noviem

bre al lo. de diciembre de 1943 - en la que tonaron parte la Uni6n Sovi€ti~, Es 
ta:l.os Unidos e Inglaterra. 

"Ili!sde el inicio de la posgue=a se fonr6 una cerrada red de relaciones re

ciprocas entre los pafses socialistas europeos, que dieron lugar a una coopera

ci6n multilateral subsecuente. Por ejemplo, la Uni6n Sovi€tica y Checoslovaquia, 

celebraron el primer acuerdo bilateral de ayuda y cooperaci6n el 12 de dicierri:>re 

de 1943 y, posterionrente, el IT'isrro tipo de acuerdo fue celebrado entre la Uni6n 

Soviética y Polonia asl'. cano con Rumania, Bulgaria y Alhlnia. 

Pás tarde, la Uni6n Sovi€tica negoci6 acuerdos de cree.ita con Polonia, Al

bania y Yugoslavia en julio de 1947; con Bulgaria en agosto de 1948; con Checoslo 

vaquia en 1948 y también en junio de ese misrro afo , condon6 a Rumania y a Hungrl'.a 

la mitad de las deuáas por reparaciones de guer:i:a, 

En los años canprendidos entre 1945 y 1949, las "democracias populaies" 

de Europa Oriental celebraron varios tratados bilaterales de amista:l., cooperaci6n 

y asistencia mutua con la Uni6n Soviética y también entre ellas miS1TE.s, asl'. cano 

algunos acuerdos c0t1erciales y de asiste:.~ia econánica, por parte de esta última. 

La cooperaci6n se llevaba a cabo mediante el interc~~bio de bienes sujeto 

a acuerdos oomerciales; y solamente en pocos casos, se cle$n.,.ol16 
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dentro de un contexto rrás anplio, aunque ·a rredida que avanzó la reconstrucción 

pos~lica , se extendió al sector de la ciencia, la tecnologl'.a y 

muchos otl:os rrás. 

En el aspecto político la creación del KOMINFDRM que era una oficina de 

infor!l'ación canún, establecida en Belgrado, Yugoslav~a, apareció a::m::> una decl~ 

ración de guerra a la civilizaci6n occidental, acción que tuvo una repercusi6n 

inrrediata en toda Europa Occidental. "El 5 de octubre de 1947, un canunicado 

anunció que los participantes, canproban:lo los serios in=nvenientes que suponía, 

dada la situación, la falta de contacto entre los partidos canunistas, habían d~ 

cidido crear la oficina anteriorm=nte señalada, para organizar el intercarrbio de 

experiencias y, en caso de necesidad, la coordinaci6n de las actividades de los 

partidos ccm..mistas, sobre la base de un libre consentimiento". ( 1 ) Anunciaba 

igualmente la publicación de un semanario en varias lenguas. 

El KO:•lDIFORM incluy6 a los partidos CCX!lunistas de 1 a Uni6n Soviética y 

los de Europa Oriental, as:í. cerno también a los de Francia e Italia, tratando de 

crear contactos estables y estrechos entre los partidos nacionales. Aunque sólo 

subsistió hasta abril de 1956, el KOMI"lFORM realiz6 la funci6n del fortalecirni~ 

to pol:í.ti= de Europa Oriental, mediante la =nsolida::ión del papel de los diver 

ses partidos ( en particular del PClJS Partido canunista Unificado Soviétioo ) , 

la praroci6n de la cooperación y la provisi6n de los cimientos de su institucio

nalización futura. 

Los occidentales interpretaron el ccrnunicado de la creación del KOMINFORM 

ccr:-c una restauración del J«:X.IINTE.'lN, disuelto en 1943 para tratar de =nvencer a 

los aliados de que la Unión Sovi€!tica habl'.a renunciado a la revolución mundial. 

La Y.'.lf-llNTER'I o III Internacional fue cread3. el 2 de marzo de 1919 y destinada a 

ta= el relevo de la II Internacional. Esta organización pon!a a disposición de 

sus agentes en los paises capitalistas, Lit¡portantes medios materiales. 
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Des~s de los afos 1948 y 1949, se obsetv6 un proceso de transfo:ara.ci6n 

en las e=nc:rn1as de los países de Europa Oriental Harrados "dem:x:racias popula

res", consistente en un distanciamiento de las estructuras econ6r.icas oci::ident!:!: 
les, así caro un acentuad.o nacionaliS!!O, oolectivizaci6n, planes a largo plazo 

para regular todos los aspectos de la vida e=nánica, disminuci6n en el canercio 

con Occidente y en general una intensificaci6n de la dependencia respecto·a la 
On16n 59vi~tica. ( 2 ) • 

Las relaciones que se establecieron entre la Uni6n Soviética y los países 

de Europa Oriental al término de la Segunda G.le=a ~t.mdial, no fueron precisarrle!:! 

te equilibradas, debido a la falta de precedentes de una teoría de política co

mercial entre )?3.Íses socialistas. Estos partieron prácticamente de cero.al iniciar 

la cooperaci6n e=n1'rnica entre ellos. Por otra parte, la dest:rucci6n ocasion!:!: 

da por la Segunda Guerra Mundial y el bloqueo econ6ni= a los países socialistas 

·después de la gue=a, agravaron el esta:'lo de cosas. 

En vísperas de la guerra, la Unión Soviética había alcanzado un alto ni

vel de autosuficiencia, aunque su comercio exterior era muy limitado y en gene

ral de ínfina :importancia. "En la tradición marxista el ccrnercio es una activi

dad imprcductiva y en cierto sentido degradante que será reemplazada bajo el co

muniS!!O por una distribución directa de algún tipo"·. ( 3 ) El interl§s de la lh:i6n 

Soviética caro una garantía del sistena socialista mmdial era prioritario 

y por.lo tanto, contribuía a que ésta se viera unilateralrrente favorecida; aun

que segün e1· historiador Alee Nove "no tanto" y cita caro ejemplo el caso de Po

lonia que suministraba carb6n a precios muy bajos a la Uni6n Sovi!ltica y l§sta en 

reciprocidad le proporcionaba materias primas a precios inferiores a los del me.E 

cédo murrlial. ( 4 ) 

El 16 de abril de 1948 quedó constituída por 16 países la Organizaci6n de 

la Ccrnunidad Econ1'rnica Ev1'0pea (OCEE) mediante un Tratado que sentaba las bases 

de una cooperaci6n penAllfl.llte. Al contrario de la ocurrido =n esta Organización 
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que mantuvo plenamente infonnado al mundo de los procedimientos preparatorios, 

sus propósitos, su Carta Constitutiva y su maquinaria institucional y cuya ~ 

taja sobre el C!\ME era muy clara en cuanto a los resultados obtenidos ( 5 ) , 

es muy poco lo que se sabe acerca del inicio del Cl\ME, Circunstancia que p..iede 

explicarse en función de los objetivos ¡:ara los cuales nació, es decir, si bien 

surgió en el marco de la Guerra Fría con objetivos de autarquía canercial y ec9 
nánica, su principal objetivo era la produ=ión de armamento y el control mili

tar. A:sPéctcs que obvia:rrente no se divulgaban, 

Un breve comunicado de la agencia noticiosa TASS en el rres de enero de 

1949, conteniendo indicaciones resumidas y generales acerca del resultado de 

una reunión celebrada en M:>scú, fue el primer docunento que hizo referencia al 

nuevo organisrro creado por los países socialistas. La conferencia señalaba el 

éxito alcanzado en el desarrollo de las relaciones econ6nicas entre los paises 

participantes y sobre todo en el gran aumento ael canercio. También la creación 

de condiciones propicias para la aceleración del restablecimiento y desarrollo 

de sus econcrnías nacionales. La base sería una representación igualitaria con 

la idea de intercambiar e.xperiencias económicas, concederse recíproC3.mente ayu

da técnica y asistencia en ruante a materias pti'llas, alirrento, maquinaria, equi

po, etc. "El CAME sería un organism:i abierto a otros paises de Europa que can-

partiera..~ los principios del Consejo y desearan participar en la cooperación 

econánica con los países del CA'!E ••. quién tonaría decisiones solarrente de canún 

acuerdo con los paises interesados". ( 6 l 

El oc:municado se publicó en PRAVDA el 25 de enero de 1949 y generalmente 

se considera esta fedia corro la del nacimiento del CA."'lE. Aunque no se decía na

da referente a la fecha cuando se había establecido previamente el Consejo, se 

supone (. 7 ) que ello fue durante una conferencia celebrada previamente del 

5 al 8 de enero del miSJlO año, con la asistencia de delegados de Bulgaria, Hun

gría, Polonia, Rlmlania, la Unión Soviética y Cheooslovaquia.l'Osti!riórmenta,~ 

nia se. v11tó el 21 de febrero de ese misrro año y la 'República Dem::x:rática Aleina

na el 29 de septiembre de 1950, 



"t.Uchos autores admiten la ausencia da un acuerdo escrito acerca del 

estcblecirniento rel Consejo y del que no ha podido hallarse indicio alguno. 

Lo más probable es que su creaci6n derivara de un acuerdo tácito, en cuyos 

té.rrninos tanaban acciones voluntarias y concretas los esta:'los invoh.x:rados. 

Esto parece haber sido la situaci6n real del CAME, hasta que se concluy6 un 

acuerdo expUcito el 14 de diciembre de 1959". ( B ) A fines de 1959, en ~ 

fía, Bulgaria, la·Orrta del CAME fue aprobada y fiDTia:la, y entr6 en vigor 

en la primavera de 1960. La Carta oontiene los principios y prop6sitos ofi

ciales del organisrro y posteriorrrente en los años de 1962, 1974 y 1979 fue 

ampliada y en.-nendada. "En la Carta se expresa la firme intenci6n de intensi

ficar la ccoperaci6n mediante la inpla'1taci6n consistente de la divisi6n i!: 
ternacional socialista del trabajo, para alcanzar la meta general de la con~ 

tnlcci6n del socialisno y el canunisrro en los países miembros ••• " ( 9 ) 

El 26 de abril de 1949, por iniciativa de la Uni6n Soviética, se cele

br6 en ~bscú la Primera Reuni6n de la Sesi6n del CA."1E, en la que se estable

cieron las bases de las actividades de la primera organizaci6n econ6rnica de 

los países socialistas. Posiblemente en vista de la circunsta-icias y ooinci

dencia de las fechas, corro una respuesta a los Estédos Unidos de América que 
había propuesto y puesto en aoci6n el Plan Marshall de Ayu:ia y Recuperaci6n 

econánica a sus aliados del oeste europeo. "El Pla.-1 taró el nanbre de su autor 

·Gral. George Marshall, Secretario de EstaaO norteamericano, fue propuesto en 

la Universidad de Harvard e incluía la creaci6n de la Organizaci6n de la Canu 
nidad Econánica Europea, (OCEE). 

I.Ds países socialistas de Europa Oriental declinaron participar en el 

Plan Marshall argumentando que amenazaría gravemente su independencia. Checos 

lovaquia que había aceptado formalmente su ingreso , se retiro ante las presi9 

nes soviéticas, "Stalin dijo a unos miembros de su delegaci6n que visitcba 

1-bscú en julio de 1947, que el verdadero prop6sito del Plan Marshall, era el 

a.'Li:slarniento de la Uni6n Soviética frente al resto de Europa". ( 10 ) En esta 

forma, puede deducirse que el CAME estuvo concebido más cx:rio una respuesta po-
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ll'.tica que e=nánica al Plan Marshall y a la creaci6n de la Ctmmidad E=n6-

mica Europea, y fueron ellos los que practicaron el aislamiento e inclusive 

construyeron el muro de BerUn en Alemania. 

Es importante subrayar que desde un punto de vista legal, el CAME fue 

la primera asamblea fo:cmal de la Unión Soviética y sus asocia<bs cano Esta:ios. 

El objetivo era estu:liar en fonna =njunta la elaboraci6n de un programa de 

cooperac:i6n recíproca de gran envergadura, en el que puiieran participar, en 

una forna =dinada , todos los países eu mpeos que quisieran dar inicio al e§! 

tablecimiento de relaciones multifacéticas de carácter multilateral , condici~ 

nado por supuesto a la aceptación de los principios del Consejo. 

La sesión del Consejo establecía que el éarercio mutuo de los paises 

miembros del CAME deber!a desarrollarse sobre la ba5e de convenios a largo 

plazo, garantizándose en esta forma el carácter planificado <E los suminis

tros de me=ancías y de la prruucci6n ncoesaria par:a el desarrollo econánico 

de la CCI:lunidad socialista, así corro un merca'.10 estcble para la colocación de 

sus productos. De esta situación derival:a la czreaci6n de relaciones canercia

les depe~dientes e.'1tre los países participantes. Los paises del CAME contenpl~ 

ba.'1 la cooperación desde una perspectiva a la::go plazo, inclinándose por las 

fuentes de suministros est <bles y previsibles, por las relaciones constantes 

en la =peración econónica e industrial =n otros países y por los mercados 

de ventas que les permitierai programar su producción por un tiempo prolonga

do. 

Debido a cuestiones de atdQn estratégico, que incluían la producci6n de 

armame.'1to e industria militar, no es fácil conocer con exactitu:l los t&ininos 

en que se establecieron los acuerdos comerciales entre la Uni6n Soviética y el 

resto de los países del CAME; por lo tanto, no se sabe hasta que punto preval~ 

ció una situación de ventaja paza la primera, que eza el pa1s mfu; grande den

tro de ese organism:i y el que mayor influencia pol:í.tica tenía. Lre manifesta-, 

ciones de tendencia nacionalista durante la dé:crla re los áños cincuenta, de 

varios de los países satélites - caro por ejemplo Hungría, Che=slovaquia y 
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' desp.Jés Polonia - pared'.an evidenciar que no se consideraban lo suficientemente 

beneficia:l.os y que deseaban tener una may= liberalización en los aspectos poli

tice y econánico. "Se decfa que la Uni6n Soviética obtenía mayores ventajas de 
la integración econánica, y se pensaba que el C!\ME había sido creado en benefi
cio de ella". ( 11 ) 

La =eación del CAME aportó la formalidad necesaria para concretar las rela-

ciones econánicas entre la U11ión Soviética y los mierl'hros in:Uviduales de Eu

ropa del Este. La primera destacó asesores soviéticos en los principales secto

res del CA'lE encarga:l.os de tomar decisiones econ6nicas, políticas y militares de 

los diferentes países integrantes, con el objeto de lograr un control de la di

rección de producción comercial y rnil:i.tar,esta últ:Una con carácter prioritario, 

Esta circunstancia dio lugar a que disminuyera la producción agrícola, industrial 

y de otras ramas, en el ya-de por si deteriorado nivel de desarrollo de los 

países del CAME, que por cierto no era harogéneo¡Alemania del Este y OJeooslova

quia eran los países más industrializa:los aunque con escasez de materias primas. 

Por otra parte, en los demás países pr8d:minaba U!1 incipiente desarrollo indus

trial," en Bulgaria y Rumania el 80% de la población activa se dedicaba a labores 

agrícolas y forestales". ( 12 ) 

Durante las décadas de los aros cuarenta y cincuenta, el CAME fue causa 

de frecuentes disensiones entre la Unión Soviética y sus asocia:J.os de rrenor dese 

=olla, cuando surgieron múltiples manifestaciones de inoonfoilllidad en contra de 

las restricciones que les eran impuestas. En particular, se quejaban de los bajos 

precios_ que se les pagaban por su producción, además de no p:ider carerciar fuera 

de esa Organización, lo que a su vez incidía en una mayor dependencia. Algunos df 

rigentes de países que insistían en sus protestas, fueron llamados a juicio y al

gunos oficiales mayores del Ministerio de Ccrnercio de Bulgaria, fueron arresta

dos en 1949 y acusados de "nacionalistas", bajo los cargos de tratar de obtener 
las · mejores condiciones eoonánic a:; para sus países en sus tratos con la Unión 

Soviética; y. en 1952,a los cheooslovacos se les acusó de "antiSOITiéticos". 
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En materia eoone.nica, la Uni6n Soviética era el pa1s nás importcnte dE!!} 

tro del Cl\ME y desanpeñ6 un papel prirrordial en el abastecimiento de ene:i:géti

oos, materias primas, materiales e industria pesada a los pa1ses de este orga

nismo. Adernás,cubri6 casi por canpleto las importaciones de petróleo ce éstos, 

el 80% de las de madera, 75% de las de hidrocarburos, lamina:ios, fertilizantes 

y fosfatos; más del 60% de las de algod6n, del carb6n y del manganeso. También 

fue el principal canprador dentro del CAME. ( 13 ) 

D.lrante la Primera Conferencia del CAME se establecieron los seis prin-

cipios que regir1an las relaciones de los paises mienbros: 

1.- Igualdad absoluta de derechos de los mienbros integrantes. 
2.- Igualdad en los beneficios. 
3.- No injerencia en los asuntos internos de los paises mierrbros. 
4. - Exclusión de las decisiones que pudieran afectar los intereses 

de algunos de los integrantes del CA'1E. 
5.- Igualdad de·representaci6n en el Consejo. 
6.- Obligatoriedad de participaci6n en las decisiones del Consejo, 

exclsuiva-nente en el caso de haber rrostrado a::uerdo con ellas. 

Un aspecto muy importante de se.iialar es que " ••• aún cuarlo no se admi

tía explicitanente, ni se declaraba pública-rente, el CAME también cumpHa con 

tareas de defensa militar y producción bélica, que eran la base para las múlti

ples áreas de cooperación econ6mica". ( 14 ) 

Curante la Conferencia Econánica de M:::>scú, no fueron aprobados ningunos 

Estatutos de la nueva organización, sino solamente sus preceptos fundamental.es. 

El 6rgano m§xirro fue el Consejo al que se le ooncedieron funciones de organiza

ción, intercambio de experiencias econánicas, prestaci6n mutua de asistencia 

técnica, ayuda de suministros de materias primas, canestible.s, maquinaria, equi

quipo, etc. También se definió el carácter coordinador y abierto de la organiz~ 

ción. "Las decisiones tonadas en la Conferencia, sirvieron caro base a la regu

lación jurídica del CAME, hasta el año de 1959, cuando se crearon los Estatutos 

vigentes a la fecha y ·que fueron aprobados por la XII Sesión del Cbnsejo, que 

se celebró en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 10 al 14 de. di

ciembre de 1959 y fueron fl.rmados este último día. ™ acuerdo oon el articulo 
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No. YN, se declar6 a::m::> depositario de los Estatutos a la Uni6n Sovi€tica" • 

( 15·) 

La Secretaría del CA'lE que era el 6rgano administrativo-ejecutivo y los 

institutos de investigaci6n científica del Consejo, tenian su sede en Moscú, 

que era en donde se celebraban la mayoria de las reuniones de los 6rganos re

presentativos del CAME. La Secretaria estaba integrada por el secretario que era 

el principal funcionario del Consejo, y por lo tanto, era un personaje im

portante; sus suplentes o subsecretarios especialistas en econan!a; y por el 

personal que se considerara necesario para el cumplimiento de las funciones que 

se asignaran. El aecretario d~l Consejo era designado por la Asamblea y los stJ!? 

secretarios por el Canité Ejecutivo por un plazo de cuatro afos. Estas personas 

eran elegidas entre los ciu::ladanos de los países mienbros. El secretario pod1a 

facultar a los sii.plentes y a los funcionarios de la Secretada para que actua

ran en su nanbre. El idiana oficial era el ruso y en cuanto a la m:ineda,se uti
lizaba esencialmente el rublo transferible, que era una moneda estable con par_! 

dad de oro fija: 0,98.7412 granos de oro puro, con respaldo real de rrercancias 

garantizado por los intercambios exteriores que se planificaban a precios fijos. 

Desde su nacimiento durante la etapa de la Guerra Fria, el CA'lE fue evolu

cionarrlo y su organizaci6n lleg6 a ser bastante ccmpleja. Contaba con una es
tructura vertical, donde el órgano principal era el Consejo y con una serie de 

organisnos de carácter técnico. La distensi6n Este-Oeste incidió en sus necesi

dades de desarrollo econánico y politico, acordes con los principios del inteE 

nacionalism:i socialista. En esta forma, la prohibición de los Estatutos de 1959 

referida al ingreso de nuevos mierrbros extracontinentales, fue suprimida me

diante la reformas que se hicieron en 1962, para poder aceptar nuevos paises 
mienbros. 

Inicialmente el CAME había sido creado caro un organism:i de carácter re

g ional; pero al suprimirse el obstáculo de la limitaci6n geográfica, fueron ad-

mitidos nuevos países terce:crundistas en los que previanente se observaba 

labor de proselitismo socialista que apoyaba las luc.~as de "liberación nacio

nal". Si se considera que el denaninador ccmGn de los estcrlos que forman una 



organizaci6n regional es su cercan5'.a geográfica , el C1\ME dej6 de resporrler 

a este =iterio propio de una estructura pionera de las pr:i.Ireras organiz a:::i9 
nes regionales, cx:1no por ejeroplo la Organizaci6n de Esta::los l\mericanos {OEA), 

localizada en el continente arrericano. Con el paso del tiempo, el Cl\ME en C'3!:!) 

bio, qued6 confonnafo por países de varios continentes caro Europa, Asia y 

América. Los países de nuevo ingreso fueren Vietnam, CUba y l'Dngolia. Parti

cipaban= observadores: la·Repóblica n=mocrática Popular de Corea, la Re

póblica Dem:x:rática Popular de Laos, Angola, Afganistán, la RepGblica Dem::lcr:! 
tica Popular de Yerren, Mozambique y Etiopía. Existían acuerdos de colaboraci6n 

entre el CN>lE y tres países: México, Irli.k y . Finlandia y se tenía finnado un 

acueroo de colaboraci6n con Yugoslavia. La Repóblica Popular Olina mar.tuvo ob

servadores en el CAME hasta 1960 y pennaneci6 al margen desde entonces, debido 

a enfrentamientos con la Uni6n Soviética. 

Este gran aumento en el número de países dentro del CAME, confirrraban 

su naturaleza y orientaci6n erninenterr.ente política y econánica, elenentos que 

constituían los aspectos más import entes de la asistencia mutua, inherente al 

principio del inteJ:11acionalisrro socialista. El análisis del funcionan:i.ento del 

CA'lE es :in'q?ortante partiendo de su objetivo, es decir, el de la integraci6n 

econánica de sus miembros, que era la base de la organizaci6n ce su cooperaci6n, 

"La idea no era construir un 6rgano de carácter supranacional, sjno 

conservar la soberanía de c a:ia uno de los Estados miembros". { 16 ) 

La principal relaci6n est.:lbl~ entre la Uni6n Soviética y el res-

to de los paises del CAME, aunque no se declaraba abiertarrente, era la cooroi

naci6n de las actividades enfocadas hacia la producci6n de anramento. Las rela

ciones que se establecieron consistieron en tratados ccrrerciales que estipula

ban la ~tad.!Sn.de armamento a los satélites y el intercambio de productos 

con precios que favorecieran a la Uni6n Soviética. Asi caro préstarros a los "'-9: 

télites, daninio de los bancos de emisi6n, depen:iencia de :.a 110neda del país 

satélite del rublo. Además de designaciones hechas por la Uni6n Soviética de 

gerentes, consultores, peritos, directores para industrias clave, conl:!J:ol del 
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canercio con el ITIUl'rlo capitalista y control de la dependencia de los gobiernos 

ejerciendo la primacía en general. 

La fUnci6n planificadora no se refería a las econanías nacionales en ~ 

junto, sino a áreas y problenas definidos por acuerdos entre los misrros estados 

socialistas. Tampoco existió un centro director supranacional ya que las deci

siones en ese nivel eran adopta:las conjuntamente por los partidos y los gobier

nos de los países socialistas, así caro por sus órganos centrales de planifica

ción y dirección representados por el CAME. La integración a la que se aspiraba 

no se produciría en el área de las relaciones canerciales, sino en la de la p~ 

ducción de bienes materiales mediante la coordinación de los planes que reali~ 

ran los estérlos en forma particular, Esto no significaba que el ~cio care

ciera de importancia , sino que dejaba de ser una forma predaninante en las rele 

cienes, para convertirse en derivada y subordinada a la cooperaci6n en el área 

de la producción. La integración se refería a: colaboración financiera, establ~ 
cimiento de la especialización y cooperación de la producción, distribución de 

programas de inversión y tarnbié.'1 cua'1do se consideró conveniente, a la creaci6n 

de organizaciones econ6micas internacionales. De acuerdo con este esquena, se 

deduce que los acuerdos canerciales ocupaban un lugar subordinado a lo ante

rior. 

Los principales mecanisrros que regían el canercio exterior; contrarios 

por cierto a los que rigen el canercio en la econanía de rrercérlo libre, o cépi

talista, eran: planificación, monopolio estatal del carercio. el cual era reali

zado casi exclusivamente por los rronopolios estatales respectivos, y la bilate

ralidad en las relaciones canerciales que implicaba básicamente un ccmercio de 

país a país. En cuanto al rronopolio estatal del ca:iercio ·exterior; ·éste es 

tan viejo Caro la propia Unión Soviética, ya que inclusive durante la dé~aaa de 

los años veinte, cuando se puso en práctica la Nueva Política Econ6nica (NEP), 
las artpresas privadas fueron firmemente excluídas. Sin embargo, cano algunos 

críticos soviéticos han sostenido, este principio no debería necesariamente sig

nificar el rronopolio del Ministerio de Ccrnercio Exterior y de sus corporaciones 

de ccmercio exterior. 



PI.J\NIFICACICN.- En cada pais del CAME el ~isterio de O::uercio EKterior era res 

pasable de todo lo concerniente al carercio exterior. Com:d:inaba el plan redac~ 

do por las organizaciones carerciales estatales en los diversos campos, fijaba 

la política carercial y concertaba acuerdos internacionales carerciales. Debido 

a que los rrerca:los extranjeros eran imprevisibles, el régimen permitía cierto 

grado de adaptabilidad en el campo del canercio exterior. Esta adaptabilidad era 

muy relativa, ya que hasta sus propios representa-¡tes reconocían las graves diff 

cultades que originaba la :infle.xibilidad del sistena canercial y lo prolonga:lo 

de las negociaciones. Los Ministerios o ctmisarías Especiales eran organisrros de 

planificaci6n estatal referida a determina:las ramas de la actividad econánica. 

sus presidentes, por regla general, eran dirigentes gubernarrentales de elevada 

categoría y núembros del Car.ité Central del Partido o del Secretariado. 

Por rredio de una dirección centraliza:la que principalmente se concentraba 

en la producci6n, los organisrros centrales garantizaban que la pn:ducci6n no ca

reciera de los suministros necesarios de materias primas, productos manufactura

dos y mano de obra, Estos organisrros extendían sus actividades en: el ccrnercio ~ 

terior, la agricultura y la industria. El objetivo principal era la producci6n 

industrial y, por lo ta1to, las necesidades de los oonsunúdores individuales na

cionales, eran factores secundarios y únicamente se les tanaba en consideraci6n 

en el narento de ajustar los salarios y los precios. 

Con respecto a la producci6n de los bienes de consumo, solamente p::>d.ía in

crementarse superando los objetives de la producci6n industrial en un determinado 

sector del Plan Econ6nico Global; sin embargo, las reservas asignadas por éste eran 

realmente muy escasas y el estrangulamientc que producían los procedinúentos 

de planificaci6n burocrática, dejaba muy pocas oportunidades a la iniciativa in

dividual. Cualquier suplemento productivo requería de un atmiento r3 la prcrlucci6n 

así caro de los materiales a:licionales y la mano de obra, y estos suministros ex

tras ponían en peligro, en algún punto del proceso de manufacturaci6n, toda la r! 

gida estructura del Plan. Por otra parte, existían gratificaciones y otras rredi

das de estímulo para :impulsar la producci6n; pero esto se hacía Gnicarrente cuando 
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se consideraba que p:xl.ían beneficiar a aquéllas zonas de la eccnan1a cuyo desa

rrollo estuviera en concordancia con los objetivos políticos. 

Al igual que el balance de pagos que era un secreto de estado en todos 

los paises del Cl\ME ( 17 ) , el Plan Anual de canercio Exteri= tampoco se publ~ 

caba ( 18 ) y por lo tanto, su desconocimiento implicaba tm problema muy grande, 

ya que los países socialistas no se salían de ese maroo de referencia para COTieE 

ciar. Tambi~ se trataba de ocultar infonnaci6n a su rival ideol6gico, que pudi!:: 

ra permitirle concluir información sobre los puntos d~iles de su estructura, 

sobre los sectores industriales en los que se realizaban esfuerzos ~ 

traordinarios, o cualquier otro tipo de información que p.idiera utilizar en un 

plano estrat~ico. Al igual que o=rfa con el Plan Econrnuco Global, el Plan de 

canercio Exterior estaba basado en un plazo largo de cinco a siete años y dentro 

de estos planes, se establecían otros de más corta duración, por ejenplo de un año 

y éstes a su vez se subdili:i:dían-en planes tr:irrestrales. Se tallaban en OORSili!: 

ración los planes de mercétlcÍas, requisi~os de i..,..porta:::iones, bienes disponibles 

para exportación, planes de carrbio de divisas que se referían a los pagos, pre

cios, condiciones canerciales y balanza de pagos de los diversos países o zonas 

rronetarias; en fin, cada oferta o posibilidad de nuevos tratos ccmerciales, se 

estudiaba de una manera exhaustiva y minuciosa, lo cual prolongaba a veces hasta 

por afos la respuesta a los respectivos países. 

La estrategia ccmercial aooptada funcionaba de una maner_a interna, es de

cir, ent:re los propios paises del Cll.ME; pero no funcionaba . de tma mahera efici~ 

te con paises ajenos a la organización socialista. DEbido a que 'los paises co- .. 

munistas planeaban sus ~nan1as y su ccrnercio exterior, cada pais sabia con b<l:! 

tante anticipación en ~ :importaciones podia basarse y qué exportaciones podian 

colocarse en otros rrercados. Pero el comercio con las ecanc:mías no planecrlas de 

Occidente implicaba serias incertidurrbres con respecto a la cantidad de expor

taciones que po:lrían vender, la cantidad disponible y los precios de los bienes 

o::rrerciados: Tar.ibién otra dificultad que surgió fue la preferencia de los paises 

del Cl\ME por la llDneda "fuerte" convertible, en vel; de realizar los mu it><> <i inte:: 
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cambios, es decir, que "cada pafa del CAME ten:l:í.a a guardar o a gastar toda IT2 
neda occidental obtenida, lo cual dificultaba la multilateralizaci6n. ExisUan 

también tiendas especiales caro las (Beriozka en la URSS), que vendían bienes 

escasos por rroneda'fuerte' únicamente". ( 19 ) 

MJNOPOLIO :SS'I'ATAL.- En los países del CAME el a:::rrercio exterior estaba en marios 

de organisrros gubernamentales especializados, que ejercían el rronopolio sobre 

la exportaci6n o importación, o ambas cosas a la vez, de dete:onina:los productos. 

Estos organisrros estaban en posibilidad de conocer datos e infornaci6n especia

lizada relacionada con todo el mercado, tanto el interno caro el externo. Lega_! 

mente tenían la categoría de entid<rles independientes y cumplían las nomas in

ternacionales consuetu:linarias al llevar a la práctica sus transacciones de co

mercio exterior; pero aunque eran propiedad plena del estado, el gobierno no 

asunúa responsabilidirl alguna por los tratos correrciales en los que pt.rlieran es

tar implicados. 

El principal objetivo consistía en vincular a los paises proveedores con 

el bloque econánico CCl11Ul1ista y colocarlos en una situaci6n de dependencia, al 

firmar entre ellos convenios ca:nerciales por largos períodos. Estos convenios 

consistían en el intercambio de bienes de consurro y capital. En ocasiones estos 
artículos que el CAME importaba teniendo a la vista estas consideraciones, eran 

vendidos a terceros paises, ya fuera para obtener beneficios, o en respuesta a 

especulaciones politicas que estaban en funci6n de las condiciones del trato y 

del país de destino CiltmO. Manás, debido al sistema de un rrejor y más rápido 

trabajo de planific;:aci6n, podían canprorreterse en proyectos de prestigio polí

tico ideol6gico, sin tener que reducir d=masiado su oons=. 

El rronopolio del canercio exterior se eje· .:ía por medio de las Enpresas 

Estatales de Ccrnercio Exterior, las cuales tenían un inrrenso poder de negocia

ci6n. También actuaban caro inte:mediarias del danandante cx::rnercial del país 

socialista, raz6n por la cual era nn.iy difícil para los organismoO o personas 
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que trataban de ccrnerciar, vincularse a:in la empresa usuaria, sobre tcxio Cllil!: 

do se trataba de bienes de oonsurro. Por ejemplo, en Ml§xico, para pcrler ccrnpe

tir a:in esas empresas estatales, hubiera sido necesario poder coordinar toda 

la oferta rrexicana que era muy dispersa. "El Grupo CXMEXPO que estaba forrncrlo 
por 50 empresas, algo pudo hacer a este respecto". ( 20 ) 

La principal desventaja que veían los ¡::afses de Occidente en el carer

cio a:in m:mopolios del estado, era que su poder rronop6lico podfa anplearse ~ 

ra prop6sitos políticos y econánicos indeseables. La ca¡::acida:'I para poder 11~ 

var a efecto desplazamientos re¡::entinos y drásticos en las relaciones caner

ciales, les proporcionaba a las Empresas Estatales de carercio Exterior un 

instrumento excepcional para poder ejercer presiones políticas."Desde el pun• 

to de vista econánico, las organizaciones canerciales del Estado se encontra

ban en posici6n de obtener ganancias rronop6licas a expensas de las organiza
ciones más pequeñas o más débiles en una econcnúa de mercado". ( 21 ) 

Por otra parte, al reducir sus precios a un nivel que podía eliminar 

algunas objeciones que se suscitaban en Occidente,los res¡:bnsables CC111unistas 
del canercio exterior se acercaban al sistema tan criticado del DUMPING. En 

otros casos,cuando los interlocutores ccrnerciales eran países en vías de des~ 

=ollo, los negociadores ccrnunistas intentaban conseguir contratos a:incedien
do créditos a largo plazo a un tipo de interés bajo y haciendo otro tipo 

de concesiones; Los países socialistas también recurrían frecuentarente a la 

divisi6n internacional del trabajo y en algunas ocasiones utilizaban para es

to análisis ccmparados de costos. En otras ocasiones condicio~ la adquis~ 

ci6n de los productos "siempre y cuando los precios y calidad =respondieran 

a las condiciones del mercado internacional". ( 22 ) Eran fimes partidatios 

del postulado que decía que debía conseguirse el roáx:ino precio ¡:ara las impo,E 

taciones y este sistema venía ccmplementado por análisis encaminados a descu

brir el rrejor m::x'lo de favorecer a la eooncnúa nacional. De aquí que se asign~ 

ra prioridad a aquellos articules que tuvieran un a:isto de prcdu=i6n interno 
relativamente bajo, cuando se trataba de exportaciones, núentras que se cene~ 

dia una mayor preferencia a las importaciones que supusieran un desembolso d!2 _;°/..-~ 

rn€stico relativamente bajo. 
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En esta fonna, las exportaciones no se seleccionaban para equilibrar las 

importaciones, sino también para cumplir ccn ciertos objetivos econánicos, pal~ 

ticos y de propagarrla. Por ejemplo, la liquidaci6n de excedentes, la explota

ci6n de las dificultades econoocas por las que atravesaban otros países y, en 
fin, el esfuerzo por hacer gue el país ccrnpra::lor terminara por encontrarse en 
una situaci6n de dependencia. "Los países canunistas trataban de persuadir a 

otros países, para que celebraran acuerdos de largo plazo con ellos, ccn el fin 

de introducir un ~yor elemento de estabilidad y certidurrhre en su canercio re

cíproco ••• y por lo tanto =eaban obligaciones significativas ron respecto a 
cuestiones caro la concesi6n de licencias a las irrg;:>ortaciones y exportaciones 

durante un período largo •.• las naciones de Europa Oriental, ordenaban maquina

ria que requería un largo período de elaboración en Euro¡:a Occidental y adapta

ban en consecuencia sus planes futuros". ( 23 ) 

BILATERALISMJ.- El_ bilateralismo era una ca:iacterística muy destacada y un as

pecto fundamental en las relaciones canerciales de los países socialistas. Con

sistía e,~ que ciertos países proporcionaban ciertos artículos; pero esta estiP!,! 

laci6n a su vez restr:ingía las oportunidades de los expcrtadores potenciales de 

otros países. Esta práctica bilateral predaninó durante mucho tiempo después de 

la Segunda Guerra Mundial, aplicándose a casos con necesidades de abastecimien

to emergente. El bilateralisrno obligaba a que las relaciones carerciales conseE 

varan la p;i.uta acostumbrada e impedía buscar otras opciones de elecci6n libre. 

La organizaci6n canercial socialista no tenía gue negociar con inte:c:mediarios 
que tuvieran una posición nonopólica análoga, dentro de una gran gama de ofer

tas que canpitieran unas con otras y podían elegir la que más les conviniera 

desde un punto de vista del precio, calidad y condiciones contractuales. La de

manda de productos alirrenticios y bienes de consurro del ·mundo socialista era 

muy.eleva:la, sin embargo, no era posible tener libre acceso a su mercado, por

que las oportunidades de venta dependían de las cláusulas del Plan F.conánico 

que estuviera en vigor, especialmente el relacionado con el de canercio exterl=. 

La Empresas de Canercio Elct:erior (ECE) , actuaban siempre dentro del mar

co establecido por el Plan Nacional - respetando la política de precios inte'.Chos 
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y la asignación de divisas - ; en otros casos el E<>tado intervenfa directarrente 

en sus decisiones. Las canpras de estas empresas casi siempre se hac:l'.an en gr~ 

des volCimenes y eran el producto de negociaciones bilaterales directas. Este m:? 
nopolio del ccrnercio exterior les permit:l'.a tener además de un tarraño econ6mico 

considerable, un poder de negociación irurenso. Una Einpresa de Canercio Exterior 

(ECE) , ¡;x:xlia hacer ccmpetir a los principales proveedores y a:iquirir el produc

to cuyo precio y especificaciones le resultara m:3s conveniente. 

Cada país núembro del CAME tenía personalidad propia, tanto por lo que 

se refería a los recursos internos, cerro por lo que atañía a sus patrones de v;!; 

da. Por lo tanto, se requerta estudiar cada mercado por separado. Los represen

tantes del CA.'1E asistían regulannente a las reuniones del Cbnsejo Econánico y 

Social (E.OJSOC) de las Naciones Unidas y también mantenían oontactos oon la G:>!:! 
ferencia de las Naciones Unidas sobre Canercio y Desarrollo (lliCTAD), cu-yes re

presentantes ~ aetrlieron a la primera sesión efectuada en Ginebra, SUiza,en 1964 

así como tambi!§n a sesiones subsecuentes. 

El proceso de la integración de las eoonc:rrúas de los pa:l'.ses del CI\.~ Pe 
só desde su fundación por diferentes etapas y, a juicio de los te6ricos del 

CAME, es posible dividir la existencia de ese organisrro en cuatro etapas funda

mentales. ( 24 ) 

De l.949 a 1958 puede l.lamársele etapa de reoonstrucción ecanfuica. Se ce 
racterizó por la intensificación de los intercambios canerciales bilateralistas 

y =€ditos mutuos concedidos. Se trat.ó de crear las oondiciones para la organi

zación de la oooperación en los campos del canercio internacional, de la reci

procidad de abastecimiento de materias primas, de la producción de las maquina

rias, de l.a instalación y de la reestructuración de las econan:l'.as nacionales, 

después de la Segunda Guerra Mundial. Los asesores soviéticos se encargaron de 

supervisar directarrente la rerrodelación de las econan:l'.as nacionales, con claros 

propósitos dirigidos hacia la producción de material de defensa y otras metas 

clave, procuran:l.o que el perfil de las naevas estructuras organizacionales fu~ 

se semejante a las soviéticas, con objeto de facilitar el oontrol ejercido por 

los soviéticos, núsrro que dejó ver un claro impacto sobre el proceso de indus-
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En la Segurrla Sesi6n del Consejo celebrada en la ciudad de Sof:La, Bulga

ria, del 25 al 27 de agosto de 1949, fueron terradas resoluciones sobre el inte,E 

cambio sin condiciones de: técnica, docunentaci6n y experiencia de todos los ~ 

tados miembros, es decir, se a:l.opt6 un formato standard de los acuen:los sobre 

cooperaci6n técnica, cientl'.fica y cuadros especialistas. 

!Ds asesores soviéticos destacados en los pal'.ses del CJ\ME planearon un 

tipo de producción orientado hacia la industria militar y exigl'.an su cumplimif!!:! 

to en forma de pedidos a través de las autorida:l.es correspondientes. Se trabaj~ 

ba en carreteras, hospitales, centrales de carga , puentes, etc. , dando pie en 

ocasiones a situaciones engo=osas y difl'.ciles de cumplir. "En los afbs cincuen

ta, los generales soviéticos que encabezaban las direcciones de moviliza:::i6n y 

transporte del estado may= polaco exigieron gue las carreteras, vl'.as férreas y 

puentes de su ¡;:al'.s sobre el eje utilizacb por el ejército de la URSS que opera

ba en el rimero norte del Pacto de Varsovia, fueran reconstrul'.dos de acuercb con 

los planes de movilizaci6n soviéticos. !Ds costos de tal reconstrucci6n pudieron 

duplicar el presupuesto total con que hoy cuenta el ninisterio de Transporte po

laco. Se requiri6 la intevención de miembros del politbu:ró del Partido Unido de 

los Trabajadores Pola:::os, en Moscú, para que tales exigencias se mitigaran". 

( 25 ) Por otra parte, "las expropiaciones que se hicieron de la industria y la 

intervenci6n en el manejo del o:::rnercio exterior de acuerdo con los lineamientos 

-·soviéticos, permiti6 que las autorida:les locales oculta:x:an la verdadera magnitud 

del sector de armamentos, asl'. caro sus pérdidas y beneficios". ( 26 ) • 

Circu.'1stancialmente, pue:le afinnarse qi.;; el CAME canenz6 a actuar hasta 

1954. .Cano consecuencia de la muerte de José Stalin un año antes, los ases=es 

soviéticos que habl'.an pido destacacbs en los pal'.ses satélites fueron retiracbs 

gradualmente. En esta forma, la coordinaci6n de los asuntos de la defensa y de 

la standardizaci6n de las industrias de la región recayeron en el Cl'J>IE y en la 

Organizaci6n del Tratado de Varsovia. El 26 de marzo de 1956, se coocluy6 el 

Acuerdo que creaba el Instituto Unido de Investigaci6n Nuclear de Lubna, U.R.S.S., 



que cooperaba con la Canisión Permanente de Energ:!.a At6nica del Cl\ME; pero "las 

metas pol:l'.ticas y de defensa de la Unión Sovi€tica siarpre ocuparon un sitio 

prirrordial en los plénes econ6n.i.cos del CAME". ( 27 ) 

En 1954 se trató de dar una mayor vitalidad al .Cl\.'lE crean:lo. para ello 

los Acue:rdos de Especializacirn, principallrente sobre máquinas, equipo militar, 

siderurgia y otJDs bienes de capital. Con esto se trataba de evitar cierto par~ 

lelisrro en la producción, asi caro poder establecer econanias de escala. Tam

bi€n se buscó la nu.iltilateralización de los intercambios carerciales, enfocada 

a la produoción carercial y de amiamento ya existentes. La Unión Sovi!\tica re

currió a la ejecución de ~iversas tareas en los campos econl'.rnico y militar, utf 

!izando gran variedad &:cauces bilaterales y multilaterales. Entre estos últi

rros figuraron la Organización del Tratado de Varsovia fundada en 1955 y el pro

pio Cl\ME en 1949. Estos organisrros que tenian el carl!icter de instrtnrentos pol:l'.

ticos, currplian sus funciones mediante diversos órganos internos que los constf 

j:uian. "El Cl\ME cunplia las funciones de una Secretaria entre los distintos pai

ses y centralizaba los gran:ies proyectos econl'.rnicos y militares sanetiérrlolos a 

cada uno de sus miembros, para que los conocieran y pudieran participar". ( 28 ) 

En 1956 se celebró el Congreso del Partido Canunista Unificado Sovi!\tico 

(PCUS), en donde Khruschev inició la desestalinización que influyó en el debili

taniento del autoritarisrro a nivel nacional e internacional en las relaciones 
con los paises socialistas. I.Jos acontecimientos de Hungría en octubre ele 1956, 

el cisrro chino sovi!\tico que se manifestó en 1956 con la recisión.del acuerd::> 

nuclear entre estos paises y la creación en 1957 de la Canunida:i Econ6nica EuJ:2 

pea, influyeron para que el Cl\ME se institucionalizara y se reorganizara, prcdu

ci€ndose talri:>i!\n una revaluación de la política sovi!\tica. 

En el renglón de la producción de armas eran las normas sovi€ticas las 

que se reconocían caro patrón principal, y en esta fonna, la Unión f:ivi€tica ce 
tU1To una gran ventaja sobre los paises sat!\lites, por ejanplo " ••• al frente del 

Instituto de Nonnalización de la Canisi6n de Normalización del CAME, se encontr~ 

ban expertos sovi~ticos, asi caro tambi€n al frente dio todas las demás slibsec-
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cienes del mismo, relaciona:las con las diferentes industrias de armarrento5> 

También tenían acreso a todas las canisiones industriales pe:i:manentes del CA

ME y proponían la introducci6n de nuevas normas en esas canisiones pennanen

tes". ( 29 ) 

La Comisi6n Industrial Militar (CIM) fue creada dentro del'Cl\ME en 

1956, aunque desde antes de su establecimiento fonnal, diversos canités y co 

misiones intergubeil1éllla1tales - que en realidai eran instituciones militares 

industriales formales - operaban bajo las 6n:lenes directas de la Uni6n Soviét! 

ca. Estas instituciones se ocupaban de problemas de precios, condiciones econ~ 

micas de cooperaci6n y entrega de máquinas, piezas y materias primas especifi
cas, en la medida en que éstas se relacionaran con las industrias de arrnairento 

de los miembros no soviéticos del Pacto de Varsovia. 

La Ccmisi6n Industrial Militar (CIM) era un organismo encargaio de abo:!; 

dar y formular los problemas econ6micos de la defensa, con la mayor precisi6n 

posible en el seno del canité de Tecnología de la Organizaci6n del Tratado de 

Varsovia (OTV). Ofrecía la ventaja de lograr vfuculos directos con las principa

les instituciones de planificaci6n y aclministraci6n econ6mica de los diferentes 

paises miembros. Un ejemplo de esto pod1a ser el hecho que los presidentes de 

las canisiones industriales militares nacionales. eran miembros de la Comisi6n 

Industrial Militar (CIM) del CAME. Además,el secretariado del 6rgano del CT\!llE 

estaba canpuesto exclusivamente por funcionarios soviéticos,y el presidente _de 

la Comisi6n era un experto de la Uni6n Soviética. •e 

"Para poder tener una idea de la :importancia que ten1a la Ct:rnisi6n Indus

trial Militar del Cil.ME, se puede considerar el hecho que las f'..lel1tes soviéticas 
publicadas, se abstenían totalmente de mencionarla cuando se referían al Consejo. 

Militar de Ciencia y Tecnología (CM::I') y al Canité de Tecnología (CT), ambos pe!:' 

tenecientes a la Organizaci6n del Pacto de Varsovia. La cooperaci6n de los pa' 

ses miembros de esta 0rganizaci6n en los ámbitos científico, tecnol6gico y de 



- 20~ 

producci6n de axmas, era un eleirento importante de los vfuculos econe":rnicos den

tro del marco del Cl\ME y la =orclinaci6n correspondiente corria a cargo de la 
propia canisi6n Industrial Militar". ( 30 ) 

Puede afinnarse que durante esta primara etapa de existencia del CAME, 

los paises mianbros se dedicaron a los trabajos prácticos sobre la =dinaci6n 

de plmes de desarrollo de sus econc::núas y fortalecimiento militar con acento 

en las noi:mas soviéticas, sin tanar en cuenta que ~ tarde por la necesidad de 

utilizar tecnología más desarrollada, tendrian que volverse hacia el exterior; 

pero sin mucha fuerza para poder canp:tir en un rrercad:l dc:rninado por las poten

cias industriales de Occidente. 

Para principios de la década de los años sesenta - cuarrlo ya transcurre 

la segunda etapa del CAME 1959-1962 - podia afinnarse que una gran parte de los 

objetivos econe":rnicos nacionales de los Estados Unidos, se hab1an conseguido y 

que las prácticas discriminatorias comerciales habían disminuído. 

"El canercio exterior esta:l.ounidense se concentraba en el Hemisferio Oc

cidental; en cambio por parte de las naciones carunistas las cuatro quintas Pél!: 

tes de su comercio exterior se realizaba entre ellas mismas. Aunque el canercio 

'dentro' de estos bloques aurrent6 en proporci6n del corrercio total, las transas 

ciones 'entre' los bloques disminuyeron relativarrente". ( 31 ) 

"En cuanto a la ccmposici6n del canercio mundial para 1960 era de 

$125,000 millones de d6lares, ó= los cuales correspon:lian al canercio de paises 

desarrolla:ios entre si $59,000; a paises desarrollados con paises subdesarroll~ 

dos $41,000; a países ccrnunistas entre sí $11,000; a paises subdesarrollacbs ~ 
tre sí $6,000; a paises cc:rnunistas con paises desarrollé~OS $6,000 y a países 

ccmunistas con países subdesarrollcdos $2,000". ( 32 ) 
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a::MPOSICICN DEL CXlMERCIO MUNDIAL EN 1960. 

Magnitud del cx:mercio mundial total: $125,000 millones de d61ares. 

1 

1.- Países desarrollados entre si. 

2.- Paises a::rnunistas entre si. 

3.- Paises a:xnunistas mn países subdesarrolla-
dos. 

4.- Países subdesarrolla:los entre sL 

5.- Paises desarrolla:los con paises canunistas. 

6.- Paises desarrollados mn paises subdesarro
llados. 

Miles de millo- Porcentajes 
nes de d6lares. del total. 

59 46 

11 9 

2 2 

6 5 

6 5 

41 33 

Países desar:rolla:los: Europa Occidental, Australia, Canad§., Jap6n, Nueva Zelan

da, Africa del SUr, Estados Unidos. 

Paises cammistas: Albania, Bulgaria, •d'lina, Chemslovaquia, Alemania Oriental, 

Hungria, Mongolia, Corea del Norte, Vietnam del Norte, Polónia, H.lmania y la .u
ni6n Sovi€tica. 

Países subdesarrolla::ios: Tcxios los paises no desarrollados ni cx:rnunistas. 

Fuente: Sidney Del!, ~es de canercio y mercados cx:m.mes, trad. , Roberto Reyes, 
·=, Fondo de Cultura Econ&ñica, 1973, p. 38. 

Appu:l: Organización de las Naciones Un.idas (r--;). · 
M:>nthly Bulletin of Statistics. 
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Durante la segurrla etapa de existencia ool Cl\ME de 1959 a 1962, se for

mularon proyectos canpletos en la especializaci6n ce la producci6n de detenni

nad ;s :camas de la industria , con el objeto de organizar los planes de desa=o

llo de la econanía nacional hasta el afu de 1965. También se elaboraron, rati

ficaron y registraron en 1959 y 1960 los Estatutos y se hizo.depositaDi.o de 

ellos al gobierno de la Uni6n Sovi~tica. Las metas del CAME se formularon con 

rray= precisi6n, cuando la; Conferencia de los Representantes de Partidos Comu

nisté5 y Obreros de los Países miembros del CAME, reunida en Moscú del 6 al 7 

de junio de 1962, aprob6 los Principios Básicos de la Divisi6n Internacional 

Socialista del Trabajo en los que se hacía referencia explícita a la conve- ' 

niencia de crear un sistema de pagos multilaterales entre los pa:Lses·del CAME. 

En este docurrento se definieron los objetivos de la divisi6n cel trabajo en las 

ramas más imp=tantes de la pn:ducci6n entre los estados mie:nbros del CAME, así 

caro también la direcci6n fundamental de esta divisi6n. Se hizo la prin'er refoE 

rra a los Estatutos en 1962, referida a la modificaci6n de la limitaci6n geográ

fica para la admisi6n de nuevos países miembros y se tar6 la resoluci6n sobre 

la =nstrucci6n del gasa:lucto Amista:!, para la corrlucci6n de petr6leo desde la 

Unión Soviética a otros países socialistas. 

Durante la tercera etapa, de 1963 a 1969, se coordinai:on los planes de de

sarrollo de las econanías nacionales hasta 1970, y la cooperaci6n rrultilater al 

se ampli6 a pa:rtir de la aceptaci6n ce los Principios Básicos de la Divisi6n In

ternacional Socialista del Trabajo. Se cre6 el Plan de Cooperaci6n Científico 

~cnico en el marro del Cl\ME por un per:Lodo re 10 aiios durante la XXII Sesi6n 

del Consejo celebrada en Berlín del 21 al 23 de enero de 1969 y en 1964 se cre6 

el Banco In~acional de Cooperaci6n Econánica (BICE). Esta instituci6n finan

ciera implant6 el r~:úren múltiple entre los estad:Js miembi:os para tredificar 

los mecanisrros existentes de cooperaci6n econ6nic ca y c:arercio exterior traba

jan:io con el rublo transferible caro unidad de cuenta, para caripensar c :réditos 

y débitos con carácter multilateral entre los países miembros. 

. 1 8:11 ,.,.,¡.,.1;7•, no resolvi6 los problemas entre los países socialista.o;, sobre to

do por lo que se refería al canercio exterior con los paS:S<:s de econanía de mer

cado libre, que utilizaban el d6lar principal'llEmte. 
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La Unión Soviética variaba los rnéta:los por ios cuales ejercfa el con

trol dentro del CAME. Durante la déca:la de los afos sesenta, debido a la gran 

variedad y ccrnplejidad en la pJ:Cducción de annarrento y al desarrollo de una 

nueva doctrina militar dirigida a la era de las armas nucleares, se produjo 

un ilTipacto crl'..tico en la econcrnl'..a militar del bloque socialista, por lo que 

se hizo necesario una m::rlernizaci6n y reconstrucci6n de la industria de arma

mentos de los miembros no soviéticos re la Organización del Traj:ado de Varso

via. En 1969 surgieron demandas en los pal'..ses del CAME con respecto a la coor 
dinaci6n y resoluci6n de conflictos en los aspectos econánicos y de defensa. 

La Uni6n Soviética respondi6 fundando varias instituciones dentro de la Orga

nizaci6n del Tratado de Varsovia. Algunas de ellas fueron el Consejo Militar 

de Ciencia y Tecnologl'..a (GCT) , el Canité de Tecnologl'..a de las Fuerzas Amia.

das Conjunta; y el Consejo Militar (CM), que "era un cuerpo consultivo¡ pero 

s6lo para el crniarrlante en jefe del Pacto de Varsovia. En vista de la canpo

sici6n de alto nivel del (01), cuando éste asesora a los canan:iantes milita

res nacionales y a los ministros de defensa de los miembros europeos orienta

les de la Organizaci6n del Tratado de Varsovia (OIV), en realidad está dándo

les órdenes, según lo enfatiz6 una fuente polaca". ( 33) 

"El diccionario enciclopédico militar soviético define al Consejo Mili

tar (CM), caro un organismo con autoridad para recanendar planes y progranas en 

torno al desarrollo de las fuerzas annadas nacionales del Pacto de Varsovia. C9 
mandantes de alto rango y expertos eran invitados a las sesiones del Consejo en 

las que se aprobaban recanerrlaci6nes y propuestas que luego eran cx:municadas a 

los ejércitos aliaébs para su puesta en práctica". ( 34 ) 

El (01) tenl'..a su propio personal de funcionarios soviéticos de alto rango, 

quienes estaban asignados a cada canarrlo militar nacional caro representantes del 

cc:rnando de la Organizaci6n del Trata:lo de Varsovia (OIV) y, por errle, servl'..an de 

enlace directo con los órganos planificadores econrnuco-militares nacionales. 
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En cuanto a la labor de las otras dos :instituciones anteriormente sefia

ladas - Consejo Militar de Ciencia y Tecnología y Canité de Tecnología de las 

F\lerzas Annadas Conjuntas - consisUa en analizar la situaci6n y el desarrollo 

de las armas del enenigo y, sobre esta base, :indiéar las lineas de :investiga

ci6n y diseñ::> para rrejorar los annarrentos y el equip::> de a:imbate de los ej~cf 

tos aliados. La importan:::ia de estas dos :instituciones proven!a de su subordi

naci6n al O::msejo Militar (01) del Pacto de Varsovia, y en que reun!an a repre

sentantes de todos los ej~citos de la Organizaci6n del Tratado de Varsovia, 

:incluidos sus ¡r:incipales cientHicos y proyectistas. El producto de las activi

dades de estos organism:is era un factor =ucial para acrecentar las capacidades 

defensivas de la alianza, p::irque ellos hacían p::isible la especializaci6n de ca

da estado en áreas específicas de la producci6n de annamentos y, p::>r lo tanto, 

aseguraban una may= calidad de los bienes producidos y abatían los costos de 

pro:lucci6n. "I.a cooperacion de los estados de la Organiza:::i6n del Tratado de -. 

Varsovia (OTV) en los 1imbitos cientHico, tecnol6gico y de producci6n de a:imas 
era un elanento importante de los v!nculos econ1'.'micos dentro del marco del Cl\ME. 

I.a coord:inaci6n co=esp::>ndiente corría a cargo de la Canisi6n Industrial Militar 

del CAME". ( 35 

Aunque las principales decisiones c0n respecto al envío de annas las to

maba el Conité Político Consultivo (CPC) de la Organizaci6n del Tratado de Var

sovia, su coordinaci6n y elaboraci6n detallada debían relizarlas :instituciones 

pemanentes de los diferentes países p::>r rredio de sus departamentos militares, g~ 

net'alJnente':"llimados Departanentos de Ingeniería, así caro de los ministerios de 

Carercio Exteri=, la Cl:rnisi6n de Canercio Exteri= de dicho c:irganism:i y el De

partamento O:lordinador de Ayuda Econernica y Tecnol6gica del CAME a Países en De
sarrollo. "Este liltimo Departamento y la ·ct:rnisi6n Industrial Militar del CAME, 

estaban rodeados de un estricto sigilo". ( 36 ) 

Al colocar la Uni6n Soviética al Cbnsejo Militar de Ciencia y Tecnología 

(OICI') y al Canité de Tecnología de las F\lerzas Armadas Conjuntas, entre 1,..,

rnfud.rros 6rganos de decisi6n del Pacto de Varsovia, p::>día aprovechar rrejoi 

capacidades econernicas de Industria y Desarrollo (ID); adern§.s de la producci6n 
de to:los los ¡a.íses miembros del CAME. También tenía la p::>sibilida:l de realizar 



una ooo:rdinaci6n rrás detallooa de la planif icaci6n ~ca y su sistema de 

defensa. En esta forma la coordinaci6n tecnol6gica militar se encontraba di

rigida rrenos hacia la meta declarada de los prop6sitos iniciales del CAME, 
en cuanto a una integraci6n socialista, y más hacia el fortalecimiento del 

poded.o militar de la Organizaciál del Tratado de Varsovia. 

Pal'.ses o:rno Polonia, Oleooslovaquia y posterio:cmente·Rumania - que se 

oonvirti6 a finales de la década de los setenta en uno de los mayores produc

tores y vendedores de armamentos entre los países europeos orientales - desa

=llaron grandes capacidades de investigaci6n y producci6n de armas. En tanto 

que Alemania Oriental, Hungrl'.a e incluso Bulgaria, llegaron a desempeñar un P.:! 
pel cada vez más :ilTiportmte caro productores de tecnologl'.as relacionadas oon 

la defensa, caro por ejemplo: ccmputatl=as, 6ptica, prcx'luctos quírnio::is y rob6-

tica. Este cambio. en la canposiciái de la producci6n de tecnologl'.a bélica se 

tradujo en mayores canpras de armamento saviétioo por parte de los pal'.ses eu

ropeos orientales, quienes se interesaron por incursionar en merca:Ios bélicos 

tan lucrativos caro Libia, Siria, Iraq y la Irrlia, y buscaban la forma de rec~ 

bir licencias de la Uni6n Soviética para producir armamento de diseño más re

ciente. Ante diversos a=ntecimientos de poUtica murrlial que creaban nuevas ex~ 

gencias e incentivos para la produa::i6n y distribuci6n de armamento fuera de la 

Organización del Tratado de Varsovia, la Unión Soviética presionaba a sus aliados 

de Europa Oriental para que hicieran transferencias gratuitas de armarrento a 

Cuba, Vietnam, :Egipto y otros pal'.ses de Asia y Africa. Esta situaci6n oontribuy6 

a hacer del carercio y prcx'lucci6n de material bélico una.cuesti6n poll'.tica y 

econ&ú.ca todavía rrás importante. 

En 1970, durante la cuarta etapa del GIME, se intent6 darle un mayor im

pulso planteando nuevas estrategias, dentro de la"' cuales estaba la creaci6n del 

Banco Internacional de Inversiones, con objetivos de aportaci6n de forrlos a la 

cooperaci6n in::lustrial. También se cre6 el Instituto Internacional de Problemas 

Econ&ú.cos del Sistera Socialista Mundial, cuyas tareas principaJes eran elabo

rar los problanas te6ricos, rretcx'lol6gicos y pr:3ctioos de la evolucion econ&ú.ca 

del sistara socialista rm.nrlial, asl'. caro la cooperaci6n econ&ú.ca entre los pal'.
ses socialistas y la integraci6n econ&nica socialista. 
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"Durante la XXV Sesi6n del Consejo efectuada en Bucarest, Runania, del 

27 al 29 de julio de 1971, fue aprobado el Programa•Cl:nprensivo para la Intensi

ficaci6n y el Mejoramiento de la Cooperaci6n y para el Desarrollo de la Integra

ci6n Econémica Socialista entre los Países Miembros del CAME, que establecía los 

cziterios básicos y las etapas progresivas de la cooperaci6n y la integraci6n a 

rrediano y largo plazo - 1971 -1980 y más allá". ( 37 ) • A través de este Progra

ma se trataba de coordinar los planes quinquenales sobre especializaci6n de pro

ductos, acuezdos canerciales, circulaci6n de capitales y en particular el inter

cambio de informaci6n tecnol6gica y científica entre sus miembros. 

I.os pafses del CAME importaban tecnología de Occidente y su balanza caner

cial en este sentido era deficitaria ( 38 ) • Ante la imposibilidad de haber podi

do conseguir la autosuficiencia econ6mica, buscaJDn el canercio con los países de 

econanía de rrerca:lo hacia fines de la década de los años sesenta y dentro del mar

co de la distensión Este-Geste. "El 30 de noviembre de 1973, I.eonidas Breshnev 

planteó por primera vez la cuestión de una posible oooperaci6n entre el CAME y el 

Meroomún Europeo, durante un dis=so pronunciado en Hungrfa, dirigido a una se

si6n conjunta del Comité Central del Partido Ccrnunista Unificado Soviético -

PCUS - y del Soviet SUprerro". ( 39 ) 

Varios pafses socialistas pasa:ron a ser miembros del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Ccrnercio (GA'IT), caro Yugoslavia, Rumania, Hungría y Checos

lovaquia que fue uno de los miembros fundadores de este organisno. Se trataba que 

los pafses que ingresaban al GA'IT liberaran su m:inopolio de Fstado y de canercio 

exterior y cesasen sus prácticas canerciales disciminatorl:as. "Sin enba:rgo a pe

sar de su pertenencia al GA'IT, no aumentaron su canercio con Occidente, que se en

contraba estancado en un 10%". ( 40 ) • I.a política autorizada del CAME de compor

tanúento considerablerrente independiente en el terreno econánico de los acuerdos 

o:merciales, los créditos de los pafses capitalistas e inclusive la colaboración 

con algunas cmipañías occidentales, llegó a crear problanas políticos y aGn mili

tares, = fue el caso de Polonia durante los años setenta, cuando recurrió a 

Occidente en busca de. créditos y relaciones canerciales, situaci6n que derivó en 

=isis política y econánica a largo plazo. 



No obstante, los paises del Cl'IME in=rporaban abundante tecnología occiden

tal en la cxmstrucci6n y fabricaci6n de : helio5pteros, transportes blindados, ca

miones, p.ientes flotantes, m::>~es, radares y rredios de canunicaci6n. Tambilm uti

lizaban licencias de paises occidentales caro: Austria, Alanania Occidental y Gran 

Bretaña. 
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CAPITULO XI. 

PANORAMICA DEL CDMERCIO EXTERIOR DE MEXICO -INCLUIDO EL CAME -
DURANTE EL GOBIERNO DE LUIS ECHEVERR!A ALVAREZ 1970 - 1976. 

Para el inicio de la década de los años setenta el comercio intemacio

nal dentro del bloque. .capitalista era tres veces rrayor que el del bloque socia

lista y aunque algunas consideraciones de carácter político impulsaban a los s9 

viéticos a aUI1'el1tar sus importaciones procedentes de los países subdesar10llados 

o tercermundistas con fines de divulgación ideológica y política, la suprerracía 

del comercio de libre merca:J.o era evidente y rrostraba una expansión sin prec.i:r. 
dente. 

Por otra parte, la t:radicional hegerronía econánica y comercial esta:J.ouni

dense se veía amenazada por la presencia de nuevas potencias comerciales de los 

mercados europeo y asiático que venían log :rando espectaculares avances. 

A raíz del fortalecimiento de Alerrania Federal - R.F.A. - y Japón, se pre

sentaron una serie de sucesos que transformaron el sistema rronetario intemacio
nal cuya función principal era la de facilitar la expansión y el crecimiento del 

corrercio mundial. Este hecho rrodific6 la correlación de fuei:zas. La inestabili

dad inherente al sistema monetario que se había impuesto ei;i Bretton WOods, New 

Harrpshire, Estados Unidos, en 1944 durante la Conferencia M:metaria Intemacio

mil , había obligado a hacer ciertas reformas durante la segunda mitad del dece

nio de los a,iOs sesenta. 

Esta necesidad provenía de las bases mismas del sistema y se derivaba pri!! 
cipaliuente de la forma de creación de la liquidez internacional, ya fuera median

te aum=ntos en la pJ:Oducción de oro o de incrementos en la circulación de dóla

res debido a déficit en la balanza de pagos de los Estados Unidos. 
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También existía la necesidad c'E sostener una relación fija entre el oro 

y el dólar. La =nvertibilidad irrestricta de la moneda por metal erosionó pro

gresivarrente los fundamentos del sistema. 

CUancb se adoptó al dólar caro el centro del sistema monetario intemaci~ 

nal, penetró en los. grandes cnnsorcios internacionales. Estados Unidos expansio

nó el crédito y emitió m'is billetes aurrentando csí la liquidez y la circulación 

monetaria. El dólar se introdujo en las e=ncrnías nacionales de muy variadas fo!;: 

mas y su caudalosa emisión canenzó a deteriorar su base aurífera reduciendo sus 

reservas y creando inflación mundial. 

En agosto de 1971, Estados Unidos suspendió la convertibilidad del dólar 

en oro y anunció un aurrento del 10% de sobre tasa a todas sus importaciones, me'

dida de la que se pensaba que era utilizada cano un elemento de presión para p~ 

vocar la revaluación de las monedas del mundo, aunque en diciembre de ese mismo 

año el Presidente Richard Nixon la de=etó abolida. También en ese mes los países 

industrializados del Grupo de los D:i.ez - Estados Unidos, Alenania Federal, Belg_! 

ca, Gmadá, ftancia, Holanda, Italia, Japón, Inglaterra y Suecia - firmar-en el 

Acuerdo Smithsoniano que realineaba los tipos de cambio y devaluaba el dólar con 

respecto al oro, Otra de las medidas adoptadas fue la revaluación del yén japonés 

y la del marco a;l.emán. Existía la incertidumbre monetaria par la "flota:::ión" del 

fran= francés y la caída de la libra esterlina. Todo esto Hgado a presiones in

flacionarias, escasez de alimentos, de energéticos y de materias primas. 

En 1973 c'Espués de una segunda devaluación del dólar en relación con las 

principales monedas del mundo, éstas abandonaron el J:égirreri' de paridades fijas y 

ccrnenzaron a flotar. Con esto se inició una etapa de especulación en el sistema 

monetario internacional. 

Estos cambios registrados en el panorama murrlial conducían a pensar en el 

surgimiento de un nuevo tipo de colaboración entre los países en vías de desarro

llo, orientado a forzar a los países desarrollados a modificar sus políticas c~ 

mercial, financiera y tecnológica, =n el fin de mejorar la participación en los 

beneficios de la e=nomía internacional de aquéllos países que producían materias 

primas y artículos semielaborados. 
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Estos países del Tercer Murrlo se configuraron como fuerza política con 

el respaldo de la Unión Soviética. Con:lenaban y demandaban la abolición total 

del colonialismo mediante las luchas de liberación nacional y el surgimiento 

de nuevos Estados como resultado de la caída de algunos imperios coloniales. 

Dentro del contexto internacional de la guerra fría, el número de estos países 

había ido en aumento, y de los 77 iniciales, para el año de 1977 sumaban un to

tal de 111. "Este blo:¡ue en ocasiones apoyaba decisiones de conjunto por simple 

volunta Jismo político de refomias internacionales; pero sin analizar a fondo 

sus propias estructuras, que en muchos de ellos eran anac:tónicas y semifeudales 

y por lo tanto, contrarias a cualquier posibilidad ce progreso social". ( 1 ) 

Los anhelos de una rápida industrializaci6n en estos países corro principal vía 

para conseguir la "independencia económica·'nacional" en el esquema capitalista 

enfrentaban el serio problema de la falta de capital y tecnología adecuada, si

tuación que era denunciada por medio de una hábil propaganda en contra del sist~ 

rra capitalista, "La estrategia del Nacionalismo Revolucionario diseña:l.a por Vla:li

mir I. Lenin en M:iscú en 1920 con el objeto de llevar el comunisrro a los Países 

Atrasados llam:los posteriormente tercennundistas, contempla cerno objetivos princ~ 

pales: el anti-colonialismo, los movimientos de liberación nacional , la indene'.n

dericia económica, la justicia social, etc., y promueve: el rescate de los valores 

culturales, el de las riquezás nacionales de la explotación impe:dalista,el repu

dio al hanbre blanco, a las oligarquías capita.listas imperialistas, etc. Estas 

acciones que conducirán a 1 e socialización y expropiación de los principales me

dios de producción se ejecutarán en el trans=so de tres etapas diferentes, lh . · 

ejemplo en la adopción de esta estrategia es el caso cubano". ( 2 ) 

Los países exporta:lores de petroleo también part~cipaban con espectaculares 

avances en la redistlibución del poder económico mundial y .su poder de maniobra po

lítica aúment6 debido a su acción coordinada y a sus elevados ingresos. Sin embar

go, su influencia real a largo plazo en la economía y la política mundial, resul

tó ser rrenor de lo que se esperaba después de la décafu ce los afos sesenta. 

La distensión Este-üeste fue un factor que incidió en la política de Es

tados Unidos hacia .América Latina. La coyuntura para hacer un cambio en el patión 

de las relaciones interamericanas se presentó cuando en los círculos oficiales 

norteamericanos, existió la certeza de que se había logrado neutralizar las gue rri

llas en América Latina y que, por lo tanto, las amenazas de estallidos revolucio-
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narios de influencia socialista se disipaban y no se presentarían tan fáciltrente. 

Corro primera medida de cambio en su política, Estados Unidos redujo los fondos 

para la asistencia económica en la región latinoamericana y ésta quedó sujeta ca

da vez en mayor medida a escrutinios de carácter técnico. Es decir, la condición 

para poder recibir la ayuda era la "calidad" de las medidas que cada país adopta

ra en materia de política económica. El tratamiento comercial y las condiciones 

liberales sobre las que se había otorgado la ayuda se endurecieron y, de manera 

general, una vez más los intereses priirados norteamericanos asumieron el lideraz

go en las relaciones con América Latina. l'demás, debido a que el interés público 

en los Estados Unidos sólo adquiere importancia sobre los intereses privados en 
tiempos de crisis, la ayuda norteamericana se redujo notablemente y se adoptó un 

crite:d.o de escaso interés por la región. El gobierno sostenía que la crisis por 

la que atravesaba su balanza de pagos era atribuible principalmente a la sobre 

expansión de la ayuda al exterior - incluyendo las inversiones en el extranjero-, 
al gasto originado por su responsabilidad en el mundo y a la competencia "desleal" 
de algunos aliados de la guer Ja fría. 

Corro resultado de los esfuerzos por combatir la inflación las exportacio

nes mexicanas hacia Estados Unidos disminuyeron en 1970 en un 1.2% sobre su nivel 

de 1969. ( 3 ) México ocupaba el So. lugar en las importaciones norteamericanas y 

los productos que exportaba principalmente era el grupo de los tradicionales: al

godón, café, azúcar, zinc, camarón, petroleo, tanate y azufre. 

(Ver cuadro en la pg. No. 321 ) . 

En cuanto a las inversiones norteamericanas que equivalían. a . 80% del to

tal invertido en México también se cont:rajeron. 

Por otra parte, existían expectativas - a raíz del reajuste del dólar -

en cuanto a que las manufactu:ras nacionales resultaran beneficiadas en Europa Oc

cidental·y Japón. También se especulaba sobre la posibilidad de que los men::ados 

mexicanos resulta:ran más atractivos para Estados Unidos porque las importaciones 

desde las dos regiones anteriores le podrían r~sultar más caras y esto mismo se 

pensaba con respecto al. turiSI10 •. El reajuste del dólar rrotivó que las reservas me

xicanas en oro aumenta:ran, aunque para las empresas que habían adquirido sus equi

pos fuera del área de influencia del dólar, tuvieron efectos negativos. 
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Para Luis Echeverría Alvarez que ocup6 la presidencia de Méxi= en diciem

bre de 1970, los cambios ocur :d.dos en la economía mundial 1 la crisis rronetaria i!} 

ternacional¡ la presencia en el ámbito mundial de una estructura multipolar que Í!} 

cluía al tercermundisrro, unida a acontecimientos tales =rro el abandono de las 

tácticas de la guerra f ña y su sustitución por un clima de distensión en las r~ 

laciones Este-oeste, así corro la gue :n:a de Viet-Nam, significaban, según lo ex

presaba f :iecuentemente en sus discursos, el inicio de una nueva época: "Atravez~ 

mas - decía - el umbral de una nueva época. La gue=a de Viet-Nam señala el té r

mino de la política bipolar y permite entender más claramente el significado de 

los cambios que se han pmducido en el escenario mundial. .. " ( 4 ) También señala 

ba la inevitable "decadencia" del sistema capitalista: 

"Ahora que el nrundo está en crisis 
que la sociedad de consurro que había 
aparentemente producido la felicidad 
en los grandes países capitalistas, 
se encuentra en plena decadencia en 
sus seres mismos y en su proyección 
sobre países hacia los cuales se ha
bía lanzado en actitud imperial". 

México debía participar - por su vecindad geográfica con Estados Unidos, 

entre ottas razones - en la "favorable" =yuntura internacional y durante la exp::>

sición de rrotivos ante el Congreso de la Unión para visitar la Unión Soviética y 

China, entre otros países, Echeverl'.Ía afinn6 lo siguiente: ( 5 ) 

"El mundo se encuent :ra en una fase 
decisiva de su evolución y todos .los 
signos anuncian el final de una etapa 
histórica y el principio de otra.• El 
sistema internacional establecido al. 
ténnino de la Segunda Gue=a Mundial, 
está hoy sometido a un proceso de pi:o
fundas transformaciones. A ello se debe 
la preocupación de todos los pueblos 
por encontrar fórmulas.nuevas_que rijan 
la convivencia ent:ie las naciones ... Mé
xico no quiere ser espectador inherte de 
la historia, •. " 

E.1 ·presidente practicó una política externa 

de militancia te:n::ermundista que criticaba constantemente al capitalisrro y simpa

tizaba =n el socialisrro: ( 6 ) 
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"Méx~~o tiene una específica responsabilidad en 
LatinoarrérTca, sin que esto signifique liderazgo, sino 
una toma de conciencia: esta responsabilidad se debe a 
que somos el país latinoamericano vecino con casi 3,500 
kil6met:ros de frontera, de una gran potencia industrial 
y econ6mica que siempre ha sido expansionista. Y México 
frente a esa realidad, debe afirmar la cultura de Latino 
arrérica y nuestros intereses". -

Ante esta postura, debe considera:rse que si otras potencias murrliales ha

bían aurrentado su carercio exterior y participaban en una mayor proporci6n en la 

distribuci6n del poder econ6mico intelrlacional - como por ejemplo Alemania Fede

ral y Jap6n - esto no significaba necesariamente que Estados Unidos hubiera vis

to reducido su poderío de una manera significativa. Por otra parte, el bloque so

cialista no había podido alcanzar para ese tiempo, la autosuficiencia y la integra

ci6n planeadas, por lo que buscaba los mercados occidentales para comerciar y ad

quirir la tecnología avanzada y la producci6n necesaria de que carecía. "Para 1972 

la Uni6n Soviética tenía f:i!ll!Mdos convenios comerciales y de pagos con 54 países 

del Tercer Mundo y en el mism::i año su comercio exterior aument6 hasta 3,300 millo

nes de rublos, contra un promedio de 2,200 millones en el período 1966-1970 y 

1,000 millones en 1955-1961". ( 7 ) 

En 1973 Leonidas Breshnev plante6 por primera vez, la cuesti6n de una posi

ble cooperaci6n entre el CAME y el Mercomún Europeo. En el mes de agosto el Secre

tario del GIME sugiri6 de manera no oficial al Presidente del Cbnsejo de Comunida

des Europeas que convendría establece r algunos contactos entre los dos organism::is 

••• pero el inicio real de las negociaciones ocurri6 en Moscú entre el 29 y 30 de 

mayo de 1978. ( B ) 

Las invectivas en contra del imperialism::i estadounidense y las acciones que 

tonó algunas veces· en mate :ria de política exterior el presidente mexicano, fueron 

subiendo de tono conforme tJ:a11scurría el sexenio. Por ejemplo en 1975 ante el Pri.

mer Ministro de DinamaJCa, Anker Jo_rgensen expres6: "Respecto a nuestros podero

sos vecinos del norte, les hemos manifestado que queremos ser amigos y no sirvien

tes". ( 9 ) Y con respecto al comercio de México con Estados Unidos decía: "En 

nuestras ciudades del norte ••• ya se han instalado algunas tiendas grandes y moder

nas ••• en donde los mexicanos, por hábito o por conveniencia o por gusto, y a ve

ces hasta por mal gusto, compran artículos norteamericanos ••• " ( 10) 
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En cambio, ponderaba al sistema socialista y ponía cerno ejemplo a Lenin: ''. ••• los 

incentivos de o:ttlen pe:rsonal que en una forma muy exagerada tienen, por ejemplo 
en los Estados Unidos - y en una forma razonable, desde hace algunos años, y que 

el propio Lenin previ6 - en la Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas, deben 

observarse en los países en desarrollo". ( 11 ) 

En 1970 algunas personas consideraban cono una opción viable para corregir 

el déficit en la balanza canercial, el comercio de México con el bloque socialista 

porque opinaban que eran las grandes empresas norteamericanas establecidas en el 

país las causantes del déficit comercial. Por ejemplo, en "El Milagro Mexicano" 
Fernando' Cannona cita lo siguiente: ( 12 ) 

". . . Y para atacar dichos déficit, ¿que han hecho 
estos gobiernos que dicen encarnar el sedicente ' na 
cionalisrro mexicano'? En vez de forzar la diversifi: 
caci6n de mercados, comerciar en una creciente propor 
ci6n con los países socialistas, cortar de cuajo la -
importación de bienes innecesarios, combatir el con
.trabando hasta sus raíces, impedir el establecimiento 
en México de sucursales de aquellos monopolios •.• per
miten de acue:ttlo con el Anuario de comercio exterior, 
que en 1968 el 91.6% de nuestro comercio se realice _ 
con las potencias imperialistas y s6lo 0.5% con las so 
cialistas (el JEsto es principalmente con América Lati 
na y el 'Tercer Mundo'), y que las inversiones directas 
y los préstamos extJ:anjeros aumenten sin cesar dando lu 
gar a nuevos desequilibrios en las relaciones econ6mi-
cas internacionales", 

Echeverría increment6 y difurdió ampliamente las relaciones de México con 

el CAME cerno un instrumento de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Es
tados que fue propuesta por México en Santiago de Oiile 'en abril de 1972 duante 

la III Reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Corrercio y Desar ro

llo (UNCI'AD) • Este docurrento establecía el marco teórico y práctico para las rela

ciones económicas entre las naciones y planteaba un c6digo de responsabilidades pa

J:a las empresas transnacionales. Trataba de mejorar la situación de aqiiéllos países 

que resultaban poco beneficiados con la estructura del comercio mundial y la divi

sión intemacional del trabajo. Fue concebida cerno un instrurrento que debía refle

jar y regular básicarrente las relaciones económicas entre todos los países, esto 

es, entre los países desarrollados entre sí -Y entre éstos y los países en desarro

llo, También entre los países en desarrollo entre sí; entre los de econarúa central-
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mente planificada y los desarrollados de economía de mercado. Finalmente, entre 
los países en desarJDllo y los países socialistas. El propósito era vincular a los 

países industrializados con los que estaban en vías de desarrollo mediante un sis

tema de derechos y deberes que vinculara a todos los países entre sí. También bus

caba reglairentar el nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) cuyos antecedentes 

se situaban hacia 1963 con la "Declaraci6n Común" aprobada por el bloque de los 77 

países subdesarrollados en vísperas de la I Conferencia de la UNCTAD. Se reafirmS 

en los textos de la Carta de Argel de 1967, en la Decla:raci6n de Lima en 1971 y en 

la Declaraci6n Econ6mica de 1973 votada por los países No Alineados en su IV Conf~ 
rencia. 

La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados se discuti6 du:rante 
1972 y 1973, Finalinente, en 1974 fue aprobada por 120 países en la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) ; pero al no haber podido obtener el voto aprobatorio de 

los principales países industrializados - hubo 6 votos en contra y 10 abstenciones 

no pasó de ser, finalmente, un d=urrento declaratorio y no un código de carácter 

obligatorio como se prentendía. 

En cuanto a las relaciones de México con algunos de los países que integraron 

el CAME son los siguientes: con Cuba se iniciaron en 1902; con Checoslovaquia en 

1923; con Polonia en 1924 aunque suspendidas en 1939 debido a la Segunca Guerra Mun
dial y reanucadas nuevamente en 1945. Con la Unión Soviética,México fue el primer 

país de latinoamérica que las estableci6 en 1924 du:rante el gobierno de Alvaro Obre

g6n; pero hubo necesidad de interrumpirlas posteriormente en 1930 en el gobierno de 

Emilio Portes Gil. El gobierno mexicano hizo la acusación. en cent :ia de la delegaci6n 

soviética por en=nt :iarse en constante contacto en el país cqn elementos subversivos 

puestos fuera de la ley mexicana, - según se explic6 en el capítulo No. lV ~. Las 

relaciones se reanu&ron en 1942 con rrotivo de la Segunda Guerra Murdial en la que 

la Unión Soviética participó al lado de los alia:l.os. Sin embargo, una vez más, en 

1971 ai?enas iniciado su gobierno, Luis Echeverrla tuvo· 1a necesidad de "invitar":.a 

salir del país lo más pronto posible a los cinco miembros rnás importantes de la re

presentación soviética en México, quienes fueron.declaradas personas no gratas por 

el gobierno mexicano. Este acusó al gobierno soviético de complicidad en el entrena

miento de un grupo de terroristas mexicanos en Co:rea del Norte, país con el que Mé

xico no mantenía relaciones diplomáticas. "Estos terroristas fueron aprehendidos en 
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México y de acuerdo con las investigaciones hechas, su misión final era la de de

rrocar al gobierno mexicano". ( 13 ) El grup::> había conseguido establecer bases en 

varios estados de la República Mexicana y fue acusado de tener conexiones con el 

M::lvimiento de Acción Revolucionaria ( MAR ) • 

cuando Luis Echeverría llegó a la presidencia del país los grupos de izquier
da presionaban demandando una mayor participación en el gobierno. Este hecho se hi

zo evidente con el rrovimiento de protesta "estudiantil" del 2 de octubre de 1968 y 

que tuvo obvias connotaciones políticas. Por otra parte, la legitimidad del partido 

en el poder - que para este tiempo contaba ya con más de 40 años ininter ltlrnpidos 

de gobierno - había sufrido un dete:rioro que se manifestaba en la serie de conflic

tos existentes alrededor de las elecciones municipales, de ayuntamientos y hasta de 

gobernadores, así cano en un elevado índice de absetncionismo en las elecciones pre

sidenciales de 1970. El gobierno echeverrista incrementó notablemente el númaro de 

cargos pGblicos en donde encontraron accrnodo diferentes líderes de izquierda, prin
cipalmente del rrovimiento de 1968. 

Echeverría trató de conservar el poder fortaleciendo la base gubernarrental. 

Re= .rió al populismo y·.proyectó una imágen de ampliación derrocrática apoyada en un 

programa de gasto público progresivo. Los dis=sos de "apertura", las entrevistas 

Y los diálogos presidenciales - que frecuentemente se traducían en prolongados rronó

logos - le dieron la tónica al sexenio. El serrroneo fue la filosofía frente a los 

empresarios y los "riquillos" ccmo él misrro los llamaba, y el populismo su doctrina 

frente a los pobres. su abundante retórica presentó la nueva política gubernamental 

corro un esfuerzo continuado por alcanzar la "justicia soc.ial" dentro de un rrovimien
to de "liberación nacional" unidos a los anhelos de una rápida industrialización co

rro principal rredio para conseguir la "independencia e=nómica nacional". 

La palabra "social" lo dignificaba y ennoblecía todo. La utilizaba el sector 

público constantemente para todo lo que hacía. En esta· forma se hablaba de: lucha 

social, a=ión social, labor social, reivirrlicación social, tu:risrro social, justi

cia social, filosofía social, solidaridad social·, pugna social, propiedad social, 

medicmi. social, etc. Ech~verría· expresaba sus deseos de que el empresario tuviera 

una imágen de mayor sencillez social ••• Tenerros que hacer - decía - del empresario 
un líder social. •• la actividad empresarial es legítima si es socialmente positiva 
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( 14 ) • "No tiene sentido la econcnúa es enga foso el crecimiento si no existe 

una noci6n de solidaridad social" • ( 15 ) 

Echeverría no lleg6 a definirse genuinamente dentro de ninguna ideología. 

Criticaba constantemente al capitalisrro; pero ocasionalmente también lo hacía con 

el imperialisrro soviético. También atacaba al régi.Iren de econcnúa mixta cuando de

cía que" ••• había pennitido la supervivencia de privilegios exagerados y la lucha 

del pueblo era continua contra ellos". ( 16) Sus numerosos dis=sos, palabras im

provisadas o diálogos integraron un total de 65 volÚ!renes. Daniel Cosío Villegas 

opina que: " ••• Luis Echeverría se aparta de la t:radición nacional e internacional, 

en el sentido de que llega a hacer de la palab:ra un instrurrento preferente de gobier
no y la única semjanza que puede encontrarse, es con la de Fidel Castro". ( 17 ) 

quien con una constante retórica anti-capitalista justifica su gobierno dictatorial, 

aprovechando problerras internos y de coyuntura internacional, o simplemente proble

mas internacionales que le dan la tónica. 

El presidente irexicano inició su rnandato con enfáticos pronunciamientos refor

madores y reclarró para el nuevo grupo gobernante la conducción global de la econcnúa. 

En su discu.rso de toma de posesión sostuvo que el fortalecimiento del sector pCíblico 

y en particular la inve.rsión pública, eran los elementos responsables que tenían la 

capacidad sUficiente para dirigir el proceso econánico nacional. "El Estado-confir

mS posterio:irnente - seguirá pranoviendo con un sentido más distributivo, la ~liación 

de la infxaestructu:ia ••• " ( 18 ) 

La nueva estrategia propuesta del Desarrollo Compartido consistía práctica
mente en una contrapartida en todos los renglones del modelo anterior. Los nuevos 

econanista neokeynesianos reccmendaron una mayor intervenGión del gobierno en la 

econcnúa y un mayor gasto público cano medio para prom:iverla ... El gasto se obtendría 

del endeudamiento, de los aurrentos en los impuestos y del incremento del comercio 

exterior. Los particulares fueron desplazados del campo de la producción al habér

seles restringido considerablemente el acceso a los medios de financiamiento, que 

en cambio, fueron controlados. y administrados por y para el gobierno. 

La crítica que hacían los. nuevos gobernantes a la estrategia del l!Jesarrollo 

Estabilizador se refería principalmente a los siguientes puntos: 

l.- El sacrificio del gasto público a la estabilidad rronetaria había causado 
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un desequilibrio estructural durante la década de los años sesenta. El crecimiento 

econ6mico no cor :iespondía con iguales avances en materia de reparto o "justicia so 

cial". Este problema se agudizaba por la concentración del ingreso, un lento creci

miento del mercado interno, insuficiencia en la producción de insurros básicos, etc. 

2.- La política financiera que se había adoptado desde la década de los años 
cua:i:enta beneficiaba únicarrente a los inversionistas rrexicanos y e.~tranjeros cuyas 

actividades estaban enfocadas principalmente al comercio y a la producción de nanu

facturas. El proteccionisrro favorecía el desarrollo industrial en beneficio de unos 

cuantos grupos; pero perjudicaba a los consumidores nacionales porque ante la ausen

cia de la competencia los productos nacionales resultaban más caros que los extran
jeros y carecían de calidad. 

3.- Las enpresas norteamericanas habían adquirido el control sobre una gran 

parte de los activos y de la tecnología industrial. sus remesas a la matriz por con

cepto de utilidades y pagos por el uso de patentes y marcas, asistencia tecnológica, 

etc., superaba a los ingresos por inversiones agravando así los problenas del sector 

externo. La instalación de subsidiarias facilitaba la obtención de utilidades en un 

mercado altamente protegido que contaba con mano de obra barata, tecnología y capaci
da:l financiera. 

4. - De la invei:sión pública se decía que había contribuído a crear la inf:ra

estructura necesaria para impulsar a la empresa privada sacrficando, en cambio, los 

gastos de beneficio social. Se suministraban bienes, servicios y materias primas a 

bajos precios a las empresas nacionales y extranjeras, constituyéndose esto en una 

fo.nna de subsidio a costa de la descapitalización de las empresas estatales. 

S.- La política fiscal de bajos impuestos estaba destinada a beneficiar a los 

ingresos obtenidos por el capital, no obstante las crecientes dificultades de finan

ciamiento del sector público. Las tasas de interés y el anoniJ]lato para fines fisca

les que desde 1966 se habían elevado en los países industrializados, en México en 

cambio, permanecían estables, oon el fin de no ahuyentar las inversiones, 

6.- El proceso de sustitución de :importaciones en los sectores de bienes de 

consurro duradero y de bienes interrredios destinados al consurro interno, había reduci

do las oportunidades de inversi6n, situación que obedecía en gran medida al retrai-

miento de la inversión pública en esos sectores.,-·. La sustibl.ción- de :il!lportacio-

nes era Un m:xlelo agotado. Sin erribargo, no se propuso ninguna estrategia alternativa 

que CLm!pliera con las funciones de dinamización que el modelo anterior había dejado 

de Cl.mlpli.r. Se optó por un fuerte incremento de las importaciones que al no haberse 
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respaldado con la correspondiente p.roducci6n, termin6 por convertir al modelo más 

bien en una "desustituci6n de importaciones" "J:X.nante el sexenio 1970-1976 el dé
ficit anual de la balanza ccrnercial se increment6 de 537 millones de d6lares hasta 
2 , 22 2 millones de d6lares anuales" • ( 19 ) 

LJ::>s cuatro objetivos principales de la nueva estrategia estatista del Desa-

rrollo Compartido eran: ( 20 ) 

( 21 ) 

l.- Crecimiento econémico con redistribuci6n del ingreso. 

2. - Fortalecimiento de las finanzas públicas. 
3.- Reordenamiento de las transacciones con el exterior. 

4.- Reorganizaci6n y reactivación del sector agrícola. 

LJ::>s principales aspectos que atendería la nueva política serían los siguientes: 

1. - Aumento rápido del gasto público que en el sector rural se concretaba en 
forma de crédito agropecuario y en inversiones de infraestructura rural. 

2.- Incremento del gasto en educaci6n y construcci6n de la vivienda. 
3.- Elevación constante de salarios - para ajustarlos a los a\llTel1tos de los 

precios a raíz del dispare de la inflaci6n -

4.- Pa.rticipaci6n más activa del gobierno en el sector agrícola. 

5.- Multiplicaci6n de la capacidad instalada en las industrias básicas: acezo, 

energéticos, petroc¡uímica, petróleo, etc. 

6,- Incrementos en precios y tarifas de los bienes y servicios más importantes 

proporcionados por el gobierno. 

7,- Política exterior más agresiva. 

B.- k!opción de una actitud distinta de la tradicio~al en muchos tratos con 

el sector privado. 

A escasos dos días de haber llegado a la presidencia del país, Echeve=ía co

mmic6 lo siguiente: ( 22 ) 

"Ha llegado al gobierno un grupo de hc:rnb:res que 
piensa que es necesario modificar· la estrategia del 
desarrollo. econánico de México ••• si no caripensamos 
la salida de dividendos y de los intereses al extran
jero - que deben existir - mediante nueqas inversiones 
y con crecientes exportaciones, corremos el peligro 
de producir en pocos años un desequilibrio en la ba-
1 anza de pagos, y por lo tanto, una recesi6n econém:i."fil 
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••• México necesita ccm¡;.ensar con exportaciones 
y nuevas inversiones esa explicable salida de 
divisas". 

El principal prop5sito era reorientar el nodelo econ6mico hacia el exterior. 

"El signo de su régimen - dijo Echeverría - sería el de la exportaci6n". ( 23 

El objetivo era reducir el desequilibrio en la balanza de pagos e impulsar la indus

tria principalmente haca.a la prcxlucci6n de manufacturas de exportaci6n. Por la et Ja 

parte, el presidente también señalaba el grave problema que significan los elevados 

g:ravámenes que aplic<ban las aduanas: ". • . si bien las mercancías salían de las fá

bricas con precios de competencia internacional; al pasar por el ffillnejo aduanal se 

encarecía el precio de los pttx:luctos". ( 24 ) 

Samuel Schmidt señala, citanoo al The New Yar_k Times que en M§xico " ••• en 

virtud de la cor:r.upci6n y el contrabando, una Aduana es una fuente de ingresos pri

vilegiados o uno de los botines más codiciados para cie :rt:o tipo de político y que 

Echeverría di6 beneficios a la bu JOcracia militarizada, cano: tiendas, viviendas, 

les mejor6 el prograrra de pensiones, les aument6 los sueldos y además recibie10n adua

nas en el norte de la Repeiblica". ( 25 ) 

En el misno mes que lleg6 a la presidencia Echeverrla envi6 a la§ ~r-as tres 

iniciativas de ley sobre alU118l1tos de los impuestos en las siguientes áreas: 

1.- Refol!l\3.S a las disposiciones de las leyes relativas a los impuestos sobre 

producci6n y consurro de cerveza y envasamiento de las bebidas alcoh6licas que era una 

área fundarrental del Grupo Monter :iey. Importante grupo empresarial nacional. 

2.- Refonras y adiciones a la Ley General de Insti~uciones de ei::é:lito y O:rga

nizaciones Auxiliares, y a la Ley Orgánica del Banco de México. Se proponía el aumen

to del encaje legal bancario y además, la adquisici6n del 25% o más del capital so

cial de cualquier tip;:i de instituciones u organizaciones auxiliares de crédito. Esta 

propuesta ;reducía considerablemente el financiamiento y el campo de acci6n a los in

vers1:onistas particulares y también afectaba al dinamisrro de las transacciones co

rrerciales. "Un 95% del comercio en M§xico se sostenía con base en los créditos". 

( 26 ) 
3.- La I.ey que estciblecía, refo:nreba y adicionaba las disposiciones relaciona

das con diversos impuestos. Se grav6 con un 10% a los artículos de lujo. 
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Los primeros signos de inconfonnidad por parte de los empresarios se manifes

taron en el mismo mes de diciembre, porque " en contra del papel que les marca la 

ley a las cámazas y confederaciones de ser 6rganos de consulta del Estado para cono

cer con la debida anticipaci6n y detalles las nuevas políticas que afectan al sector 

de actividades que les es propio ••• " ( 27 ) , no habían sido previamente consulta'.'los 

ni se les había dado a conocer el nuevo proyecto del presidente antes de torrar la de

cisi6n de aurrentar el 10% de sobre cargo a los artículos de lujo. En el mes de enero 

volvieron a inoonfo :nrarse porque tampoco se les consult6 sobre el Plan de la nueva 

Ley Federal de la Reforma Agraria que reducía considerablemente las áreas de riego. 

El enfrentamiento entre el grupo empresarial y Echeverría se refiri6 principal

rrente a cuatro puntos: la política fiscal, la política obrera, el papel del Estado en 

la economía y el conjunto de medidas que implicaba la nueva "apertura" dern::x::rática. 

El 17 de abril de 1971 con motivo de la afectación de tier:ras que hizo en el 

estado de Chihuahua, Echeverría le dijo al Presidente del Consejo de Administraci6n 

de Celulosa Chihuahua, S.A., - Rafael Vallina - lo siguiente: ( 28) 

"Usted pertenece a una nueva generaci6n de empresarios 
que deben abandonar la vieja rrentalidad empresarial que bus
ca el lucro y el enriquecimiento personal o de grupo, caro 
fin últirro: en el futuro de México, los empresarios con espí
ritu rroderno tienen mucho que hacer, •• El primer error que 
cometen quienes se quejan de ocu=a un desequilibrio econ6-
mico, para hacer justicia a grupos numerosos de mexicanos, lo 
cc:rneten quienes originalrrente han provocado el desequilibrio 
econ6m.ioo en su favor cano es el caso de ustedes". 

El prop6sito de aunentar a.as .. :.!i:mportaciones para da,i:le un rápido impulso a la 

industrializaci6n, requería del amento simultáneo del poder de ccrnpra de los consu

midores por lo que el gobierno estableció una política de constantes aurrentos sala

riales. El 23 de abril de 1971, Echeverría decía a un grupo de empresarios: ( 29 ) 

"Saben los empresarios que tienen un criterio l!Oderno, 
que una política de salarios altos, que un increrrento en 
el núrrero de ccmpradores (sic) - cano por otra parte ha ido 
creando más mercado en el caropo de distr.ibuci6n de la tie:rra 
por obza de la Revolución - es lo que más les conviene" • 

Pero si se oonsidera que a un aurrento de salarios corresponde casi en fonna simul

tánea un a\l!l'ento de los precios y si amb08 !a.cl:oroa, tiruion .. cc;r.h r.iarco la inflaci6n, 
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el objetivo inicial perseguido quedar~éanulado y este fUe el caso que ocun:i.6 

dui:ante este sexenio. El hecho que los gobiernos anteriores no hubieran practi

cado una política de aurrentos salariales constantes, obedecía al control que pro

cui:abél1 ejercer sobre el nivel de la inflaci6n, que en el caso de 1964-1970 fue 

de "apenas 3. 5%". ( 30 ) 

A partir de 1971 el sector público creci6 con mayor 'r.apidez que el resto 

de la econonúa y aurrent6 conside i:ablemente su parte proporcional en el Prodlcto 

Interno Bruto (PIB). La inversi6n pública fue el rrotor de la activida:! econánica 

nacional; pero "la deura externa también se incrernent6 de $3,762.4 millones de 

d6laEs hasta $4,219 millones, cif.ra modesta a la luz de lo que registrarán los 

afus si¡guientes". ( 31 ) 

En el rres de octubre Echever.ría confirrr6 que el gasto público había aurren

tado, aurrentaría al año siguiente en un 20% y continuaría aurrentando durante los 

siguientes afus, porque eso era parte de las medidas que se estaban tarando. 

( 32 ) • Pero si la inversi6n pública aumentaba, no ocur:ría lo misrro con la inveE 

si6n privada que en cambio se mantenía retraída desalentada por las nuevas me:l.i

das de política rronetaria restrictiva y po r el avance de la crisis. 

La contribuci6n del ahor10 nacional del sector público era relativamente 

pequeña y el nivel ascendente de sus gastos por inversiones hechas en los aros 

subsecuentes incidi6 en el déficit global, que pas6 de µn 4% del PIB en 1972 ha~ 

ta casi un 10% en 1976. ( 33 ) El gobiemo trataba de canalizar los ah=ros pa

realizar su propio gasto. "En cuanto a los índices de precios que en 1971 y 1972 

se rrovieron alrededor del 5%, para 1973 superaron el 12%". ( 34 ) 

En agosto de 1971 se dieron los pril1'eros signos concretos en el cambio de 

la nueva política exterior de Luis Echeve=ía, cuando ~ca busc6 un acercami8!! 

to con Cuba e inesperadamente firrn6 un Convenio de Cooperaci6n y un Convenio de 

Co:i:responsalía con el Banco Nacional de CUba. Tres meses más ta"rae, Echevei:ría 
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envi6 una misi6n de "alto nivel" a La Habana, que fue correspondida más tarde por 

los cubanos, con lo cual se confinró el ace:tcamiento. Las corrientes comarciales 

se iniciaron sin la existencia de bases contractuales consolidadas. 

A partir de este año el comercio de México con los países del CAME se incre

ment6 y la política de estabilizaci6n y los flujos del cc:rnercio los fortaleci6 Eche

ven:ía visitando esos países en canpañía de numerosas comitivas. Las relaciones se 

instrumentaron con acuerdos y convenios de todo tipo: correrciales, científicos, téc

nicos, culturales, bancarios, etc., así com::J protocolos adicionales a los misrros que 

generalmente se referían a la prolongaci6n de los t :iatados lo cual introducía un fac 

ter de dependencia comercial. 

Las importaciones mexicanas del Cl\ME du:rante todo el sexenio se mantuvieron 

en un nivel superior al de las exportaciones - exceptuando el canercio realizado 

con Cuba quien utiliz6 pa:ra pagar los créditos que le extendi6 México en condiciones 

favorables - . Las ex¡:ortaciones consistieron básicamente en materias primas, produc

tos agrícolas y en mucho menor grado pro:'luctos manufacturados y canbustibles. 

(Ver cu ad JOS en las pgs. Nos. _333 ;;¡ 1 .3 4 B_) • 

Las importaciones pa:ra 197i sumaron $7,096,000.00 d6lares y consistieron pl'.in

cipalmente en manufacturas y bienes de capital. (Ver cuadros en las pgs. Nos. 338; y 

.339 ) • Es decir, que la ccxnposici6n del cc.mercio era la misll\3. que se hacía con los 

países industrializados capitalistas. 

En octubre de 1971 Echeverría acudi6 a la Organizaci6n de las Naciones Unidas 

(ONU) a la XXVI Asamblea General y defini6 e inici6 su política tercermundista: 

"En 1971 en las Naciones Unidas nos pronunciamos conti:ariar;do la opinión expresa del 

gobierno de Estados Unidos, a favor del reconocimiento y la admisión de China Popular 

en el organisrro internacional ••• sosteniendo que sería impensable la presencia de las 

dos Chinas en la ONU porque la soberanía no podía ser dividida". ( 35 ) Tarrbién en 

la OOU abogó por una integración latinoarrericana caro instrurrento colectivo para 

acelerar el desarrollo de América Latina; declaró la 'solida:tidad con los pueblos 

que habían padecido el coloniaje político y econánico, .e instó a luchar por el ad-

venimiento de una era económica, social y política igualitaria. 

Esta política externa de militancia tercermundista que propuso crear un orga

nisrro del Te:i:cer Mundo para la defensa permanente de los precios y la carercializa-
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ci6n de los prcductos de exportación, adoptó una posición contraria a los intereses 

de las grandes potencias y persiguió ampliar las relaciones bilaterales de México 

con el mayor n(mero posible de países, diversificando rrercaios, intereses econ6mi

cos y aún políticos, así caro uniendo esfuerzos para elevar el poder negociador ée 

las áreas atrasadas frente a las potencias mun:iiales y, finalmente, pmrrover una t9 

tal reorganización del sistema econánico internacional. 

Echeverría visitó Chile del 17 al 21 de abril de 1972. Pro=ó la intensifi

cación de las relaciones con Salvador Allende, p:ropuso ante la UNCTAD la creación 

de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Esta:1os y fort aleció los compro

misos rrexicanos con el pr=eso chileno. Al llegar a Santiago, declaro: "Aquí se está 

gestando un aspecto de la liberación de Latinoarrérica". ( 36 ) • La estrategia econó

mica acbptada en Chile era muy similar a la mexicana: expropiaciones, excesivo incre

mento de circulante y de gasto (inflación), aumentos salariales sin incremento de la 

productividad, control de los precios y del crédito, excesiva protección arancelaria, 

etc. Allende se había pr.opuesto :realizar una amplia reforrra s=ial .. apoyado en las 

expropiaciones y as.ignando a las enpresas productoras de cobre, la función de pro

veer ·las. divisas necesarias para llevar a cabo las transfonnaciones sociales y econó

micas. Sin embargo, el precio internacional del cobre había sufrido una grave caída, 

que sumada al caos econánico interno, cc.mprcmetíó seriamante la viabilidad del m::de

lo económico propuesto. 

México le abrió dos líneas de crédito revolvente al Banco del Estado de Chile 

por ocho y veinte millones de dólares. La primera línea se destinaba a la adquisición 

de productos primarios y la segunda a manufacturas de origen mexicano. Los principa

les prometes financiados fueron: equipo electrónico,' calderas, hezramientas de 

mano, equipos de transporte y m::mtacaigas. En vísperas del carnbio eel régimen en Chi

le en 1973 "México envió hasta 550,000 barriles de petroleo y el crédito que "le había, 

cÓncedidO por 28 millones. de dólares, se amplió hasta 32 millones; además se le 

surtiría un millón y medio de dólares en medicinas y se ·le suministraría el 36% de 

las refacciones de autaróviles fabricadas en el país. También vinieron técnicos chile 

nos a realizar estudios a este respecto". ( 37 ) México- ayudó en ese tiempo a sortear 

no solamente la escasez de petroleo, sino también la de trigo, a pesar de la baja so! 

vencia econémica chilena y de la evidente falta de re=sos que tenía que subsanar, 

iropartan:lo a su vez los productos a precios elevados que incrementaban el saldo nega-
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tivo de su balanza comercial. Los gobiernos occidentales se hab:Lan negado a refinan

ciar la deuda externa chilena en tanto el pa:Ls no se sanetiera a las reglas del Fon

do M:metario Iriternacional ( F.MI ) • 

Un mes y medio después de su visita a Chile, du:rante una conferencia de pren

sa le preguntan. a Echeverr:La si su gobierno t en:La algún proyecto concreto sobre la 

expropiaci6n de las empiesas mineras del cobre, después de la expropiaci6n que 

hizo de la principal azufrera del pa:Ls, a lo que respondi6: ( 3B 

"Este proceso lo herros llawado de mexicanizaci6n, hemos 
venido adquiriendo la mayor:La de las acciones en todas 
las empresas mineras. Herros venido obteniendo el control, 
por parte de intereses mexicanos, ya sean oficiales o prL .. 
vados, y lo seguiremos haciendo. Esto se ha hecho tranquila
linen'te .slli ir.uchos ···aspavientos .•• Hay quienes piensan que 
podr:Lamos adquirir, de un golpe con muchos aspectos de las 
industrias todo y hemos pensado en una pol:Ltica nacionalis 
ta que nos permita irlo haciendo paulatinamente de acue!do 
con las circunstancias nacionales e internacionales .•• que 
los Estados Unidos entienda. que este proceso de =ecimien
to latinoarrericano debe hacerse con independencia, por lo 
que respecta a la industria minera y a toda la vida econ6-
mica en genezal ••. Yo le dec:La al presidente Allende, que 
independientemente de la nacionalizaci6n del cobre y de 
la industria básica, era necesario buscar quienes se deci
dieran a incrementar la industria chilena y que produjeza 
muchas cosas, Y claro, dentro de ese proceso que lo lleva 
al socialismo, él es consciente de que el Estado no puede 
burocráticamente producir.todo porque seria con demérito 
de la econarúa. Yo creo que es lo que en México estamos tr~ 
tanda de hacer, que haya empresarios con mentalidad moderna 
y esp:lritu nacionalista, que no sean empresarios ext:ranjeros 
sino que pretendan manejar los negocios, mandar en los nego
cios en dorrle tengan tecnolog:La extranjera en tanto que lle
gamos a mayores desarrollos cient:Lficos, técnicos y econáni
cos que nos permita excluirlos". 

El 11 de septiembre de 1973 d:La del golpe de Estado chileno y de la muerte de 

Salvador Allende, la embajada rrexicana se abri6 para los perseguidos. En las prime:r:as 

horas del d:la del golpe recibi6 a 200 asilados y el 15 de septiembre Echeverr:La mand6 

un avi6n, que fUe el primer aparato extranjero que aterrizó después del golpe. Dentro 

de los ·n~ meses posteriores, la embajada dio asilo en total a 725 personas - 522 de 

ellas chilenas -. Posteriormente el canciller Emilio o. Rabasa viaj6 a Chile y utili-



229 

zando una treta, tellllin6 de sacar de la embajada a los asilados. El 26 de noviembre 

de 1974 se ranpieron las relaciones diplomáticas entre los dos países. ( 39 ) 

Posteriorrrente, el 8 de enero de 1976 Echeverría ofreci6 un desayuno en Los 

Pinos a los exiliados chilenos pa:ra desearles un feliz año y expresarles su deseo 

por que pronto volviera a verlos en Chile. "Lo que quererros en México - les dijo -

respecto a los exiliados chilenos, es la necesidad de la unidad ••• lo que en México 

podarros hacer por su unidad, lo seguirerros haciendo': Les entreg6 para la casa de Chi

le en México una efigie de Benito Juárez y les pidi6 que sintieran corno un canprani

so llevarla a Chile a la escuela que en 1973 le habían quitado el nombre de México y 

de donde también había sido retirada otra estatua de Benito Juárez • ( 40 ) 

A partir de 1972 afu en que Cuba pasó a ser miembro pleno del CAME, se convir

tió para México en el principal mercado socialista de exportación. También fué el país 

al que México concedió un mayor núrrero de créditos bancarios que fueron utilizados en 

su totalidad debido a los términos favorables en que se concedieron y obviamente en 

la necesidad que tenía de utilizarlos por la escasez de divisas. Las líneas de crédito 

se otorgaJDn por medio del Banco de México y el Banco Nacional de Comercio Exterior 

(BANCXJMEXT). FiJeron líneas de crédito p:referenciales y se distribuyeron en la siguien

te forna: ( 41 ) 

la. en 1972 por 
2a. 1973 
3a 1976 
4a. 1976 
5a. 1978 

$ 43,000,000.00 
110,000,000.00 
400,000,000.00 
50,000,000.00 

400,000,000.00 

CUba import6 todo tipo de bienes: agrícolas, materias primas diversas, semi-rra

nufacturas, manufacturas, automSviles, :motores, máquinas, etc, Las exporta:::iones me

xicanas para 1972 irnportaJDn $11,762,000.00 dólares y las importaciones únicarrente 

$25, 000 d6lares. (Ver cuadros canparati vos en las pgs. Nos. J 1 :¡ -31~) . 

En cuanto a las importaciones procedentes del CAME europeo 1 ascendieron a 

$6,757,000.00 dólares y consistieron principalmente en bienes de capital y manufactu

ras. (Ver cuadro en las pgs. Nos. 3·91·3~8) . 
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A partir de 1972 las inversiones del sector pGblico aumentaron. Se practicaba 

una política de nacionalisrro econcrnico enfatizado simultánea con la de un dispare del 

gasto pGblico que se cubría con endeudamiento y al que euf emísticarrente se le narra
ba "expansi6n de crédito" o "liberaci6n de =u:rsos congelados". Echeverría aeclara

ba a la p:rensa que"··· el país estaba exportando poco .Y que realmente la exportaci6n 
tenía que hacerse con la producci6n fundarrentalrnente de los particulares". ( 42 ) 

Sin embargo, de manera contradictoria en ese misrro mes - febrero - el gobierno había 

establecido estrictos controles sob:re las actividades de los bancos e instituciones 

financieras que operaban en México confiriendo préstamos a las empresas privadas naciS? 

nales. "En dos decretos distintos publicados en un lapso de 24 horas, la Secretaría de 

Hacierda estableci6 una serie de reglarrentos que delimitaban el campo de acci6n dentro 

del cual estas instituciones podían actuar legalmente". ( 43 

Para este año - 1972 - la falta de inversiones del sector privado se reflej6 

en su escaso porcentaje de importaciones de 17.3% contra un 42.4% del gobierno. ( 44 

Las importaciones de materias primas y partes aU1reJ1taron y las de bienes de capital 

y de consU!lO disminuyeron con respecto a las del año anterior. Las inportaciones con

sistieron en cereales, oleaginosas, leche, fertilizantes y productos derivados del pe

tr6leo. Para fines del afo el país había perdido la autosuficiencia en dos renglones 
básicos de su econanía: ,ali.rrentos y petr6leo. Ad~s el precio del trigo en los merca

dos internacionales se había disparado. 

En cuanto a las exportaciones de los principales productos primarios de expor

taci6n disminuyeron en 10.6%, en cambio las de los productos manufacturados aumentaron 

en 9.6%. Esto de acuerdo con los objetivos del plan de exportaci6n prioritaria de Ill3.

nufacturas. Les principales mercados por orden de inportanc;ia fueron: Estados Unidos, 

Europa, Canadá, Jap6n, Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio (AI.J\LC) y otros 

menores. ( Ver cuadro en la pg. No. 323 ) • 

Los productos químicos y farmacéuticos venían desempefundo un creciente papel 

en las exportaciones nanufactu:reras realizadas en'gran Parte por empresas extranjeras 

OOI!O: Abbot, Du Pont ·O la Celenese Mexicana. En cuanto a las exportaciones agríco- . · 

las también figuraban: Anderson Clayton, Me Faden; General Foods - entre otras - y 

en las de productos minerales: .l\rrerican Snelting and Refining Co., Cananea Copper eo. , 
Panarrerican Sulphur, Anaconda, etc. 



- 231 

Para este afu, el país solicitó - entre otros préstanos - $1,858 núllones 

de dólares y colocó enúsiones de bonos en Jap6n, Londres, Alern¡mia Federal por 

78. 5, 100 y 500 millones de dólares respectivarrente. ( 45 ) En 1972 los c:réditos 

que recibió el país sobrepasaron los 1,000 willones de d6lares representando un 

aumento del 28% con respecto al afu anterior. ( 46 ) . 

Se nn.iltiplica:ron numerosos organisrros burocráticos, coordinadores, fideic~ 

núsos, fondos, ccmités, sub-canités, etc., e inclusive se llegaron a crear orga

nisrros con duplicidad de funciones que provocaban desconcierto y pérdida de tiem

po a quienes demandaban los servicios. "El hecho de que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito PGblico adnúnistrara los aranceles, precios oficiales, subsidios y los 

Certificados de Devolución de Impuestos a los Exportadores (CEDIS) que fueron ene~ 
dos en este sexenio, núentras que la Secretaría de Irrlustria y Corrercio otorgaba 

pernúsos de importaci6n y el Conúté de Importaciones del Sector PGblico controlaba 

las importaciones oficiales, provocaba problemas de coordinaci6n entre los instru

mentos de política canercial". ( 47 ) 

Para este tiempo, los principales organisrros públicos que intervenían en las 

transacciones del comercio exterior eran: el Instituto Mexicano de Corre:rcio Exteri

or, la Secretaría de Hacienda y Crédito PGblico, la Secretaría de Industria y Comer

cio, la Secretaría del Patrimonio y Fomento Irrlustrial, el Canité de Importaciones 

del Sector PGblico, la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto, el Banc0 Nacional 

de Canercio Exterior (BANCXlMEXT), el Banco de .México, S.A,., el Fondo pa:ra el Forren

to de las Exportaciones de Productos Manufactu:iados {FCMEX), ·el Fondo de Equipanúen-

to Industrial (FONEI) otros organismos financieros del sector público ' parti-

cipaban directa o indirectamente caro: el Fondo de Garantía y Fe.mento a la Industria 

Mediana y Pequeña (:roGAIN) , el Fondo Nacional de Fomento Industrial (FOMIN) , el 

Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP~ y los fidei.Ccrnisos instituídos en 

relación con la agricultura. (FIRA) • También participaban la Nacional Financiera, 

la Secretaría de Marina y la Secretarla de Comunicaciones y Transportes, entre otras 
dependencias. 
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Algunos de los organiSitPs del sector público que exportaban se encontraban 

detrás de los siguientes productos: algodón (Algodonera Carercial Mexicana) , café 

(Instituto Mexicano del Café), cacao (Comisión Nacional del Cacao), azufre (AzUfre

ra Pananericana), miel de abeja y chicle (Impulsora y Exportadora Nacional IMPEXNAL), 

cera de candelilla (BANOJMEXT), fertilizantes (Fertilizantes Mexicanos) y productos 

siderú:tgicos (SIDERMEX), entre otros. 

Se construyó un costoso edificio para el Instituto Mexicano de Corrercio Ex

terior ( 48 ) y se le facultó para coordinar nuevas estrategias exportadoras a lar

go plazo, ccordinar las actividades de los sectores público y privado, así corro la 

organización de misiones canerciales, la participación en ferias, la fonnulación de 

nuevos prograrra.s de exportación y asesoría a los exportadores, entre otras funciones. 

En este instituto se encontrban: el Centro Nacional de Infonnación sobre Corrercio Ex

terior, la Comisión Nacional de Fletes Marítirros, el Comité COordinador de la Prono

ción del Comercio Exterior, el Comité de Importaciones del Sector Público y la Comi

sión para la Protección del Corrercio Exterior. 

Por parte del sector privado en el Consejo de Administración del instituto es

taban representadas: la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN), 

la cárrara Nacional de Industrias de Transforrración (CANACINTRA), la Confederación de 

Cámaxas Nacionales de Comercio (OJNCl\NACO), el Consejo Empresarial Mexicano para 

Asuntos IJ iternacionales (CEMAI) y la Asociación pa:ra el Forrento de las Exportaciones 

Mexicanas (AFEM) • 

El IM:::E cumplió con funciones de o:rganización; pero obtuvo escasos resultados 

ya que tuvieron rrejores resultados los estímulos otorgados .Pºr otros conductos. Su 

existencia fue efírrera porque en 1985 desapareció por rredio de otro decreto presiden

cial. Sus funciones praocx:ionales fueron absorbidas nuevarrente por el BANCCX'1EXT y las 
de nornatividad por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECDFI). 

En cuanto a los objetivos 02 BANCCMEXT que con frecuencia eran desviados para 

cubrir las necesidades de financiamiento o de imágen del sector público y que" ••• po

co o nada tenían que ver con el carercio exterior'! ( 49 ) se surr6 el de avalar prés

tanos destinados al sector público y extender créditos - entre otros a los países 

socialistas. De hecho BANOJMEXT más que receptor, corro por ejemplo ocurrla con 

el Fondo pa:i:a el Forrento de las Exportaciones de Prcductos ManUfacturados 
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(FOMEX) fideicaniso del Banco de México, sufr:í.a una substracción de recuJSos hacia 

el gobierno a trav€s del pago de dividendos e impuestos. Entre sus principales acre~ 
dores estaban: 1-brgan Guaranty Trust, Chase Manhattan Bank, Bank of 1-bntreal, Inter

mex, Bank of Tokyo y Manufacturer Hanover Trust. La insuficiencia del ahorro inter

no y lo limitado de sus propios recursos, sumados a las crecientes necesidades de 

los organismos del sector público - los que en los últimos años demandaron el uso 

o gasto directo de moneda extranjera - orillaron al gobierno federal a valerse del 

prestigio de la institución para que actuara cano agente financiero a fin de captar 

mayores cr€ditos ext:ranjeros. 

Entre las entidades públicas que más solicitaron la intervención del Banco, 

destacaron: Productora e Importa:l.ora de Papel (PIPSA), Fertilizantes Mexicanos 

(FERI'IMEX), Compañ:í.a Nacional de Subsistencias Populares (CXJNASUPO) , Ferroacr riles 
Nac:iionales de México, Secretar:í.a de Comunicaciones y Transportes, Secretar:í.a de Sa

lubridad y Asistencia, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Se

guridad y Servicios Sociales de los Trabaja:l.ores del Esta:l.o (ISSSTE), Secretar:í.a de 

la Defensa Nacional, Departanento del Distrito Federal, la Comisión Fe:leral de Elec

tricidad y Petr6leos Mexicanos, " estos dos últimos organismos captaron el 90% de 
los cr€ditos". ( 50 ) 

La mayor parte de los recuISos del Banco destinados a las importaciones co

=espondió a la adquisici6n de: materias primas y auxiliares, papel peri6dico y fer

tilizantes, maquinaria y refacciones en general, locanotoras y car ros de ferroca

rril y refacciones para los misrros, aparatos y equipos para teleccmunicaciones, ins

trurrentos y aparatos médicos, etc. 

La anunciada rrodificación de la pol:í.tica proteccionista caro condici6n nece

saria para reorientar la econan:í.a hacia el exterior y rrodemizar el aparato product:f: 

vo, se qued6 en form.llaciones vagas y fue substitu:í.da por una serie de est:í.mulos, 

por un mayor asesoramiento en ccrnercio exterior y por un régirren de devolución de i!!) 

puestcs a los exportadores de productos manufacturados. En esta forma surgió el acuer-
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do que creó los Certificados Especiales de Devoluci6n de Impuestos Indirectos 

(CEDIS) y,. del Impuesto General de Importaci6n para los Exportadores. Los CEDIS 

convirtieron al subsidio triple en un subsidio doble, es decir, solairente autori

zaba la devoluci6n de los impuestos indirectos que gravaban el producto y sus in

sUIOCls y el Impuesto General de Importaci6n. En este sentido puede decirse que fue 

menos estimulante que su predecesor; pero en otros puntos fue más generoso. Los 

CEDIS eran intransferibles y de aplicaci6n exclusiva al pago de impuestos federales 

no destinados a un fin específico. Proscribían en cinco años contados a partir de 

su fecha de expedici6n. 

Hacia fines de 1972 la Secretaría de Hacienda public6 una serie de mX!ifica

ciones a las Relglas Nos. 8 y 14 de la Tarifa del Impuesto General de Importaci6n 

con el objeto de estimular la importaci6n de maquinaria y equipo no producido en M§· 

xico para el desarrollo industrial. Se introdujeron algunas facilidades de orden b~ 

rocrático y se concedieron subsidios hasta de un 65% para aquellas empresas que ut~ 

lizaran maquinaria y equipo importado. Se introdujeron también substanciales refor,

mas a los tres renglones básicos de la política pranocional exportadora: el subsi

dio triple, las operaciones temporales de :i.mportaci6n y exportación y el Programa 
Oficial de Industrialización Fronteriza. 

En mayo de 1972 se cre6 el Programa del Fondo de Equipamiento Industrial 

(FONEI) con el objeto de proporcionar créditos a largo plazo, para la construo:ü6n 

o expansi6n de plantas interesadas específicamente en exportar. En octubre se decr~ 

t6 la extensi6n de plantas "in bond" - almacenaje temporal en tránsito - hacia to

do el te=itorio nacional y de las que se esperaba que contribuirían a conseguir 

que el aU1Te11to de las exportaciones fuera mayor que el 'dé las importaciones. Desa

fortunadarrente esto no ocu:ir±6 en-todo el sexenio: 

En CUé\J'lt~ a la relaci6n del sector empresarial organizado con 

el gobierno, la estructura de su organizaci6n data en sus componentes fundarrentales 

de hace más de 70 aros~ pero en el sexenio 1970-1976 adquiri6 características pecu
liares: 

En 1917 fue organizérla la CONCANACO (Confederaci6n Naciónal de Cámaras de 

Comercfo) y la Cámara ~icana.de Ccrnercio. (CAM:X>). 

En 1918 se fund6 la Confederaci6n de a!maras Industriales de la República 
~icana (CONCAMIN) • 
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En 1928 su:rgi6 la Asociaci6n de Banqueros de México (ABM) y un año des

pués la Confederaci6n Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) , 

En 1941 se fund6 la Cámara Nacional de la Industria de la Transfo:anaci6n 

(CANACINTRA) , 

En 1944 la Asociaci6n Nacional de Importadores y Exportadores de la Repú

blica Mexicana (ANIERM) que es el o:rganisrro más especializado en CO!l'ercio exte

rior. 

Por último, el 7 de mayo de 1975 se fund6 el Consejo Coordinador Empresa

rial (CCE) integrado por los dirigentes de la OJNCAMIN, CONCANACXl, CXlPARMEX, 

Asociaci6n de Banqueros, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y la Asociaci6n 

Mexicana de Instituciones de Seguros. A partir de la creaci6n del CCE hubo una 

serie de declaraciones en tomo al clima de inseguridad y de incertidumbre que se 

gún los empresarios reinaba en el país. lDs dirigentes del CCE entregaron al pre

sidente de la República la declaraci6n de principios que incluía dos capítulos: 

uno llanada doctrina, y otro, problemas nacionales. 

Si bien, los gobiernos posrevolucionarios propiciaron los organisnos em 

presariales como un elerrento de colaboraci6n en el marco de la rectoría econémica 

del Estado, con los afos y al disminuir ésta, se vio favorecido el fortalecimiento 

de aquéllos, 

Aún cuando las organizaciones e{IJPresariales llegaron a ser en algunos mo
rrentos elementos reales de presi6n en la orientaci6n política del gobierno, la 

participaci6n de sus miembros en el campo de la adm:lnistraci6n pública y sobre 

todo en los puestos de control político, fue muy escasa. "Dentro de este esquema, 

los empresarios podrían manifestar a través de las cárraras respectivas y ante las 

instancias correspondientes sus puntos de vista y defender sus intereses profesio

nales; pero no podían expresar su punto de vista global sobre el desar 10110 y 

funcionamiento de la sociedad". ( 51 ) 

Sin embargo, la situaci6n crítica que vivi6 la sociedad rrexicana en la dé

cada de los afos 1970, cre6 expectativas de participaci6n política de diversos 

sectores entre la que estaba la de los empresarios organizados. 
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En noviembre de 1972, en una encuesta levanta:la ent:r:e los empresarios :respec

to a los factores que afectaban sus decisiones de inversión industrial"••• la enor

rre mayoría de ellos ca:racterizó el estado de ánirro político del sector ccm::> lleno de 

confusión y cesconf ianza provocados por el temor de que el país estuviera siendo 11~ 

vado al socialisrro y por el desacuerdo por el paso acelerado de los cambios impleine!} 

tados por el gobierno". ( 52 ) 

En diciembre del misrro afo tuvo lugar la primera conf mntación entre Echeve

rría y los empresarios que resultó decisiva en el frente de la política econ6mica. 

El rrotivo fue un proyecto de re~orma fiscal que, "según palab:ras de Leopoldo Salís, 

equipa:raba por su :importancia a la expropiación petrolera y la refomia agraria car

denistas". ( 53 ) • Esta reforma se consideraba corro medida fundarrental desde el pun

to de vista de la aplicación del proyecto estratégico. El contenido de la propuesta 

era el siguiente: eliminación de las acciones y valores al portacbr; gravámenes in

dividuales a los causantes, lo cual implicaba la detenninación de los ing:r:esos tota

les de las personas físicas; gravárrenes a los ingresos provenientes del capital con 

tasas similares a las aplicadas a los provenientes del trabajo; c:reaci6n de un impue2 

to nacional sobre el patrirronio; restricciones sobre las deducciones permitidas en 

los gastos de operación de los negocios e incremento progresivo en la tasa aplica

ble a las personas físicas. ( 54 ) 

En esta ocasión destacó la reacción totalmente unificada de las organizacio

nes e:np:r:esatiales frente a la propuesta y el hecho de que jamás se había consultado 

a las organizaciones obreras y populares corno instancias fundarrentales de apoyo al 

proyecto, que había permanecido en secreto gracias a que algunos grupos lograron que 

el criterio de los emp:r:esatios se impusiera al de Echever:r:ía •. ( 55 ) 

En adelante el sector empresarial abandonó su postura de carácter rrerarrente 

"defensivo" para p:r:esentar otra más organizada y .de. o¡;>asición sisterrática a las re

formas planteadas por el nuevo régirren, que, cano se ex'plicó anteriorrrente llevó a 

la c:reación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en 1975. 
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A partir de 1973 el déficit en la cuenta =rriente canenz6 a crecer en for

ma eict:rao:rlinaria. En las dos terceras partes el endeudamiento era con la banca 

privada extranjera: " ••• los préstamos provenientes de fuentes privadas se trami
taban más zápido y no exigían canprobación del destino final que se daba a los re

cursos; pero los intereses eran rrás elevados. Este financiamiento represent6 el 

86% del total y no pretendía otra cosa que la recuperaci6n increrrentada de la suma 

prestada, dando plena libertad al gobierno para su utilizaci6n y en esta forma se 

rna:rgin6 al financiamiento de las fUentes públicas. Para 1976 el 72.9% del total de 

la deuda externa de Méxi= involucraba a la banca privada nortearrericana particu

larrrente a seis g:iandes bancos: Bank of America NT&SA, Chase Manhattan, Charo.cal 

Bank, Citicorp International Group-F i.rst National City BanJ.::-, Manufacturer Hanover 

y 1-brgan Gua:ranty Company". ( 56 ) 

Para este año el déficit externo fue de $1,487.8 millones de dólares, rrás de 

400 millones por encima del déficit de 1970. Esta cantidad se debió al elevado ni

vel de importaciones, a las bajas ventas por exportaciones, a los pagos a los fac.t~ 

res del exterior, o sea, remisi6n de utilidades por inversiones ext:r:anjeras e inte

reses de la deuda externa, y otros renglones rrás, que en conjunto aurrentamn hasta 

un 30% en 1973. ( 57 ) 

.Jl3bido a que durante 1972 la captación del ahorro interno disrninuy6 notable

mente su ritrro de crecimiento, el gobierno recurrió a la emisi6n de nuevo circulan

te, el que para 1973 alcanz6 un inclEITl811to del 24%". ( 58 ) Medida que propiciaba 

el crecimiento de la inflación. 

Al misrro tiempo que el gobierno aurrentéba su gasto financiándolo por la vía 

de la inflación y el crédito - sin haber resuelto sus problemas del financiamien-

to interno - enfrentaba un grave rezago de la inversión privada cano producto de 

la "crisis de confianza" empresarial que para este año se manifestaba de manera 

rnás severa con la fuga de los capitales. De esta manera, al problema de la infla

ción se añadieron los temas de disputa sobre un gasto público excesivo y la descon

fianza e incertidumbre que provocaba en·los-inverilíónl:stas·tanto'nacionales, cano ex 
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tranjeros las nuevas leyes sobre inversi6n extranjera y tecnolog:í.a. 'l'arribién una 
supuesta. "cautela" ante·las nuevas leyes y decretos destinados a farentar la inver

si6n privada y la exportaci6n de manufacturas;. la descentralizaci6n industrial1 
los frecuentes Viajes presieenciales al exterior, su ret6rica socialista, tercer
munista y populista; as:í. corro ta:rbié:~ la ola de secuestros y terrorism:i u:rbano 

que se desat6 durante ese tiempo. El prcminente industrial Eugenio Ga:rza Sada 

empresario regiarontano fue asesinado en M:mterrey r,Iuran:':e_ 1l!:I :!!J.:t~to de ~r=.c:uestro., 

Ante la ola.de.alarmantes rurrores que circulan para este tiempo en el pa:í.s, 

Echeverr:í.a responde: "IDs murmu:radores se van a aburrir de ellos misrros; les va a 
dar vergüenza murmurar, en lugar de trabajar ••• No quererros más murmullos, que los 

del· viento en los á:rboles de .Chapultepec". ( 59 

1973 fue un año en que se intensificaron las relaciones de México con el CAME. 

Se firrraron convenios y tratados comerciales y bilaterales con cada uno de los pa:í.

ses, Y. se procedi6. a la inmediata apertura düas correspondientes embajadas. La de ~ 

ba estrenó en México un costoso edificio construido en parte de los. terrenos perte

necientes al Conservatorio Nacional de Música de la ciudad de México. 

El primer acuerdo de cooperaci6n econérnica suscrito por México con un pa:í.s so

cialista, lo fi:rm5 México con a.Iba bajo el nombre de Convenio Básico de Cooperaci6n 

Cient:í.fica y Técnica. Se firrró entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog:í.a 

(CONACYT) de México, y la Comisión Nácional de Colaboraci6n Econ6mica y Cient:í.fico 

Técnica (CONCET) de Cuba. También se cre6 una Comisi6n Mixta Interinstitucional de 
Cooperaci6n Cient:í.fica y Técnica, que se reunir:í.a anualmente para definir proyectos 

espec:í.ficos en áreas de interés mutuo • De 92 proyectos qúe incluyeron 176 acciones 

se cubri6 un 80%; pero no se lleg6 a etapas de grandes investigaciones cient:í.ficas 

o técnicas. 

En marzo de 1973 Echeverr:í.a expresaba su canplacencia por el nuevo viaje que 

iniciarla y que comprender:í.a: Canadá, Gran Bretaña, Bélgica, Fra111cia, la Unión So

viética y China. "En los últirros meses - dice - han mejorado mucho las relaciones 

con la Uni6n Soviética, hasta el grado que han tenido la gentileza de invitarrre a 

visitar ese gran pa:í.s ••• voy muy tranquilo y muy contento porque pienso que las re-
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laciones ya no se empaña.Ián más en el futum. Comenta que a su ccxnitiva presidencial 

se unirá un conjunto musical michoacano que-contrat(> para sorprender a su esposa en 

China". ( 60 ) 

Cbn respecto al numeroso grupo de personas que integraban sus ccxnitivas de vie 
je, el presidente resporrli6 durante una conferencia de piensa lo siguiente: ( 61 ) 

nuestra Revoluci6n nos ha hecho mantener y 
rnadu:rar a partir de 1917 y en este manento nos per
mite visitar a monarcas de algunos países o a los 
dirigentes de los países socialistas. Quizá México 
tenga en este morrento una oportunidad que no tuvo 
en el pasado, o que quizá no vuelva a tener, pero 
la coyuntura hist6rica lo permite ••. la delegaci6n 
que encabezo es una delegaci6n integrada por f uncio
narios destacams del gobierno, ya que aparte de miem 
bros del gabinete me acanpañan el señor presidente -
de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y el se 
ñor presidente de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Uni6n: el licenciado Guzmán Neyra y el profesor 
Olivares Santana, aquí presentes, representantes de 
los industriales, de los comerciantes, de los obreros, 
de los campesinos, de los estudiantes, mi esposa, tres 
de mis hijos,,. esforzados reporteros de los diarios 
de México y los representantes de la televisión, los 
señores directores todos de esos diarios - los de Méxi· 
co - ..• l'demás editorialistas y escritores distingui= 
dos de mi país ••• " 

En los dis=sos pronunciados durante la gira encontraba constantes "afini
dades" entre México y los países socialistas. En Moscú dijo: ( 62 ) 

"Vengo al reencuentro de la fraternidad entre dos 
pueblos rebeldes contra la injusticia, a'los que une 
la tenacidad de la lucha por su independencia y por 
la paz del nrundo ••• No resulta extraño nuestro enten 
dimiento. Son evidentes las afinidades que nos ap.roXi 
man. La cultura l'.USa y la mexicana expresan en este -
siglo un nacionalisrro esencialmente identificado con 
las gestas y aspiraciones del pueblo •• ·, .es preciso rro 
dificar de raíz los mecaniSJros que rigen el orden in= 
ternacional. • , El sistema social que uste:l.es se han 
dado postula la racionalidad de·la vida econ6mica pa
ra la justa distribuci6n de sus beneficios. Ello ex
plica el apoyo que continuanente otorgan a las tesis 
Y demandas de las naciones proletarias. Confiamos en 
que la Uni6n Soviética asumirá en plenitud, los canpro 
misos de la cooperaci6n, ahora que liberaliza sus inteE 
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cambios con todas las naciones del orbe ••• El nuevo 
orden internacional, cuyos principios esenciales COI_!! 
partimos, es man::o favorable para intensificar nues
tros vínculos políticos, econémicos y culturales. 

En la Universidad de Lomonosov en Moscú, afimó: ( 63 ) 

"El universitario debe tener una aguda conciencia 
social •.• las universidades de este país no son re
ductos elitistas sino frutos consecuentes de un sis
tema educativo ••• La Uni6n Soviética es ejemplo de una 
cultura canpartida por el pueblo y de una filosofía s~ 
cial que anima, simultáneamente la acci6n de la escue
la, la vida econánica y la existencia canún de los ciu'
dadanos. . • En México al término de una prolongada dic
tadura, que entregó al extranjero el naciente progreso 
del país, se funda (sic) en 1910 la Universidad de Mé
xico con el prop6sito capital de nacionalizar el saber". 

El 16 de abril durante una conferencia de prensa, elogi6 el clima de cordia-

lidad existente en el que no hubo - según dijo - un solo concepto o una sola 

frase que revelara falta de entendimie.'1to y acuerdo con respecto a los asuntos que 

se habían tratado. Destac6 también el apoyo sovíético a la Carta de Derechos y Debe

.i:es Econánicos de los Estados. ( 64 ) 

El 18 de abril culminó el viaJe con un mensaje grabado para la televisi6n so

viética dirigido al pueblo ruso: "Los países del Tercer Mundo esperan que la Uni6n S!:? 

viética se sume vigorozarrente a la tarea de refonrer los sistemas internacionales que 

amenazan su autonorrúa y est:r:d!lgulan su desarrollo". ( 65 ) 

"Taíñbi!fu1 durante su visita a China encontró "afinidades" al sostener que ese 

país y México habían ingresado drarráticarrente en el escenario del siglo XX porque la 

.i:evoluci6n rrexicana de 1910 coincidía con el irovimiento. que había derrocado a la di

nastía manchú y que los dos países se disponían.a participar en la confornaci6n del 

nuevo amen econánico internacional. ( 66 ) Posteriolll18Ilté, en Honolulú, Hawai, decli! 

r6: "Teneiros l!U.lcho interés en in=ementar nuestro =nercio oon China, aunque el obje

tivo priirordial de mi visita. a ese país no fue ese el termsino el de lograr el apoye 

del gobierno chino, caro lo obtuvimos, a la proposici6n mexicana, ante las Naciones 

Unidas, para establecer nn" C'.R:rtn. cJe Derechos y Deberes. Económicos de lo<¡ Es:t:aOOs,.(61). 

Lfur"ante -la visita a Moscú, Echeverr·ra·ffi'.iro· iln eonvenio carercial con üi. 

Unión Soviética y de manera paralela se estableci6 una Canisi6n Mixta de Cooperación 

Comercial. El convenio preveía el tratamiento l!U.ltuo, incondicional e ilimitado de na

ción más favorec:i.da, así cano el fomento de la celebración de contratos entre personas 

físicas y rrorales de cada país para el suministro de maquinaria y equipo de la Unión 

sOviética a México y . de productos JreXicanos hacia la Uni6n So-
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viética, especiallrente productos procesados y manufacturados, con base en los 

precios vigentes en los principales mercados internacionales. También se subscri

bió un protocolo sobre suministro de maquinaria y equipo de la Uni6n Soviética a 

México, cuya vigencia se extenderia hasta 1976 y establecia condiciones para la 

adquisición de maquinaria soviética con pago diferido. De acuerdo con las condi

ciones de cada contrato, se pcdia otorgar un plazo hasta de 10 años pa:ra el "fXl.go. 

La irenor tasa de interés vigente era de 4. 5% anual para las empresas públicas 

mexicanas y de un 5% anual, oa:ra las empresas priva:ias. ( 68 ) 

los paises socialistas eran partidarios de practicar la cláusula de la Ne 
ci6n rrás Favorecida porque en los paises de econc:rnia de merca:'lo libre tenia por 

objeto asegurar la igualdad entre los paises participantes e instituir una libre 

concurrencia entre los nacionales y los extranjeros fundOCl.a en consideraciones 

estrictarrente c:oirerciales; pero cuando con=ian ellos con rronopolios estatales 

que podian romper la igualda:i y evadir las leyes de la libre con=rencia, obvia

mente estas condiciones no se curnplian. 

los convenios que fi:r:rró México con los paises del CAME debian ser ratifi-

cados por el eo.ngreso mexicano para que pudieran ser oonside:rados = fuentes ju

ridj.cas internacionales. En cada convenio se estipulaba la creación de una Cani

sión Mixta Bilateral que debia reunirse por lo menos una vez al año y era el órga

no suprerro inte:rguberilairental que se encargaba de vigilar el funcionamiento del 

convenio, asi caro de extenderlo .a divezsas áreas de cooperación, ya fuera finan

ciera, industricil, etc. Para efectuar las transacciones canerciales era necesa

rio presentar las listas de los productos que serian objeto de la negociaci6n co-

irercial. IDs convenios bilaterales proJ20nian efectuar la· cooperación, dentro de 

sectores sarejantes: maquinaria pesada, máquinas para he=amienta, ·iirlustria qui-

mica, etc. IDs convenios de i::ooperaci6n industrial y canercial conprendian, entre 

otras cosás, el intercambio y la adquis_ici6n de licencias, de conocimientos téc

nicos y entrega de iraquina:d.a y equipo. IDs convenios ·cientificos planteaban in

vestigaciones c:crnunes, intercambio de expertos técnicos e instructores, y capa

citación de personal. 

los acuerdos cane:a::iales entraban en vigor a partir del rranento en que se 

finnaban; pero solairente se consideraban definitivos cuando eran ratificados con

forrre las disposiciones legales de ca:'l.a participante. La ratificación se daba a 
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conocer por iredio de una nota diplcmática en el m:mento en que se produc1a. 

La ratificación del Congreso mexicano era igualmente ta:idada que en los paises 

del Cl\ME y en pranedio se llegaba a prolongar hasta 21 meses. En cuanto a O!e=slo

vaquia, la Unión Soviética y Hungr1a, el tierrq:o era de 29 meses y en Polonia to

maba hasta un año. Por lo que este requisito se =nvert1a en un serio escollo co

mercial. 

En cuanto a los proto=los que se agregaban a los convenios o a los acue!: 

dos, su duraci6n era generalmente de t:res años y eran adiciones encaminadas a au

mentar la oferta, o fortalecer y equilibrar las relaciones comerciales bilatera-

les, incluyendo mayores ccrnpranisos financieros y mayores obligacio-

nesT 

El comercio entre México y el CAME se efectuó principalrrente a nivel es 

tatal y entre los institutos universitarios de investigación. Estuvo enfocada 

básicamente hacia las actividades siderúrgica, educativa y de la salud. Los con

venios eran suscritos inmediatarrente des?ués de los acuerd::Js canerciales,,_ ios 

,principales_2?pectos _CO!llW1eS eran los siguientes: 

( 
69 

) l.- Se , Méxi ' re=noc.1.a a ·co caro un pa1s en desa=llo. 

2.- Se le otorgaba el tratamiento nrutuo e incondicional de Nación más Fa

vorecida en C01iercio y transporte mar1t:irno. 

3.- Todos los pagos entre los paises =ntratantes se efectuaban en d6lares 

arrericanos o en rroneda libremente convertible. 

4. - Los precios de los bienes que se ccmerciaran eran los del merccrlo in

ternacional en el m::::rnento del embarque. 

5.- Se propiciaba el intercambio equilibrado en.valores con Bulgaria, 

. :::he=slovaquia y Hungr1a, as1 caro la in=rparación de una nayo.r cantidad de bi~ 

nes manufacturados y semi-manufacturaébs en las exportaciones mexicanas a Polonia 

Oiecoslovaquia y Repúbli:::a Derrocrática Alemana (RDA). 

6.- No se señalaban metas de volúrren o de valor para el intercanbio bila

teral después de transcurrido algún tiP.mpO. 

7. - las transacciones canerciales se efectuaban en lo posible directairen

te sin recurrir a servicios de intennediarios.o de representantes comerciales 

que no fueran nacionales de alguno de los dos paises. 
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B.- se incorporaron listas irrlicativas de irercancfas que podrían ser 

objeto de ccmercio en los casos de la Uni6n Soviética en 1973, la RepGblica 

Derrocrci.tica Alemana en 1974 y Bulgaria en 1977, 

9,- Se rec:crrendaba el establecimiento de acuerdos técnicos, bancarios, 

de· pagos diferidos o medidas financieras de otra clase, para incrementar el 

corrercio recípro=; :rrenos en el caso de la República Derrocrática de Alemania 

(ROA) , que no =cedía c.rédi tos. 
10,- En los convenios suscritos con Checoslovaquia, Polonia, ROA y la 

Uni6n Soviética, se aludía a la colaboración de los países socialistas para el 

proceso de desarrollo econánico e industrial de México por medio de las expor
taciones ce maquinaria y equipo. Polonia y la Uni6n Soviética acordaban que la 

anortización del pago se efectuaría con los productos elaborados en las plantas 

establecidas en el país con su maquinaria y equipo. 

11.- Se sugería la paxticipación recíproca en ferias y exposiciones inter

nacionales de cada uno de los países firm"U1tes. 

A partir del Convenio suscrito en 1973 con la Uni6n Soviética, se fue de

sarrollando entre México y cada uno de los países del C1\ME toda una gama de con 

venios ccmerciales y protocolos a los rniSI10s, convenios interbancarios, acuerdos 

de cooperación econánica y científico .técnica, pequeñas coinversiones en cier

tas industrias rrexicanas y además, se susgr.:bbi6 un Convenio de Cooperaci6n Mul

tilateral con el CAME. No obstante, el ·perfeccionamiento creciente de este 

marco contractual en el trans=so de la década de los años setenta, el volturen 

del intercambio carercial fue bastante reducido. Al pasar de los convenios ·es

trictamente ccm=rciales a acuerdos ~ amplios de cooperación eoonánica, se pro

curó concretar co:npromisos de intercambio ~ amplios y sobre bases nás esta

bles al finnar protocolos comerciales trienales. El Cl\ME proporcionó una estruc

tura financiera para fanentar sus exportaciones a México par una parte, y por la 

otra, para apoyar sus ventas a Cuba. Las líneas de =édito interbancario de los 

países del· CA'lE estaban destina:las casi exclusivarrente a apoyar sus exportacio

nes de mqquinaria y equipo, México exp:irtó a. Cuba '.productos muy diversos COIID 

productos agríoolas -·frijol., arroz, garbanzo, maíz, cacao fenrentado y café 

crudo - así caro manufacturas, maquinaria y autaroviles, 



244 

El protocolo se prorlO<JÓ en octubre de 1976 por cinco años nás, estipulan

do que el pago diferido quedaría sujeto a un interés anual del 4.5% - inicialrrente 

se había concertaio un 3% a 3.5% anual para el 85% de la operaci6n - para el sec

tor público y del 5% pa:ra el sector privado. ( 70 ). Con excepci6n de este proto

colo, las condiciones de financiamiento fueron similares o muy similares a las 

que regían en el mercado internacional. 

Al eonvenio comercial celebrado con la Uni6n Soviética en 1973, se agregó 

un protocolo sobre suministro de In3.quinaria y equipo soviético. BANCOMEXT otorg6 

su aval en 1974 pa:ra que se realizara un convenio abierto de suministro entre las 

empresas soviéticas Tracto-Export y Zapchast-Export, y la empresa mexicana Siderúr

gica Nacional (SIDENA). Se obtuvieron siete millones de dólares para la irnportaci6n 

de máquin:is herramientas y de t:ractores agrícolas T.25 pa:ra ser ensambladas en Mé

xico". ( 71 ) 

La oooperaci6n técnica soviética para este proyecto se limit6 a la colabora

ción de algunos ingenieros encargacbs de organizar y supervisar J.a canplerrenta

ción con piezas nacionales del conjunto soviético y además a la forrnaci6n de algu

nos técnicos mexicanos en la empresa soviética. Sin embargo, en 1978 este proyec

to tuvo que darse por concluído porque el tractor no respondía a las necesidades 

mexic:3nas debido a su escasa potencia de únicamente 25 caballos de fuerza. Esta 

circunstancia sumada a la falta de servicios de mantenimiento o de refaccionarias 

de tractores existentes en el país y a los tropiezos en la distribución y finan

ciamiento que tuvo la empresa p:roductora, por falta de experiencia en ese campo, 

rrotivaron que el proyecto fracasara debido básicamente a la falta de estudiosl_:pre-:. 

vios del mercado. 

En junio de 1973 y In3.YO de 1974 la República Denoc.tática Alemana también 

suscribió varios acuerdos. Importarla du:rante un lapso de tres años: cítricos, café, 

en g:rano y metales no ferrosos, por un total de $75,000,000.00 de pesos. México ad

quiriría maquinaria alemana por ·.igual cantidad.. Durante los años de 1972 a 1977 el 

sector privado mexicano a:lquirió las dos terceras partes de estas importaciones. 

Este país no aceptaba convenios de ¡;iagos diferidos o medidas fiscales de alguna 

otra clase. 
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Las ímportaciones rrexicanas del Cl\ME aumentaron para 1973 hasta - - -

$12,423,000.00 d6la:res. Las procedentes de Cuba fueren de $1,243,000,00 d6lares 

y las exportaciones hacia este país aumentaron a $14,719,000.00.d6lares. 

(Ver cuadros en las p;¡s. Nos. 3~8 :- 3'1S). 

En 1973 el pa:ls aurrent6 la venta de manufacturas que representaren un 52.4% 

del total vendido al exterior, contra 44.2% del afb anterior. Sin ernba:rgo esta ac

ci6n se ve:la disminu:i'.da por el elevado volurren de ímportaciones realizado. Fderrás 

durante 1973 y 1974 los precios internacionales de las nanufacturas en especial 

las de exportaci6n registraron fuertes aumentos con.motivo de los increrrentos en 

los precios del petr6leo y de otras materias primas, as:l corro por la inflaci6n lll\l!} 

dial. En esta forma a la inflaci6n interna se surr6 el aurrento de los precios ex

ternos que provocaron un aurrento del 57.7% en las ~ta:::iones de rrercanc:las y 

servicios. ( 72 ) 

Durante 1973 y 1974 se tuvieron que canprar grandes volúmenes de productos 

_agr:loolas cuya escasez interna resultaba de mucha gravedad. El porcentaje en im

portaciones de mafa, trigo y ole:aginosas principalmente, rebas6 en 3.8% a las im

portaciones del año anterior, Además de los granos se tuvieren que importar pro

ductos derivados del petr6leo y 31 mil barriles diarios de petr61eo procedente de 

Venezuela, 

El Fondo MJnetario JNternacional (FMI)_ estableci6 una facilidad ampliada 

temporal conocida corro "facilidai petrolera". Esta rredida ten:la c:arO objeto ayu

dar a los pa:lses· miembros a hacer frente a los desequilibrios en su balanza de pa

. gos. 

JI.u:ante 1973 el nivel nás alto de irrq;lortaciones correspondi6 al gobierno 

con un incremento del 87.8%, El sector privado ímport6 28,1%. El valor total del 

canercio exterior en este ·aro __ fue de $6,603 millones de d6laxes, es decir, 40.4% 

nayor que el del año anteri6r, .cuando el increrrento fue de 1:inicamente 22.3%. Pero 



246 -

esta tasa de amrento en las exportaciones, no se registraba en una disminución del 

déficit que par~ el añ¿ de 1973 alcanzó la cif:ta de 1,689 millones de dólares. El dé

ficib acumulado en el saldo de la balanza canercial con Esta:los Unidos alcanzó la can

tidad de $5,038 millones de dólares". ( 73) 

Las importaciones de bienes de capital aumentaron en un 6% y consistieron en 

maquinaria, equipo y partes industriales, así = papel, acero y productos químicos. 

(Ver cuadJD estadístico canparativo en la pg. No. 322 ) • 

'Para fines de 1973 la lucha entre el sector público y el privacb, y· los·'distin

tos intereses que se enfrentaban, perrrearon la administración pública de tal suerte 

que la política del régimen se vió obstaculizada desde dentro· . ( 74 l Carlos Tello 

dice: ~ ••• 1¡:¡. situación podía verse a través de la lectura de los info~s del Banco 

de México para ese año en que la.institución bancaria :rec6n=ió que la situación 

era desastmsa, cuando la política del régimen, y no la del Banco, comenzaba a ponerse 

en práctica de m:Jdo más pleno .•• p:isición que reflejaba la dificultad ideológica de 

adpatarse a situaciones nuevas y la tendencia, ante la crisis, a aferrarse con más 

fuerza que nunca a esquemas elementales del pasado'.' ( 75 ) 

La aplicación simultánea de políticas contradictorias en .tiempo .de cri-

sis, dió como resultado una política econánica inconsistente e incoherente. "Las al

ternativas observadas en cuanto a la influencia de una u otra posición se daban en los 

marcos de una clara .iesistencia presidencial a abandonar el proyecto inicialmente anlJ!! 

ciado. En cong¡ec:UMO.:!.ll la crisis evolucionó y restó cada vez más espacio a la posición 

t'@te:tmlldQra.". ( 76 ) 

"Más aGn, la forna misma en que el deseo presiden-
cial se impuso a la barrera restriccionista, llevó a li
mitar la eficacia de las inversiones y del gasto público. 
Por una parte, impuso la incertidumbre en la propia in
versión pública, que ignoraba si pod JÍa continuar en un 
año deten¡únado la obra iniciada ~ el pasa:lo. Por otra, 
se trató en términos generales, de decisiones sobre pro
yectos específicos, que a menudo se decidieron fuera del 
contexto de un Pl!Jgrama global consistente. Corro consecueno..' 
cía la efectividad de 1 a inversión tendió a disminuir, eli
minándose el control sobre la mi;sma y propiciando fo :mas 
de despilfarro que desprestigiaron la obra pública y des
moralizaron al propio sector público. Esto se agr~ más 
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cuando las obras en cuesti6n incidieron - y a 
menudo de rranera ir:r:acional - de manera cuan
tiosa en los recu:rsos disponibles para impor
tar. cuando esto ocurri6 la estrategia rececio 
nista cobr6 fuerza, pues la arnenaza devaluato:=-' . 
ria adquiri6 visos de realidad provocando una 
cautela ext:rerna en el manejo de la economía". 

El márgen de acci6n política del régimen iba a quedar :re:lucido 

si éste adoptaba una política de gasto excesivamente austera. "A fines de 1973 -

dice Carlos Tello - resultaba inaceptable, además de estéril, limitar el crecimien

to para evitar la inflaci6n o una eventual devaluaci6n, hacierrlo caso auiso del in

cremento derrog:ráfico y los rezagos sociales, COIT'O lo pretendía la ortodoxia noneta-

ria. ( 77 ) Hasta este m::imento, el sistema parecía haber agot<rlo las 

posibilidades para poder expandirse con relativa estabilidad, No se había po-

dido establecer la :refonra. fiscal; ni la: exportaci6n aportaba las divisas que el 

funcionamiento del sistema :reclamaba, es decir, que no se habían sentado las bases 

firrres que permitieran la aplicaci6n del nuevo proyecto. Esto por una parte, y por 

la otra, la deuda pt1blica aumentaba y la inflaci6n se enseñoreaba en el país. 

A partir de 1974 la crisis se precipit6 y se redujeron los nái.genes de acción 

del gobierno. . 

fue debiltándose: 

El crecimiento del Prcrlucto Interno Bruto (PIB) 

5.9% en 1974, 4.1% en 1975 y 1.7% en 1976. ( 78) Para financiar 

el creciente gasto pt1bli= se elevaban las tasas de intel'.és y el encaje legal; con 

ello no s6lo se encarecía el financiamiento al sector ptivado, sino que además, se 

limitaban rrás los .re=sos de que podía disponer. ·desalentando así, aún más,las in

versiones. 

Para 1974 la balanza ccmercial mexicana :registr6 el increirento más alto de 

" importaciones en los últinos 25 aros y la balanza canercial agrícola tarrbién present6 

su primer saldo negativo. Se importaron grandes cantidades de trigo y frijol de soya 

de Estados Unidos. 

Se continuaba dando preferencia a un acelerado desarrollo industrial. Se esti

rraba que aprox:imadarrente un 58% en el valor del aurrento de las importaciones de este 
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año, podía atribuirse a los aumentos en los precios internacionales. Los artícu

los que resultaron mayorrrente afectados por los aumentos fueron: el hierro, el ace

ro , los productos automotrices, las refacciones, aparatos telefónicos y telegráf ices, 

maquinaria para la industria textil y ga3 natural, entre otros. "Las importaciones 

del sector público aumentaron en un 82.6% y las del sector privado en 46.5%". ( 79 ) 

Las exportaciones por manufacturas aurrentaron en 9. 8% con :respecto al año an

terior y el mayor aumento en su pn:ducci6n duxante todo el sexenio también se regis-

tró en este año, " .•. desde un 20% en 1960 la prcx1ucción aumentó hasta un 

62.2%, habiéndose incrementado inclusive, a un ritmo mayor que el de las exportacio

nes, es decir, en un 1,337.9% contra 329,9%. ·resafortunadamente este importante au

mento no se reflejó en una disminución del déficit canercial que para este año alcanzó 

la cif :ra de $3, 107 raj.llones de d~la.res, mayor en un 83. 4% que el registrado el año an

terior<', ( 80 ) 

P->r otra parte, aunque hubo un incremento de 39.0% en las exportaciones con 

respecto a las del año anterior, no se logró compensar el aumento en las importacio

nes que se vieron incrementadas en un 441.7% contra 329.9Zde exportaciones. Bl défi

cit total acumulado en la balanza comercial alcanzó en este año la cifra de - - -

$7,320 millones de dólares. ( 81) 

Las exportaciones de productos primarios disminuyeron en la misma proporción 

que aumentaron las manufactu:ras, es decir, que el total de sus exportaciones dismi

nuyó en un 9.8%. En cambio las exportaciones petroleras aumentaron en 2.7%,. 

"Durante este sexenio aproxirnérlarrente la mitad de la inversión pública se 

hizo en el sector industrial y de esta casi las tres cuartas partes correspondian al 

petróleo, la petroquimica, la electricidad y la siderurgia". ( 82 ) 

'En 1972 México había tenido que importar petróleo por más de $1,000 millones 

de pesos y para 1973 la cifra había aumentado ha.5ta $3 ,000 millone§, "En 1974 México 

.l.mportó_2510 millones de dóiares; .pero pa:ra 1976 -· gracias ai oi.:ortuno;descubrim:ien~ 
to de mantos petrolíferos en los estados de Tabasco y Chiapas - pasó a ser un expor-
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fador neto del orden de 206 millones de dólai:es y se espe:raba que para 1977 ésa 

cifra llegara a los 750 millones de dólares". ( 83 ) 

México hizo causa común con la·política de precios de la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (O.P.E.P.) y aunque no ingresó a este organiS!l'01 

esta actitud de "solidaridad sin rrembresía" tuvo que matizarse a raíz de la apro

bación de la nueva ley Ccrnercial de los Estados Unidos que excluía de los bene

ficios a los países miembros de la O.P.E.P. 

Los principales rrercados para los productos fu exportación rrexicanos du

:rante este año estuvieron en: Estados Unidos, Eurcpa, canadá, Jap6n y la Asocia

ción Latinoamericana de Libre Corrercio (ALALC). Las exportaciones hacia el pri

mero disminuyeron en un 0.5% 1 .ªEuropa aurrentaron en 5.2% 1 a Canaiá en 1%, a 

Jap6n también aurrentamn en O. 6% y la ALPJ.C. registró un aurrento de 1%. Las im

portaciones de bienes de capital disminuyeron con respecto a las del año ante°" 

rior en 7. 5%, las de materias primas y partes auire.ntamn 5. 2% y los bienes de 

consurro también aurrentaron en 2. 3%. (Ver cuadro de porcentajes ccrnparativos en 

la ,1?9"· No .• ·.3'23). 

Ante la proximidad de la publicación de la nueva legislación corrercial 

nol±éamenicana, los países en desa:irollo optamn por una política de "buen diá

logo" con Estados Unidos y por un nuevo tipo de relaciones mltuas. Los cancille

res latinoamericanos se entrevista= con el Se=etario de Estado Henry Kissin-

. ger y abogaron por concesiones correrciales por. parte de Estados Unidos, un :rrayor 

acceso a la tecnología de ese país y un control mis estricto sobre las operacio

nes de las corporaciones mlltinacionales norteanericanas. También se pidió la 

eliminación de las restricciones para el_~cceso de productos a los Estados Uni

dos. Sin 6nbargo, no se obtuvo nada trascenden;!:e. EJ.. .presidente Gerald Ford se 

limitó a considerar a la nueva legislación caro una ·"~za posib.vll'.' que p:rcrro-

vería. la actividad canercial de ~ico con Elstados Unidda, A raí? • del en-

cuent= que celebraron los i:;residentes de ambos .países•. 

A pesar de ~er la liberalización del canercio internacional si 

bien ~obre bases condicionadas a los intereses nortearrericanos - y de otorgar un 

tratamiento preferencial a una serie de productos provenientes del Tercer Mundc, 

la legislación norteamericana facultaba al presidente de Estados Unidos a exclu

ir del goce de los beneficios axancelarios a aquéllas naciones que: 
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1.- Pertenecieran a la Organización de Paises Productores de Petr6leo, O.P.E.P., 

así caro a cualquier otra agrupaci6n multilateral que controla:ia. la oferta de 

ciertos pro:l.uctos básicos,considerados caro indispensables para el correcto ~ 

cionamiento de la econanía m.mdial. 

2.- Otorgaran preferencias a productos de otros países industrializados que no 

fueran los Estados Unidos, perjudicando al canercio exterior de esta naci6n. 

3.- Nacionalizaran o expropia:ran algunas enpresas nortearrericanas, sin la debi

da canpensaci6n. 

4.- No hubie:ran cocperado para impedir la introducci6n de drogas a los Estados 

Unidos. 

La nueva ley preveía tarrbién, que un artículo no podría ser objeto de pr~ 

ferencias, si el costo de los materiales utilizados en su elaboración, m3.s el de 

procesamiento, no resultaba inferior al 35% de su valor, en el nomento de entrar 

en el territorio norteairericano. Esta relación de costos se elevaba hasta un 50% 

para el caso de productos que se exportaran a los Estados Unidos, a:xro resulta

do de la asociaci6n de dos o más paises. Por últirro, la legislaci6n advertía que 

si un país exportaba al año más de 25 millones de d6lares de un mismo prcducto, 

podía pe:rder el beneficio arancelario de las concesiones de preferencias. 

Hacia principios de 1975, cuando se conoci6 el texto de esta nueva ley ~ 

mercial Nortearre:Í:icana, se levant6 una ola de p=testas, ya que en opinión de f~ 

cionarios mexicanos ésta era violatoria del espíritu dé la Carta de Derechos y 

Deberes Eoonérnicos de los Estados por el carácter discriminatorio, que según de

cían. =ntenía en muchos de sus puntos.·, 'El· diálogq..que se propusb·· _ ~tre los 

países tercenr..mdistas y Estados Unidos para reconsiderar algunos de esos puntos, 

qued6 , suspendido con rrotivo del "boicot" que se declar6 a ,1§1, jun~ por reali

zarse, por parte de algunos países tercenmmdistas, · ;:_ México entre· elios -

al haber declarado que no asistirían si no se invitaba a Cuba a participar 

en las pláticas. 
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Tiemp::> más tarde, la reunión se efectuó - sin la participación de alba-. 

México optó por la práctica de las negociaciones directa:; sobre bases bilatera

les Y le pareci6, aún nás urgente, la necesidad de diversificar al náxirro sus 

relaciones canerciales con el exterior, Se participS en negociaciones con grupos 

u organisrros que reuniéron exclusivarrente a paises en desarrollo, ya que se es

timaba que por tratarse de un nivel econémioo similar, podrian obtenerse ven

tajas para los productos de exportación. El p¡ús mantuvo la presencia activa 

dentro del Comité de Negociaciones entre Paises en·!Jiclsarrollo, que funciona b_e 

jo el marco de acción del Acuerdo General sobre Aranceles y Conercio (GATI') , a 

pesar de no ser parte constante de este, y que se le conoce con el nanbre de 

MlNI-GATI'. La participación de México en este Comité fue significativa, poique 

le permiti6 aprovechar concesiones en el corto plazo con paises caro España, 

Israel, Yugoslavia y la India. Los P3-fses en desarrollo ':! también los desarroll.e 

dos que no acudieron a participar en las negociaciones, no pu:lieron obtener el 

beneficio de las concesiones. Entre los productos negociados, existieron varios 

en los que México obtuvo ventajas canpetitivas y esta circunstancia le penniti6 

in=ementar sus exportaciones y diversificar sus mercados y su prcx:lucci6n. 

El protocolo normativo de este Canité hab1a entrado en vigor en febrero 

de 1973 y fue ratificado por México en 1974. En seis años de negociaciones el 

MlNI-Gl\.Tl' elaboró tma lista de aprox:imadarrente 500 concesiones, sobre un número 

igual de partidas o sub-partidas arancelarias, de las cuales el 70% correspond1a 

a productos Ill3Ilufactura:l.os o semi-manufacturaios, y el resto a productos agrope

cuarios o materias prirras. ( .84 .1 

Uno de los elementos que en 1974 o;mtribuyó a una mayor praroci6n caner

cial fue la planeaci6n de una nueva estructura arancelaria, caro consecuencia 

de radicales m:rlificaciones introducidas a la Tarifa del Impuesto General de ~ 

portaci6n y Exportación, en virtud de que las tarifas utilizcrlas hasta este año 

resultaban anac:rónicas, ccmplicadas y confusas. ·Especialistas de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público esb.rliaron durante tres aros la nueva ncrnenclat!! 

ra, en contacto con asociaciones privadas de carercio exterior y fue asi caro 
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se puso en vigor, la llamada Nomenclatu:ra Arancelaria de Bruselas (NAB) y la nanen

clatu:ra (CUCI) Cl csificaci6n Uniforma del Comeu::io Internacional. La NAB tenía una 

estruc:tura relativamente simple y canp.:rerrlía 21 secciones y 99 capítulos, permi

tiendo así que cada producto fuera clasificado una sola vez y en una sola Cirecci6n. 

Para 1974 los Estados Unidos aGn no salían re la necesi6n. El crecimiento 

:real en el Producto Interno Bruto (PIB) fué mfujmo con aurrentos en los precios y en 

la mano de obxa. klemás el país se vió afectado por la escasez de petróleo 

y la crisis de energéticos provocada por el conflicto árabe-israelí, un creciente 

nivel de desempleo y la escasa oferta de materias primas en el rnercacb internacional. 

Por lo tanto, el Congreso rec:r:udeció sus prácticas proteccionistas y el gobierno re

dujo sus canpras al exterior. También los fondos disponibles par a efectuar inversio

nes de capital a corto plazo en México, se vieron disminuidos. 

Por otra parte , en ese misrro am se fundó la Cámara de Comercio México-Norte

arrericana con el propósito de impulsar el intercambio cane:rcial, México~sistió a la 

acostumbrada F"eria Anual de San Antonio, Texas, cuyo éxito anual era calificado de 

extxaordinario. Refiriéndose a esta feria en Estados Unidos, Echeverrla decía: 

" ••• el problema para los 250 exportad:Jres mexicanos que asistieron y los cuales iban 

todos contentos, era el de tenerque obtener un volumen de productos adecuado a la 

magnitud de los pedidos que habían recibido". ( 85 ) 

Tarrl:>ién en 1974 se renovó un acuerdo de colaboración entre el Instituto Mexi

cano de eomercio Exterior y la Cámara de O:>Irercio e Indust;:ia de la Unión Soviética, 

§Wa aplj.cacián en la pláct.ica babia sü!o l:f:mitada por no existir una relación m'éE 

constante entre la comunidad exportaébi:a mexicana y las entidad:s sovrnticas de co

mercio exterior. 

Echeverría continuaba viajando reifriéndose insistentemente a los irope:rati

vos del Tercer Mu!tlo, a la necesidad y utgencia de aprobación de la Carta de Dere

chos y IEberes Econánicos de los Estadós, al inevitable fin de una e:ra y el inicio 

de ot:ra 'con un nuevo orcen econátiico internacional, a la "decadencia" de la socie

dad de consurro y desperdicio norteamericana, a la necesida:l de cambiar re raíz las 

estructuzas, tanto físicas caro mentales, de los pueblos, la c J:i.sis monetaria inte r-
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nacional, la injusta dependencia de México del mercado nortearrericano, etc., 

mientras que la nueva estrategia del "desarrollo canp;irtido" instrurrentada por su· 

gobierno - que ya ha ago!m:lo su cap;icidad de endeudamiento - estéba por alcanzar la 

cima desde la cual se desplanará en 1976, a pesar de los improvisados correctivos 

adoptados y que fueron insuficientes para resolver la urgente necesidad de financia

miento de la econanía mexicana. 

En su r:v Infonre de Gobierno el presídente enfatizó una vez más que la p;iri

dad cambiaria del peso frente al d6la r sería mantenida indefinidarrente, tratando de 

echar por tierra la serie de rurrores que desde tiempo atrás se venían escuchando en 

relaci6n con una inevitél:>le devaluación del peso mexicano. Posterio:rrrente, califio6 

de " .•• tirro:ratos a quienes adquirieron d6lares para exportarlos y atribuy6 este he

cho a las versiones sin fundan-ente sobre una devaluaci6n, forrentada por quienes des

de el sur de los Estados Unidos querían atraer capitales". ( 86 ) 

I:urante la .:reuni6n del Canité de los Veinte celebrada en la ciudad de Washin

gton, bajo el p;itrocinio del Fondo Monetario Internacional, se aprob6 una nueva fór

mula para los Derechos Especiales de Giro (DEGS). Según se especificaba, estos giros 

debían evualaJSe a partir del valor p:ronedio del d6lar nortearrericano, la libra ester

lina, el yen japonés y ot:ras rronedas fuertes. El nuevo valor de los DEGS estaría can-

puesto por el valor promedio pon&imdo de 16 rronedas, teniendo el d6lar una partici

paci6n media de 33%. Al concluir la reuni6n se indio6 que a más ta.n:lar en febrero de 

1975, el Fondo Monetario Internacional anunciarla su decisión final con respecto a 

esta f6rnula. De la creación de estos nuevos DEGS se benefici6 inmediatarrente México 

al solicitar u:rgentemente nuevos piéstarros, que en p;irte, estuvieron destinados a im

pedir, por lo menos temporalmente, la inminente devaluación del peso mexiano. 

PCU<.a. 1975 los gastos del sector público cano parte proporcional del Prodlcto In

terno Bruto (PIB) aurrentaron desde un 17% en 1972 hasta 28%,. "El gasto esti

pulado del presupuesto anual sobrep;isó en un 25% al presupuesto del ejeroicio del afu 

anterior~ ( 87 ) Por otra parte, resultaba evidente que también el pr=eso de indus

trialización había entrado en un período crltico, po:r.que no estaba en posibilidades 

de efectuar una eficiente sustitución de im¡;:ortaciones de bienes intenredios y de 

capital. Tampoco había contribuido a awrentar'· el empleo en foma suficiente tal y 
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=rro se había planeado y, en cambio, sí se habían presentado evidentes problenas de 

desarticulación industrial. que unidos a la tra:licional falta de canpetitividad de 

los productos rrexicanos de exportación agudizaba las dificultades para vender en el 
exterior. 

Hasta este afu había prevalecido el criterio de no devaluar a pesar que la so

bi:evaluación del peso alcanzaba ya alrededor del 40% ( 88 ) y la fuga de capitales ha

cía que al gobierno se le dificultará rrás la obtención de =é:litos, por lo que se re

= rió a las operaciones de urgencia con el Fondo 1-bnetario Internacional. En merlio de 

la recesión de la econanía mundial y la falta de =ecimiento de inversión del sector 

privado, las autoridades rronetarias aplicaron confo nne avanzaba el año - 1975 - medi
das cada vez más restrictivas a la importación, mediante un complicado sistema de per

misos, aranceles y cuotas. Se diseñó una política comercial con nuevas me::lidas: 

1.- Disminución de la base para la concesión de los·cEDIS (Certificados de DeVS? 
lución de Impuestos a los Exportado:tes) , =n el objeto de obtener una óptina capacidad 

de compra del país y se agregó la autorización para poder importar insurros libres de 
impuestos. 

2.- Aprovechamiento cabal del mercado interno a través del desarrollo indus-
trial 

3.- Fortalecimiento de la capacidad exportadora, Créditos a corto plazo. 

La disminución de la base para la conceción de los CEDIS provocó desconcierto 

entre los exportadores y los créditos a corto plazo implicaban presiones de pago y dis

minución de las ventajas que ofrecían, en cambio, los c:réditos a largo plazo. 

Para poder obtener las metas anteriorrrente señaladas y sostener la paridad del 

peso mexicano con respecto al dólar evitancb así el deterioro del sector externo, se 

fanentaron todas las actividades generadoras de divisas por una parte, y por la otra, 

se ejerció un estricto control de las que requirieran de ellas. 

Se diseñó el siguiente.conjunto de merlidas ci:Jn aplicación simultánea en tres 

frentes distintos: las importaciones, las exportaciones y el sistena sustitutivo de 
importaciones: 
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l.- Limita:::i6n de las imp::::>rtaciones de pro:luctos que no fueran estricta

mente necesarios. La Secretaría de Hacienda elev6 en forma selectiva los :respec

tivos aranceles. 

2.- Se suspendieron temporalmente aquellos prcductos de im¡::ortaci6n que 

no fueran esenciales, es decir, los que no estuvieran ligados directarente con 

la producci6n nacional. 

3.- Se desviaxon ciertas importaciones hacia países que estuvieran dis;

puestos a su vez a adquirir p:roductos nacionales, a diferencia de otros que fija

ban cuotas paza limitar las ventas desde México. 

4.- Se aplicarían sanciones a las en-presas que realizaran im¡::ortaciones 

sin contar con el permiso previo :respectivo de acuerdo con el Reglarrento de Expe

dici6n de Permisos de ~rtaci6n. 

5.- Presentaci6n oportuna del Pr.ograma Anual de Exportaciones p:Jr parte de 

las instituciones públicas y privadas, a fin de que los industriales pudieran CQi.o

cer oportunarrente los r~erimientos en cuanto al establecimiento de nuevas plan

tas o ampliaciones de las instalaciones ya existentes. 

6.- Utilizaci6n racional del poder de canpra del gobierno. 

El sector público trat6 de Canpe!lSar la sobre valuaci6n del t:eso a.mE11-

tando la protecci6n al o::xne.rcio exteribr. Por una parte, incxerrent6 los arance

les prácticarrente sin excepciones en un 10% y 12% para finales del año-· 1975 -

Y p:Jr ia otra, aument6 las impo;rtaciones sujetas a cuotas, desde un 56% registra

do en 1973, hasta ~ 80% en 1976. "Para 1975 la política proteccionista fue más 

férrea que nunca, si se le o:inpara cont:i:a un 44.3% en 1956, un 63% en 1966 y un 

100. O:! en este año, sobre la Tarifa del Impuesto General de Importaci6n". ( "89 ) 

A partir de 1975 las importaciones de bienes de consUÍrl:) se redujeron en 

11.2%, en tanto que las de bienes de uso :tntermedio y producci6n caro maquinaria, 

equipos, parte irrlustriales y materias primas aumentaron en un ll.8%. Los produc

tos que más se imp::::>rtaron fueron: acero, material de ensamble para la industria 

autorrotriz, productos químicos y materiales para los sectores constructor y manu

facturero. 

Las presiones sobre la balanza de pagos motivaron que en este aro todas las 

importaciones quedaran sujetas a permiso previo de imp::::>rtaci6n, elevándose el ar~ 

cel en 5,845 fracciones. 
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Las limitaciones y controles a las importaciones repercutieron en un desa

celerado desarmllo industrial y el voltnren de las manufactu:ras en la participaci6n 

del total exportado disminuy6 en 18.2%, aunque su producci6n continu6 incremantán

dose a un ritmo mayor que las exportaciones totales del pal'.s, en 1,865%. El porCEn

taje en la participaci6n total de lo exportado para 1975 fue de 44%, contra un 

62. 2% del aro anterior. ( 90 ) Las exportaciones consistieron en: al:irrentos, bebidas, 

tabaco, textiles, productos de henequén, químicos y partes autorrotrices. 

En 1975 existieron excedentes exportables; pero esto fue debido a la contzrac... 

ci6n de la propia demanda interna. Por ot:ra parte, el mínirro incremento registardo 

por las exportaciones no consigui6 - una vez rrás - compensar suficientemente el au

mento en las importaciones que dajaron al pa:i.s con un déficit cane:rcial récord ce 
$3,721.5 millones de d6lares. Esto es con un 16.1% rrayor que el registrado en 1974. 

e 91 l 

También afect6 al saldo en la balanza de pagos el cierre de múltiples maqui

lado:ras que operaban en el norte del pa:i.s dando empleo a 76,000 personas aproxima

danente. • Según los inversionistas el cierre fue provocado principalmente por los 

constantes aumentos salariales y por la existencia de estímulos rrás interesantes en 

otros pa:i.ses. "Cuando se implement6 el Prog:rama de las Maquilad::>ras el gobiemo fija

l::ia los salarios mínirros caca dos afus y en esta forrra su progresi6n registraba una 

tasa media razonabale desde 1964 hasta 1973, que era del 13.97% cada dos ams. Pero 

a partir de 1974 canenzaron a subir mucho más rápido, esto es, 33.63% para el per:i.o

do 1972-1974-1975; un 43.39% para 1974, 1975 y 1976; y para 1976 - 1977 un 34.16%". 

( 92 ) 

A estos problerras se SlmÓ la disminuci6n de los ingresos por tu risrro que du1... 

durante este aro se vi6 afectado por el voto que emiti6 México en la Organizaci6n 

de las Naciones Unidas refiriéncbse ál sionisrro corro una fomia de racisrro y discrimi

naci6n racial. "Esta resoluci6n antisi.6ni$t:.a. en la ONU desat6 una furiosa pmtesta 

en los Estados Unidos, en Israel y en las comunidades jud:i.as del mundo entero. El 11 

de noviembre se reunieron en Manhattan decenas de miles de personas para pmtestar 

enérgicanente contra ella; en Washington el presidente Ford y el Congreso la conde

naron igualmente porque consideraron que alentaba el antisernitisrro; el d:i.a 12 en Tel 

Aviv violentas manifestaciones de protesta ocurrieron ante la enbajcrla de México. 

Echeverr:i.a fue objeto de especiales críticas: se pidió la anulaci6n del doctorado 
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!1.onoris causa que le había concedido una universidad israelí". ( 93 ) 

Estas declaraciones rrotivaron que las agencias de viajes, los hoteles y 

las compañías aéreas recibieran inumerables cancelaciones por parte de grupos en 

los que participaban israelitas que planeaban visitar el país en plan turístico 

o de negocios. 

Ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Echeverría se refirió 

al apoyo que los países socialistas brindaban a los pueblos del Tercer Mundo en 

los foros internacionales y el significativo papel que estaban desempefando en el 

equilibrio y la correlación de fuerzas mundiales, diciéndoles que esta actitud de 

bía reflejarse siempre y con todo vigor en el plano de los hechos. "Estarros en la 

obligación - dijo - de crear las condiciones históricas de un nuevo orden económi
co mundial en el cual la producción y los precios se ajusten a un es.quema que co

rresponda a los intereses globales de la humanidad". ( 94 ) También se refirió a 

la satisfacción que le producía el triunfo de los rrovimientos libertarios de Asia 

y Africa. 

En 1975 el presidente realizó el viaje tricontinental más largo y extenso 

efectuado por cualquier jefe de Estado mexicano. Visitó: Guyana, Senegal, kgelia, 

Irán, India, Sri Lanka, Tanzania, Kuwait, Arabia Saudita, Israel, Egipto, Jorda

nia, Trinidad y Tobago, y Cuba. Prorrocionó la Carta de Derechos y Deberes Económi

cos de los Estados y trató de ampliar el intercambio bilateral. México apoyó las 

iniciativas presentadas por algunos países sobre problerras económicos y, por pri

mera vez, dió sus respaldo a las naciones árabes y a la Organización para la Libe
ración de Palestina (O.L.P.), acción que provocó reacciones en el ámbito de lapo

lítica internacional en contra del gobierno mexicano. 

En Egipto propuso la creación del Sistema Económico del Tercer. .Mundo para 

la defensa pennanente de los precios y la carercialización de sus productos de ex

portación. Sin embargo, no hubo avances en la configuración de este organisrro. 

Mé."<ico también propuso a nivel continental la =eación del Sistema Económi

co Latinoamericano (SELA) con el objetivo de alcanzar una auténtica integración la• 

1;.i..rioarreri.cana, conjugar potencias regionales de prodticciófry·meréados¡ reunir fon

dos de financiamiento y aprovechar la tecnología en la fo:ima más adecuada. 
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Para 1975 los impuestos aurrentaron más de lo que lo habían hecho en los 

cuatro años anteriores. En materia del impuesto sobre la renta no se afect6 a 

los ing :iesos derivados de la posesi6n de capital. Este fue un año c:i:ítico que 

antecedería al de la temida devaluaci6n. 

Con motivo de la inaugu:ación del nuevo ciclo escolar Echeverña visit6 

la Ciudad Universitaria; pero fue abucheado y hericb de una pedrada en la fren

te por la multitud. Luis Suárez lo describe en la siguiente forma: ( 95 ) 

"Cuand:J lo crey6 oportuno Echeverría habl6. 
Y dijo: 'Mi gobierno que es un gobierno de 
universitarios aceptó el reto del diálogo, no 
la gritería anónima que no es valiente, sino 
cobarde' • Los estudiantes seguían :recibiendo 
esas 1 picas' que a algunos alzaban. "Escúchenrre 
j6venes fascista;; / agentes de la :cIA ¡ ••• ¡Así '- · · 
gritaban las juventudes de Mussolini y de Hi
tler¡. Hablaron varios •.• Cuando llegó la hora 
de dejar el auditorio, los primeros que salie
:ron fueron recibidos con una descarga de pro
yectiles de mano. caían botellas y pedazos de 
macetas rotas. . . cuando lleg6 a Los Pinos lo 
curo un médico. Se emiti6 un boletín infonrando 
de lo sucedido y explicando los reales alcances 
de la herida. Mau:ro Jiménez habl6 con el direc
tor general de Excelsior, Julio Scherer, tratan
do de evitar la cabeza prepa:rada pala Ulti.m3.s No 
·ticias: 'El presidente herido', lo que a juicio 
del gobierno hubiese causado una conmoci6n en el 
pa:ís". 

También a los estudiantes politécnicos durante una tumultuosa :reunión 

les dijo que el Politécnico tend:i:ía que volver a sus cauces originales con las 

modalidades que había querido darle Láza:ro Cárdenas que lo había creaoo:.. ha

ciendo profesionales revolucionarios, que no se prepararan para servir a empre

sas privadas, nacionales o extranjeras, sino para que los grupos de campesinos 

y obreros dispusieran de una transferencia de técnica y de cultura. 

A finales de noviembre de 1975, el gobierno fue acusaéb nuevarrente de es

tar dando un viraje hacia el 'canunismo. En esta ocasi6n fueron los agricultores 

del estado de Sonora y las agrupaciones del noreste de la República, quienes hi

cieron la acusación por la injusta .agresi6n de las autoridades contra la pequeña 
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p:ropiedad de los agricultores del estado de Sinaloa. 

Refiriéndose al corrercio México-Cl\ME el presidente le dijo a un grupo 

de empresarios lo siguiente: ( 96 ) 

"Hay algunos que se han alarmado porque hemos 
iniciado relaciones diplanáticas y.eeónóm¿.cas con 
los: países socialistas .•. la recesión de países ca
pitalistas y su defensa econ6mica está impidiendo 
exportaciones. Tenemos que ser m3.s lúcidos al res
pecto .•. por favor ccmpiendan que los únicos países 
con los que México puede canerciar debido a las con
tradicciones del sistema capitalista, es con los 
países socialistas •.. " 

Sin embargo, esta afirmación correspondía a un vol1.ll"lEl1 total canerciado 

por México con el CAME de escasammte 1% que fue básicarrente a nivel estatal 

y además la balanza canercial le fue constantemente adversa a l>Éxico - exceptuan

do al ccrnercio realizado con Cuba quien pagó con créditos mexicanos -. Por otra 

parte, la Exposición Corre icial Mexicana celebra&. en S ci Antonio, Texas, apenas 

tres ireses antes, fue calificada como un rotuncb éxito con ventas superiores en 

un 13% a las del afo· aiteri.or - 1974 -. las autoridades mexicanas y las 700 em

presas participantes que lograron ventas por $1,000 millones de pesos en una se

nana expresaron la necesidad de incJEITe11tar el ccrnercio bilateral México-Estados 

Unidos. ( 97 ) . Además el dispare del saldo negativo CE la balanza canercial 

no obedecía únicamente a problemas de recesión capitalista mundial, sino que se ·· 

~~a:·tarnbién a los tradicionales obstáculos de la administración interna - co

·rmpción, contraband:J, excesivo p10teccionisrro etc. -, -de infraestructu:a, de 

cambio en la estrategia del desa=llo ccrre:rr:ial, etc. 

Para 1975 aunque el país había logrado cierta diversificación canercial 

exportando a 121 naciones CE las 114 existentes en 1970, las deudas extema e in

tema continuaban aurrentando. "El 7 de junio de 1975, el nuevo Secretario de Ha

cienda Jase I.6pez Portillo, admitía el fracaso de la nueva estrategia implementa

da al señalar que no había ot:i;a alternativa para el país: sin endeudaroiento ha~ 

bría habido recesión y rui.sta hambre". ( 98 ) 
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Para 1975 el gobiemo habfa perdido su capacida:l. de ahorro y autofinancia

miento: ó'nte el constante incremento anual del encaje legal bancario que reducia 

el financiamiento a los !nve ISiooistas particulares, tennin6 por convertirse en su 

canpetido r en materia de recuISos financieros. "En 1965 el ahorro del gobierno fe

deral lEspondia por el 33% de su inversi6n, en 1970 por el 51%, en 1974 por el - -

15,2% y para 1975 llegó a ser prácticarrente nulo, lEpercutiendo esto en su capaci

dad para generar empleos". ( 99 ) 

Durante su. V Infame de Gobierno el presidente refirió lo siguiente: ( 100 ) 

"En lo interno hemos trabajado pani acelerar la 
ma:teha hacia una sociedad igualitaria.,. los aumentos 
en los precios externos e internos, hicieron que los 
re=sos no fueran suficientes pa:r:a financiar la inver 
si6n necesaria para crecer, por lo que ha sido preciso 
recurrir al c.lédito externo... la estrategia del desa
rrollo canpartido se apoya también en la poUtica cre
diticia. . . A la vez, por rredio del encaje legal y otros 
mecanisrros, se ha facilitado el financiamiento del gas
to público en condiciones convenientes". 

Los cambios registrados en la politica financiera mexicana y el nuevo progr~ 

ro.o.de gé6to público, no pasaban inadvertidos en Esta:l.os Unidos en donde uno de los 

peri6dicos de mayor cin::ulaci6n habia canentado desde 1972 que "Echeverria no esta

ba. gc;bernando al pais cano en aros anteriores, en follla de una empresa, sino que le 

habia dado una tónica a su régirren ccrnpletarrente nueva". ( 101) 

La Carta de Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados fue uno de los asun 

tos más prarovidos por el presidente mexicano en el terreno· de las cuestiones inteE 

nacionales de daninación econánié:a. Antes de iniciar sus frecuentes viajes salia 

afirmar que el aspecto econánico no le interesaba, sino el politice, el de la prare 

c:i,6n de la Carta, porque el primero vendrfa después caro consecuencia del éxito del 

s.egundo. El documento, que pa:ra. fines de 1974, no pudo conseguir la aprobación ni .. 

el voto de los principales paises industrializados ante la Organización de las Na

ciones Unidas (ONU) , continuó siendo tema de prar=i6n. y propuenta para Echeverrla: 

"México - le dice a un grupo de diputacbs - se ha preparado para la crisis mundial 

que ha canenzado a vivir el mundo y que se acrecentará el afu entrante, La Carta •• , 

es una parte de nuestra lué:ha para esa preparaci6n .•• " ( 102 ) 
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Por su parte, la esposa del presidente mexicano, María Esther Zuno de Eche

verría también prorrovía la carta. En enero de 1975 realiz6 un recorrido en barco 

por el Caribe en canpaña de 400 personas. El grupo visit6: CUba, Jarraica, Venezu!'! 

la y Costa 'Rica. 

La opini6n del presidente en cuanto a relegar la importancia del aspecto 

econ6mico al político era fielmente imitada en la ret6rica de algunos de sus cola

boradores. Por ejemplo en julio de 1975 un grupo de congresistas mexican.os que r~ 

liz6 una visita oficial al Soviet SUprerro en relaci6n con la concertaci6n del tra

tado México-CAME, infernó a su regreso ante el Congreso mexicano que: ( 103 

"No les importaba evaluar la utilidad - del 
viaje - caro lo había e.xpresado el senador Enri
que Olivares Santana, en pesos y centavos, por
c;¡ue no compartían el criterio mercantilista de 
quienes querían que crlministraran la tarea públi
ca cano un negocio ••. Nuestras pláticas formales 
con los rep:iesentantes del Soviet Suprerro de la 
URSS sobre •.• el interés mexicano de dar un sen
tido tan real caro cotidiano a la vigencia de los 
postulados de la Carta de Dered10s y Deberes Eco
n6micos de los Estados - de la que el convenio 
con el Cl\ME es ya de hecho una expresi6n - fueron 
la culminaci6n de una gira de trabajo que, inici!: 
do en Moscú, el día 19 de julio cano un homenaje 
al forjador del estado soviético, V1adimir Ilich 
I.enin ••. " 

Durante este año México particip6 en diferentes foros y ferias intelllélciona
les, El Instituto Mexicano de Comercio Exterior celebr6 éxposiciones exclusivarrente 

mexicanas en el exterior e intervino en 18 ferias internacionales y seis mexicanas .. 

·:n La Habana, Basilea, Líbano, San Antonio, Nueva Orleans y Panarrá entre otras ciu

dades importantes. También se patr=inaron y recibieron misiones canerciales, ofi

ciales y roixtas, a y desde países de Europa, Africa, Asia y l\mérica Latina, En to

das y cada una de ellas se obtuvieron resultados concretos en cuanto a ventas inme

diatas y a largo plazo. Además se formalizaron acuerdos bilaterales tendientes a 

increrrentar el intercambio comercial mutuo. 
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1975 fue un año de gran actividad dentro del canercio Méxi.co-CAME. En ma:r:zo 

se efectuó en La Habana, 'Cllba, una exposición industrial mexicana que representaba 

el inicio de una etapa de amplias relaciones econánicas con las naciones del blo

que socialista. Esta exposición fue la rrás importante organizada en el extranjero 

y concu:rrieron 420 ccmpañías de las cuales 390 pertenecían al sector manufacture

ro. Las operaciones iniciales de venta ascendieron a 255 millones de pesos aproxi

madamente. La exposición fue organizada por el Instituto Mexicano de CCroe:roio Ext~ 

rior (IMGE). También se efectuaron E>XFOSiciones industriales organizadas por CUba 

y la Unión Soviética en la ciudad de México. Se firrra.ron una serie de convenios bf 

laterales con Checoslovaquia quien se interesaba por realizar coinversiones con in 

dustriales nacionales, principalrrente en el área de las máquinas-herramientas. 

México tuvo destacada participación en varias ferias industriales y correrciales 

celebradas en algunas naciones miembros del CAME, corro por ejemplo la Feria de Iei 

pz.ig en Alemania Oriental. 

Para este aro, México al igual que Irak derrostraba su interés por estable

cer lazos más estrechos con el Consejo de Ayu:la Mutua Econ6rnica {CAME) y corro re

sultado se lograron importantes avances en el campo de las relaciones internacio

nales que se concretaron en la firma de importantes acue:rdos del 13 de agosto y 

4 de julio respectivamente de este misrro año de 1975. (104) 

México suscribió con M:Jscú uno de los acuerdos más importantes de colabo

ración - si no es que el más importante - por el signi:Éicado que se le dió de vi-

. gencia ilimitada. Figuramn caro observadores Finlandia, Irak_ y Yugoslavia. La 

importancia del acuerdo residía en el hecho de que se prescindía del ámbito rrera

rrente irercantil, para proceder a definir la cooperación en un sentido más amplio. 

Así quedó abierto el camino para la futura suscripción de acuerdos de la más di

versa índole, = por ejemplo: cooperación económica, financiera, eductaiva, 

cultw:al, artística, de transporte aéreo, etc; Este Acuerdo breve de 9 artículos 

creó.una Canisión Mixta de Colaboración entre el CAME y México con el fin de~ 

lir el convenio y r.egular la cooperación entre ambas partes. Esta coopemci6n to

maría en cuanta la Carta de Derechos y Deberes Eoonánicos de los Estados y contrf 
bu:iÍía a acelerar el progreso econánico y científi= técnico. 
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El objetivo de este convenio de vigencia ilimitada era el de establecer 

y prcrrover la cooperación nrultilateral en distintos sectores de la econatúa, 

la ciencia y la tecnología sobre cuestiones de interés canún para México - con

siderado cerno un país en desarrollo - y los países miembros del CAME. Las reco

rrendaciones que hiciera la Comisión Mixta de Colaboración serían con base en 

convenios nn.iltilaterales o bilaterales que suscribieran las partes interesadas. 

~léxico suscribió con la Unión Soviética dos acuerdos: uno ref:rente a la 

conducción de energía eléctrica a grandes distancias desde las centrales del 

sureste del país - Malpaso e Infiernillo - y otro referido al aprovechamiento 

integral del petr6¡eo y del gas mediante técnicas de recuperación secundaria y 

terciaria de pczos petrolíferos. 

Las características de estos convenios bilaterales eran bastante simila
res en el sentido de que pmpcnían desarxollar la cooperación en sectores serre
jantes; electrtécnica, construcción de maqu:inaria pesErla, construcción de náqui

nas-herxamienta, química - incluyendo los fármacos - construcción de plantas 

químicas, construcción de equipes pcrtuarios, metalúrgica, equipos para minas 

a cielo abierto y construcción de maquinaria agrícola. 

En cuanto al c:anercio exterior los países del CAME presentaban dos listas 

de mercancías: una de productos que podían eA"pDrtar a México y otra de los que 

les interesaría importar del misrro país. Por su parte, México presentaba una lis

ta de productos .agropecuarios y productos manufacturados susceptibles de exporta

ción, indicando el volurren de exportación anual aprox~de de cada uno, al núni

rro de la oferta conjunta de esos artículos, las empresas JTSXicanas que los ofre
cían y las características, períodos de exportación y frn:nas de empaque de cada 
uno. 

En agosto de 1975 .México finr6 un convenio de colaboración econánica e in

dll$trial y de colaboración econérnica y técnica con CUba a quién Echeve:i:ría llarra: 

" ••• gran país hermano, con quienes teneros tantos amigos y al que envié delega

ciones cultural e iniustrial, como testimonio de ese f:ranco, decidido abierto de

seo de cooperación ••• tenerros un gran camino que andar y mucho que enseramos" 
(. l(l5 ¡ Este convenio se refería a la industria azucarera •. CUba ofreció su colaba-
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raci6n industrial a la Canisi6n Nacional de la Industria Azucarera de México. 

Se trataba que el equipo y las refa=iones prov.inieran desde Cuba y así se in

fo:ar6 a la Operadora Nacional de Ingenios y a la Secretaría del Patrirronio Na

cional y Forrento Industrial, cuan:lo se firrr6 el acuerdo; pe:ro qued6 supeditado 

a la capacidad industrial cubana. 

México también proporcion6 servicios a Cuba, la empresa PREX, S.A., par

ticip6 en 1975, con un valor de $1,000,000.00 de d6lares en materiales, equipo 

y nano de obra, en la rem::delaci6n de los hoteles Capri y Riviera, de La Habana. 

La grifería especial provino de la empresa·. mexicana "Productos CCMen 1 S.A." que 

gan6 el concurso internacional organizado por el .instituto de la Industria TU

rística (INIT) . También la misma empresa concurs6 para obtener contratos dirigi

dos a construir o rem:Xlemizar 62 hoteles, dentro del plan que contE!llplaba pro

l!Over el turiS!lO nacional. Por su parte TECNIMEXICTJ eJll:lresa dedicada a la expor

taci6n de tecnología y servicios. de ingeniería, efectu6 la ampliaci6n y l!Oderni

zaci6n de tres plantas papeleras. 

En julio de 1976 se finr6 un convenio de pesca mediante el cual México 

concedía permiso a CUba para pescar dentro de su zona de 200 millas. Uno de los 

proyectos que no lograron avances dentro del fil-ea multilateral fue el estudio 

que solicit6 México al CAME referente a las riquezas marítirras de las .aguas me

xicanas en la zona econánica de las 200 millas. La resp.iesta de ~co a la pro

puesta del CAME se vio aplazada por considerarse la conveniencia de que la cap

tura que logra:ra cada barco pesquero se considerara propiedad del país al que 

perteneciera el barco y pudiera así servir cano ccmpensaci6n de los gastos que 

le hubiera significado el desa=llo de los trabajos d!;! investigaci6n científi

ca y exploraci6n, reservá!Pose México el derecho a la adqilisici6n de esa pesca. 

Caro el convenio se rivisaba anuaJmente, en 1978 México disminuy6 el tonelaje 

de captura concedido el año anterior. 

También en este año·, du:rante la Primera Reuni6n de la Comisi6n Mixta In

etrgubernamental se planteó la necesidad de aumentarle a CUba el rronto de los 

cxéditos concedidos y también se decidi6 re-estructu:x:ar y precisar ias orienta

ciones pr.incipales de ia colaboraci6n y las aportaciones que podrían hacer amboS¡, 
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países. Se sugiri6 la creación de una empresa mixta pa:ra care:r:ciar = ron cu

bano y se negoci6 la colocaci6n de 100, 000 puros cubanos en la frontera con Es

tados Unidos, así = en las zonas turísticas y el Distrito Federal, caro un 

producto "gancho". Posteri=rrente este acuerdo fue firrrado por CUBATABl\ill Y TA

BAMEX. 

otro acuerdo fue el que se refiri6 al suministro estable de mine:rales 

cubanos a México, principalmente níquel, fi:r:rwdo entre el Instituto Mexicano de 

Investigaci6n Siderúrgica y el Centro de Investigaciones Metalúrgicas del Mi

nisterio Sidercrnecánico de Cuba, en 1976, y se hizo efectivo en 1978. En la 

ciudad de México se instal6 un almacén éduanero de dep6sito que podía gua:rdar 

hasta 200- toneladas anuales de níquel primario y cantidades rrenores de cranita 

pa:ra satisfacer directamente los pedidos pa:n:::iales de las pequeñas industrias. 

Este m:xlus operandi permitía ahorrar fletes y disponer inmediatamente de la rrer

cancía en. territorio mexicano. Sin embargo,"Cuba proveía únicam=nte el 5% en va

lor, de la demanda mexicana de níquel no electrolítico, porcentaje que no vari6 

mucho durante varios años y tampxo producía níquel electrolítico que también 

necesitaba México". ( 98 ) Cuba también utiliz6 los laboratorios de Altos Hor

nos de México, S.A., para efectuar pruebas con minerales cubanos, 

La colaboración con Polonia se inici6 con la explotaci6n de los ya::i

mientos carboníferos de Río Escondido, Coahuila, muy cerca de la fronte:ra con Es

tados Unidos, destinados a abastecer una planta ternoeléct:d.ca. "A principios 

de 1975 la Canisi6n Federal de Electricidad (CFE) , fim6 un contrato con la atr 

presa polaca KOPEX, para que ésta le suministrara servicios y equipo por un va

lor aproximado de 40 millones de d6lares. Durante la ~da Reuni6n de la Co

misi6n Mixta Polaco-Mexicana celebrada en noviembre de 1977, de cornilll acueroo 

se redujo la participaci6n polaca únicamente al otorgamiento de asistencia téE: 

nica, por un rronto de 10 millones de d6lares durante tres años, orientada a t9 

da la rarta carbonífera minera. Sin embargo, esta participaci6n polaca en Río 

Escondido qued6 totalmente descartada en diciembre de 1978, cuando el Banco In

teramericano de Desarrollo (BID) , concedi6 a Nacional Financiera (NAFINSA) un 

crédito de $158,000,000.00 d~ d6lares a 15 años y a una tasa de interés anual 

del 7 .5%". t 106) 
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Con Checoslovaquia se llevaron a cabo pequeños proyectos de co-:inversión 

con empresarios privados. En la fábrica de máquinas de herramientas para tomos 

FAMA, S.A., fundada en 1963, este país aport6 32.2% del capital y en el de Bisu

tería M:derna, S.A. establecida en 1965, participó con 49%, El total de las in

versiones checoslovacas en estas dos empresas apenas alcanz6 $200,000 dólares 

(107). En 1977 se acord6 entre Skoda Export y la Comisi6n Federal de Electri

cidad (CFE) de México, estudiar la :¡:osibilidad de utilizar tw:binas checoslova

cas en las centrales ténnicas de Francisco Villa, Desemboque, Peñitas, Amistad 

y las hidroeléctricas de Caracol, Itzantl.llTI y la ténnic:::a de Juárez. 

Con Bulgaria se finnaron dos acuerdos de cooperación econán±ca· técnica 

en mayo de 1978 que revistieron cierta importancia. El primero de colaboración 

agropecuaria en la zona de .. Guaymas, Sonora, por el que se preveía la instala

ci6n de fábricas vinícolas, cultivo y elaboraci6n de legum1Jres y frutas, indus

trializaci6n de carnes de cerdo y aves, y una fábrica de yoghourt. El s.egundo 

acuerdo se refirió a la creaci6n en Chilpancingo, Guerrero, de un instituto de 

suelos y programaci6n de cultivos. La instalaci6n en México dependía de la mag

nitud de la transferencia de tecnología que brirrlara Bulgaria a México y a 

otzos países de l\mérica Latina, así caro al hecho de que se necesitaba un cen

tro de fuvestigaciones en el continente. México, en cambio, ofrecería asesoría 

tecnol.6gica en· el mejoramiento de senillas, ]?3Itiendo de las experiencias del 

Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y del Tdgo (CIMMYT) • 

Con Hungría se efectu6 un acuerdo de cooperaci6n industrial y técnica 
. . . 

entre una e¡-¡¡presa húngara y una errpresa privada rrexicana. HlJ?grÍa propo=iona"'-· 

ría equipo y asist~cia técnica para fabricar maguinar{a para calzado y parti

ciparía tarrbién en la colocación de los productos en el me:r:cado húngaro, cerro 

consecuencia del prot=olo que se fi.rm5 posteriorrrente en 1979. 

Pa:ra 19.75 ·J.as importaciones mexicanas del CAME eu:ropeo también aurrenta-

ron hasta $20,841,000.00 d61ares y consistieron principalmente en bienes 

de capital y manufactu:ras, 

:tas exportaciones hacia Cuba fueron de $30,025,000.00 dólares y estuvie

ron constituídas en su g:tan mayoría por productos .agrícolas, materias pr.i.nas, 
semi-rnanUfacturas y en un g mo múcho menor, c::anbustibles y productos manufactu
rados. (Ver cuad:ro en las pgs. Nos. 345" "'" 340). 
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En 1976 las importaciones mexicanas procedentes del CAME europeo conti

nuaron aumentando sin cambiar su ccmposición consistente en bienes de capital 

con un 58%, rraterias pr:im:ls con 26%, a:imbustibles 13% y bienes de consurro 3%. 
( 108 ) 

Los principales abastecedores fueron: Checoslovaquia y Rurrania con un 29.0 

29. 4% y 26. 8% respectivamente. Siguió la Unión Soviética con el 15%, Polonia 

con el 12%, la RepGblica Derrocrática de Alemania con 9.4% 1 Hungrfa 5.7% y Bul

garia con 1.7%. El análisis por países sefala una relativa especialización en 

el abstecimiento de productos a México. ( 109 ) 

El valor de las importaciones en 1976 fue de $42,770 1 000.00 dólares, es 

decir, $21,929,000.00 dólares más que el año anterior. (Ver cuadros comparativos 

pgs, 333-.34 B ) • El total acumulado de importaciones durante el período - -

1971-1976, ascendió a la cantidad de $99,735,000.00 dólares - exceptuando a Cuba -

(Ver cuadros comparativos en las pgs. Nos. 33.¡t -348. ) . 

Las importaciones.procedentes de CUba en 1976 fueron de $1,145,000.00 

dólares y las acumuladas durante el período 1972-1976 sumaron $4,159,000,00 dó

lares. Su carposici6n fue principalmente de productos prlinarios, níquel, minera

les rretalú:rgicos, semi-manufacturas y algunas manufacturas. (Ver cuadro canpa:ra

tivo en la. W» No • .33,'°·.;;~ 7-3 '18) 

En cuanto a las exportaciones rrexicanas hacia el CAME europeo el total 

aCUI!Ullado durante el período 1972-1976, ascendió a la ~urna de $58,420,000,00 dó

lares. El principal canprador fue la Uni6n Soviética con 3·3.9% - sobre todo por 

las fuertes canpras que hizo en 1976 de granos -. El segundo lugar lo ocup6 Polo;, 

nia con 31.9%¡ el tercero la República Derrocrática de Alemania (R.D,A.) con 20%, 

Hungría absorl:>ió 6.8%, Checoslovaquia 6,5%, las ventas a Rumania registraron t:ini

camente $500,000.00 dólares y con Bulgaria la participación fue casi nula. 
( .110 ) 

Las exportaciones se iiicrernentaron durante los afus de 1971 a 1975 desde 

0.4% hasta 1.4% y decayeron en 1977 hasta 1.1%. ( 111) 
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Su composición fue la siguiente: 

Productos básicos agrícolas y waterias primas. 

Semimanufactu :ias. 

Canbustibles. 

Productos manuf a:::tu:rados, 

51% 

40% 

5.8% 

2.6% 

(Ver cua:iIDs canparativos por países y productos en las pgs. Nos. 

La corrp:isición de las exportaciones e importaciones era la misma que se 

realizaba con los países de econanía de mercado, o sea que en este sentido, no 

se realizó ningún cambio. La escasa exportación de productos manufacturados con

trasta con la venta de materias priwas y productos con escaso valor ag:regacb. 

Situación que también refeljaba la limitaciones de la industria mexicana de ex

portación. Aunque por la otra parte también correspondía a la naturaleza de los 

productos que esencialmente demandaba el CAME europeo por corrlucto del Instituto 

Mexicano de Carercio Exterior (IMCE) y la Secretaría de Comercio y Farento Indus

t.rial (SECOFI) • 

· ·· · ·eo!Ja-fue el principal ccrnprador dentro del CAME y acumuló un porcentaje 

del 62%, ( 112 ) También fue el que utilizó la mayor parte de créditos para pagar. 

La ccrnposición de sus adquisiciones fue diferente de la el.el CAME europeo debido 

al diferente nivel. de industrialización. Por otra parte, en ·este caso el cctrercio 

se vio facilitado por la cercanía geográfica y el uso del miSirO idiana • 

.testacaron las adquisiciones de los prcd1.1Ctos agrícolas y las manufactu

ras. "La participación relativa de insurros y productos semirnanufacturados fue si

milar a la del Cl\ME! europeo con un 40%; pero destacó una mayor proporción de pro

ductos manufacturados del 17% contra 2. 6%" • ( 113) • 
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En enero de 1976, du:rante un receso de la junta del llanada Grupo de los 

Veinte, 'en Kingston, Jamaica, el doctor Johanes Witeeven, .Dll.rector del E'.bndo Mo

netario Internacional (FMI), confi6 al Secretario de Hacienda de México, Mario 

Ram'.Sn Beteta y al Director del Banco de México, Fernández Hurta:J.o, lo siguiente: 
( 114 ) 

"Estoy muy preocupado ¡:::ar la situaci6n econ6-
mica de México. Ha contraído un fuerte endeu&mien 
to externo para sustituir la falta de inversiones/ 
padece un agudo desequilibrio en la balanza de pa
gos por exceso de importaciones y falta de exporta 
ciones; y se acusa un excepcional gasto público, -
un verdaceID despilfa=, con emisión incontrola:la 
de billetes. Si esto no se mc:difica, el Fondo Mane 
tario no podrá seguir soportando la actual paridcd 
del peso". 

Los funcionarios mexicanos respondieron que llevaban bastante tiempo de 

estar: advirtiendo al presidente mexicano del grave peligro e incluso habían ofr§ 

cido sus renuncias; pero no habían obtenido reacciones comprensivas. J. Witeeven 

decidió entrevistarse con Echeverría, quien le respondió du:rante la entrevista 

con una larga explicación acerca de los problemas sociales del país, las caren

cias, los servicios, la ll'dla situaci6n de los campesinos y otros asuntos más, a 

lo que que J. Witeeven le respondi6 que los números no admitían argumentos socia 

les. De seguir por el camino en que iban, habría que devaluar la rroneda. 

No obstante esta advertencia, el gobierno continuó incrementando su gasto 

y emitiendo nuevo circulante. 

Para rrediados de 1976 los problell'ds se habían agi.:i:¿izado. El crédito había 

correnzado a ser más limitado, por la fuga de capitales y porque el público depo

sitéba rrenos en los bancos; además todo esto ocurría cuando las empresas estaban 

más urgidas de·cash flow o flujo de forrlos. Muchas empresas principalmente las 

de mediano y pequeño tamaño se vieron obligadas a suspender tempo:tal o definiti

varrente sus operaciones, aumentando con esto el desemi?leo. "Para el segundo se

mestre del año se detectroa entre 25% y 30% de capacidad ociosa en las instala

ciones de las empresas exportadoras del país". ( 115· ) 
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Por otra parte, el crecimiento del PIB o Producto Interno Bruto, tambi61 

hab:ía estado debilitándose durante los tres dlt:i.mos años "desde 5.9% en 1974, 

4.1% en 1975 y 1.7 •. en 1976. La producción agropecuaria arrojaba una tasa nega
tiva y la industrial había bajado de 9.2% en 1973 hasta 3.3% en 1976. Los pre

cios alcanzaron su más alto ritmo de crecimiento con tasas superiores al 15%, 

no obstante que su control se hab:ía convertido en objetivo central de la pol:íti

ca de corto plazo". ( 116· ) 

A principios de 1976 la Secretar:ía de Industria y Comercio afirnó que los 

contJ::Oles a la importación que hab:ían sido puestos en vigora mediados de 1975 

- entre los que se encontraba la sujeción a permiso previo de importación de to

das las importaciones elev§ndose el arancel en 5,845 fracciones - continuar:ían 

indefinidamente. En esta forma se contradec:ía lo que se hab:ía afirmado original

mente, en el sentido que los contJ::Oles tendr:ían vigencia dnicamente hasta el 31 

de diciembre de 1975. En una informaci6n de contenido un tanto vago y contradic

torio se dec:ía que la continuaci6n de los contJ:Oles, era necesaria para proteger 

al oomercio y prcrnover un nayor nivel de industrialización a través de progranas 

de sustitución de importaciones. Los permisos de importaci6n se conceder:ían úni

camente para bienes de producción y alirrentos básicos que fueran "absolutamente 

indispensables". No se indicaba, además, cuanto tierrpo duraría esta nueva dispo
sición. 

"Semanas más tarde la propia Secretar:ía anunció la fijación del mecanisno 

de permiso previo para la exportaci6n de una amplia gana de productos nanufactu

rados. Este nuevo requisito que afect6 a productos tales·ccrno: jugo de naranja 

procesado, 6xido de zinc, sosa cáustica, aceite de pino, fungicidas, bandas de 

acero pa:ra empaquetar, alarrbre, tuber:ías, clavos, tornillos de acero, tuber:ía de 

cobre y una gran variedad de productos de fun:lición, tendr:ía vigencia hasta el 

31 de diciembre de 1977". ( 111 ) 

Estas nuevas disposiciones que creaban desconcierto entre los exportadores 

evidenciaban la falta de control de una estrategia canercial definida, por una 

parte, y por la otra, la presencia de desequilibrios que presionaban para que se 

diera solución a los problemas; pero "a posteriori". 
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De la presencia en México en el mes de agosto de J. Witeeven director del 

Fondo Monetario Internacional, se desprendía que había venido a "exigir" de acu~ 

do con las a:rgumentaciones del FMI, la devaluaci6n del peso mexicano. Esto ocu

rría en m:tllentos en que México gestionaba nuevos préstamos ante el organismo por 

300 y 500 millones de d6lares para afrontar la errergencia de la aguda escasez de 

divisas. 

Ante un ambiente de desconfianza e incertidumbre generado desde mucho ti~ 

por atrás, el pueblo mexicano recibi6 la fatal noticia -sin llarrarla por su nan

bre - el 31 de agosto de 1976 de la devaluaci6n de su rroneda. "Desliz", "flota

ci6n", "nueva paridad cambiaría". etc., eran los nanbres con los que se les c~ 

nicaba que la ITDneda nacional había perdido su poder adquisitivo. En su últirro ~ 

forne de Gobierno, Echeverría expres6: " ••• bajo las presiones que imponía el 1Tlé!!: 
tener irrestrictamente una paridad cambiaría fija, las exportaciones ae mercancías 

y servicios, no podían por sí misrras financiar, las importaciones requeridas por 

el desarrollo econ6mico de México". ( 118 ) 

La devaluaci6n no se utiliz6 únicamente cerno mecanismo corrector, sino -
y más bie.'1 - cerro una rredida de anergencia que a su vez tuvo efectos de desestabf 

lidad. También cancel6 definitivarrente las propuestas iniciales del "desarrollo 

canpartido", porque si las exportaciones no habían podido financiar las :i.mportaci9 

nes, rrenos había~podido nivelar el saldo de la balanza de pagos que fue el objetf 

va inicialrrente propuesto. 

A manera de justificaci6n se decía que de no haberse devaluado la rroneda, 

se habría presentado una situaci6n catstrófica para el país - cuando en realidad 

la catástrofe era la devaluación misma - en una época de franca recuperaci6n de 

la econonúa internacional. "El crecimiento de Esta:ios Unidos durante el segundo 

tr:i.rrestre de este año, fue vigoroso: el Producto Nacional Bruto (PNB) creció en 

6%. La mita::l del crecimiento de la producción real, estuvo dada por inventarios e 

inversiones". (119 
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"El problerra - dijo Echeverría - se debe a que los 
precios externos muestran un aurrento menor en épocas 
recientes, en tanto que los =stos y precios internos 
y de nuestros bienes y servicios exportables, se han 
elevado en mayor grado y herrcs perdido canpetitividad 
en los merca:1os internacionales. Esta situaci6n frena 
nuestras posibilidades de venta al exterior y desalien 
ta el ingreso de turistas extranjeros al país. Tarnbiéñ 
alienta la importaci6n y el contrabando de productos 
que compiten =n la industria nacional, e induce a los 
rrexicanos a viajar y a gastar en el extranjero en for
ma desmesurafu, reduciendo con ello el volúrren de di
visas propias que el país requiere para financiar su 
desarrollo". 
( 120 ) 

El Instituto Mexicano de Ccrnercio Exterior (IM::E), se apresur6 a publicar 

que con la devaluaci6n se plantearían oportunidades "formidables", sosteniendo 

que la sobre tasa a las exportaciones y la elirninaci6n que se había hecho de los 

Certificados de Devoluci6n de Impuestos a los Exportadores (CEDIS), no mermarían 

el apoyo a las exportaciones de manufacturas, sino que por el contrario, las "f~ 

vorecerían". Recomendaba a los exportadores conservar sus misrras listas de pre'

cios de venta en d6lares, porque de esta manera, obtendrían más pesos mexicanos 

por cada d6lar de ventas. 

"Echeverría inauguró el 7 de septiembre la DI Feria Mexicana en San Antoi:lio, 

Texas, que al no ser evento de .. nive1 adecuado a la presencia del Presidente de Mé

xi= - porque debi6 inaugurarla el director del Canercio Exterior o algún subse

cretario - se puso en el caso de que le atendiesen funcionarios menores y no el 

Primer Magistrado de los Estados Unidos; y aún hubo de sufrir el bcchomo de una 

manifestaci6n de chicanos contra él". ( 121 ) Durante est!'( DI Exposici6n Industrial 

y Comercial de México, en la Feria Anual de San Antonio, Texas, del 8 al 12 de 

septiembre de 1976, los exportadores mexicanos experirnenta:ron un gran alivio ante 

el éxito alcanzado. Se forrnaliza:ron operaciones por $2,726,900.00 millones de pe

sos; cifra muy superior a la meta oficial propuesta de $1,250,000.00 millones. La 

asistencia fue de 712 expositores - 58 rrás que el año anterioc -. 

En esta ocasi6n los participantes mexicanos mostraron enfado porque no 

habían podido proporcionar cotizaciones precisas en d6la:res a sus clientes en pers

pectiva. También su:rgi6, una vez rrás, el tradicional obstáculo de los altos pre-
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cios de los productos mexicanos, cuando nurrerosos de los nás de seis mil visitantes, 

expresaIDn que habían esperado precios más bajos. P= parte de los expositores rrexi-, 

canos hubo reite:ra:las quejas en el sentido de que los impuestos estaban anulando en 

muchos casos el supuesto efecto benéfi= de la devaluación. Para mayor =mplicación 

en ese rnisrro mes se introdujo otJO impuesto a las exportaciones, bajo el argurrento 

de que al ser éstas beneficiares por la devaluación, resultaba justo que compartie:.\o 

xan su ganacia con el gobierno. El fatal :resultado fue que los productos de exporta

ción se enca:recieron aún más y no pudieron coloca:r:se en el rnen::ado internacional ~ 

rro se esperaba. "A estos problemas se sum roa el de la incontrolable inflación inter

na que para el bimestre septiembre-octubre estableció una tasa anual J:écor d de - -

14.5%". ( 122) La desaceleración en el ritrro del crecimiento que la e=nc:rnía venía 

registrando desde 1974 ligada a esta problemática dificil.mente capacitaba al país en 

1976 para conseguir una mayor expo:rtación. 

"El gobierno hacía ¡;:eco por rrejo:i:ar la confianza del sector privado. Su nega

ción para autorizar la :revaluaci6n de activos, prestar apoyos fiscales y crediticios 

sóiidos a las empresas y xecan=er y ayudar a aligerar el endeudamiento en dólares 

de éstas, así caro su insistencia en aurrentar los salarios entre un 16%.Y 23% - en 

vísi?eras de ios in=ezrentos de salarios rrú.n:imos en el mes de enem - al rnisrro tiem

po que el alza de precios se limit6 a 10% y éstos se congela:ron, fueron elementos 

que pa:ia muchos observadores constituyeron una serie de naniobras políticas, cuando 

lo que hacía falta e:ia un enfoque primordialmente econémico". ( 122 ) 

Los Certificados de Devolución de Impuestos (CEDIS) volvieron a concede:i:se 

en octubre de 1976; pero esta vez con restricciones y únicamente en casos de indis

cutible necesidad o en palabras de un funcionario: "cuanóo no implica:ra un sacrifi

cio fiscal para el Estado". ( '1.23 ) 

Esta decisi6n de suprmur los CEDIS por "innecesarios" a cambio del supuesto 

estímulo que s.ignificaría la devaluación, fornó parte de la serie de nuevas medidas 

adoptadas, entre las que f.iguraron rn~ impuestos a las exportaciones con una tasa 

que afectaba parcialrrente el beneficio cambiarlo de las exportaciones. Esto se hacía 

con el 'fin de evitar que ·ventajas "excesivas" derivadas de las ventas al extranjero 

desabastecieran el mercado inten1o y presionaran sobre el nivel de los precios. 



274 

Ante las múltiples expresiones de descontento por parte de los exportado

res mexicanos, el gobierno anunci6 más tarde la eliminaci6n parcial de las perju

diciales rredidas implerrentadas; pero cuancb ellos pensa :ron que habpian ganado la 

batalla, se hizo público el anuncio de la segunda devaluaci6n - flotaci6n - del 

pesos mexicano. Esta acci6n surrada a ot:r:as similares en las que se decía una cosa; 

peIO se hacía otra diferente, :repercuti6 en un costo político muy alto, porque se 

.agu:iiz6 la ·crisis de confianza en la veracidad y capacidad gubemarrentales; se CO!! 
trajeron aún rrás las inversiones y aurrent6 la fuga de capitales. "Mientras que la 

p.rimera devaluaci6n pudo justificarse en cierto grado con razonamientos econáni

cos, la s.egunda no fue más que un reconocimiento de la falta de habilidad con que 

se manej6 la econooú.a nacional desde la devaluación del 31 de agosto". ( 124 ) . 

El 20 de septiemb:re de 1976 se pusieron en marcha dos rredidas para obtener 

nuevos préstanos: por una parte, se finnaron acuerdos por 600 millones de d6lares 

entre la Tesorería y el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, y el go

bierno mexicano •. Esto con el fin de apoyar al peso mexicano en el mercado de cam

bios. Estos re=sos eran adicionales al Convenio de Apoyo Recíproco por 300 millo

nes· de dólares que se encontraba ya en vigor. Por otra parte, se decía que el go

bierno n~rteamericano había utilizado su influencia ante el Fondo Monetario Inter

nacional (FMI) con el fin de que éste suministrara a México re=sos financieros 

por una suma de hasta ·1,200 millones de dólares para que el país pudiera hacerle 

frente a sus problemas de balanza de P.agos sobre la base de un tipo de cambio rea

lista y libre convertibilidad y t.n:nsferibilidad del peso mexicano. ( .~25 ) . 

Illrante los filt:irros rreses de 1976 el. gobierno adopt6 algunas tredidas con

cretas para la obtenci6n de fondos caro por ejemplo: el aunento en las tarifas 

eléctricas y telef6nicas; las de los precios de los energéticos derivados del pe

t:r61eo·, los miPuestos al oonsurro suntuario y también los de los vehículos de mo

tor. No obstante, estas rredidas emergentes fueron insuficientes para :n:esolver los 
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problenas del financiamiento requerido por la econc:mía, por lo que el re=so 

al crédito extel!lo continu6 planteándose cano única alternativa. El gcibieD1o 
tenia la prioridad y dentro de éste, ciertas paraestatales, cano por ejemplo, 

Petr6leos Mexicanos y la Comisi6n Federal de Electricida:l. 

Para fines de 1976 algunas cifras de los principales renglones de la eco

ncrcúa, eran las siguientes: 

Las exportaciones decayeron de su tasa anual anterior del 14% hasta sola

nente un 2% en septiembre y un 3.5 - 4% en octubre. ( 126 ) 

Para septiembre de 1976 la producci6n industrial mostr6 un !nfirro increme::! 
to de 1.5% a 2%, y en octubre permaneció en 2% con un indice de inflaci6n para 

ese birrestre de 14,5%. ( 127 

Al estancamiento de la industria se surr6 el de la producci6n agrfoola que 

paxa 1976 únicamente cubri.6 un 2% del déficit de la balanza oorrercial contra un 

50% que cubña en 1970. ( 128 

Las exportaciones de azúcar fueron casi nulas y aunque las exportaciones 

petroleras aurrentarcn en 1.2% no fueron suficientes para compensar los déficits 

en los sectores agropecuario y manufacturero. 

Las exportaciones de manufacturas también disminuyeron en 0.5% y fueron 

del o:rden de 43.5% contra 44% del afo anterior y 62.2% de 1974. ( 129 ) 

El monto total de la deuda externa para 1976 ascendi6 hasta 19,600 millo

nes de dólares de 3,256 millones que era en 1970. ( 13U ) 

De los 19,600 millones el 82% correspondía a organisrros, empresas, fi

deicanisos, bancos, instituciones financieras, etc., y solanente un 18% aproxi

madamante al. gobierno federal. Una sola empresa estatal , Canisi6n Federal de 

Electricidad, debía'•níás al extranjero - 3,612 millones de d6lares - que todo el 

gobierno federal junto - 2, 863 millones de d6lares - • ( 131 ) 

El gasto público a~tó de 109,269 millones de pesos hasta 444,896 millo

nes durante el trans=so del sexenio. Representando un 307.2% de increnento. 
(_ 132 ) 
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El gasto público fede:ral intensific6 su participaci6n en el CXJnjunto de la 

economía. En 1971 significaba el 26% del Producto Interno Bruto (Pm) y para 1976 

era del 39.6%. A la industria se destin6 un 33.5%, a los energéticos 25%, a educe 

ción, salud y seguridad social el 23.1% y al fcrnento agropecuario, pesquero y co

rrercial agrícola el 15.2%. ( 133 ) 

Además del impulso que recibi6 la industria y la producci6n de manuf actu

ras, durante el sexenio también se atendi6 la producción de acero, de electricidad, 

la construcci6n de carreteras, en fin, aspectos esenciales de infraestructura bá

sica, así cano también la construcción de escuelas e increrrento de las viviendas y 

el seguro social para los trabajadores, En cuanto a los energéticos, se destinaron 

importantes re=sos a la búsqueda y locatizaci6n de nuevos mantos petrolíferos 

en la zona sureste del país que a partir de 1973 canenzaron a ofrecer resultados. 

La inversión pública creció a grandes pasos de 22,392,7 millones de pesos 

en 1971 hasta ll5,610,3 millones en 1976, registrando así un incremento del 516.3% 

que aún deflacionándolo se nota un 266,4% de aumento, es decir, que este rengl6n 
sí rebas6 la tasa.de inflaci6n. (. 134) 

De 86 organisrros públicos registrooos en 1970 cuyos activos totales ascen

dían a 123,000 millones de pesos, se pasó a ejercer el control sobre 740 entidades 

públicas, cuyos recursos alcanzaron 462,000 millones. ( 135 ) Este dato fue cita

do por Echeverría en su VI Infonre de Gobierno; pero difiere con otras fuentes que 

en cambio se refieren a 84 organisrros públicos en 1970 ':{ 845 pa:ra 1976. ( 136 ·) 

Consecuenterrente el nGrrero de burócratas también aument6. Para 1976 el nGrrero de 

burócmtas de base lleg6 a ser de 1 1 086,872 contra 430,482 que había en 1970, o 

sea que aurrentaron en 656,390. ( 137 ) 

Por ot:ra parte, la población econémi.carrente aci:iva en rel a:::ión con la poble 

ci6n total del país que era de 2.9,2% en 19°fJO, para 1970 descendió a:.24,8% y"para 
1976~fue de unicarrente 22.6%. ( 138 ) 
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Finalmente, el saldo deficitario de la balanza canercial que para 1970 

era de $3,8ll millones de dólares pa:ra. 1976 aumentó hasta $9,632 millones de 

dólares. ( 139 ) 

La suje.ción de los asuntos económi=s a los objetivos de la política 

nacional - a pesar de los problemas que la coyuntura internacional presentaba -

se advierte en la explicación que ofreció Echeverria durante su VI y últirro In

forrre de Gobierno: ( 140 ) 

". • • lo más valioso fue que puiirros =nservar ante la 
amarga =yuntura internacional y ante los obstáculos in
ternos, un sistema social en plena marcha hacia niveles 
más elevacbs de derrocracia. Esta decisión de avanzar sus 
tantivamente en la reestructuración de la econarúa nacio 
nal, en los campos vitales de infraestructura básica, -
agropecuaria e industrial, tuvo que materializarse en rro 
!rentos en que la e=narúa mundial era afectada por gra--
ves problemas de carácter rronetario y de inflación y re
cesión generalizadas. No permitirros que esas situaciones 

__ !ll'IU.noi~N'l rmestro esfuerzo; preferirros, en bien de los 
- ""rrexícanos·, éimentar nuestro futuro y no rrenguar nuestra 

acción :refolllladora, ni alterar nuestros objetivos". 

Ante una semana plena de rurrores de un posible golpe de Estado, el 21 de 

noyiembre de 1976, el Banco de México suspendió las transacciones bancarias en 

divisas y en oro. Medida que se =nsideró corro un esfuerzo de emergencia pa:ra. re

aprovisionar las reservas del banco central, que al parecer habían descendido pe

Hgrosarrente el día 19. "Las reservas primarias del país bajaron de 1,600 millo

nes de dólares al 31 de agosto al nivel - no oficial - de 720 millones de dólares 

pa:ra. mediados del rres de octubre. Los expertos consideraban que de =ntinuar as:i'. 

la f_uga de divisas las reservas primarias del banco central podían llegar al pun

to de _agotalSe particulariente por las grandes sumas que se invertían en certifi

cados de depósito". ( 141 ). 

"Para fines de noviembre, Méxi= finr6 otro préstarro - sindicado en esta 

ocasión - a rrediano plazo en aurodivisas con 60 bancos extranjeros, por un rronto 

total-de 800 millones de dólares. El crédito estaba dividido en dos partes de 

400 millones cada una, ¡;iagaderas en cin= y siete años. Esta última =n un pe

riodo de gracia de dos y rredio aros. El préstamo estaba sujeto a una tasa de in

terés de 1.5% y l. 75% arriba del LIEOR (Dondon Inter Bank Offer Rate) respectiva
rrente. ( 142 ) 



- 278 

El Bank of Airerica y otros bancos norteamericanos, europeos y canadienses 

también ayudaron a resolver las dificultades financieras del gobierno mexicano, 

y por su parte, el Banco Nacional de comercio Exterior (BANCOMEXT), 'desémpei\6. 

un :importante papel en la obtenci6n de los préstanos. Durante los afus de 1971 

a 1976 apoy6 al gobierno con un 80% aproximadamente del total de los créditos oe 

tenidos. 

La mayoría de los banqueros que hacían negocios con México sabían que el 

gobierno necesitaba eventualmente más préstamos para financiar sus programas de 

desarrollo económico y social; pero no espe:raban una solicitud apenas tres serranas 

después de la segunda devaluaci6n -: i;lotaci6n- del peso mexicano, ni menos aún que 

se les solicitara un préstarro sindicado que fuera firTIWo en no más de 45 días. 

Es decir, que el dinero debía estar en México antes del lo. de diciembre fecha del 

cambio del poder presidencial. ( 143 ) 

"La premura con la que el gobierno mexicano 
exigía caus6 irritaci6n entre los 19 banqueros en~ 
ca:rgados de administrar los =é:litos. Uno de los 
asistentes declar6 posterirn:mente: Era una locura. 
Nunca recibim::>s una respuesta directa del po:r:que 
deberíarros de movernos tan rápido, Lo más que J?O'"- .. 
díanos suponer era que el =Edito era un regalo de 
Echeverzía a los Estados Unidos Mexicanos. • • Sin 

. ~o,_ U.'1, buen l'\Grnero de banqueros sospechaba 
que-se·trataba de 'algo nás serio: secuencias de una 
=isis financiera provocada por una salida masiva de 

capitales, atribuida en sus inicios al clima de 
intranquilidad gene.ral del país y clara respuesta 
a la política cambiaría del gobierno mexicano". 

D.u:ante los años precedentes al sexenio 1970-1976, México re=ri.6 poco 

al Fondo Monetario Internacional. En 1959 había tramitado un c:i:édito contingente 

de seis meses por 90 millones de dólares y el filtim::> en julio de 1961 por la mis.~. 

ma cantidad. A raíz de la devaluaci6n del lo. de septiembre, el FMI se abstuvo 

de opinar y solamente revel6 que México lo había consultado. Echeverría inforrr6 

que además del FMI se re=riría ta!l'bién al Banco Interarrericano de Reoonstrucci6n 

y Fomento (BIRF) para reforzar. los préstamos. 
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A finales de octubre el gobierno mexicano firmó con el FMI un prograna fi

nanciero que debía ser ratificado por el nuevo gobierno antes del lo. de enero de 

1977. México se canprcrnetió a cumplir con un programa de estabilización de acuer

do con los lineamientos de la institución financiera. Las medidas que se aplica

rían para lograr los ajustes y la rean:i.rración de la econonúa dependerían de su !.!} 

terpretación - del FMI - de las causas de la crisis. 

Según el infonne que rindió el FMI en el caso del desequilibrio externo, 

éste obedecía a las siguientes causas: ( i,14 ) 

1.- Por una parte, a la sobre valuación del peso mexicano y, por la otra, 

a las restricciones de la oferta de exportación. 

2.- A lo anterior habia que añadir la mala política econérnica del régi.Iren 

de Echever.ría, que provocó el crecimiento excesivo de la demanda inter

na, el inc:i:emento del déficit público y su fillEinciamiento por medio de 
deuda externa, además del al.llllento extraordinario de los salarios, lo 

que aceleró la inflación e hizo perder ca¡¡petitividad internacional. 

Las rnadidas que se reccxnendaron fueron: ( 145 l 

1.- Incremantar las reservas internacionales del banco central. 

2.- Establecer un ll'.mite absoluto al endeudamiento público con el exte 

rior. 

3.- El ccrnprcxniso por parte del gobierno mexicano de no imponer barre

ras adicionales no arancelarias a la :importación y de reducir las exis

tentes. 

4.- El ccxnprcmiso de no restringir los pagos internacionales y las 

transferencias corrientes. 

El FMI as~aria -~Mte. v;i.g~lc1~Cia.·peri6dica la observancia 

del pr_ograma, dependiendo de dicha observancia la disponibilidad de los recursos 

financieros que le.prestaba . a México. Por otra parte, la reanimación del ere-
cimiento econánico estana·fima.ánentada en· .dos Criterios. básicos: el resurgimiento 

de la inversión privada ~aro pivote de la econc:mía y la expansión industrial so

bre la base de la exportación .manufacturera. El FMI también consideraba indispen
sable que se recuperara la confianza del sector privado, se increrrentara la ren~ 

bilidad de las empresas y se evitara la expansión "superflua" del marcado interno. 
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Estas medidas se concretaron en diversas acciones durante el tms=so de los t:res 

afos siguientes caro parte del p:rograrra de estabilización implementado. 

Para fines de 1976 y principios de 1977 la crisis se manifestaba práctica

mente en todos los sectores, el desempleo iba en aurrento, la inflación era "galop~ 

te" 1 el proceso de interrrediaci6n finaciera se había interrumpido, la inversión pú

blica y la privada se encontraban paralizadas, y la esperada instrurrentación dé un 

rrodelo de fcrnento de exportaciones caro medio de industrializaci6n y reducci6n del 

déficit de la balanza de pagos, fracasó ante el escesivo proteccionisrro, las eleve 

das importaciones, la falta.de producci6n y exportaciones, la crisis internacio

nal y la presencia de los tradicionales obstáculos que enfrentaban los productos 
rrexicanos de exportaci6n, entre otras causas. 

La devaluación del peso rrexicano marcó el inicio de un nuevo rrodelo de desa

r .inllo bajo el impulso de la exportación masiva del petr6leo y sus derivados en una 

etapa que experimentaba la recesión más profunda en la historia reciente del país. 

Echeverría dejó a su sucesor y amigo de la adolescencia José U5pez Portillo "cuya 

d=trina econánica estaba en consocnancia con las tésis echeve=istas" ( 146 ) un 
país más depen:iiente del que él recibi6. Tiempo más tarde afirrraría que su amigo 

fue el presidente del país durante 1976-1982, porque: "Era el que más sabía de eco

nomía, y la situación económica del país necesitaba a un presidente así". ( 147 ) • 

El nuevo presidente aurrentó la deuda externa nacional hasta 90, 000 millones de dó!e 
;res y además expropió los bancos. 

El 13 de febrero de 1977 el editorial del New York T:ilres publicó un artículo 

titulado: "Para entender el dolor de México" y señalaba lo siguiente: "16pez Porti

llo llega con una lista de peticiones, fundarrentalmente r'elacionOC!as con concesio

nes de intercambio canercial.,, pero con muy poco que ofrecer a cambio. Posterior

mente añadía: Nuestra capacidad para ayudar a México reside ••• no tanto en conce

siones carerciales cano en facilitar créditos e inversiones". ( 148 ) 

Para concluir con este últino capítulo a continuación incluyo el result<rlo 

de un análisis que solicitó la Conferencia de las Naciones Unidas para el Corrercio 

y Desarrollo (UNCTAD) a la Comisión Econánica pa:ra América Latina (CEPAL) en 1979 

sobre las relaciones carerciales de México con el Consejo de Ayuda Mutua Econánica 

(CJIME). 
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De conformidad con dichas resoluciones se llevai::on a cabo estudios so

bre las relaciones econánicas entre miembros del Consejo de Ayu:iill Mutua Ec:o.'1.6-

mica (Cl\ME) con la adición de Cuba. Estas investigaciones tenían caro objetivo, 

entre otros principales, evaluar el desarrollo, señalando los obstáculos y los 

logros alcanzados, y tratar de dilucidar las perspectivas de las relaciones 

econánicas entre awbas regiones. De acuerdo con estas investigaciones, los resu! 

tados obtenidos hasta-noviembre de 1979 por lo que al intercambio a::rnercial de 

México con el CAME se refería, fueron los siguientes: ( 119. ) 

l.- El funcionamiento de las relaciones c:anerciales se vio obstaculiza

do en forma general, debido al retraso con que se =nstituían las Canisiones 

Mixtas Intergubemamentales. Hasta 1979 no se vislumbraban todavía los resulta 

dos en cuanto a las nuevas metas señaladas de diversificación estructural. Con 

frecuencia =ía, por ejemplo, que los productos que México importaba no co

rrespondían a los mencionados en el Protocolo y, por su parte, las adquisicior. .' 

nes en el G\ME tropezaban con dificultades dentro de la producción mexicana. 

2.- La ratificación de los acuerdos canerciales era sumamente lenta por 

ambas partes y en pranedio se prolongaban hasta 21 meses. En Checoslovaquia, la 

Unión Soviética y Hungría podían tardar hasta 29 meses y en Polonia un año, 

circunstancia que logicamente retrasaba todo el proceso, afectarlo en fonra por 

demás negativa a los acuerdos ·que se referían a la comercialización de produc

tos perecederos. 

3.- Los acuerdos de cooperación industrial fueron ImlY reducidos y se li

mitaron casi exclusivamente a Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Cuba, Las pro

puestas de la mayoría de los países socialistas eran c;onfusas y dificultaban la to

ma:de ideCisionas mexicana. A pesar que existía l.ll1a tendencia creciente hacia la 

especialización, de ninguna manera se presentaba esto en las ofertas presenta-

das, en donde todos ¡:arecían canpetir con los demás. Esta falta de precisión en 

las ofertas de los productos, obedecía a que los delega:!os comerciales desco

nocían los programas exactos de producción de las plantas industriales que !Tlll-

chas veces, por cuestiones estratégicas de producción, se trataban de ocultar. 

4.- Existía mucha confusión sobre las áreas de una posible cooperación 

econánica e industrial con el CA.'IE. I.a lentitud en los trámites y la toma de d~ 

cisiones afectaba en forma muy principal al proceso comercial. Las ofertas de 

los productos se sanetían a estu:l.ios muy exhaustivos y en esa forma el inter-

l 

' t ¡ 
t ¡ 
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cambio de las listas de producci6n pasaban a tariar un carácter llillcaiiiente in

formativo y transitorio. Esta lentitu:'i en las transacciones aumentaba~!definiti~ 
mente, en muchos casos, la tardanza en las respuestas, transfonnando así la posi

ción en obsoleta, . en virti.id de las oscilaciones en las existencias~. ·y con. mayor 

raz6n cuando, o:xro se dijo anterionnente, se trataba de pl'.Oductos perecederos, 

Por ejemplo, en noviembre de 1977 durante la Segunda Reuni6n de la G::rnisi6n Mix

ta, México present6 a Polonia una nueva lista de productos; pero hasta 1979 no se 

había recibido respuesta oficial alguna. Igualmente, en enero de 1978 se interc<l!!! 

biaron listas de una posible producci6n de intercambio entre México y CUba; pero 

hasta 1979 no se había a:incretado ningur.a acci6n sobre ellas. Toda esta situaci6n 

Creaba desocncierto en· la parte mexicana, ya que la elaboraci6n de las listas de

bía hacerse con toda precisi6n por el Instituto Mexicano de o:xrercio Exterior y 

por la Secretaría de Canercio. Por lo tanto se empleaba tiempo, dinero y esfuerzo 

en la elaboración, que final.mente no ap:irtaba nada y sí en cambio creaba pesimis

rro en la parte mexicana. 

5.- En cuanto a los créditos bancarios, éstos no se aprovecharon total o 

parcialmente, debiélo a la falta de corrientes de carercio estables, a su bajo ITO!} 

to y a que no eran. ·canpetitivos en cuantO a plazos centra otras fuentes de finan-

ciamiento externo tradicional. Además, aunque en algunos casos. las tasas comer-,. 

ciales eran superiores en O. 75% y 1.25% a las del CAME, la diferencia no represB!} 

taba aliciente suficiente para impulsar las car¡pras en gran escala. Los acuerdos 

bancarios entre la RepGblica Den=rática de Alemania (R.D.A.), Checoslovaquia .y 

Htmgría no fueron aprovechados por falta de volllmen y continuidad en las operaci9 

nes canerciales, y con Bulgaria, Hungría y Rllrnania fueron suscritos cuando toda

vía no existían convenios ccmer:ciales bilaterales do ninguna clase entre ellos y 

México. La mayor parte de los créditos otorga:los al gobierno m=xicano fue ccn una 

tasa de interés canercial rrenor que el ccnce:iido a los canerciantes del sector pr_! 

vado. Por ejanplo, Hungría oto_rg6 un créiito por $15,000,000.00 de d6lares, de los 

cuales $12,000,000.00 d6lares estaban dedicados para el; Gobierno y únicamente - -

$3,000,000.00 de d6lares para.el sector privérlo, cuando parad6jicarrente, había si

do este últ:ino el que había realizado un 90% de las transacciones con ellos. En 

cuanto a los créditos mexicanos c:it=gados a Cuba¡-los utiliz6 talos. Los Convenios 

de cooperación econánica y.asistencia técnica y científica solamente surtieron e

fecto en el canercio realizérlo ron Cuba,y en rrenor medida con Hungría y Checoslo

vaquia •. 
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6,- Falta de praooci6n.- I..as ferias internacionales eran casi el tmico rre

dio de info:anaci6n y praroci6n de que se dispcnia. I..a de I.eipzig, por ejemplo, 

result6 ser de un costo rrnlY elevado para los expositores mexicanos; además 

sus" resuitados ·a. "corto plazo fueron inciertos. 

I..as ferias de la República .Dem::icrática de Alemania (ROA) y Checoslova

quia pcseian un sistema ccrnercial considerable, si se relaciona con el volu

rren total del c:arercio que se efectuaba e iguaJmente Polonia, aunque en rrenor 

grado, El resto de los paises socialistas no disponía siempre de infonraci6n 

especifica técnica, sobre los productos que podrían interesar a México, ni so

bre la producci6n progranna:la de acuerdo cor¡ las lineas establecidas en el plan 

de produccÍ.6n, Tampoco derrostraron gran interés por darse a conocer en el cam

pe irexicano, a excepción de Hungría y Checoslovaquia, que en 1977 y 1978 orga

nizaron seminarios técnicos para dar a conocer sus productos. 

Los deil'ás paises trataron de vender su producción a través de represen

tantes oficiales, ·prescindiendo así de la praroci6n de los artículos y de los 

contactos directos·con los·CCI11pra1ores rrexicanos potenciales que dieran a cono

cer· las necesidades del rrercado libre, I..a participaci6n rrexicana en algunas de 

las ferias internacionales que organizaron los paises del CAME era juzgada ca

si obHgatoria para darse a conocer, tanto en calidad de exportroor, caro de 

:importador pctencial, aunque el costo que representaban era muy elevado, 

·7,_ El CAME vendió su equipo con un mínirro de asistencia técnica y fal

taron estudios·previos de a1aptaci6n de tecno~ogia y rrercado. 

· 8,- I..a naturaleza del canercio fue lenta y de poca flexibilidad, sus nu

rrerosos requisitos btu:ocráticos¡ :retardaron y entoqiecieron la tona de decisi

nes~ 
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si se canparan las est:a:lfsticas zrexicanas del a:irercio exte

rior, =n las de los países socialistas, a¡:<lrecen notables diferencias. Poi:-
ejenplo, en el preser¡.te cua:ho puede observarse que las .:Unpartaciones de produc

tos mexicanos registraros por los paS.ses del e.AME . no concuerdan =n los regis

txos de ·éxportac:tones irexicanas. La causa de estas disc~pancias, se encuentra 

en el hecho de qllli en México no siempre se registral::a el destino final de las 

export.aciones,y en que los paS.ses s=ialistas canpraban algunos prcductos me

xicanos utilizandJ fixmas canen::iales interrredias, p:r:i.ncipalmente de ¡:aíses de 

Europa Occidental, y también, en co¡::asir:me§·· efectuaban :re-exportaciones de las 

mercancías rre:x:icanas. 

''.En •cuanto a lw exportaciones del área socialista hacia México, la dife

rencia estaiistica és· menos explicable. Las cifras mexicanas de importaciones, 

son siempre inferiores al importe de exportaciones declarado por países del CAME. 

Probablemente debido en parte, al empleo de diferentes sistemas de registro. Por 

ejemplo, la compra de seis barcos atuneros pola=s destinados a Ense.•ada, Baja ca
, ~ifornia, _ fue=n registrados p:>r México en 1976 y por Polonia en 1975~. ( .150 J 

México· ( b ) 

Exp:>rtaciones 
!rnportaciones. 

Paises del . CAME ( c) 

Exp:>rtaciones. 
!rnportaciones, 

DISCREPANCIAS ESTADISTICAS EN EL Th1l'ERCAMBIO 

MEXIC'O - GIME. ( a ) 

Millones de d6lares co:rrientes. 

1971 1972 1973 1974 

12.71 22.33 .·.24.4 43.3 

5.6 15,5 is.o 29.7 
7.l 6.8 9.4 13.6 

26.4 35,5 30.4 50.4 

8.8 10.5 12.5 20.9 
17.6 25,0 17.9 29.S 

FUente: Cbmisi6n Econánica para .América Latina (CEPAL) • 

1975 1976 

62.l 88.5 

39.8 43.9 
22.3 44.6 

92.7 121.2 

46.S 47.6 
46.2 73.6 

( a ) Incluye a Cuba. ( b ) Direcci6n General de Estadística •. ( c ) Infor
. maciones nacionales. 
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CONCLUSIONES. 

Si en una fonna general se tana en conside:raci6n cano factor indicativo 

únicamente el saldo de la balanza canercial mexicana durante todo el período que 

aquí se estudia, pueden observarse dos etapas bien definicE.s: la que canprende a 

partir del México independiente desde 1821 hasta el inicio de la década de 1940 

y.,la. comprendida entre esta fecha y 1976. La prirrera etapa presenta un saldo favo

rable en la balanza ccrnercial y los principales productos de exportaci6n cerno los 
minerales y el petr6leo estaban manejados p::ir capital extranjero, principalmente 

inglés y norteamericano. El resto de la producci6n exportable caro los textiles y 

productos diversos con mayor o menor grado de elaboraci6n estaba financiado p::ir 

diferentes capitales también de pr=edencia eurot:iea y en menor cuantía, mexicanos. 

La segunda etapa en la que rige la nueva Constituci6n de 1917 que convierte al Es

tado en la fuente del derecho de propiedad y limitaci6n de las prerrogativas de 
los inversionistas extranjeros, presenta un saldo deficitario progresivo en la ba

lanza comercial. Los principales p:i:o:luctos de exportaci6n, así como los medios de 

transp::irte y vías de canunicaci6n, están administrados por el gobierno fe:J.eral d!2 

bido a la expropiaci6n hecha a las compañías extranjeras. En esta segunda etapa, 

el dficit externo aparece cano un problema intrínseco al proceso de =ecimiento. 

En ambas etapas persiste el proteccionisrro instrumentado como fuente prove!2 

dora de iroportantes ingresos al fisco o a la balanza de pagos; pero no cano una vía 

destinada a la protecci6n misma, es decir, a la racional~zaci6n de la actividad ~ 
p::irtadora. Esta acci6n repercute en altos costos y falta de cantidad y calidad en 

los productos de exportaci6n que les resta ccmpetitividad en los mercados intern~ 

cionales. Consecuentemente; se crea un mercado interno "cautivo" que representa pa

ra los productores ventas aseguradas entre la p::iblaci6n nacional, que en esta for

ma se ve obligada a pagar elevados precios p::ir productos de escasa calidad, El co

mercio exterior consiste en exportaciones =asionales o de "excedentes"; pero no 

resp::inde a una p::ilítica sistematizada de exportaci6n. 
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Un análisis de estas dos etapas que considere aspectos políticos y socia

les conduce a la siguiente 8'0plicaci6n: una vez consurr>ada la in:lependencia nací~ 

na1., los mexicanos ensayaron diversas fornas de o:tganización en una sociedad het!: 

:i:ogénea en la que faltaban los :i:ecu:rsos econé:rnicos y sobraban los conflictos in

temos, por lo que no fue tarea fácil que el país llegara a constitui:rse sólida

mente, Por su parte, el oorrercio exterior tuvo que partir de un nivel infe :rior al 

que tenían los países industrializados. Entre sus principales desventajas figura

IDn: la falta de capitales, deficiente infraestructura y el atraso tecnológico. 

Obstáculos que se acentuaron en un:_arnbiente de inestabilidad política, escasez de 

presupuestos y desorden administrativo y arancelario que piupiciaba la corrupción 

y el contrabando. I.os primeros intentos de industrializaci6n f:iacasaron y la exi!! 

tencia del Banco de Avío también. Sus recursos eran frecuentemente desviados para 

cubrir necesidades del gobierno ajenas a los objetivos planteados de apoyo al co

nercio exterior. 

I.a arrplia variedad de gravámenes y el férreo proteccionisrro que recayó de!! 

de este tiempo sobre el canercio exterior, cont:iastaba con los principios exager~ 

dos de libertad e igualdad que el nuevo gobierno independiente proclamaba; pero 

que en este sentido no practicaba. El libre cauercio y el proteccionisrro fueron 

temas de acal9radas discusiones entre aquellos que resultaban beneficiados con la 

existencia de un rrercado "cautivo" y los que resultaban perjudicados. 

I.os cambios legislativos que se hicieron hacia la segunda mitad del siglo 

XIX con el propósito de orientar el viejo marco· de las instituciones hacia una 

econanía más dinámica basada en transacciones de lib:te me:,rcado, produ:i~on · los 

efectos deseados hasta la RepGblica Restaura.da cuando el país contó con la estab_! 

lidad necesaria para sentar las bases de una econanía nacional rroderna, 

Para este tiempo el canercio había registrado importantes cambios deriva

dos de la interacción canercial inte J:naciana1. oon Inglaterra principalmente y con 

Estados Unidos por la vecindad geográfica, Las importaciones mexicanas de bienes 

de capital y partes de fer JDcarril ai..nrentaron y ·los productos agropecuarios se s~ 

rraron al rrercado de exportación.hacia Estados Unidos, quien logró desplazar a In

glater:ra del mercado de la tJansportación marítima de p:r:oductos mexicanos destina 



295 

dos a Europa. POsteriorrnente también la desplazó del mercado financiero y del co

rrercio en general. México quedó circunscrito en el área canercial de Estados Uni

dos. El saldo positivo de la balanza canercial mexicana le permit:La cubrir las i!!) 

portaciones procedentes de Europa consistentes en bienes de producción y en menor 

cuantía de bienes de consumo. 

El porfirismo fue el primer gobierno que actu6 de acuerdo con un plan es:. 

t:iatégico para pranover una econanía de mercado libre. Ofreci6 pruebas a los paí

ses del exterior de que el país se estabilizaba y progresaba econ6rnicannente, y 

avaló las inversiones de capitales extranjeros de la magnitud de los que se re

querían para poder cimentar las bases de una inf:iaestructura industrial y carer

cial nacientes. La industrialización del país se inici6 bajo este modelo de econ9 

mía de enclave con crecimiento "hacia afuera". La econanía dej6 de ser "atrasada" 

para convertirse en econanía en vías de desarrollo en la que las fuerzas del mer

cado estaban vinculadas directamente al mercado internacional. El gobierno desem

peñó un papel relativamente pasivo caro agente econánico. Las inversiones ext:i:an

jeras directas se dirigieron hacia la creación de una infraestructura - de trans

portes principalmente - y también cont :d.buyeron al descubrimiento y explotación 

de los mantos petrolíferos que posteriormente les disputará y expropiará el grupo 

revolucionario triunfante. 

Durante esta etapa de 30 años el desarrollo econánico no fue hcm;¡éneo y se 

engendraron desigualdades. El crecimiento del mercado interno se rezag6 e igual

rrente el sector .agrario no exportador. La revolución mexicana se presentó en sus 

inicios caro un doble rrovimiento: político y agrario que luchó contra la legitimf 

dad del régimen de Porfirio Dfaz. La lucha que duro vari~s años, trastornó la CO!} 

tinuidad del rrodelo exportador y no pudieron registrarse aV?J1ces importantes, T~ 

poco pudo aprovecha:rse la coyuntura internacional que ofreció la Primara Gue:tra 

Mundial, en el sentido de haber puesto en rrarcha un temprano modelo de sustitu

ción de importaciones. El rrovimiento a:rrrado afect6 seriamente la naciente indus

tria fabril, los t:i:ansportes, las canunicaciones, la producción minera y la del 

campo, especialmente la ganadera. Sin embargo, las exportaciones petrole:ras conti 

nuaron aportando ingresos al f i'sco y también a las facciones :revolucionarias que 

lograban apoderarse del control de las aduanas. 
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La coalisión triunfante Venustiano car:ranza-Alvaro Obreg6n organiz6 con 

base en una nueva Constituci6n - la de 1917 - un mo:ielo de gobielllo que en el 

futuro aparecerá cano patr6n, caro empresario público y como agente central de 

la direcci6n de la econanía. Los amplios poderes que se otorgaron al presiden-. 

te de la naci6n, configuraron un ·gobierno de co¡:te presidencialista, La sobera

nía de los estados qued6 así extremadarrente limitada por la Federaci6n y sujeta 

a los poderes discrecionales del presidente. Al convertirse el Estado en la fu6!} 

te del derecho de propiedad y l:i.mitaci6n de las prernJgativas de los inversioni~ 

tas extranjeros, así cano también en el agente central de la dir-=cción de la ec~ 

nonúa, irá desplegando paulatinarrente su natu:raleza corporativa, de acueroo con 

el grado de desarrollo alcanzado y en esta forma, su intervenci6n será un elerr@n

to clave en la orientaci6n del proceso econánico nacional. 

A partir de entonces la econan.'i.a mexicana se caracteriza por los nurrerosos 

controles directos e indirectos que se eje:rcen, así cano por la medida considera

ble en que los medios de producci6n y exportación son de propiedcd estatal. La i;:! 
fluencia del gobierno federal se deja sentir en toda la econonúa lo que dificulta 

cuilquier diferenciación entre lo que constituye el sector público y el sector pr:!, 

vaéb. · Existen abundantes casos de pa:rticipaci6n financiera mixta, es de

cir, pública y privada,· y adenás grupos con gran poder ele negociación dentro del 

···propio gobierno. 

El grupo revolucionario que resultó triunfante, termin6 por derrotar a las 

nasas agrarias a quienes integro y organizó junto con los tri.hajadores y empresarios 

subordinándolos al nuevo Estado hegerrónico uti.lizand::> las confede:raciones de traba

jadores y obreros, las cáma:ras de canercio, las de la indllstria, etc. Con el obje

to de conseguir el mayor grado posible de cohesi6n el misrro grupo fundó en 1929 un 

partido político que hasta la fecha cuenta con más de 63 afos en el poder y que 

inva Jiablemente siempre "obtiene" el triunfo por la presidencia del país. La cons

tante stnnisión de la élite política a los deseos presidenciales ha derivado en la 

inexistencia de un vercE.dero Congreso que equilibre los poderes, que en esta forma, 

le aplau:l.e al Ejecutivo incondicionalmente todas sus acciones: expropiaciones, de

valuaciones, cambios o emisiones de nuevas leyes, errleudamientos, etc, De esta au

sencia de poderes que equilibre al poder Ejecutivo se ha confonnado lo que Dmiel 
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Cos:í.o Villegas califica cano "el estilo personal de gobernar" que cx:mfiere al 

Ejecutivo atribuciones que van más allá del orden y de las reglas permitidas. 

( 1 ) 

Durante los aros canprendidos entre 1920 y 1940, la etapa fue de recons

trucci6n y reorganización de la sociedad. El crecimiento econánico fue rrodesto 

con avances en la disminuci6n de la dependencia financiera del exte:d.or. Se tra

taba de disminuir la influencia del capital norteamericano en las inversiones ~ 

ti::dléras .1~.prinoipaJmente produciérrlose una especie de "desinversión" de capita

les de erni>resas extranjeras establecidas en el pa:í.s. Por otra parte, México fue 

el primer país ce 1.atinoamérica que en. la década de los afos veinte estableció 

relaciones diplanáticas y comerciales con la Uni6n Soviética; pero éstas no sole 

rrente no prosperaron, sino que hubo la necesidad de interrumpirlas al poco tiem

po debido a intrarnisiones de la Unión Soviética en asuntos de la pol:í.tica inter

na mexicana a t:ravés de actividades subversivas d<?sernpeñadas ·por el partido comu 

niesta mexicano. 

Las expropiaciones hechas por el gobierno mexicano y la ClEación colate

ral de empresas estatales, bancos, compañas de seguros, empresas industriales, 

instituciones financieras, fideicomisos, etc., permitieron impulsar al mercado 

interno, abrir nuevos derroteros al canercio exterior y en general impulsar el 

desa:rrollo nacional; pero desde otra pelSpectiva. Se increrrentaron las inversio

nes en la miner:í.a, el petroleo, la industria eléctrica, los ferrocar:d.les, etc. 

La industria nanufactumra :r:ecibi6 un fuerte impulso principalrrente por parte de 

las empresas nortearrericanas. También creci6 la naciente industria tur:í.stica y 

la autorrotriz. El saldo de la balanza comercial de Méxfco con Estados Unidos CCJ!:! 

tinu6 siendo favorable para el primero, a pesar de haber aurrentado las importa

ciones. 

Otio aspecto importante fue que el banco central -_Banco de México -, se 

encuentra desde el punto de vista jur:í.dico, estrechan-ente vinculado al gobierno 

federal y también ejerce la generalidad de los controles del crédito. En canbi

naciisn con las diversas instituciones financieras oficiales, determina el finan-

( 1) Daniel Cos:í.o Villegas; El·estilo·personal·de·gobernar, Sa, ed., México, 
Ed. Joaqu:í.n Mortiz, 197 • 
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ciarniento selectivo de la econcrnía. IDs objetivos y re=sos del Banco Nacional 

de Come=io Exterior (B1\NCXlMEXT) son frecuentemente desviados para cubrir las 

necesidades fiñancieras o.de "iroágen" del gobierno corro por ejemplo dar apoyo pa

ra controlar los precios. 

El gobierno de Lázaro Cárdenas particip6 por primera vez cano agente ac

tivo pranotor del cambio y resa=llo econánico .• consolid6 un proyecto econáni

co de prcducción nacionalista y desa :rrollo con autonanía del exterior, rredian

te la ruptu :a con el mcdelo de "enclave" exportador. Expropió el petróleo y au

rrent6 el gasto intemo por la vía del endeudamiento para aplicarlo a olljetivos 

de crecimiento y "justicia social". Su gobierno nacionalista de apoyo activo_ a. 

los tr cbajadores se carctcteriz6 por la inestabilidad política, las expresiones 

de inconfonnidad de los empresarios, la fuga ce capitales, la ola de huelgas, 

las expresiones de agitación y violencia. Petróleos Mexicanos tuvo pé:tdidas por 

las altas erogaciones de los salarios, las prestaciones y las naniobras sin-

dicales •. Utilizó el tradicional re=so de presionar al gobierno de Estados Uni

dos aumentando el intercambio ccmercial con Alenania e Italia en vísperas re la 

s.egunda guerra mundial. Nurrerosas organizaciones que difundían la ideología mar

xista adquirieron fuerza. 
El gobierno estatista édquiri6 mis hegeronía a partir de la iniciación 

del proceso de irrlustrialización que fue dirigido por él mismo al iniciarse la 

décaaa de los años 1940 coincidente con el estallido de la segunda guer:ra rmm

dial. Esta segunda etapa se inició con la presencia de un saldo negativo en la 

balanza comercial que "llegarla para quedarse". El proceso de rápida irrlustri.a

lización tuvo cano base el modelo sustitutivo de .importaciones y se apoyaba en 

el sector agrloola de exportación caro instrurrento proveedor de divisas. Por es

ta razón era indispensable la dotación de una infraestructura. 

El nuevo Estado hegerr6nico oonopartidista amplió su radio de acción: 

distribuyendo tierras, expropiando recu:isos naturales, :implantando rredidas pro

teccionistas al canercio exterior, vendiendo bienes y se:i:vicios producidos por 

él rniSll'O por rebajo del costo de producción, contmlando prec:Los, fijando sala

rios rnínill'Os, contmlarrlo las insti):uciones financieras, las principales indus

trias de exportación, los transportes, las canunicaciones, etc. 
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De los gobiernos pertenecientes a esta segunda etapa, puede decirse que al 

de Manuel Avila Camacho lo sostuvo la "bonanza" de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando el país tuvo la oportunidad de exportar todo lo que podía y pudieron sur

gir algunas industrias nuevas que trataban de sustituir importaciones. El gobierno 

de Miguel Alemán se encontró ante la necesidad de cubrir un elevado nivel de im

portaciones que habían quedado rezagadas durante la guerra y también como resulta

do del impulso que le dio a la industrialización y a las inversiones. Por lo tanto, 

aumentó la demanda y el gasto de divisas. A raíz de la fortuita devaluación del pe

so mexicano durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, los gobiernos subsecuentes 

hasta el de Gustavo Díaz Ordaz practicaron una estrategia continuada de crecimiento 

económico. El control del gasto público, el endeudamiento y el nivel de las impor

taciones eran los elementos principales para sostener la estabilidad cambiaria, el 

control de la balanza de pagos, la estrategia sustitutiva de importaciones y la re-

lación de los precios con los salarios, es decir, el nivel de la inflación en ge-

neral. El déficit en la balanza de pagos - modesto si se le compara con el que se 

presentó en 1970-1976 - se trataba de equilibrar con los ingresos provenientes del 

turismo, las inversiones extranjeras, los movimientos de capital, las transacciones 

fronterizas, las remesas de braceros etc. La agricultura de exportación también pro

veía las divisas necesarias para cubrir las importaciones requeridas por la industria. 

Este modelo - Desarrollo Estabilizador - avanzaba lento sin grandes logros es

pectaculares; pero de manera sostenida. La estrategia sustitutiva de importaciones 

cumplía con la última fase: la correspondiente a la sustitución de bienes de capital. 

Sin embargo, no tuvo la oportunidad de ofrecer los resultados finales porque el nuevo 

gobierno lo atacó y destruyó reemplazándolo por otro con objetivos de "ju_sticia 

social" y aumento del gasto público y de las importaciones. 

El gobierno de Luis Echeverría reclamó la conducción global de la economía y 

fortaleció y amplió la base estatal con proliferación de organismos en donde encon

traron acomodo protagonistas y líderes del movimiento "estudiantil" -con obvias con

notaciones políticas- del 2 de octubre de 1968. Echeverría basó su gobierno en un 
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triple reconocimiento: el deterioro de la base gubernamental, la amenaza del estan

camiento económico y el aprovechamiento de lo que él llamó favorable coyuntura inter

nacional de la decadencia del sistema capitalista. 

El nuevo proyecto de desarrollo no contaba con los recursos que lo apoyaran 

ni con la correspondiente producción nacional. Propuso como medios de financiamiento 

algunas medidas de gran riesgo como: el aumento de los impuestos, el endeudamiento 

externo e interno, una "profunda" reforma fiscal, modificaciones a las leyes en mate

ria de instituciones de crédito en favor del gobierno; pero que en cambio disminuían 

el financiamiento requerido por los particulares, etc. También propuso la racionali

zación del comercio exterior como principal medio proveedor de divisas que nivelaran 

la balanza de pagos. Esta propuesta resultaba ambiciosa y poco realista porque el 

éxito del comercio exterior depende del resultado de la interacción de complejos fac

tores que no pueden improvisarse en el curso de seis años. Por otra parte, la pro

ducción mexicana de exportación continuaba siendo poco competitiva en cuanto a calidad 

y precios como resultado del férreo proteccionismo y los elevados gravámenes internos. 

La práctica simultánea de este nuevo esquema de apoyo financiero con abundante 

retórica presidencial de contenido social, populista y tercermundista, encontró como 

respuesta un grave disminución en las inversiones del sector privado y la desconfianza 

de los empresarios e inversionistas quienes se opusieron decididamente a la "profunda" 

reforma fiscal expresando sus temores de que al país se le estuviera conduciendo hacia 

el comunismo. Esta oposición provenía también de los grupos de poder que se encontra

ban dentro del propio gobierno y que resultaban afectados en sus intereses. 

Durante los tres primeros años (1970-1973) se instrumentó una política de ele

vada inversión pública y aumento de importaciones destinadas a aumentar la producción 

de las manufacturas de exportación. Para 1974 éstas alcanzaron su más alto nivel; 

pero la acción quedó disminuida oor el gran volúmen ~e importaciones realizado y por 
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el escaso nivel de exportaciones. Los signos vitales de la economía comenzaron 

a evidenciar un debilitamiento continuo en la actividad productiva y la crisis 

se precipitó agudizada por el aumento en los mercados internacionales de las 

tasa de interés, los precios de petróleo y los de las materias primas. El pa

norama se ensombreció aún más con la fuga de capitales. Los desequilibrios 

presionaron para atender preferentemente a los problemas de corto plazo en lu

gar de la estrategia planeada. El margen de acción del gobierno se redujo con 

celeridad y el crecimiento del producto interno bruto (PIB) fue debilitándose 

durante el curso de 1974 - 1976. 

Las expectativas para contar con mayores ingresos fueron disminuyendo 

a lo largo del sexenio; pero el gobierno no redujo su gasto, sino por el con

trario, lo aumentó en forma que se tradujo en un gasto "deficitario" financia

do con deudas e inflación. Durante los tres últimos años del sexenio, el go

bierno se lanzó en una política de endeudamiento sin precedente y aumentaba 

las tasas de interés, el encaje legal bancario, emitía nuevo circulante mone

tario o pedía prestado para poder financiar su gasto, desalentando así aún má: 

las inversiones. 

A partir de 1975 se aplicaron mayores restriccciones al comercio exte

rior disminuyendo los incentivos y aumentando los impuestos; pero en 1976 en

frentó limitaciones más agudas, así como también la devaluación, la flotación 

de la moneda y la inflación, que es el mayor obstáculo que enfrentan los pro

ductos de exportación. 

Echeverría conjugó el nuevo proyecto de gobierno interno con una activa 

política de militancia tercermundista que encontraba constantes "afinidades" 

con los países socialistas y aunque no atacaba directamente a los Estados 
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Unidos, sí afectaba sus intereses. La propuesta que hizo ante la Organización 

de las Naciones Unidas en cuanto a la adopción de un nuevo orden económico in

ternacional que mejorara la situación de los países subdesarrollados por medio 

de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que planteaba un 

código de responsabilidades para las empresas transnacionales, no consiguió 

finalmente el voto aprobatorio necesario de los principales paises industria

lizados. En esta forma, permaneció únicamente como documento declarativo; 

pero no corno un código de carácter obligatorio corno se pretendía. 

El comercio de México con el CAME y su incorporación a este organismo 

socialista se circunscribió en los objetivos de la Carta que apoyaban los pa

ises tercermundistas y los socialistas. Las relaciones de México con el CAME 

se incrementaron a partir de 1973 y dejaron de ser meramente comerciales en 

1975 cuando se definieron con la firma de los correspondientes tratados en un 

campo más amplio de cooperación y colaboración. 

Sin embargo, la nueva postura internacionalista del presidente mexicano 

acusó de efectos de vulnerabilidad y falta de control, tanto en el ámbito na

cional como en el internacional. 

Por otra parte, los múltiples escollos con que tropezaron las relacio

nes de México con el CAME, derivaron de la propia naturaleza de los dos siste

mas económicos, que además de ser opuestos y diferentes contaron con una ubi

cación geográfica muy distante y diferente idioma - exceptuando el caso de 

Cuba. Los principales problemas que enfrentaron fueron: el excesivo burocra

tismo, la lentitud, y debido al carácter intergubernamental del comercio, la 

insuficiente capacidad de los representantes respectivos en la r,euniones de 

las comisiones mixtas para poder tomar decisiones,e~.virtud de que actuaban 

únicamente como observadores de sus respectivas esferas; pero sin las facul

tades necesarias para poder suscribir contratos. 
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El escaso volumen de 1% del comercio - dnetro del total comerciado por 

México con el exterior - fue incapaz de alterar el patrón básico de las rela

ciones comerciales mexicanas. Las afirmaciones de Echeverría en cuanto a que 

los únicos paises con los que México podía comerciar era con los paises socia

listas debido a las contradicciones del capitalismo, se referían a este escaso 

uno por ciento, que tenía las siguientes características: fue un comercio bá

sicamente interestatal que obtenía un saldo negativo en la balanza comercial, 

exceptuando el caso de Cuba que utilizó los créditos que le extendió México; 

se hacía con un bloque cuyos objetivos principlaes de producción eran bélicos; 

las mayores ventajas comerciales las disfrutaba el sector público; la composi

ción del comercio era la misma que se hacía con los países capitalistas, es 

decir, México exportaba materias pr~mas y escasos productos elaborados y semi

elaborados e importaba del CAME bienes de producción y de capital. El 99% 

del comercio restante se realizaba, por lo tanto, con los países capitalistas. 

Al finalizar el sexenio la diversificación comercial lograda fue mínima 

y las expectativas en cuanto a disminuir la "dependencia" comercial de los 

Estados Unidos no se cumplieron. Este problema no residía únicamente en que 

E.E.U.U. comprara más, concediera mayores concesiones comerciales o se consi

guiera una mayor diversificación comercial, sino en que México tenía poco que 

ofrecer en materia de intercambio comercial; es decir, el país tenía productos 

que eran poco competitivos en cuanto a calidad y precio en el ámbito interna

cional. 

Si bien durante este sexenio se hicieron esfuerzos de diversificación 

y estímulos al comercio exterior, se canalizaron importantes recursos a la in

dustria manufacturera de exportación así como al área petrolera, al bienestar 

social, la educación y el campo, los grandes déficits de las balanzas de pagos 

y comercial, sumados a la progresiva inflación, la devaluación y la flotación 

de la moneda en 1976, cuestionaron finalmente la capacidad del gobierno para 

instrumentar una estrategia económica idónea al crecimiento en momentos de co

yuntura internacional. Esta coyuntura, que en un principio se calificó como 

favorable identificándola con la inevitable decadencia del capitalismo, poste

riormente - ante los negativos reultados obtenidos - se calificó como amarga 

y desfavorable en momentos de recuperación de la economía capitalista. 

c,j· 
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Cuando terminó el sexenio las bases estructurales de la economía 

nacional se habían estrechado en lugar de ampliarse, y las expectativas 

en cuanto a convertir al comercio exterior en instrumento apartador de 

las necesarias divisas que soportaran el gasto público y nivelaran la 

balanza de pagos, no se cumplieron; además, se rompió con la continuidad 

establecida en la estrategia mexicana de comercio exterior. 
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PRIN::IPALES INDUSTRIAS MEXICl\Nl\S EN 1929 

Nllirero de Valor Orden de Porciento Orden de Por ciento 
establee!- (millones de ill1;JOrtancia del total Nllmero 1n¡lortm\Cia del total 
mientos. pesos) (miles) 

'J.'ejicbs '!lgod6n. 520 102.0 1 11.23 39.1 1 14.92 
Plantas -.!.! energ!a eléctrica. 670 67.9 2 7.47 8.7 6 3.31 
z.t>linos de harina. 358 53.0 3 5.83 2.0 34 o. 75 
~finedas de azGcar y alcoool. 153 53.0 4 5.83 15.5 4 5.92 
M:>linos de nixtamal. 3,770 43.8 5 4.82 5.8 11 2.22 
Cerveceda. 30 43,1 G tl. 7;; 2.5 2·l 0.97 
DFspepita.OOras de algod6n. 133 40.6 7 -1.~7 2.0 32 o:n 
Panadedas. 3,478 35.€ 8 3.91 7.7 7 2.91 
Puros y cigarrillos. 138. 35.4 9. 3.89 3.9 16 1.49 
Talleres de naquinaria. 984 30.5 10. 3.35 15.7 3 5.97 
Imprenta, litografía, ¡;.ublicidad. 554 26.7 11 2.94 5.4 12 2.05 
Calzado. 3,177 24.2 12 2.67 8.8 5 3.35 
Fundiciones. 89 22.7 13 2.49 3.S 17 1.-45 
JabSn, 329 22.3 14 2.46 1.8 35 0.69 
Beneficiadoras de café. .326 18.B 15 2.07 2.9 21 1.11 
Tejidos de lana l,J35 16.G 16 1.83 5.B 10 2.22 
Carpin~t~ ;¡ ~~~fa. 4,637 15.6 17 ·1.72 5.3 9 2.40 
Ibpa hecha. ·-· ·2,385 ·- ... 15.1 ~ ·· ·· · 10 1.66 - 4.e· 

. 
13 1.84 

1\ceites vegetales. 114 14.2 19 1.56 1.2 41 0.46 
OJrtidur!as. 1,488 13.B . ·20. 1.52 2.9 20 1.12 
Papel. 7 13.7 21 1.51 2.2 29 0.04 
1\ceite mineral y lubricantes. 3 12.S 22 1.37 2.6 23 0.99 
nesfibradoras de henequm. 243 .H:2. 23 1.29 4.5 15 1.72 
Itmetedas, 118 24 1.25 4.7 14 1.79 
I.aminaOOras. 153 9.3 25 1.02 2.3 27 0.89 
Todas las dares, 23,601 155.3 -.- 17.09 99.3 -.- 37.85 
Total. 49·;799 ... 908.9 -.- 100.00 262.2 -.- 100.00 -. -
Puente; Iorenzo Meyer, lU11tm:t.a de 111 ReuoJ.¡¡:ión ~!!dllla l226-l2J~ 1 El ronflicto §2!:ial :t: los 92Qiemos ~l nexiJnato, 

~co, El Cblegi'O de ~1-co, la. re:ilnpresión, Vol. 13, 1980, p. 75 . . . . . . . . ., . . . 
~ A¡;.p.id: Prilher Cenoo índWStrifil de 1930.' ..... 



EKOORl'lCIOOES E IMPORI'ACIOOES DE ~' AZOCAR Y AROOZ EN 1920- 1927. 

AL<D:m AZOCAR AfUOZ 

EXPO!n'. lMPORl'. m:ro EXPORI'. IMPORl'. NE:ro IMPORI'. EXPORI'. NEro 
Mi 1 e·s de toneladas 

1920 23.9 5.5 18.4 ·15.2 : 6.4 ~0.'0 O.l 4.7 -4.5 

1921 36.1 12.3 23.7 0.2 18.8 - 18.6 - 4.3 - 4.3 

1922 17.1 l. 7 lS.3 0.3 3.5 - 3.2 0.4 1.4 - 1.0 
1923 3.3 4.1 - 0.7 10.0 0.5 9.5 2.2 4.4 - 2.2 

1924 15.7 0.7 15.0 16.8 0.3 16.5 1.2 2.2 -1.0 

1925 14.2 0.2 14.0 1.1 0.4 7.3 4.1 1.6 2.4 ~ 

1926 28.7 0.2. 28.5 6.9 ·· o'.4' .. 6.5 10.0 1.5 8.5 
lll 

1927 28.0 0.3 27.B 3.8 0.6 3.3 11.1 1.2 9.B 

Millones de pes os 

1920 10.9 7.7 3.2 9.3 3.1 6.2 0.04 1.2 - 1.2 

1921 6.0 9;5 - 3.6 0.03 4.7 - 4.5 - 0.7 - 0.7 
1922 5.4 1.4 4.0 o.os o.s - 0.5 0.06 0.2 - 0.2 

1923 1.9 3.8 - 1.8 2.5 0.1 2.4 0.3 o.e - 0.5 
1924 16.7 0.4 16.3 5.1 0.09 5.0 0.2 0.5 - 0.3 
1925 8.9 0.3 8.6 1.7 0,09 1.6 1.0 0.3 0.6 
~'l26 21.7 0.2 21.s 1.5 0.09 1.4 2.2 0.4 1.8 
1927 16.9 0.2. 16.7 0.7 0.09 0.6 2.3 0.3 2.0 

Fuente: Krauze :Ellrique et al., Historia de la Revoluci6n Mexicana 1924-1928, ~co, El Colegio de ~co, la. ed. 1977,p. 

Appud. Sterret y Davis, 'llle Fiscal and F.conanic Condition of México, ~ subnitted to the Intematiaial OJmdtee 220. 

of Bankers on Mfuticó, 1928 
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BALANZA cx:MER:IAL, 1909-10/1927 

! 
(Millones de pesos) 

~" 

Exportaciaies Importaciones Diferencia 
-.., 

1909-1910 260.0 194.9 65.2 

1921 756.8 493.2 263.7 

1922 643.5 308.5 335.l 

1923 568.5 315.l 253.4 

1924 614. 7 321.4 293.3 

1925 682.2 391.0 291.2 

1926 '.691.8 381.3 310.5 

1927 ~627 .4 346.4 281.0 

.lente: l<rauze Enrique et. al., Historia de la Fevoluci6n Mexicana 1924-1928, México, El Colegio 
de ~co, la. ed., 1977, p •. 228 

-P?Jd. Butler G. Sherwell, México' s capacity to pay, Washington, 1929 

_., 
' 



MEXIm: Bl\U\NZA5 ACUMULADl\S 

(MILWNES DE OOIARES) 

PERIOOOS 

1938-1958 1959-1970 1971-1976 

BALllNZA DE MERCANCIAS -2,991.2 -5,778 -13,352.8 

BALllNZA DE SERVICIOS (1) 2,897.2 4,110 5,412.5 

BALllNZA DE SERVICIOS Y PAGJS AL FACIDR 
DE CAPITAL. ( 2 ) 1,489.8 234 - 1,428.0 

Bl\U\NZA EN CUEN'lA CDRRIEN.!'E -1,501.4 -5,544 -12,030.2 

INVERSION EXTRl\NJERA DIREX::rA 1,133.9 2,025 1, 728.8 

PRESTAIDS EXTER'IOS NEIOS 504.5 3,460 10,896.7 

RESERVAS 369 - 310 455.9 

ERIORES Y OMISIONES ( 3 ) - 425 - 369 - 2,629.6 

BALl\NZA DE LIQUIDEZ ( 4 ) -2,202.4 . :-9,912 -16,307.3 

Fuente: René Villar :ieal "El desequilibrio extemo en la industrialiZación de ~lifud.co (1929-1975) ". FCE, M§xico, 1976. 
El periodo 1971-1976 se calcul6 usand:> las cif:ras de Villarreal y Chl Banco ce M2xico, S.A. "Wicadores 
Econ6micos", abril, 1977, Vol. V, No. 5. 
( 1 ) Incluye s6lo el neto de t:iansacciones fronterizas y turismo. 
( 2 ) Se sUlll3. a turisrro y transacciones fronterizas, el neto de pagos de renta al capital exterior. 
( 3 l Incluye ItOvinú.entos de capital. 
( 4 ) Es la suma <El resultado en cuenta con:iente y el pago de arrortizaciones. 

' lAI 

"' o 
1 
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El crecimiento en la ex;:ortaci6n de productos ITWUlfacturados mexicanos, estti 

sujeto a serias limitaciones, que frecuentar.ente 1llp::>ne precios fuera de la 

cxxnpetencia internacional. 

E>..;::ort.aci6n total. 

Pro.iuctos primarios. 
Productos.elaborados. 
Exportaci6n total. 

8 productos. 

Algod:Sn. 
CafG. 
Azúcar. 
Zinc. 
Camar6n. 
Petr6leo. 
Tanate. 
Azufre. 

* 6 Prcductos. 

1960 

100 .;)% 

79.:2% 
20.8% 

100.0% 

.30.8% 

17.5% 
7.7% 
0.5% 
2.7% 
l.8% 
-.-
:J.6% 
-.-

F\lente:Direcci6n General de Estad!stica,SIC. 

1960 

Exporta9i6n t:otal 100.0% 
Estados· tJI¡idos • 76,1~ 

Eurooa. 5.5% 
Canádá. 0.9% 
Jap5n. 0.7% 
AI.ALC. -.-
Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

1970 

100.0% 

84.8% 
15.2% 

100.0% 

29.8% 

6.0% 
5.2% 
6.6% 
0.8% 
4.6% 
2.8% 
2.6% 
l.2% 

1970 

100.0% 
60.9% 

8.6% 
0.9% 
5.0% 
6.7% I 

I 

Instituto Mexic a10 de Canercio EKterior, Anfilisis 1970 ,La Econan!a 
Mexicana, Businers Trend, ~co, p. 81. 

CDn respecto a las importaciones, el mayor po=entaje de ~stas, siempre .corres-

. i;:onden al gobierno, en C01iparaci6n con las que hace e1. sector empresarial y fue-
ron del orden de: (en incrementos] · 

. 33. 7% en 1970., cantra '6% en 1969 y las del sectr empresarial 14.3% contra 6% re~·: 

¡;iect.ivamente. 

Bienes de Capital. 
Materias Prill'as y Partes. 
Bienes de consUITO. 

IMPORI'ACICNES. 

1965 1970 
45.3% 51.7% 
35.3% 30.1% 
19.2% 18.2% 

lOO.q% IOO:Qi 

FUente: Direcci6n General de Estad1stica $IC. 
Instituto Mexicano de o:mercio EKt:erior, ·Anilisis 1970, La Econan!a Me-
xicana Businers Trends, ~co. p. Bl. . -----·-----···-·· 
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IMPORTACIONES 

BimES DE CAPITAL 
MM'ERIAS PRIMAS Y PARTES 
BimES DE CCtlS\M) 

l 9 6 5 

45.5 % 
35.3 % 
19.2 % 

100.0 % 

EXPORTACIONES 

EXPORI'J\CION 'IUI'AL 100.0 % 

PROr:u:ros PRIMARIOS 79.2 % 
POOr:o::TOS ELl\OORADOS 20.8 % 
EXPOIW\CICN 'lUl'AL 100.0 % 

8 Prorucros 30.8 % 

ALOOIXN 17.5 % 
CAFE 7.7 % 
AZOCAR o.5 % 
ZINC 2.7 % 
Cl\MAR:N· l.8 % 
PEI'KlLElJ -.-
'D:lMATE o.6 % 
AZUFRE -.-
EXPORr.l\CION '1UrAL loo.o % 

ESTADOS UNIDOS 76.4 % 
EXJR:lPA 5.5 % 
CANAM. 0.9 % 
JAPCN o. 7 % • 
~ -.-
Asociac:Uin Latiooamericana de 
Libre Q:rnercio. 

l 9 7 l 

44.3 % 
33.9 % 
21.8 % 

100.0 % 

100.0 % 

66.4 % 
34.6 % 

100.0 % 

27.0 % 

4.4 % 
4.7 % 
6.3 % 
l.9 % 
4.8 % 
l.7 % 
2.l % 
l.l % 

loo.o % 

. 62.4 % 
9.0 % 
l.4 ' 
2.7 % 
8.l % 

Fuente: ·~~ 1965, 1971, ··Instituto Mexicano de Conerci· • Elcteiior 

~: Di.reccl.&. ~ l!neral de Esta:l!stica, SIC. 
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I M P O R T A C I O N E S, 

BIENES DE CAPITAL 
MM'ERIAS PRIW..S Y PARl'ES 
BIENES DE a:NSlMl 

l 9 6 5 

45.5 % 
35.3 ' 
19.2 ' 

100.0 ' 

E X P O R T A C I O N E S 

EXPORI'ACION '10rAI. 

Proooc:roS PRlMARIOS 
PIOOOCIOS EJ:AOOAAOOS 
ElCPORl'ACICN '10rAI. 

8 PIOtoeroS 

EXPORrl\CICN 'l'OrAI.o 

ESTADOS tNIDOO 
EURJPA . 
C7!NAJ». 
~ 
AUJ.J:. J\sociaciln Latinoamericana de Libre 

Canercio~ 

1 9 6 o 

100,0 % 

79,2 % 
20.8 ' 

100.0 ' 

30,8 ' 

17.5 % 
7.7 % 
0.5 % 
2.7 % 
1.8 ' -.-
0.6 ' -.-

1 9 6 o 

100,0 '. 

76.4 % 
5.5 ' 
0.9 ' 
0.7' -.-

:Fuente: Jlnálisis ·1972, Instituto Mexicano ne> CJoorcio Exterior, 
A¡;p.ld: Direca&'í General de Estad!stica, 

1 9 7 2 

40.8 % 
39.2 % 
6.6 % 

100.0 % 

1 9 7 2 

100.0 % 

55.8 % 
.44.2 % 

100.0 % 

25.3 % 

4.2 % 
4.1 % 
5.6 % 
2.1 % 
4.1 % 
1.1 % 
1.8 % 
2.3 % 

1 9 7 2 

100,0 % 

66.0 % 
7.9 % 
1.0 % 
3.1 % . 
7.5 % 



EXJ?ORrACICN '10TAL 

Pror:ucros PRJMARIOS 
Poor:ucros :ELAOORAOOS 
EXPORTJ\CICN 'lUrAL 

B Pro~ 

ALGXCN 
CAFE 

. .AZtX:TlR 

ZINC. 
Cl\MARCN 
PEROLED 
'l'CMM'E 
FU.DRITA 

EXPORTJ\CICN 'lUI'AL 

FSrJ\Dal tlmX)S 
EURJPA--
Cl\NN:#. 
JAPQI 

IMPORTACIONES· 

_E X P O R TAC I O NE S 

AIAIC A....:,ecilSn latinoamericana de Libre 
Ccmerd.o. 

FUente: ·11n41isis · ·1973, Instituto Mexicano de 
. caIErcio Exterior. 

Appld: Direo:::i& General de Estad1stica. 

l 9 6 5 

45.5 ' 
35.3 ' 
19.2 ' 

100.0 ' 

l 9 6 o 

100.0 ' 

79.2 ' 
20.B % 

100.0 ' 

30. B % 

17.5 ' 
7.7' 
o.5 ' 
2.7' 
l.B % 
o.o 
0.6 ' -.-

100.0 ' 

76.4 ' 
5.5 ' 
0.9 ' 
0.7' 

-.-

l 9 7 3 

46.8 ' 
43.0 ' 
10.2 ' 

100.0 ' 

l 9 7 3 

100.0 ' 

47.6 ' 
52.4 ' 

100.0 ' 

23.0 ' 

3.8 ' 
5.6 ' 
5.1 % 
0.9 ' 
3.3 % 
0.9 % 
1.7 ' 
1.5 ' 

ioo.o ' 
65.4 ' 
.a.6 ' 
0.9 ' 
3.1 ' 

6.9 ' 
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I M P O R T A C I O N E S. 

· Bmms DE CAPITAL 
MA1'ERil\S PlUMAS Y. P.ARI'ES 
BIENES DE Q:NSlM) 

EXPORTACIONES 

. 8 PRJIJU:roS 

~'rorA!. 

ESTMIOS WIOOS 

PlKl'A / 
CJIN1im. 
JAFCN 1 

1'J.MC Asociaci!Sn latinoamericana de Libre 
carercio 

l 9 6 5 

45.S % 
35.3 % 
19.2 % 

loo.o ' 

l 9 6 o 

100.0 % 

79.2 % 
20.8 % 

100.0 % 

30.8.% 

17.5 % 
7.7 % 
o.s % 
2.7 % 
1.8 % -.-
0.6 % .-.-

1 9 6 o 

100.0 % 

76.4 % 
5.5 % 
0.9 % 
0.7 % 

-.-
Fuente: ·Jlnilisis ·1974, Instituto Mexicano de Carerc:fo F.xteriar. 
~: DlieCXii&í General de Est - "í.stica, SIC. 

¿ 

l 9 7 4 

39.3 % 
48.2 % 
12.5 % 

100.0 % 

l 9 7 4 

100.0 % 

37.8 % 
62.2 % 

100 •. 0· % 

26,Q % 

4.0 % 
4.4 % 
5.6 % 
3.8 % 
2.3 % 
3.6 % 
o.e % 
1.4 % 

l 9 7 4 

100.0 % 

64.9 % 
13.8 % 
1.9 % 
3.7 % 

7.9 % 



I M P O R T A C I O N E L 

l 9 6 5 l 9 7 5 

BIENF.S DE CAPITAL 45.5 % 36.3 % 
M1'.TERD\.S P!UMTIS Y PARI'ES 35.3 % 44.l % 
BIENES DE a:NSUM:l 19,2 % 19.6 % -

100,0 % 100,0 % 

l 9 6 o l 9 7 5 

EXPORTl\CION 'lUIAL 100.0 % 100.0 % 

PRJOOCIDS PRIMl\RIOS 79,2 % 58.2 % 
PRJOOCIOS ELAOOR.1\00S 20.B % 41.B % 
EXPORI'.l\CICN 'lOTAL 100.0 % 100,0 % 

B P:R:DOCI'OS 30,B % 38.9 % 

ALOOIXN 17.5 % 4.4 % 
C1IFE 7.7 % G.4 % 
J\ZUCAR o.5 % 4.6 % 
ZINC 2.7 % 0.7 % 
CAM1'.lQ¡ l.B % 3.0 % 
PEmOLID -.- 15.2 % 
'roMATE 0.6 % 2.6 % 
FLOORnA -.- 1.7 % 

E X p o R T A.C I o N. E s 

l !! 6 o l 9 7 5 

EXl'OKrACIC!i 'rorJ\L 100.0 " 100.0 % 

ES'l2WJS WIOOS 76.4 % 61.4 % 
EUIU'A 5,5 " 12.3 % 
Cl\NAM 0.9 % 1.6 % 
JAPCN 0.7 % 4.0 % 
1l'UtIC. Asociaci6n Latinamericana de Libre 

Corercio. -.- 9.9 % 

Fuente¡ ·1.r1llisis ·1975, Instituto Mexical'IO de Q:mercio Eltterior. 
Appo:I: DfreCci&í C . - 3l. de Estad1stica, SIC, 
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I M P O R T A C I O N E S 

BI:Em:.S CE CAP:r:mL 
MATERIAS PRIMAS Y PARI'ES 
BI:Em:.S DE o:NSlM:> 

l 9 6 6 

45,5 ' 
35.3 ' 
19.2 ' 

100,0 ' 

E X P O R T A C I O N E S 

EXPORI1\CICN 'IOTAL 

PR:>DOC'IOS PRIMARIOS 
ProoocroS .ELAOORAOOS 
EXPORI71CICN TOTAL 

8 Pimu:'IOS 

AI.GJlXN 
Cl\FE 
AZOCAR 

Cl\MA1Ql 

PETim.EO (CRUOOS) 
'IG!ATE 
FLUJRITA 
ZINC 

~CNTOTAL 

ESTMXlS tNlDOS 
EVJOPA 
~ 
JAPClf. . 
~ Amoc:iac:i6n .latinoamericana de Libre 

O::mercio, 

l 9 6 o 
100.0 % 

79.2 ' 
20.8 % 

100.0 % 

30,8 % 

17,5 % 
7.7 % 
0.5 % 

1.8 % -.-
0.6 % -.-
2.7 % 

100.0 % 

76.4 ' 
5,5 ' 
0,9 ' 
0.7' -.-

ruente. ·Análisis· "1976, Instituto Mexicano de carercio.Nlct:erlcr. 
J\¡;pld: Direcci&í General de Estadistica. 

l 9 7 6 

40.9 ' 
45.6 % 
13.5 % 

loo.o ' 

19 7 6 

loo.o % 

79.0 % 
21.0 % 

100.0 % 

36.4 % 

3.1 % 
10.2 % -.-
3.2 ' 

16.4 % 

1.4 ' 
1.2 % 
0.9 % 

100.0 ' 

62.9 ' 
. 12.2.%' 

1.6 ' 
3.4 ' 

10.8 % 



E X P O R T A C I O N E S 

1 9 6 o 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 T'3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 

EXPORI'ACICN 'lOl'AL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 ' 100 ' 

PRXlJCIDS PRIMARIOS 79.2 % 66.4 % 55.8% 47.6 % 37.B % 58.2 \ 79.0\ 

PimtX:IOS EIAOORAOOS 20.B % 34.6 % 44.2 % 52.4 % 62.2 ' 41.8 \ 21.0 ' 
EXPORI'lCICN 'IOl'AL 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0% 100,0 % 100.0% 100.-0 ' 

8 POOOOCTOS 30.8 % 27.0 % 25.3 % 23.0 % 26.0 % 38.9 % 36.4 ' 
AI.OOIXN 17,5% 4.4% 4.2% 3,B % 4.0 % 4.4 % 3.1 ' 
CAFE 7.7 % 4.7 % 4.1 % 5,6 % 4,4 % 6.4 ' 10,2 ' 
AZtx:Ak 0.5 % 6',3 %'". 5.6 % 5.1 % 5,6 % 4.6% -.-
ZINC 2,7 % 1,9 % 2.1 % 0,9 % 3.B % 0.7' 0.9 1 

CAMAlOI l.B % 4.8 % 4.1 % 3.3 % 2,3 % 3.0 ' 3,2 1 

PETOOLEO -.- l. 7 % 1.1 % 0.9 % 3.6 % 15.2 % 16.4 ' 
'ltMATE 0.6% 2,1% l.B % l. 7 % o.e % 2.6 % 1,4 % 

AZUFRE -.- 1.1 % -.- -.- -.- -.- -.-
rumITA -.- -.- 2.3 % 1.5 % 1.4 % 1.7 ' 1.2 ' 
EXPORr1tCICN 'l'Ol'AL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 ' 100 ' 

E.STAOOS tmOC6 76.4 % 62.4 % 66.0 % 65.4% 64.9% 61.4\ 62.9 % 
EORJPA 5.5 % 9.0 % 7.9 % 8,6% 13,8% 12.3% 12.21 
CANADI\ 0.9 % 1,4 % 1.0 % 0.9% 1.9% 1.611 1.61 

JAPCN 0.7 % 2.7 % 3.1 % 3.1 ' 3.7% 4,0% 3.4' 

~ -.- B.1% 7,5% 6,9% 7,9% 9.9% 10,81 ........... 
. .... 

FUENI'E: Instituto ~icano de a:mercio Exterior, .An:!.lisis, 1960, 1971 a 1976. 1 

APPUD: Direcci61 General de EstadQstica, w 
~ 
CD 
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I M P O R T A C I O N E S 

1 9 p 5 1 9 7 l . ;t.,9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 s 1 9 7 6 

BIEmS 00 CAPITAL 45.5% 44.3% "40.8% 

MATERIAS PR1M1l.5 Y Pl\RmS 35.3% 33.9% 3?.2% 

BIENES !E ClllstM) 19.2% 21.8% 6,6% 

.,.nstituté Mexicano de Carercio EKterior~· . .l\nálisis, l9~ 1ill~7:l a 1976, 

.i\lente1 Direcci6n General de Fstadtstica, stc. 

46.8% 39.3% 36.3% 40.9\ 

43,0% 48,2% 44,U 45.6\ 

10.2% 12.5% 19,6% 13,5, 

w' 
¡.,; 

,-s ' 



MEKICX>: DIS'l'RillX:ICN DE IM; EXPORTACICNFS POR ACTIVIDAD roKMICA DE ORIGEN, 1970 - 1977, 

(POR c'i;; W T"AJ ES) 

PERICIX> 'lUl'AL ltGIUcmri.tJRA 
MILIJ:mS y SIIN.IaJLTURA Gl\Nl\DERIA PF.5CA INDUSl'RIA PEiroLID Y INDUSTRIA 
DE .PF.005. EXTRl\CTIVA SUS DERIVADC6 MANIJFJ'Cl1JRERA, 

1970 17,162.0 35,3 2.2 0.1 7.0 2.8 52.6 

1971 18,420.8 28.8 5.1 0.1 6.8 2.2 57.0 

1972 20,926.5 30,7 7,0 0.2 6.6 1.3 54.2 

1973 25,880,8 30;7 4.4 0.1 5,6 1.3 57,9 

1974 35,624.6 21.8 2.0 0.1 6.9 4.4 64.8 

1975 35,762.9 23,5 1,0 0.1 6.1 16,3 53.0 

1976 51,905,4 28.9 2,3 0.1 5,5 16.6 46,6 

1977 94,452,5 26,1 1.8 0.1 4.3 24.4 43.3 

FUFllmi 'La·~ Mexicana ert 'Cifras, Nacicnal Financiera, Eiicioo 1984, ~ioo, p. 262 

APPtD: SIC Direccll5n General de Estadistica llnuario Est:ai!stico de Q:lrercio Exterior de los Estados lbidos Mexi
canos, 1970-1975. 

SPP, Dllea::i15n.General de Est:ai!stica, Anuario Esta:I!stico de O::trercio Exterior de los Estados lbidoll Mexi
canos, 1976-1978, 

w w· 
o ... 



EXPORl'llCICN rorAL DE PRJilJCIOS PRIMARIOS Y EUIOORNJOS. 1960, 1970-1976 

1960 1970 1_971 1972 1973 1974 1975 1976 

Productos primarios. 79.2% 84.8% 66.4% 55.8% 47.6% 37.8% 58.2% 79.0% 

Prcrluctos elaborados. 20.8% 15.2% 34.6% 44.2% 52.4% 62.2% 41.8% 21.0l 

Exportaci6n·total. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0\ 100.0% 

EXPORl'l!ClCN rorAL DE 6- 8 PID!XJC'roS. 

Algodfu. 17.5% 6.0% 4.4% 4.2% 3.8% 4.0% 4.4% 3.1% 

café. 7.7% 5.2% 4.7% 4.1% 5.6% 4.4% 6.4% 10.2% 

Azlicar. 0.5% 6.6% 6.3% 5.6% 5.1% 5.6% 4.6% "' -.- ~ 
Zinc;~·:-:. 2.7% 0.8% 1.9% 2.1% 0.9% 3.8% 0.7% 0.9% 

1, 

Camar6n. 1.8% 4.6% 4.8% 4.1% 3.3% 2.3% 3.0% 3.2% 

Petroleo. -.- 2.8% l. 7% 1.1% 0.9% 3.6% 15.2% 16.4% 

Tanate. 0.6% 2.6% 2.1% 1.8% l. 7% 0.8% 2.6% 1.4% 
Fluorita. -.~ -.- -.- 2.3% 1.5% 1.4% 1.7% 1.2% 

1\zllfre. -.- 1.2% 1.1% . -.- -.- -.- -.-

Total p:>rcentajes. · 30.8% 29.8% 27.0% 25.3% 23.0% 26.0% 38.9% 36.4% 

PAISES POR EXPORJ.'l\CICN rorAL (100.0%) 

ES'lTlOOS UNIOOS i!6.4% 60.9% 62.4% 66.0% 11!5.4% 64.9% 61.4% 62.9\ 

ElJR)pA. 5.5% B.6% 9,0% 7,9% . 8,6 13.8% 12.3% 12.2% 

CllNl\DA. 0.9% 0.9% 1.4% 1.0% 0.9% 1.9% 1.6% 1.6% 
JAPCN. o. 7% 5.0% 2,7% 3.1% 3.1% 3.7% 4.0% 3.4% 

N.N..I:. -.- 6. 7% 8,1% 7,5% 6.9% 7.9% 9.9% w:ei 

:fllente; Direcci6n General de Estadística, f.ecretaria de Jndustrj¡1 y Cnrercio. 
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lMPORrJ\CICNES BimES DE CAPITAL 
HMEEUAS PRlMAS Y PARl'ES, Y BIENES DE o::NSCK>. 

1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

BIENES IE CAPI-
TAL. 45.5% 51. 7% 44.3% 40.8% 46.8% 39.3% 36.3% 40.9% 

MATERIAS PRIMAS 
Y PARTES. 35.3% 30.1% 33.9% 39.2% 43.0% 48.2% 44.1% 45.6% 

· BIENES DE a::NSlM).19.2% 18.2% 21.8% 6.6% 10.2% 12.5% 19.6%- 13.5% 

'IOTAL. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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MEKIO'.l: IMPOR1'1\CICNES IESDE LA REl?UBLICA 
DEMXRATICA ALEM!\NA 1971 A 1976, 

-----------
( Miles de d61ares ). 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 

~· ~ 1,317 2,073 1;528 2,190 1,929 

TELAm:S Y MACUlN1\S PARA TEJER. Sil 383 891 215 381 369 

Ml\QUlNAS HERRJ\MIENI'A PARA MEl'ALES. 48 681 10 

MAQUlNAS PARA IMPRENTA, 81 151 204 199 282 

MllQUlNAS PARA EMPJliQUETAR. 34 95 28 46 19 

CENTRIEUGAS Y Fn:rros. 47 191 

Ml\QUlNAS PARA :ENClll\DERNAR Y CDRl'AR 
PAPEL. 6 36 43 96 

AROOLFS DE TRJ\NSMISICN 37 

GRIFERIA. 25 

MllQUlNAS PARA LIMPIEZA HilJ\OOS Y TE-
JIIX)S, 26 27 

TRITURAOORAS. 23 30 

M1\QUJN1\S n.e.p. 367 159 14 15 151 

IJI'ILES INl'El1Cl\MBIABLES PARA Ml\CPINAS 
~. 32 361 8 

AISLADORES ELEx::'l'RICDS. 304 

lN~ PARA DEMJS'I'RACICNES. 1 64 111 

PIEZAS PARA RAms X. 5 69 

lNS'.l'lllJMENIDS ELE:T.RICDS DE. MFDICICN, 202 7 

JICEH)S ALEAOOS. 18 

PIUOOCIOS DE POLIMERIZJ\CICN. 45 

lNSEX::TICIOOS. 116 187 49 62 

PELICllUIS SIN IMPRESICNAR. 5 111 

CEl'CNAS y QllllmAS, 19 

l\CIOOS POLICAROCNILICDS. 21 

SULFJ\MIDAS, 2 27 

CARB:NATOS. 12 9 13 17 

Ccntinl1a en la sig. 



1971 1972 1973 1974 1975 1976 

cooivros 9 16 

CERAS DE PEI'OClLEO. 406 328 352 30 329 

JARABFS y .MEIAZA5. 10 18 5 46 

CYrroS PR:ClOC'IDS :00 CTASIFICllOOS. 396 209 56 158 195 32 

Filen.te: Instituto Mexicano de Conercio Elcterior, Europa Oriental, Estudio sobre el 
Consejo de Ayuda M.ltua E=n&dca, ~co, marzo, 1980, pgs. 119 y 120. 
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MEXICD: PRINCIPALES BIENES IMl'ORrAOC>S DESDE ~, 1972 A 1976 

(MILES DE DOLAR ES) 

l 9 7 2 l 9 7 3 l 9 7 4 l 9 7 5 

'lUl'AL BIENES 25 272 1,241 1,476 

PRIMARIOS 236 1,119 903 
MATAS Y' SPEISS 1 DE NIOOEL 236 753 472 
CR.::MITA 431 
OTroS MINERALES MEI'AUJRGICDS 366 

SEMIMANUF1\Cl'URAOOS 144 

PLl\NCE\S, lDJAS DE NIQUEL 123 

OXIDO DE NIOOEL 21 

MANUF1\CI'URADOS 20 31 ~ 371 

GRISElJFULVINA 23 

ESP~FOOCMEl'ROS 9 

LIBroS Y PUBLICACICNES 8 3 14 

INSTRllMENIOS MEDIOJS l 

BEBIDAS ALCOIDLICAS 3 

PELICUIAS CINEMA'.I\'.:GRAICAS l 5 

MANUF.1\CTURAS DIVERSAS DE HIEROO l 

APARATOS DE CORTE ~CO l 

BARCOS 67 371 

00 Cf.A<)IFIO\OOS 5 5 37 58 

FUENTE: CXMISia. :&X:NCMICA PARA .AMERICA IATINA./MEX/SED/78/4,pg. 85 
Instituto Mexicano de Canercio EXterior 

·~· 

l 9 7 6 

1,145 

815 

245 

570 

..E. 

.73 

215 

215 

46 

APPUO: J\NUARIOS DE ~IO EXTERIOR E INFORMl\CirnES DE IA SUBSEOlEI'ARIA DE 
ci::MERCIO Elcr'ERIOR DE MElCIOJ. 



MEXIQ): EXPORl'ACirnES A ros PAISFS MIEMBros DEL CJ\ME, . PERIOIX> .llCtMULl\IX> 1972-1976 

( MILES DE OOLARFS J . 
'IOl'AL Cl\ME REP. DEMJCRATICA WICN tE REP.· 
EtJOOPEX) DE ALEMANIA CHro:JSI.DlnlQJ HUNGRIA rorooIA ~IA OOCIM.ISTAS 

00\TIEl'ICl\S, 

TOTAL 58,420 11,006 3,681 3,705. 17,975 226 21,827 

PRIM!\RIOS ~ 8,271 3,177 56 2,661 151 14,967 

C1IFE EN GRF\00 11,662 1,883 2,194 - 371 - 7,214 
NARllNJAS y 'IOimJAS 6,343 6,343 - - - - -
OCNJ 4,745 - - - - - 4,745 
AiroocN EN RAMA 2,279 - - - 2,279 - -
PIMIENl'A 1,968 45 - 56 - 151 1,716 
SEMILLA DE TRIOO 1,292 - - - - - 1,292 
TAlWD EN R1IMA 983 - 983 - -
IXTLE DE LOCllUGUILLA 11 - - - 11 

SEMIMl\NUFlC'IURAOOS 23,009 1,773 13 3,357 11,971 - 5,895 
.. •··." 

PUM> REFINAOO 6,298 1,585 - - - - 4,713 
HII/IOOS DE .1IImOCN 5,729 - - - 5,729 - - w 
HD:..l\ln) 1E FIBRAS Snm:rICAS 5,439 - - 245 4,993 - 201 ÜJ 

maro IE PI.CM'.) 2,538 34 - 2,096 408 - - a-

ZIOC CXIO.NJ.'RAOO Y 1\FINAOO 1,558 - - 939 - - 619 
Efil'M'O FIIDR 453 - - - 453 
TtmS IE FlERR) 362 - - - - - 362 
OORIEE.S EXCEPro DE Atrorx:N O 
~ 241 - - - 241 
PllSl'A IE LlN'mRS DE ALOOrXl1 112 16 - 50 46 
a.JEIUli\s IE HENDJ0m 108 108 
MEIOlRIO 101 - - -· 101 
SILICATO DE FILM) 41 14 - 27 
HIIAZAS DE HENWlEN 16 16 
PARl'ES DE BTIRRO, VIDRIO PARA 
MllQIJlNARIA 13 - 13 

Pasa a la siguiente hoja. \ 



'1Ul'AL C!\ME REP, DEMJCRATICA lNICN 
EUroP.FD DE ALEWINIA CHEX:OSLOVA(:(JIA HUNGRIA PCJI.(NIA lUWlJA OOllIEl'ICA 

OMlUSTIBLES ~ - - - 2, 729 - 563 

MANllFlClURAOOS 1,459 88 428 285 403 - 255 

!l)IMW\S 310 - 53 81 109 - 67 
MARISOJS EN CXNSERVAS 221 - 221 

TElA'5 DE ALOO!XN 217 28 - 9 180 

MUEBIES DE Ml\DERA Y DE BAMBU 162 - - - - - 162 
VIDRIO PillNO 155 - " 1 •• •• - 155 
PIAA ENIATMlA 58 - 58 
PELICUIA'i CINEMAIDGRAFICAS 44 - 18 - - - 26 
MIEL DE ABEJA 40 - - 40 
sn.ram:s 40 - - - 40 
ARI'ICllIDS DE GRIFERIA 39 - - - 39 
Cl\NUl'ILIDS DE VIDRIO 37 - 37 
MllQU1NllRIA PARA El!CAVllCICN 31 - . 31 

. 'IG!ATE EN CXNSERVAS 27 27 
ICEITES ESENCIALF.S 26 - - - 26 
WQJINARIA PARA INOOSTRIA 
TEKTIL 25 25 
CAimrAOORES 10 - .10 
JlGlJAIDIFNm> 9 - - - 9 - - w 
PEPINO EN <:mSERVA 8 8 - - - - - w 

PKllXOUS NO CLllSIFICNJOS !.r11l. 874 63 7 211 75 147 

FUENTE: cn!ISION EXXNCMICA PARA l!MERICA IATINll,IMElC/SED/78/4 
Instituto ~cano de Canercio EKterior. pgs. 79 y 80 

~ 



MEXICXl: PRINCIPALES IMPORl'ACICllES DFSDE LOS PAISES M.Jil!BROS DEL e.AME, 'IDI'AL AClMJLAOO 1971-1976 

(MILES DE DOLARES) 

'IDl'AL Cl>.ME REP. DEM>CRATICA l.NIOO 
EUROPID DE ALEMANIA CllECDSIDVAQUIA HrnGRIA POI.CNIA RIM\NIA &mEI'ICA 

. " 
TOTAL ·~ 10,393 30,691 5,490 12,875 23,587 16,679 

BIENES DE CAPITAL 51,616 7,085 25,613 1,766 8,617 896 7,639 

HERRl\MIENl'AS DE ME:I'ALES CXMtNES 429 401 - 28 
MAa1INARIA 00 ELOCTRICA 38,668 5,921 23,993 1,586 3,178 896 3,094 
MAaJINl\RIA EIB:'m!CA 536 304 - 152 - - 80 
El;JJIPO DE TRAN5roRI'E TERRESI'RE 5,738 - 1,529 - - - 4,209 
BARO'.)$ 5,439 - - - 5,439 - -
INSTRlMENIDS DE PREx:ISICJN 806 459 91 - - - 256 

a::MBUSTIBLES Y WBRic.ANTES 11,572 1,445 - - - 10,087 40 

INSl.M)S 23,443 738 276 2,484 2,634 10,733 6,578 

PlVOOC'IDS CUIMICOS 17,685 675 77 2,372 682 9,033 4,846 

PKJoocros MINERALES 1,675 - - - - - 1,675 
MM'ERIAS Q!L9l'IeAS 45 45 - - -
O'.)ICI) 15 - - .. 15 
vmu:o 199 - 199 
~ 3,824 18 - 112 1,937 1,700 57 

BmlES ÍE (lllSlM) ·~ 79 284 89 758 5 1,410 

SOOILi\S 95 - - - 95 -
;2 ' PREPARAOOS C!VSTACEDS 22 - - - - -

~ 79 79 - - - - - \b 
BEBIDAS ALOJtDLICAS 1,637 - - 61 663 - 913 til 

1 . 
A IA fnJA No. 2. 

'" 
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(DE LA IDJA No. 1 ) 

MEX!O'.): PRINCIPAIBS IMPORI'ACIOOES DESDE ros PAISES MIEMBIDS DEL e.AME, TOTAL .AClMJLl\00 1971-1976 

( M i 1 e s d e d 6 1 a r e s ) 

'IDI'ALCl\ME REl>--:-ITEM:x::RAT!CA---~ HUNGRIA POU:NIA IUl1lNIA ~.::.:-. 
EmOPID DE ALEMl\NIA OOITIEI'ICA 

LIBroS 
BISl1l'ERIA 
Bm::lClJIARES 
INSTRlHNIDS DE MUS!CA 
OBJEia; DE llRl'E 

N'.l CIASIFICAOOS 

333 
139 

8 
284 

28 

10,458 

284 -
28 

1,046 4,518 1¡151 

FtJENI'E: CXMISICN EX:nDIICA PARA AMERICA LATINA (CEPAL) MElC/ SED/78/4' / pgs. 83 Y 84. 
INST!'lUID MEXICAOO DE cr.MER::IO EXTERIOR. 

5 328 
139 

8 

865 1,866 1,012 

w 

~ ., ... 



MElOID: PRINCIPALES IMroRI'ACICNES DESDE LA UNICN SCNIE!'ICA 

1 9 7 1 a 1 9 7 6 

(Miles de d6lares ) 

PRINCIPALES PROOUCTOS CLAsIFICAOOS 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 _;1 9 7 5 i 1 9 7 6 

TOTAL, 448 394 638 1,755 4,294 9,150 

WQJINA.5-HERRAMIENTA PARA ME.TALES 240 68 156 404 266 577 

Ml\QUINAS PARA EL Hill\00 18 79 

CllSllXlRAS Y TRILLAOORAS 48 9 36 68 120 
M1'0JilU;S KlVIMIENIDS DE SUEIDS 246 
ImAMIENro.5 2.0 53 58 
PARI'&S Y PIEZAS PARA MllCmNAS llERRl\MIENI'A 50 
HERlWIIlNI'AS DE MAN'.) 450 
M1'0JilU;S DE CALCUIAR 18 
MllQUINAS f{}-EIE!'RICAS n.e.p. 110 
a::tIDENSAOORES Er..F.cl'RIOJS 27 w 
HERRl\MIENI'AS DE WIN:) ELEx::l'RICAS 53 .... 

o 
TRl\CroR&5 l\GRICDLJ\S Y SUS ~ CKD 1 197 1,867 2,144 
MiraJSCDPIOS 85 22 
BIOOCUIARES 8 
INSTlDlENIDS PARA DEM)STRllCICN 149 
PIATIID-SEMIEIAOORAOO 21 35 83 
~o m muro 46 
TUOOS DE HIERR) 11 
LIBKJS 22 43 41 97 22 103 
ABCHlS NI'l'RX2WXlS (URFA) 4,603 
CDIPOES'IOS DE ros lCTDOS CAROOXILICDS 243 
:ESl'EATITA N1a'lJRAL 1,243 432 
CERAS IE P!'rR:IIBJ O LIGII'ID 40 
1iGtlllmnN'l!:s y LICX!lF.S 17 44 48 210 332 262 
MARISOJS IHATAOOS 22 

am:lS ID CIA'>IFICAOOS 169 43 30 153 340 277 

FIJENI'E: ro.- ,ICN :ECnnl!CA PARA AMERICA lATINA/MEX/SID/78/4 
Instituto ~cano de canercio Exterior. p. '12 
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MEXICX>: PRlNCIPALF.S PICD!X:'roS IMPORmDOS DES);:: RlMANIA 

1972 A 1978. 

( Miles de d6la:i:es ). 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 a 

'roTAL 16 72 2,014 5,720 14,091 8,683 10,017 

.MSquinas henamientas ¡:ara 
iretales. 6 65 98 213 71 

Podamientos. 122 212 

O:Jsec:hadaras y trilladoras. 109 

'!Ubos de hierro. 423 

cables el~ioos de aluminio, 1,700 

Carlxmato de sodio. l,876 1,400 

Acidos nucleicos. 5, 

Nitrato de anonio. 2,132 3,620 5,246 6,184 

urea· - 1,418 2,807 

Gasolina. 10,087 

Aparatos de iredi.ci6n del calor. - l,120 

F.quipos lilildulicos de 
perfaraci6n.de pozos. 181 

Dep6sitos de cisternas o cubas. 198 

otros no clasificados. 5 7 40 44 101 476 647 

FU.ente: CEPAL, sobre la base de los Anuarios de O:mercio EKterior de ~oo, y 
datos de la Subsecretaria de Canercio Exterior, Di:recci6n General de Ccx>pe.-
raci6n F.con&ri.ca Intemacional. 

a/ cifras preliminares. 
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MEXICXl: PRINCIPALES IMPOR1'1CIOOES ~ ~. 1971 A 1976 

(Miles de dólares) 

l 9 7 l l 9 7 2 l 9 7 3 l 9 7 4 l 9 7 5 

'IOTAL 4,083 4,003 5,341 4,200 ~ 
Ml\CtJIW.s HERRm:tml'A PARA 
MEl'At.ES l,053 727 902 - l,476 l,604 

TEUIRES Y MAi;:UmAS PAPA 
TEJER 849 1,391 2,.120 704 l,022 

MJ\QUINAS PARA EL HILNX> 206 382 905 446 l ,848 
MAQUINAS PARA TRABAJAR EL 
OJERD 415 366 440 272 642 

TRACTORES .N:iRICOLAS 249 82 194 250 146 
RJD.'IMIENIOS 57 72 72 47 
MJ\QUINAS PARA IMPRENTA 26 147 

MJ'roRES PARA IDIDCICLE'Í'AS 20 97 56 49 54 
INSTRIJMENroS PARA DIBUJO 15 18 9 

. INSTRt.MENroS MUSICALES 59 36 26 53 
VIDRIO EN IJ\MINl\S 27 30 21 45 

A!Cl:J!DIDES vmETALES 74 

C1rROS NO CLl\SIFICAIX>S l,291 800 542 875 621 

EUEN'.IE: cr:MISICN :EXXNMICA PARA AME:RicA LATINA (CEPAL), MEX/ SED/ 78/ 4, p. 86 
INSTrlUro MEXICl\NO DE ca.mRCIO EXTERIOR. 

l 9 7 6 

6,761 

3,007 

795 

227 

l,231 

608 

51 

87 
128 

49. 

110 

76 

3 

389 
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MEXCCD: IMPORrl\CICNES DESDE POLCNIA, 1971 A 1976 

{Miles de d 6 1 ar es) 

PRODUCTOS 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 

~ 522 - 471 449 1,976 1,804 7~ 

MA(1.JINAS lARA EL HILl\00 286 297 95 320 256 1,462 

TELARES 158 

roD.'IMIEm'OS 1 l 4 

BARXlS P~S 5,439 
MAQUINAS HERAAMIENl'A 300 

Ft.NDICICN EN BRUID 1,050 

BARRAS DE HIEROO 672. 2i5 

CORCH'.) EN BRlllO 15 

INSECTICIDAS 49 

PAPEL FOTOGRAFia:> SIN REVELAR l 81 29 23 33 

PELICULAS SlN RE.VErAR 21 

AOCl\!OS NI.Tro3ENAOOS 64 

CDLORANTES SlNTETICOS 5 29 32 

CASEINAS 4 6 24 99 

ACIIX>S NU:LEIOJS l 124 

CARB'lnn5 7 21 29 

BEBIDl\S AUDB'.JLICAS 24 54 88 145 169 183 

SEMILLAS SELPXX:ICN1IDAS 13 19 14 17 13 19 

arros PKD.JCIOS oo 
SELEO:I~ 199 91 98 190 127 160 

FUENTE: a::t-USICN EXXNCMrCA PARA 1\MERICA U\TINA (CEPJ\L), MEX/ SED/ 78/ 4, p. 88 
INsrrruro MEXICANO DE a:MERl::IO Elcr'ERIOR. 
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MEXJ:CD: ~.!\LES ;~IQqES DF.SDE HUNGRIA, 1971 A 1976 

(Miles de d6lares) 

l 9 7 l l 9 7 2 l 9 7 3 l 9 7 4 l 9 7 5 1 9 7 

'lUl'AL 687 556 581 950 530 2,186 

VALVULA ELECI'OCNICAS 52 

MAQUINAS-HERru\MIENI'AS PARA 
METALES 310 130 46 293 162 423 

cn."VERI'rrORES CATALITIC:OS 12 105 65 21 3 

OODAMIENI'OS 16 

M:11'0RES 100 

HERRAMIENTAS DE M1\NO l 3 5 13 6 

ALUMilUO EN BR!JID 112 

ClJAilR)S Y FICHEroS l 4 4: 3 10 6 

.ANTIBICYI'Io:>S 95 127 78. 102 103 119 

ACIDOS NUCLEIO)S 20 13 105 27 25 103 

AICALAOIDF.5 V:mETALES 19 93 104 15 28 

CD1Pl!ES'IDS J\NIMAOOS 8 2 100 63 697 

VI'l'J\MINAS 38 198 

SULFJ\MIDAS 25 19 

ACIDOS CARBOX!LICDS 2 8 3 

CEllOOAS 9 

CULTIVOS BACTERIOUlGIC:OS 7 17 

VINOS 31 10 2 

LICORES 14 4 

Ol'RJS NO CLASIFICADOS 241 126 146 148 86 404 

FUENTE: o:MISIOO EXX.NCMICA PARA J\MERICA !ATINA (CEPAL) 1 ME:K/SED/78/4, p. 87 
lNSTITUro MEXIC11NO DE ~IO EKTERIOR. 



MEXIOO: EXPORTACICNF.S DE BIENES A aJBA, SEXOl.N .su GRAOO DE ELl\OORl\CICN, 

1972 A 1976. 

(Miles de d6lares) 

TOTAL BllNES 

PRIMARIOS 

FRLJOL 
Gl\RBANZO 
CN::.1'D FEff.lENl'l\00 
CAFECRJIX> 
LErnM3RES 

· AZUFRE SIN REFINAR 
MAIZ 
DURAZNOS 
IESECIDS DE PI.CM> 
FROTAS ~ 
FRESAS 
IESEODS DE ZINC 
CARB'.JN 
TCW\.TES 

HlLAOOS DE ALCDIXN 
CEMEN'IDS HIDRAI.ILICDS 
BARRAS DE HIERro 
'IUOOS DE ME:I'ALES a::M.lNES 
.ACCESORIOS PARA 'IUBERIA 
ARl'ICUIDS DE GRIFERIA 
CABLES ELEx::"l'RICDS 
~ DE HIERro n.e.p. 
LIJA SJBRE CARlW 

. o:>RREAS TRANSPORrJ\OORAS 
POODUCroS ~CDS DIVEROOS 
PEROOS Y 'lUElCAS 
OXIIX> DE PUMl 
'IUOOS DE PLASTICD 
CABLES GALVANIZllOOS 
PLANCHAS FILTRl'.NTES DE PAPEL 
CAOO EN POLVO 

Ml\NUF11Cl'URAOOS 

J\PARMUS ELECTRICXlS DE EMPAIME, 
OORI'E Y IXNEXICN 
J:O.lBA' A LI~S 
TRANS¡, VN•J.i\OORES 

1 9 7 2 

11,762 

8,753 

4,305 

4,383 

40 
25 

2,906 

2,906 

82 

IDIORES Y GENERAOORES ELECTRICDS 

l 9 7 3 

7,231 

4,633 

3,580 
320 

510 

53 

'98 

-72 

1,758 

52 

750 
413 
141 
l:P 

119 
168 

1 
1 

787 

283 

1974 1975 

14,719 

s,546 

5,239 

307 

8,050 

5,293 

978 
84 

518 

326 
31 
42 

644 
34 

20 

80 

815 

287 

30,025 

6,572 

2,132 
3,246 

819 

155 
63 

157 

13,633 

4,440 
2;735 

156 
760 

1,817 
1,056 

456 
2i!t 
572. 
522 

156 
25 

223 
436 

8,118 

414 
1,856 
1,290 

443 

Pasa a la hoja No. 2 

l 9 7 6 a/ 

22,460 b/ 

10,391 b/ 

6,228 
2,040 
1,240 

664 

146 

73 

7,031 b/ 

2,063 
1,326 

769 
213 
937 

57 
83 
57 

235 
728 
190 
153 

71 
105 

44 

246 
1,914 

149 
371 
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l 9 7 2 l 9 7 3 l 9 7 4 l 9 7 5 l 9 7 6 a/ 

CARRETlLLAS ELEx::l'RICAS 126 
IDIDRES ELEC!'RICDS PARA Ml\QUI-
NAS DE AFErrAR 329 503 
OOBlNAS PARA ENCENDIOO 9 48 
CRIBJ\OORAS Y SEPAAAOORAS HI-
DRAIJLICAS 178 
Ml\QOlNAS CLASIFICAOORAS 51 
Ml\QllDIAS PARA LA INDUSTRIA 
DEL PLASTICD 99 
PESAS AI.J'n:MATICAS 154 
Ml'\CPINARIA PARA ELE.VAR Y CAffiAR - 104 
SECAOORAS DE GRAOO 67 
Aim:MlVILES DE PASAJER'.lS 74 114 272 194 44 
cnros VEHICllIDS NO AIJJXMm:>RES 26 62 
PARTES Y PIEZAS PARA NID:MJVlLES 4 8 205 45 
PARTES Y PIEZAS PARA FERroCARRIL l,169 263 
PARTES Y PIEZAS PARA MACmNARIA. ' 
llGRICDLA 70 
AROOLES DE LEVA 95 
Ul'ENSILIOS LCMESTICOS DE lllERro : 151 140 
HERRAMIENTAS Ml\NUALES 178 37 
CIERRES Y AR-IAZC!'lES METALICDS 127 
mSEX:'l'ICIDAS 50 
PRODOC'TOS F~ICDS 4 ll 3 
PlNI'URAS 43 98 2 
PRENDAS DE VESTIR DE CUEFO 110 
TELAS DE ALGCiJCN 100 45 
IDPA DE CAMA 175 
AI.FCMBRl\S DE L1INA 423 
OCMe::.W\S Y EOI'ELLAS.DE VIIEIO 5 108 
CEPILLOS CCN MmOO 16 41 
LIBK>S 7 194 378 78 

00 CLASIFICAIX>S 21 53 - 309 l,70~ 

FUENI'E: o:MrS:COO ro:HMICA PARA AMERICA IATINA •. (CEPAL)MEK/SED/78/4, p:rs. 81 y 82. 
APPUD: ANUARIOS DE a:ME11CIO EJcr'ERIOR DE MEXICD E INF0™11CJ:cm:s DE LA SUBSECRE-
T.1\RIA DE <XlMEOCIO EXTERIOR DE ME:Kia:>, 

a/ ProVISICNAL 

B/ TOl'1IL OJRRESPCtlDIENl'E AL LISTADO DE EXl?ORl'JlCICNES DE LA DIREXXIGI GENERAL DE 
ESTADISTICAS DE MEXICD. 



MEXICD: ~ CXl>IERCIAL cr.N IDS PAISES DEL CAME, 1971-1976, 1961-1965, 1966-1970 

(MILES DE OOLARES CDRRIENI'ES) 

1971. 1972 i91:r · · · "1974 1975 1976 (a) 1961 1966 
1965(b) 1970(b) 

REP. DEMJCRATICA .ALEMANIA (mA) • 
IMroRTllCIONES. 1,356 1,317 2,073 1,519 2,190 2,035 240 624 
EKOORl'J\CIONES. 1,694 1,599 2,552 4,168 1,962 716 - 648 

SlillXl. 338 282 479 2,649 - 228 - 1,319 - 240 24 
1 

BJIGARIA. !-<!! 
~· IMroR1'1\CIONES 3 4 1 3 - 43(c) - - "" EXroRI'ACIONES. - - - - 2 5(c) - - .1 

SAiro. - 3 - 4 - 1 - 3 2 - 38 

Cl!EXDSilJ!Jl4]IA. 
IMEORT/CICNE.5. 4,083 3,973 . 5,341 4,179 6,292 7,199 1,992 2,848 
EXroRTl\CIONES. 329 61 481 667 1,005 1,596 392 192 

SAIOO 3,754 - 3,912 - 4,860 - 3,512 - 5,287 - 5,603 - 1,600 - 2,656 

IIJN'.iRIA. 
~. 687 556 581 950 530 l,99l(c) 32 360 
EXOORTl\CIONES. 615 352 468 396 404 2,093(c) 72 728 
SAIOO - 72 - 204 - ll3 - 554 - 126 102 40 368 

FOUN.IA. 
iMfüimiCIONES. 522 471 449 1,950 1,760 8,812 552 2,456 
EXPORl'l\CIONES. 2,016 1,635 3,991· 51692 2,540 4,389 15,064 2,368 
SAID'.) 1,494 1,164 3,542 3,742 780 - 4,423 14,512 - 88 

( a la siguiente hoja) 
1.·. 
., 



(CONTINUA) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976{a) 1961 1966 
1965(b) 1970 (b) 

R!Joll\NIA. 

lMPORl'1\CIOOF.S 11 16 72 2,014 5,720 14,092 
EKPORl'l'CIOOFS 238 2 21 47 63 93 120 16 

SAIOO 227 - 14 - 51 - 1,967 - 5,657 - 13,998 120 16 

UNION 00\TIE:l'ICA. 

IMroRl'J\CIOOFS. 448 394 638 1,732 4,278 9,296 264 328 
EXOORI'l'CirnES. 652 112 299 3,976 3,814 12,676 1,720 272 

SAUXJ. 204 - 282 - 339 2,244 - 464 3,380 1,456 - 56 

TOTAL C}!ME_ ~J>F.Q. w 
~ 

IMl?ORI'llCirnES • 7,110 6,731 9,155 12,347 20,770 43,468 3,080 6,616 ():) 

EXPORl'ACIOOF.S. 5,544 3,761 7,812 14,946 9,790 21,568 17 ,368 4,224 

SAIOO. - 1,566 - 2,970 - 1,343 2,599 - 10,980 - 21,900 14,288 - 2,392 

aJBA 

IMPORI'l\CIOOF.S. 6 25 272 1,241 1,476 1,149 56 32 
EXl?ORl'l\CIOOES. 64 11,762 7,231 14,719 30,025 22,291 1,808 2,192 

SAIOO. 58 11,737 6,959. 13,478 28,549 21,142 1,752 2,160 

GRAN 'ID'mL C1\ME EIJR'.lPEO .Y CIJBI\, 

IMPORI'PCIOOF.S 7,116 6,756 9,427 13,588 22,312 44,617 3,136 6,648 
EKPORTACIOOES. 5,608 15,523 15,043 29,665 39,815 43,859 19,176 6,416 

SAIOO. - 1,508 8,767 5,616 16,077 17,503 - 758 16,040 - 232 

fuente: CEPAL, con base en anuarios de Cbnercio Eltterior e informaci6n de la Direcci6n General de Estad:t:sticas de ~co 
para 1975 y 1976.; 

Nota: Las .imp'.>rtaciones son cif y las ex¡;ortaciones fob. 
( a ) -~iminar; tasas de ciiiñOio hasta agosto $12.5U"'j'Or dólar, sept. $19.90, oct. $20. 77, nOIT. $24.38, y dic. $20.20. 

(b) J iedio anual. ( e ) Estilrado. 
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llEXICO: EVOLIJCION DE LAS lMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE BIENES ENTRE 1960 Y 1978 
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~ Carleton University 
~oól Ottav.ia, e.arada K1 S 586 

November 25, 1991 

Dear Georgina, 

- 360 -

A quick rep~ to your note, because I know you need the information. 

The establishment of the CMEA in 1949 was simp~ announced to the world 
in a Tass communique. As you know the organi zation did not get a charter 
until ten years later. 

I refer you to Giuseppe Schiavone, The Institutions of Comecon, 
London: Me.cmillan Press, 1981. Chapter 1 gives a short, t'act_ual 
history of the organization. 

I am looking t'orward to revisiting Mexico next month. 

Meanwhile, witt best wishes. 

Department of Economics o Loeb Building o (613) 788-3744 
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VOCABULARIO DE 'l'ER-llNQS. c::cMEPCIALES. 

ARANCEL.- Impuesto que se causa ¡:or la importaci6n de mercancías. PUede 
ser fijo, o ¡:or sobre un porcentaje del valor de entrada, que 
se asigne a los productos, siendo en este caso, "ad valoren". 

BALANZA DE PAGOS.- Es el instrumento o baránet= para iredir y analizar 
el canportamiento del sector externo.Incluye no solarrente el 
saldo del intercambio puramente o:::xnercial (exp::>rtaciones e im-· 
portaciones), sino adanfu; todos los ingresos que provienen de 
inversiones, ganancias, dividerrlos, servici.:is ¡:or turism:>, 
trans¡:ortes, intereses sobre préstamos, etc. Todo este inter
cambio con=etado en divisas, arroja un saldo favorable o desfa
vorable e.'1 la mayoría de los casos en México. En general el ma
yor volllmen está representado por el novirniento de bienes. La 
balanza a:rnercial por lL tanto, es apenas una parte de la balanza 
de pagos. 

BALANZA a::MEOCIAL.- Es el resultado de la c:cmposici6n cuantitativa entre 
importaciones y exp::>rtaciones, o sea, es la :relación que hay du-
rante cierto tiempo entre el valor de lo exportad::> y lo importa-
do. Cuándo las exportaciones son mayores, la balanza canercial · 
es favorable y consecuentanente trae una élevaci6n en el nivel de 
vida de un país. La balanza canercial es un estado cont<ble, en 
donde se registran las operaciones sistetáticanente del intercam
bio de rn<?.Icancías que realizan los países entre sí, en mi período 
determinado, regulai:mente un año. Los asientos en este estado con
table se hacen con base en la partida doble, en la cual toda expor
taci6n será un =édito y toda importaci6n un dfil>ito. La balanza 
canercial caro ya se señaló, es una parte de la de pagos. 

DRAWBAO<.- Recuperaci6n de impuestos (devoluci6n), por importación de deter
minados productos, que a su vez se emplean para elaborar productos 
de expertacioo. 

EO:NCMIAS DE ESCALA.- H.ii.oer ofertas oonjuntas para reducir los gastos de ex
¡:ortación. Son resultado del aurrento del tamaño del merca:lo. ID 
misrro =e en el aspecto tecnol6gico, cuyo desarrollo se verá 
estimulado por el mercado ampliado. 

DUMPJNG.- Es la venta de mercancías en un mercado extranjero a precios menores 
del danf~tico. PUede provocar daños a una industria igual o semejan
te, o bien, impedir su establecimiento. 

FACIOR o::>YlNI'URAL.- Son aqu~llos factores que se deben a desequilibrios en las 
principales va li.ables ecr- ~micas, dentro del propio m::xlelo de desa
rrollo. 



FACIOR ESTRIJCl'URAL.- Son aquéllos elementos que detrminan el desequilibrio 
y que están daclos por los l:l'.mites del propio rrodelo de desarrollo. 
Los factores coyunturales pueden ser supe:cados, para derivar en un 
sistema más fortalecido y renovado vitalmente. 

"FOB" .- Free on board. (libre a boroo). 

Prooocro ~o BRtJl'O.-(PIB) .- Es la suma total. o valor rronetario de bienes 
y servicios producidos por una sociedad en un lapso de tiempo deter
minado, nonnalmente un año. 

SECIOR Elcr'ERNO.- Viene a ser dentro de los distintos.sectores que integran la 
ec::onan!a, aquél donde se reflejan las rel.aciones econ6ni.cas, entre 
los na::ionales y el exterior, tanto en cuanto a negociaciones de 
ccmpra, caro de venta de mercancías, servicios, o bien préstam:>s e 
inversiones, conocidas estas últimas COTO de rrovimientos de capital. 

"SIF" - Costo, seguro y flete. 

SUsrl'I'UCICN DE IMPOR!'l\CICNES.- Proceso de disminucioo de las; :úrq;lortaciones. 
Proporcioo representada por productos .:importados ~ la demanda in
terna y su reemplazo pcir bienes producidos en el territorio nacio
nal.. 
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LIJS E:>'"'l'ADOSIUPJDOS HEXJCANOS Y LA 

UH10U DC REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIE1'1CAS 

l:l Preatdente de los Estados Unidos Kcxic:anos y el Pre-· 

stdttlllt del Soutet Supra~o de Za llni6r. de nepúblicas Socialis

tas Soul6ticas, deseosos de fortalecer la.s ralacC0:1es econ6-

nlcas e incram.entar eZ c:o~erc:to entre C11tbos pa(ses, han ~ecc

dldo concertar un ConuenCo Comercial basado en principios de 

igualdad y beneficios mutuos y, al af~ct~, acuerdan lo si-

guiente: • 
Art(culo I 

,.,,.,,.. 
Laa Pct:rt«'i. Co,.f7& fal"l~/s~ reconoc:Ci;r.c!o la exi:;tl!r.cla de 

taa condiciones J .:Jara Za e.xpc.nsi6n de l.: ... relcctot1e:r 

•c:on6rnicas y comercia (es <intre Jí6xie:<' 1 que e.s un pc(s e.-i ufo:i 

de desarrollo y Za l/RSS, expresan su prop6:;Cto de for:tc11tar ac

ttuamente al increr.i.ento del lnterccm.b!o c:or.i.crcic::Z, e1s( c~'ntO de 

utiltzar nueuas formas da relaciones econ6micas y· com~rci~les 

incluyendo intercc~.bios tecnol6gicos an beneficio de c~bos 

po.(ses. 

1 

1 
1 
i 
i 
1 

li 
-ll 

l1 
¡¡ 
1 

! 

Artículo II 1 

Las Por<•• Contrcton<•• •• eonood•n el trctootento •neon-·· I 
die tonal e iZ imitado de la nacitn més fc.uorli'cida, cºon el -r~p6-- '. ,. ! 

sito de prom.ouer y facilitar .. ? ir..terc:::::b!o co:::li'rci.~l ·"'1~:-'· ·~r.o- :¡ 

bos pa(sP.s en todo lo que concierna a: :l 
!I 

a) Derecltos aducme?ros, Cm.puestos y carga:; C:e c1.1u: r,:1 í .;r c lC'-1 
.1 

se quP. grauan Za i~portc.~i6n. o Zc exportucC6n o c:i ró!lac(tn. cent 1 
;t 

Za i :·taci6n o Za cxportuci6n, o im¡111C!stos :;olirc !e::: t:•.1r:sfc- ! 
. . ······ ... ·--·-···· .. -··. ·- - . . -· .. -· i 

-··-------,;..;.o·----.. --.--·---··----~···;...;.--·~~~~~----~,¡-..:;..;..;;;;_..'--~~----- ~~·-~-
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il 

1 

!I 

nnctas lntornactoncl:• do pao¿~ por tmportOcto:::·~c .,_·'.~ 
porfacione.s; m6todos de percepción de dCcho.s derechos, ir::. ..• pues- '¡ 

to.s JI cargas¡ 

b) Todas las raglas JI formalidades relat Cuas a Za Cr::.por- , 

facCón y exportación¡ I 
c) Todos los impuestos o cargas Cnternas de cualquier cta-

. 1 
ae que grauan los bienes Cmportados o en reZacCón con Za impor-

1 faetón; reglamentos sobre Za aplicación de graudr:ienes internos· 

a bienes de exportación; 

d), 7'odas Zas Zeyes, reglar.ten tos 11 requtsi tos reZat í:Jcs 

a Za uenta interna, oferta para la uent~, ~o~pra, distribu

ción o uso de art(culos tmportaao~; • 

.. e)"Reglcvnentos re~pecto a zo.S paro .. os sobr11 el 

exterfor: 

Art(cuzo III 

Ninguna prohCbicCón o restricción que se e.stabl'1zca a 

traués'de cuotas, .ZCcencla; de importación o QXportación o 

cualesqu!era otras medidas, seró puesta en uCgor o mar.tantda 

por alguna de Zas Partes Contratantes sobre·la importcción de. 

cualquier producto del terrCtorio de la otra Parte Cor.tratan

te o sobre Za axportcción de cualquier producto destincdo al 

CerrCtorto de ta otra Parte Contratante saZuo qua tal prohi

bición o restricción sea también apliccda a terceros pc(ses. 

Las estipulaciones del pórrafo anterior no se cpliccn a 

Zas prohibiciones o restriccion~s, que se utilicen con ~tfin 

de proteger la posición fCnanci.cra extarCor 11 balanza da pa-

pos, 

1 



,,,, ) e ,, "icw{w 1 itefl 

Artlculo IV 
l 

·-3'5!{-
) 

-~----La• utfpulactones de los Art(culos II y 111 del pruenh' 

Conu•nfo no .se apl (can a: 1 

dad .;:r~•.f::·:;•,;..::::a~::d: :::;;~;·~:: ::·,:: ~:r:::·;~:~ 
tratantes a los pa(ses vecinos, con el propósito de facilitar I' 

o desarrollar el comercio de fronteras; 

b) Loa favores, ventajas o privilegios qu11 cualquiera d11 ¡ 
Zas Partes Contratantes otorga ~ otorgara a alg~n pa(s o al 1 

grupo de pa(s11s como miembro de una unión aduan11ra u otra for-I 

Ita de tntegració~ regional. ¡, 
e) Las tarifas preferenciales u otras ventajas, que hc~cn 

orgadaa o hayan de otorgarse por los Es.todos Un•..---: • 

cua lqu tor P" (: r: (:::~V do pa ( ... do :! a Aali-! ca La H-

1 
. , 

.· .. , .. 

1.(-

Cada una de Zas Partes Contratantes contribuird a Za im.- . 

portac!&n en su pa{s de Zas mercancías del otro pa{s y en par_I 

ffcuZar, de Zas mercanc!as relacionadas de ~.anera enunciativa 1 

•n Zas lfstas adjuntas al presente Conv11n!o. 

Art (culo VI 

Los productos importcdos con arreglo al present~ Cor.ve

nto e~tardn destinados exclusivament~ al uco o consu~o écl 

¡: . .,.(3 importador. Sin embargo, en algunos casos, los produc

tos podr6n ser reexportados por una de Zas Partes prcuic cor.-

1 

sul ta con la o·· ··- ............................ J 
···---· .. ·-· .. ···-·· -... 'I .. ····---·¡-- -·. -·-· . 
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Loa Portu C'ontratantes 111anC/C1r~tan .su acu1rrdo aobrlf la -· 

c•l•bracC4n d1r los contratos entre las personas Jur(dCcas v 
./(afeas •exCcanas v las organCzacCones souCltCcas de cornercto 

•xterCor, para •l sUACnCstro de 111C2qutnarta V equipo v otras 

aercanc(as de Za URSS a Hlxtco, as( corno d1r productos mexica-

nos a la URSS, especialmente los art(culos procesados v manu-

facturados, en base a los precCos utgentes en los prCnctpales 

a1rrcado~ Cnternactonales. 
'• 

En lo que se refiere a ~aquinarta v equtpo su~tnCstrado 

1 
1 

l 
il 
1 
1 

1 
1 por la URSS a Rlxico, t~les operaciones podrdn r1ralizarse an 

condtcCones de pagos diferidos establecidas por las Partes ~e-' 
1 ¿,•n. el cáso dCante los acue'"rl"" c:s;>;., r · ~ '·'. i!orrespondCentes. 
! 

de plant.as Cndustrial"s ~e coMfd~rar~ la postbtl idad de c;ucr 

1
: 

la a111ortC.zacC4n del pa~·o ae su L.llor !le haga con los productos 1 
elaborados por dichas plantas. ; 

Art (culo '1111 

1 
L~s pagos relacionados con eZ tnterca~..bto cornercicl 

Olllbos pa(ses se hardn en moneda libremente conuertCbie, 

entre¡ 

de con-: 

for111.Cdad con las reglarncmtaetones de cllll'tbCo utoentes en c::zc!a 

uno de los pa(ses. 

Artículo IX 

Las Partes Contratantes auspiciar6r. rec(procc~ente la 

reolizaci6n de Ferias v Exposiciones Comerciales orga11i~cdcs 

en cada uno cla los p.:z(a,,:;, as( cor.:o lu pro:.~oci.6n. y ori;cmi.-:a

cC6n de Hisionas Comerciales al territorio del otro pe(::; en 

las r {c iones que serdn acordoctas en t're los 

.. Pe.tantas de a111bos pa(::;f!s. 

¡ 

1 



. ' 

1 . 

Las .nuestras comerciales 

otro y los obJeto~ destinados 

-35."1, - ' 
1 

que se enu(en de un pa(3 a . ' 
a aer expuestos en la.s Feria) 

V Ezpostclones, con cardcter pro~oclonal._q1Ltdar.dn.~zentos 

de loa.derechos de aduana !I otra.s cargas stlllClar~s. de con

/ornldOIJ con la ZegC.slacC6n corre.spondCente de am.bos pa(se.s 

Artfculo X 

Las Partes Contratantes conuCenen en la cooperacC6n en, 
i 

aoterta de transporte mar(tcno. para lo cual contrtbutr6n a: 
1 

la conclust6n de los respectCuos arreglos que preueart. la co 
1 

i ceaf6n en sus put1rtos a los barcos y trlpulactonea de la 

.. otra Parte Contratante. del tratClllllento de la nacl61\ lltd'a /al 
1 11ort1c.fda, el 11.stabhctllllento de aC1rutctos 81.ar(t l11tos regula-, 
1 1''1S entre los put1rtos de ambos pa(ses y otros asp111ctoa d•Z. .. 1 

i 

1 

tr6/Cco mar(t Cno. 

.Crtfculo XI 

Las personas Jur(dCcas y f(stcas de cada UM. de- le 1 
1 

pQ.(ses gozard'n dt1Z rlgtlllllln de la nact6n nds /auorec!da en Zd 
j 

que se refiere a la protecct6n de su personalidad y de sus 1 

bl'1nes en el eJercCclo de sus actCutdades comerctcZes en el 1 

- ---.. territorio del otro pa(s a condid6n de que ellos goc'1n ée ! 
d~cho rlgtmen de.conformidad con Zas leyes v regZar.ientactc- \ 

nea de. este pa(s 1 que se apl!can a todas Zas persones st,,.i-

1

1 . 

lares extranJeras. 

Art(culo XII 

Las estipulaciones del presente Conuenio no se ínter:::ri 
1 

tar6n _como. Cr.ipedCr.iento para qua cualquiera da Zas Partes Cor:.' -, 
1 

1 
tratantes adopte o ejecute medidas encar.iinadas a: 

a) la seguridad y aZ orden públicos; 

b) l.a reglar.i~taci6n de importaciones o ·-4l:rportccion.N~ ' ! de arnias, l!'luniciones v l!'latarial111s da guerra, !I as.?- I 
guramiento da abastaci~t2ntos agr(colas; l. 
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.. .,.:.··· 
.,~,;••ourar za' protecci6n de la aalud pi!bllca, JI "aran-
1t;.~,.._._ 

~-·'tia· en lllahrfa de sanidad anilllO.l !/. uegetal; 

d) la defensa del patrimonio nacional ~rt(s,tico, his

Mrico o arqueol6gico¡ 

e) la reglam~ntacC6n de Cmportaciones u exportacio~es de 

oro, plata 11. 

f) la ltmitaci6n d~ exportaciones, uttZizaci6n JI consumo 

1 de 11tO.tertalea nucleares, productos radioact Cuos o cua,!.l

1 
. 

. quier otro llUlterial uttlizable en el desarrollo e apra¡ '1 
uechamiento de Za energ(a nuclear. 

Articulo XIII 

Ce;.,,,". J'l.n .:Je faciltiar la eJecu.ci6n dflZ presente Cor1ue

nfo Zas Part~s Contratantes acuerdan celebrar.consultas~~

tuas, a trau6s de la Cornisi6n Ntxta a que se refiere el rro-

t~ole coJJOSpondlente que se firma en esta misma fecha. 

,.- Art!cu.z;;-Xiv--·-

El presente Convenio estar& sujeto a la aprobaci6n de ca-1 

da una de las Partes Contratantes, do canfor~idad ce~ sus res-1 
pect!~os procedimientos constttuctonalas JI entrar& en uiser en i 

la fecha del canJ~~ -~~s-··~~;;;~;;~ie~;~;-~-~-~~u:e~t~:-. ~~:-· 1 
confirman tal aprobact6n"'dei "C::-o.nÜenC~;;··i~··~~aZ ···t·~~d;6--Z-~c~r ~ñ l 

_____ .:.....__,.. ª' 

la ciudad da H6xico, en el plazo m&s breue posible. Sin e::i- 1 
; 

bargo¡· las Part~s- ~~n~atantes han conu~nCc!o an que le.o; <'.:ti- \

111 
pulacte_n~s. .. 1" prqsonte Conuenio sq aplCcardn proutsionclr.cnte 

dellde zQ fecha de SU SllSCri pci6n, 
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. 

• 
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Art (culo X'I 

- . .l:t pr•aente C~rwento urd udltdo por tres años a jJar

Ur ~•·.Za fecha en que ent_re en ·1,-tgor. A1zt'o111dtcca11umte H 

Aord •ztenstuo por per(odo.s ad!cConale.s iguales,. a.mEnos 

que cualquCera de las Pactes Contratantes nottfique a la 

tra con .sets ~es~s de- anterCortdad, su lntencidn de darlo 

Por terminado. 1¡ 

Allbas Partes Contratantes pueden, en éualquter momen

·co, conuentr en reut.sar o enm9ndar eZ pr4lsente Conuento a ¡ 
c:ondict6n dfl que tales ,enmicmdas estln aprobada.s dfl canfor.;..: 

•ldad con fil procedtmtento, preutsto en el Art(culo XIV •. 

En. fe do Zo cual, los PZen!.-::c or'!·:~rios de ,1r.iba:1 Far~ 

C•• Contratantes han suscrct~ r• 
C(Clle 

,._. •:' Conuento Car.t.flt··· 

\. 
Hecho en lfoscil eZ d(a dCects11sts de abril do r.itl noue-· 

i ·c(entoa setenta y tres, en dos eJemplar11s aut6ntico.s, cada¡ 

uno en los idiomas español y ruso, teniendo ar.tbos textos za! 
1 

1 
·· ·-· ·ntaJJta uat !dez. 

Entlto O. Rabosa . 
Secretario de R Zaciones 
Exteriores de los 
Estados Unidos iiexicc::.nos. 

1 
1-

N. s. Pat6Zicr.~o 
lltnistro d<i! Ce:·:.: re io !:r
terior de le :::1~én <ie ·''s. 
p~blicc3 Scci~Zi~:~s So
u ( ftícas. ' 

1 

\l \)i~ !· 
lS11\ ll~\S\.I\. t\l\B\.\\Ht~I\ ;~ 

S~U\\ Dl 
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· · · _ _. =::--~---~-- -- · ·( ·. -· · "· -· · ... :.: : .: . ~!~!~~ ~! ~ ;:~ Cus J. 
. . . .. ··-- --· d• abril d• l97n .. 

LISTA a:J¡,;~i: .,;;E~.;~m ~UE lA PM<r~ N~xrc,;=--- --,--
.· · · OFkl.'CE· P1í/U SU EXPCJR1'AC10N A LA URSS . . 1 

g~{~.'~ ~~~Pr~~~i~~!~ · · ._. . ~ < I 1 

-~~d~~~~a .. ·.· . . . . .. )- ./; .· ...... 
Q ··Nuez . ., .. 
~) C(trlcos JI sus productos · · .· .. 
. ·: ·rrutas JI legumbres frescas y proc11sadas" ·· 

. Jugos de frutas .. ·'·. '. ~~=~ t~! :~:J~íat11s /-.--:_};·;<~·:..::;.-;::-,: .: :-.~~:'..-· 
·:."..·:: .. t"abaco y sus productos 1 ... ,,,. ___ ., ... ,.·.··· 

e li a ( Z · · ·. " ~·: '.:.,.,.. :Í:"~'Í:.-·" .. - · -
· Vf~os JI licor~s 

f.l6n de lechugi Zla y otras fibras duras uego_tula!-
~r~ de ·candelilla () 
f.rotlu.c tos d(! hen11qu6n ... , · .,, ... 

-.. 
. . . -: . ::~ : . 

1 .. · • .. , 
~· 1 ·· . . ~ 

~{XJ:to F'lu.or -• .:'_-.· .. 

.. -.-- fi~t~!o~ equí,.,os da ;~~;~ca·~-r"u .. - ~·:·:~._.:·T~~:~:< .. ·.-:. l1¡· 
.- . Calzado .. · · ··. ·,. · ,.\ .... · ·. · ... 1 

Ho:-111.ono.s sintltico:s y ña.·ti::-áze·s ,.'.:.~.".: ~-.\ .. "_, ~:-. ··¡· ¡·· 
,..,,., Libros y natr.riales ir:;presos . · ~· · 
'-::r"-{ • · Pel t'"ct!Ztzs c1 nema to9r~ffl:as ~ · • • • ··•. • · '~ ... •• • ·.• · .;, • ,: · : ·•· '¡ · 
~ . Discos /011ográficos · · · . \ ¡ 

-. , . _. ~~:~~-!~~=~ "~:~:._;/~~-\ v~ ~~~~t:._51!t~.ºs ·:_ •• :. •. . .. -..-~:;·.~~ .. ../t ... .1 
Equipo par~ fndu.strta. dd p~tr6leo- . · ! •. · 1 

.. Arhsan(cs • · '. . 1 • • ' \ • • / 

.HUoa JI fQ%til•s d!I f~bras natu:-alQs y arttftctahs; · ,' - ... J •us 11urzclas. .·-.-.-. -.--,--,,-•. -.,-.,.-....;.·---~-----·\! .... 
; ·- ... ~~~~{~: .. : . . ·.-, -::.:::~ . ..~·:.;"! .·". . <··.- .... ··<·.. . . 
· Colorantes 1 · • · • . ·· 

Alolllbre, cinta y tubos de Zat6n o cobre • - -
.. -···----· i_ ___ ... -· • • 

::;·.· ·:· 
.. -. -~":"':l..~-.-..--· ... : 

! 

j. ···~ ... - :·- ·-. ·--·---~ .:. .. ¡ · ···-- ---.: . .... -7 .• - . i 

. ·.·\·.. ;~··-~~-~--: ._ L_" .:---==~~-~-~---,1 
\. l 

.L . .. ·¡I .. • . 
t·.· . ¡ .. -~---~. . 1 
1 • . • . .,:;· .. \. 

' ' 
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