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e IMPORTANTES REALIZACIONES DE PEMEX 

EN 1955 

e EN AGOSTO E.U.A. EXPORTARA SUS EXCE-

DENTES ALGODONEROS 

Petróleo, XVIII 

ON motivo del aniversario de la nacionalización petrolera, el 18 del pre-
sente mes, rindió el Sr. Antorno J. Bermúdez, Director General de 

Petróleos Mexicanos, un informe sobre la gestión y proyectos de la institu-
ción a su cargo. Los puntos salientes de la declaración son los siguientes: 

1) Descubrimiento de 18 nuevos pozos de petróleo y de gas. 

2) Elevación de las reservas de hidrocarburos a 2,819 millones deba-
rriles. 

3) Producción actual diaria de 265,930 barriles. 

4) Instalación de una nueva planta de lubricantes y parafina en Sa-
lamanca, que permite suprimir importaciones de $170 millones. 

5) Perforación de 330 nuevos pozos contra 293 del año anterior, su-
perando así el número de perforaciones del año record que fue el 
de 1926. 

6) Refinación durante el año de 80.5 millones de barriles de petró-
leo crudo, cifra máxima alcanzada hasta la fecha. 

7) Exportación de 25.8 millones de barriles contra 23.3 del año an-
terior, aumento que se efectuó a pesar de los ciclones que inte-
rrumpieron seriamente las exportaciones. 

8) Ampliación de las instalaciones de Minatitlán y Salina Cruz de 
15 mil a 30 mil barriles diarios. 

9) Grandes adelantos en la construcción del oleoducto de 490 Km. 
de longitud de Tampico a Monterrey que está a punto de ser ter-
minado. 

10) Inauguración de las nuevas obras en la refinería de Atzcapotzal-
co que aumentó su capacidad de 50 a 100 mil barriles diarios. 



11) Inauguración a fin del año anterior de la planta de absorción de 
Reynosa que permite tratar 300 millones de pies cúbicos de gas y 
obtener 8 mil barriles diarios de productos. 

12) Inauguración de la nueva refinería de Minatitlán que permite 
abastecer la costa del Pacífico. 

Las trascendentales realizaciones de Pemex en 1955 constituyen sólo 
parte del programa general de ampliación industrial de la empresa. Para el 
presente año, anunció el Director General, Sr. Bermúdez, se llevarán a ca-
bo numerosas obras de gran importancia, como las siguientes: planta catalí-
tica en Atzcapotzalco; ampliación del sistema de recolección de gas en Poza 
Rica; planta de absorción de gas en Ciudad Pemex, Tab.; modernización de 
la refinería de Ciudad Madero, Tamps., que incluye una planta desintegrado-
ra catalítica; planta catalítica en Salamanca, Gto.; planta de grasas y tam-
bores en Salamanca y, finalmente, modernización y ampliación de la refine-
ría de Poza Rica. 

Al expresar el Director Bermúdez las realizaciones y los proyectos de 
Pemex, hubo de señalar la necesidad de aumentar los precios de algunos ar-
tículos de la producción petrolera. Informó el Director que las importacio-
nes de refinados alcanzaron en 1955, un volumen de 15.1 millones de barriles 
con un valor total de $892.7 millones. De esta importación Pemex absorbió, 
a fin de mantener el reducido nivel de precios, una pérdida de $265 millo-
nes. Esta importación obedeció, no a una falta de petróleo crudo, ya que la 
producción fue superior en 10 millones a los requerimientos del consumo in-
terno, sino a falta de instalaciones de refinación del tipo que permite conver-
tir los residuos en productos ligeros. La demanda de ligeros aumentó más rá-
pidamente que la de combustibles residuales, por lo que se hace necesario 
el saneamiento económico de la empresa con fines de una mayor capitali-
zación. 

La nueva política de precios de Pemex mantendrá cotizaciones bas-
tante inferiores a las que imperan en la mayor parte del mundo, pero estos 
precios habrán de ser remunerativos a fin de efectuar un exitoso financia-
miento de la extraordinaria expansión que se ha llevado a cabo y que se 
proyecta todavía. 

Po lítica ALgodonera 
N orleamericana 

r· ESPUES de haber estado afirmando durante largo tiempo que no se intentaría 
j desorganizar el mercado agrícola mundial, el Gobierno de los Estados Unidos 

v.nunció el 28 de febrero último una decisión sobre sus excedentes de algodón, qu2 
tendrá serias consecuencias económicas y políticas internacionales. Nos referimos al 
anuncio del Secretario de Agricultura, Erza Benson, mediante el cual el Gobierno de 
ese país ofrecerá sus existencias de excedentes de algodón al mercado mundial a pre-
cios de competencia, debiendo iniciar sus exportaciones a partir del 1 Q de agosto 
próximo. 



De acuerdo con el comunicado oficial, la oferta estadounidense se hará en un 
esfuerzo por reconquistar lo que Mr. Benson llama la participación de su país en los 
mercados mundiales. Mr. Benson declaró que esta nueva medida tendrá como objeti-
vo exportar unos 5 millones de pacas ele algodón; que las exportaciones durante el afín 
fiscal que tem1inó en julio 19 último, totali zaron 3.5 millones de pacas; y que se ha 
estimado que las ventas al exterior en la presente temporada pueden no alcanzar 
2.5 millones de pacas. El nuevo programa de ventas será uno especial de ampliación 
del que ya ha causado muchas pérdidas extranjeras al ofrecer al mercado mundial 
un millón de pacas de algodón de baja calidad, procedentes de las existencias del 
Gobierno de los Estados Unidos, sobre bases de competencia. Las ventas bajo el nue-
vo programa, que comprenderá todas las clases y longitudes de la fibra en poder del 
Gobierno de los Estados Unidos, se pondrá en ejecución inmediata, pero ningún em · 
barque habrá de hacerse antes del próximo 1 o de agosto. 

Mr. Benson negó toda intención de ejercitar un " dumping" con el algodón o 
con los otros productos que constituyen sus excedentes. P ero dijo que el nuevo pro-
grama algodonero será la notificación al mundo de su decisión de no seguir protegien-
do los mercados mundiales a costa de su país. 

Cualesquiera que sean las intenciones de Mr. Benson, los observadores inde-
pendientes y los operadores en algodón del mw1clo han reaccionado a su anuncio co-
mo ante un claro caso de "dumping". Pocas horas antes de que su plan fuera hecho 
público, los simples rumores de la disposición de los excedentes hicieron que los fu-
turos de algodón cayeran en 3 dólares por paca en una fuerte venta hecha en la bolsa 
del algodón en New York. El mismo dia, en Liverpool, algunas operaciones cayeron 
hasta el límite máximo diario, cerca de 6 dólares por paca, que es lo permitido por 
las reglas del mercado. El New York Times de la maii.ana siguiente (29 de febrero) ele-
cía que la medida del Departamento de Agricultura tendrá "efectos explosivos' ' y que 
la venta a precios de competencia probablemente causaría tremendas consecuencias 
en el mw1do "entre los países que ya han protestado fuertemente contra los métodos 
ele disposición de los excedentes norteamericanos" . 

No cabe duela de que la actitud de sospecha ele muchos gobiernos extranjeros 
hacia la política de comercio exterior de los Estados Unidos, cambiará por una ele fran-
co pasmo ante este signo ele completa falta de comprensión de parte de Washington 
para los mejores intereses de sus En los últimos meses, no hubo práctica-
mente semana en que no se produjera alguna protesta en Washington contra la polí-
tica norteamericana de disposición de excedentes. En las últimas semanas se multi-
plicaron las protestas: Egipto notificó a los Estados Unidos que en el caso de mayores 
restricciones a las ventas de algodón egipcio en los Estados Unidos, ese país tendr3. 
que reducir drásticamente sus importaciones desde los Estados Unidos. El Gobierno 
danés protestó formalmente en Washington contra las ventas de excedentes de man-
tequilla estadounidense, las cuales están desplazando a Dinamarca de sus tradiciona-
les mercados. El Gobierno australiano ha protestado ante el Departamento de Es-
tado por las nuevas disposiciones para colocar los excedentes agrícolas norteamerica-
nos a través del llamado "comercio triangular", diciendo en una nota fonnal que ta-
les prácticas podrían no solamente deformar sino desorganizar el patrón comercial 
normal, no sólo en lo que se refiere a los productos que constituyen excedentes agrí-
colas, sino también en el de bienes manufa cturados, comprometiendo así el concepto 
integral de comercio multilateral. También se produjeron protestas de parte del Uru-
guay, los cosecheros mexicanos, P erú, etc., etc., y se hicieron gestiones para buscar la 
intervención del Consejo Interamericano E conómico y Social en el problema. 

Las primeras protestas estuvieron relacionadas con las transacciones de tm mi-
llón de pacas de algodón de los Estados Unidos, que aunque dai'íosas 
para algunos países, no destruían el mercado mundial. El caso de las más recientes 



disposiciones de excedentes del nuevo plan de Mr. Benson, es diferente desde que, 
de acuerdo con las propias palabras del Secretario de Agricultura de los Estados Uni-
dos, se tratará este año de hacer una venta extra al exterior de por lo menos unos 
dos millones de pacas de algodón. Esto en t érminos sencillos significa que los otros 
países productores, entre los que se encuentra México, tendrán que vender durante 
el próximo año dos millones de pacas de algodón menos, puesto que no se puede es-
perar ninguna milagrosa expansión de la demanda de este artículo. Así, México, Egip-
to, Irán y los otros países productores de algodón tendrán que pagar las consecuen-
cias de la nueva medida de la Administración de los Est ados Unidos. 

El "dumping'' con los excedentes de algodón norteamericano , estimados en 
12 millones de pacas, implica no sólo problemas de prácticas justas de comercío inter-
nacional, sino también problema de sentido común y de interés de los propios Esta-
dos Unidos. 

El mundo occidental no es tma entidad homogénea sino que comprende nacio-
nes fuertemente industrializadas así como otras en proceso de desarrollo y subdes-
arrolladas. Entre estas últimas, E gipto e India, por ejemplo, y entre aquéllas, en 
proceso de desarrollo, se encuentran otras principales productoras de algodón en el 
mundo. Ahora bien , a consecuencia de las medidas de "dumping" adoptadas por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los ingresos nacionales y las 
posibilidades de desarrollo de los países algodoneros se verán afectados, lo cual, a su 
vez, conducirá a un debilitamiento del mundo occidental y no a su fortalecimiento. 

Desde un punto de vista internacional no se podría justificar la política de dis-
posición de excedentes agrícolas de los Estados Unidos, aun si ellos resolvieran su 
problema específico. Pero la ironía está en que no se resolverá ningún problema eco-
nómico doméstico norteamericano. 

Walter Lippman, que es uno de los más brillantes comentaristas de los Esta-
dos Unidos, escribió el mismo día del anuncio de Mr. Benson, en el New York Herald 
Tribune: "Es ciertamente un error pensar que nuestros problemas puedan resolverse 
o aliviarse apreciablemente por el "dumping" con los excedentes en los mercados in-
t ernacionales. En 1955 el Gobierno estadounidense hizo esfuerzos extraordinarios pa-
ra disponer de parte de los mismos y lograr vender cerca de 2 mil millones de dólares 
en estos artículos, más de la mitad de los cuales se colocaron en el exterior. Pero los 
excedentes acumulados son hoy en día mayores que en cualquier otro tiempo. 

"El hecho fundamental de este asunto es que sólo un 10% de nuestra produc-
cwn total agrícola es exportada y aunque el mercado mundial es importante para 
ciertas cosechas, el problema no puede resolverse inundando los mercados. No es po-
sible disponer súbitamente de los excedentes aunque fuera por una combinación de 
mecanismos tales como el de ventas por monedas que no necesitamos o de permu-
tas por mercancías extranjeras que podemos comprar en cualquier parte" . 

Así, la política de disposición de ex cedentes por parte de los Estados Unidos 
defrauda todo propósito sano. Desorganiza los mercados internacionales, enajena la 
amistad de los Estados Unidos, debilita a los paises que están desarrollándose y no 
resuelve los problemas domésticos de los propios E st ados Unidos. 

Después del desconcertante anuncio de Mr. Benson acerca de la disposición 
de sus excedentes de algodón, la situación desde el punto de vista internacional y 
desde el punto de vista de México es bast ante seria y autoriza y justifica hacer una 
observación a Washington en el sentido de que nada posit ivo puede alcanzarse ron 
una política de empobrecimiento de sus amigos. 



J!fesas Redondas 

sobre Comerc·io Exterior 
Los días 13 y 14 del actual se celebraron en el local del Bancomext 

las mesas redondas sobre nuestro comercio con Italia y Japón, respecti-
vamente, habiendo presentado el Banco los análisis que a continuación 
publicamos. 

COMERCIO ENTRE MEXICO Y JAPON 

GENERALIDADES DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
DE MÉXICO Y JAPÓN 

L AS tendencias generales del comercio ele México y 
Japón con otras naciones, así como las caracterís-
ticas del intercambio entre los dos países, acusan 

rasgos propios de las economías de cada uno de ellos. 
Siendo J apón un país con un alto grado de desarrollo in-
dustrial, y en particula r un centro de importancia mun-
dial en la fabricación de maquinaria y equipo t extil y en 
la producción de hilos y t ejidos ele seda, algodón y fibras 
sintéticas, en sus exportaciones sobresalen dichos pro-
ductos, a unque también figuran en lugar prominente las 
ventas de conservas de pescados y mariscos, de fertili-
zantes, de loza y porcelana, de cemento, manufacturas 
de vidrio, productos ele hierro, cobre, acero y alumi-
nio, de equipo ferroviario , ele barcos y otros m edios de 
transporte, de aparatos de precisión y de juguetes. D el 
lado de las importaciones japonesas, las que incluyen 
una gran diversidad de artículos, destacan las compras 
de algodón en rama, de petróleo y de varios de sus deri-
vados, de materias primas para la industria química y 
de productos metálicos, y de alimentos tales como el tri-
go, azúcar, cebada, arroz y maíz. A pesar del desarrollo 
de su agricultura, Japón realiza anualmente cuantiosas 
importaciones de productos alimenticios, debido a su rá-
pido crecimiento demográfico y sobre todo a que sólo 
una parte relativamente pequeña de su territorio es sus-
ceptible de cultivos agrícolas. 

Las exportaciones de México, a su vez, aunque bas-
tante más diversificadas que las de otros países latino-
americanos, ponen de relieve por un lado un incipiente 
desarrollo industrial, y por el otro la importancia tradi-
cional de la minería y de la producción de petróleo, y el 
creciente desenvolvimiento de la actividad agrícola, la 
que fund amentalmente aporta algodón y café a l m ercado 
exterior. A diferencia de lo que ocurre con las naciones 
económicamente más avanzadas, en cuyas exportaciones 
se expresa a menudo el grado de su desarrollo industrial, 
en el caso de México es en las importaciones en donde 
se encuentran da tos que revelan el carácter, las t enden-

cías y el ritmo de su industrialización, pues si bien el 
país obtiene en otros mercados múltiples artículos de 
consumo, el grueso de sus importaciones se compone de 
maquina ria y equipo industrial y agrícola, de refaccio-
nes, ele medios ele transporte y de materias primas para 
la industria. 

Con independencia de la diferente estructura del 
comercio internacional de México y Japón, uno de los 
rasgos comunes a los dos países es el de que el comercio 
exterior ha sido tradicionalmente una actividad impor-
tante para ambos, que ha ejercido gran influencia en sus 
condiciones económicas y financieras, y en el monto 
composición y fluctuaciones de su ingreso nacional. ' 

A ello obedece que Japón y México, países que en los 
últimos años han tenido una balanza comercial desfa-
vorable, concurran plenamente en el propósito de esti-
mular un desarrollo equilibrado de su comercio exte-
rior. 

ESTRUCTURA Y TENDENCIAS DEL COMERCIO 
ENTRE MÉXICO y JAPÓN 

El intercambio comercial entre M éxico y Japón en 
la última década ha sido favorable a M éxico, salvo en 
1946 y 1949, años en que produjo un pequeño superávit 
a favor del Japón. Sin embargo, mientras que de 1946 
a 1951 dicho comercio no tuvo mayor significación y su 
valor conjunto fue en promedio inferior a $22 millones, 
a partir de 1953 ha oscilado entre 450 y 500 millones de 
pesos, con motivo principalmente de las fu ertes ventas 
de algodón mexicano, las que a su vez han sido posibles 
debido al aumento de nuestra producción y a la rápida 
recuperación de la industria textil japonesa, cuyo ritmo 
de desarrollo y posibilidades de concurrencia al mercado 
internacional fu eron severamente afectados por la segun-
da guerra mundial. 

En 1955, en particular, el valor del intercambio entre 
México y ,Japón experimentó un ligero descenso, aunque 
es probable que al hacerse la revaluación correspondien-
te de nuestras exportaciones, resulte para dicho año una 
cifra superior a la consignada en el cuadro que sigue: 



BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON JAPON 
(Valor en pesos) 

Años Importación Exportación Saldo 

1951 22.526,539 50.015,535 + 27.488,996 
1952 20.979,739 143.684,103 + 122.704.364 
1953 22.018,249 (1) 430.348,391 (2) +408.330,142 
1954 37.528,336 (1) 460.750,408 (2) +423.222,072 
1955 66.359,000 (1) 430.038,839 +363.679,839 

(1) Incluye importaciones por perímetros libres. 
(2) Incluye exportaciones revaluadas por el Banco de México. 
FuENTE: Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de 

Comercio Exterior. 

Podrá observarse que de 1951 a 1955, las importacio-
nes procedentes de Japón se triplicaron; pero como en 
ese mismo período nuestras exportaciones aumentaron 
casi 9 veces, el saldo de la balanza comercial resultó fa-
vorable a México, alcanzándose el mayor superávit en 
1954. 

Las cifras anteriores difieren, sin embargo, de las es-
timaciones oficiales japonesas, obedeciendo en gran par-
te tal discrepancia a que nuestros datos no registran las 
exportaciones indirectas al Japón, y los de fuentes japo-
nesas consideran a México como punto de destino de 
mercancías que finalmente se venden en otros países y 
sobre todo en Estados Unidos. 

El valor del intercambio entre México y Japón no 
sólo ha registrado aumentos absolutos, sino que se ha in-
crementado en términos relativos, como puede apreciarse 
en el cuadro que sigue: 

VALOR E IMPORTANCIA RELATIVA 
DEL COMERCIO MEXICO-JAPON 

(Miles de pesos) 

Años J apón Valor total % 

1951 72,541 12.226,199 0.59 
1952 164,663 12.390,015 1.33 
1953 452,366 11.821,467 3.83 
1954 498,278 15.847,627 3.14 
1955 496,397 18.627,757 2.66 

FUENTE: Anuarios del Comercio Exterior de México. Dirección Gene· 
ral de Estadís tica. 

El aumento de nuestras exportaciones al Japón ha 
sido también notable en relación con el total de nuestras 
ventas a Asia, pues en tanto que en 1951 representaron 
el 15.5% de la exportación a ese Continente, en 1955 el 
Japón absorbió el 93.1 %. 

Afios 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES 
MEXICANAS 

(Miles de pesos) 

Con destino Con destino 
a Japón a Asia 

(1) (2) 

50,016 321,062 
143,684 333,743 

' 430,348 472,138 
460,750 473,906 
430,039 461,686 

Total Mundial 
(3) 

5.114,344 
5.406,085 
4.836,187 
7.451,725 

10.065,407 

% 
(1) 
de 
(2) 

15.58 
43.05 
91.15 
97.22 
93.15 

% 
(1) 
de 
(3} 

0.98 
2.66 
8.90 
6.18 
4.27 

FUENTE : Anuarios del Cmnercio Exterior de México. Dirección Gene-
ral de Estadística. 

Simultáneamente ha aumentado la importancia de 
Japón como abastecedor de nuestro país, ya que en los 
años mencionados México adquirió en esa nación el 
15.8% y el 57.2% respectivamente, de todas las compras 
hechas en Asia. Comparando el comercio de México con 

Japón y otros países, se observa que en los últimos tres 
años las exportaciones mexicanas a Japón ascendieron 
en conjunto a más de $1,160 millones, contra cerca de 
$465 millones que sumaron las ventas a Alemania, poco 
más de $207 millones las correspondientes a Canadá y 
alrededor de $945 millones las efectuadas a Inglaterra. 

En cambio, en los tres años antes considerados Méxi-
co importó de Alemania alrededor de $966 millones, de 
Canadá $693, de Alemania $595 y de Japón solamente 
$126 millones. 

EXPORTACIONES 

Por lo que hace a la compos1cwn y a los cambios 
estructurales del comercio mexicano-japonés, en seguida 
se consignan los principales sectores y productos. 

EXPORTACIONES MEXICANAS CON DESTINO 
A JAPON 

Concepto 

Por Grupos Económicos 
-pesos-

1 9 53 1 9 54 1 9 5 5 

TOTAL 430.348,391 460.750,408 430.038,839 
Bienes de Consumo 
Alimentos y Bebi-

das ...... . .... . 
No comestibles .. . 
Bienes de Produc-

2.103,557 

2.103,517 
40 

9.240,714 

9.240,514 
200 

2.631,008 

2.631,008 

ción .......... . 427.725,765 451.425,514 425.709,062 

Materias Primas y 
Auxiliares .... . . 427.725,765 451.425,514 425.709,062 

Otros ........ . .. . 501,069 84,180 1.698,769 

FUENTE: Dirección General de Estadística. 

El examen de las exportaciones mexicanas a Japón 
pone de relieve lo siguiente: 

1) Un sensible aumento de su valor, que no ha sido 
producto de un crecimiento uniforme de los diversos 
conceptos que en ellas figuran, ni de una mayor diversi-
ficación de las mismas, sino del incremento en las ven-
tas de algodón. 

2) El sector de materias primas ha representado en 
promedio el 98.9% de nuestras ventas en los últimos cin-
co años, debido al incremento de las exportaciones de 
algodón, las que en 1951 ascendieron a 3,037 toneladas, 
con un valor aproximado de $21 millones; en 1952 a 
25,763 toneladas, con valor de $137 millones; en 1953 a 
73,948 toneladas y $418 millones; en 1954 a 52,948 con 
un valor de $422.6 millones, y en 1955, según estimacio-
nes preliminares, a 62,072 toneladas con valor de $411.7 
millones. 

En promedio, la exportación de algodón en rama ha 
representado el 85% del total del subgrupo de materias 
primas, significando, además, a partir de 1954, el 31.9% 
y el 19.8% del valor total de las exportaciones mexicanas 
de algodón. 

3) Entre los productos que regularmente han venido 
ex portándose a Japón destacan el algodón, el plomo 
afinado, el mercurio m etá lico y el ixtle cortado y prepa-
rado, si bien su volumen y valor han registrado oscilacio-
nes fuertes de un afio a otro. Así, mientras en 1952 Mé-
xico vendió al Japón 818 toneladas de plomo afinado con 
valor de cerca de $2.8 millones, en 1954 envió 9,000 to-
neladas con valor de $24.9 millones. 

4) En tanto que el valor de algunas de nuestras ex-
portaciones -algodón, mercurio metá lico, ixtle, etc.-
muestra una clara tendencia ascendente, el de otras ha 
declinado en forma apreciable, hasta llegar en algunos 
casos a desaparecer. Tal ocurre, por ejemplo, con el plo-
mo afinado, la borra de algodón, la sal común y los mi-
nerales de zinc y el zinc afinado. 

5) Entre los productos que han participado de una 
manera ocasional o esporádica en el comercio con Japón 
se cuentan la brea, el plomo antimonial, la semilla de 
linaza, el azúcar, las conservas de piña y otros. Y final-



mente, entre los de reciente incorporación destacan el pi-
loncillo y la panela y la pasta mecánica de celulosa, que 
en los últimos dos a ños adquirieron cierta importancia . 

IMPORTACIONES 

E l a nálisis de las importaciones procedentes del J a -
pón, como puede advertirse en el Cuadro que sigue y en 
el a nexo 2, revela cambios estructura les significativos: 

IMPORT AC IONES PROCEDENTES D E J AP ON 

Por Grupos Económicos 
- pesos -

Conceplo 1 9 5 3 1 9 54 1 9 55 

TOTAL 22.018,249 37.528,336 66.359 ,000 
Bienes de Consumo. 14.594,780 15.113,194 16.409,273 
Alimentos y Bebidas. 2.418,430 71 2,869 322,813 
No comestibles . . . .. 12.176,350 14.400,325 16.086,460 
Bienes de Producción 3.607,437 18.842 ,048 35.325,086 
Ma terias primas y 

auxilia res .. .. . .. 484,527 2.661,890 1.738,460 
Bienes de Inversión . 3.122,910 16.180,158 33.586,626 
Otros .. . . .... . .. . 3.816,032 3.573,094 14.624,671 

FUENTE : D irección Genera l de E stad ística. 

1) Mientras en 1951, 1952 y 1953, el sector de bienes 
de consumo fue el más importa nte dentro del total, con 
un monto de 11.3, 13.4 y 14.5 millones de pesos, respec-
tivamente, en 1954 y 1955 los bienes de producción pa-
saron al primer lugar, a pesar de que el valor de las 
importaciones de bienes de consumo siguió aumenta ndo 
ligeramente en números absolutos. Las impor taciones de 
bienes de producción, que de 1951 a 1953 descendieron 
de $7.1 a $3 .6 millones, entre 1954 y 1955 se elevaron 
de $18.8 a $35.5 millones, representando el 50 % y 53% 
del total importado. El principal componente de este 
sector ha estado constituido por instalaciones de maqui-
naria, concepto que en los dos últimos años subió de 
$11.3 a $25.7 millones, representa ndo en 1955 el 51 o/o de 
las importaciones totales procedentes de Japón, contra el 
14% en 1953. 

2) Entre los productos de ma yor importancia figu-
ran las máquinas de coser, artículo del cual nos abas-
tece Japón en alrededor de un 20% de nuestras compras 
totales; partes sueltas y r efacciones pa ra motocicletas 
y bicicletas, botones de concha nácar , va jillas y acceso-
rios para máquinas de coser, a pa ra tos de precisión, len-
tes, cojinetes, artefactos de hierro o acero, termos, he-
rramientas de mano, máquinas pa ra cardar, hila r y te-
jer, etc. 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON JAPON 

3) Entre los a rtículos importados ocasiona lmente de 
J a pón, figura n la celulosa , a lambre y ba rras de hier ro y 
acero, telas de fibras a rtificia les y a bonos químicos de 
origen mineral. 

4) Las importaciones que muestran una t endencia de 
aumento incl uyen conceptos ta les como h erramientas 
ele mano, insta laciones de maq uina ria , colores derivados 
del a lquitrán de hulla, diversos tipos de equipo indus-
tria les, refacciones, termos y botones de concha nácar. 
E n cambio, ha n tendido a descender o se ha n suspendido 
las importaciones de va jillas y cuentas de vidrio . 

5 ) Por último, entre las importaciones que reciente-
mente han cobrado alguna impor tancia pueden seí'ia larse 
las de bandas de hule, electrodos de carbón o plom bagi-
na , llaves y válvulas ele m etal común y partes sueltas 
para máquinas de coser . 

D e todo lo anterior se deduce que las exportaciones 
de México a J a pón están constituidas principalmente 
por mat erias primas y las importaciones por bienes de 
producción, sobre todo desde 1954; y que si bien el va lor 
conjunto dd intercambio entre los dos países ha aumen -
tado substancialmente en el último quinquenio, de u n 
año a otro se han registrado fuertes fluctuaciones, que 
acusan inestabilidad de las compras m exica nas y japo-
nesas de ciertos artículos. 

PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYEN 
EN EL CoMERCIO MEXICANO-JAPONÉs 

No obstante el hecho de que tanto Japón com o Mé-
xico se interesan en estrecha r sus relaciones com erciales, 
y de que en fa vor de tal propósito concurre la circuns-
ta ncia de que M éxico produce a rtículos que J a pón im-
porta ha bitualmente, y puede a la vez compra r una di-
versidad de bienes de producción ja ponesa, hay factores 
que ejercen una influencia adversa y que hasta a hora 
ha n impedido el desarrollo equilibrado del comercio en-
tre los dos países. Entre ta les factores, en forma enun-
cia tiva pueden señalarse los siguientes : 

1) Leja nía entre los dos pa íses e insuficiencia de 
medios de tra nsporte. 

2) E xistencia de intermedia rios. 
3) Limitaciones impuestas por Japón y M éxico a sus 

importaciones. 
4) D ependencia respecto a otras fuentes de abaste-

cimiento o mercados de destino. 
5) F alta de publicidad e información, a la vez que 

de a yuda técnica y de una más activa política de pro-
moción de ventas. 

6) Problemas de financiamiento. 
7) E scasa diversificación de los artículos que forman 

pa rte del comercio m exicano-ja ponés. 
8) Ausencia de instrumentos auxiliares para estimu-

lar y encau zar de mejor ma nera el interca mbio comer-
cia l. 

9) Falta de un mecanismo perma nente de estudio 
coordinado del comercio entre los dos países y de los 
factores desfavorables a dicho com ercio . 

La lejanía entre M éxico y el J a pón es un facto r ad -
verso , sobre todo si se t iene en cuenta el insufi ciente 
desarrollo de la marina mercante mexicana y en pa rti-
cula r del tra nsporte marítimo de carga, a sí como el h e-
cho de que los gastos por concepto de fletes suelen re-
sulta r demasiado elevados, lo que contrarresta las ven-
tajas que en principio se derivan del ba jo costo de a lgu-
nos artículos. Vinculado estrechamente al problema de 
la insuficiencia de medios de tra nsporte, está el que se 
refiere a la existencia de intermediarios, aunque en este 
aspecto también influye la fa lta de relaciones comercia -
les directas. R ecientemente a lgo se ha ava nzado en el 
manejo de las exportaciones de a lgodón, pero la discre-
pancia de nuestras cifra s respecto a las japonesas y a las 
procedentes de fu entes internaciona les, señala lo que to-
davía falta por hacer. En 1953-54, por ejemplo, la esta-
dística oficial m exicana registró una exportación de 
323,178 pacas de algodón, en tanto qu e J apón las est i-
mó en 453,136 pacas. Al a ño siguiente, nuestras cifras 



Nota EditoriaL Anexa 

Con posterioridad a la impresión de este número, ha apa-

recido la noticia del resultado de las conversaciones de los Exce-

lentísimos Señores Presidentes de México y los Estados Unidos 

de N. A., C. Don Adolfo Ruiz Cortines y Gral. Dwight D. Eisen-

hower, respectivamente, en la que se anuncia la posibilidad de 

una fórmula de conciliación de los intereses de México y de 

E.U.A. en lo referente a la venta de los excedentes algodoneros 

del vecino país. El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 

quiere dejar constancia de su cmnplacencia por este hecho, que 

permite alejar, aunque sea en parte, las ansiedades y preocupa-

ciones que la política algodonera norteamericana había pro-

ducido. 
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registraron una exportación de 270,725, mientras que el 
Comité Consultivo Internacional del Algodón consignó 
326,420 pacas. 

Otro de los factores adversos al incremento del co-
mercio entre México y Japón ha consistido en las limi-
taciones impuestas por ambos países a ciertas importa-
ciones, lo que en parte se explica en virtud de que tanto 
México como Japón dependen en ciertos abastecimientos 
de otros países, y debido a la presión ejercida por el 
d esequilibrio de las balanzas comerciales que ha estimu-
lado la adopción de medidas restrictivas, aparte de que 
en Japón, por otro lado, existe un régimen de control 
de cambios. 

Con independencia de lo anterior, también ha influí-
do en forma desfavorable el desconocimiento respecto a 
las posibilidades de abastecimiento en uno y otro paí-
ses, así como la falta de publicidad e información per-
manentes, de ayuda técnica y de una activa política de 
promoción del comercio. 

Sin duda, México y Japón pueden intercambiar cier-
tos productos en condiciones competitivas ventajosas, 
pero como tradicionalmente han sido otras las fuentes 
de aprovisionamiento y los mercados de d estino, es ex-
plicable que sólo a través de un proceso lento puedan 
producirse desplazamientos de importancia . En estos 
momentos tiene lugar en la ciudad de México una Feria 
de la Industria J aponesa, y el interés mostrado por el 
público y por diversos sectores de industriales y comer-
ciantes, demuestra que tales actos deben formar parte 
de un programa de estímulo del intercambio entre los 
dos países, y que dicha Feria es un paso significativo de 
parte del Japón para incrementar sus ventas en nues-
tro país. 

En materia de financiamiento, acaso ha faltado tam-
bién una participación más decidida tanto de México 
como ele Japón, pues en un momento como el actual, en 
que los países industriales y los de desarrollo económico 
aún insuficiente compiten en forma cada vez más enér-
gica para coloca r sus excedentes en el m ercado exterior, 
es preciso, sobre todo para las naciones productoras y 
vendedoras de bienes de capital, organizar programas 
de financiamiento a largo plazo e intereses razonables, 
que se combinen con formas de ayuda técnica que esti-
mulen la venta de ciertos artículos y se traduzcan en una 
cooperación a l desarrollo económico de las naciones en 
proceso de industrialización. 

Un factor más ele influencia en el comercio exterior 
es el relativo a la insuficiente diversificación de los ar-
tículos que forman parte del comercio mexicano- japonés. 
A este respecto cabe señalar que, dado el carácter com-
plementario en varias ramas ele am.bas economías, es 
razonable pensar que intervengan otros productos con 
cuyo concurso podría lograrse un mayor volumen de in-
tercambio y un más alto grado de estabilidad. 

En relación con este punto, y con el que se refiere a 
la falta de instrumentos con cuya ayuda pudiera estimu-
larse y encauzarse de mejor manera el intercambio co-
mercial. es probable que se obtuvieran ventajas impor-
tantes tanto a través de la suscripción de un Tratado 
Comercial entre los dos países, como de la organización 
d e un mecanismo conjunto ele estudio ele la estructura 
del intercambio comercial, d e sus modalidades y t enden-
cias, de los factores desfavorables y de las posibilidades 
de incremento de un comercio benéfico para ambos 
países. 

CoNCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

El examen de las características y tendencias del in-
tercambio comercial entre México y Japón, así como de 
los problemas que hasta ahora han obstaculizado el des-
arrollo equ ilibrado de dicho comercio, permite hacer las 
consideraciones siguientes: 

1) México está convencido de que un país sólo ¡me-
de aspirar a incrementar sus ventas a otro, sobre la base 
ele ofrecer productos de buena calidad a precios venta-
josos, y ele comprar en una escala comparable a aquélla 
en que vende. 
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2) De conformidad con lo anterior, ambos países de-
ben cuidar escrupulosamente la calidad de los productos 
que venden al exterior, y sobre todo Japón, debería adop-
tar una política de promoción de ventas más activa que 
hasta ahora. l.Yléxico, por su parte, también puede con-
currir en mayor escala al mercado japonés, pues sin 
perjuicio de la posibilidad de aumentar sus ventas de 
algodón, dispone d e otras materias primas industriales 
y ele diversos bienes de consumo cuya venta al Japón 
debería tratar de regularizarse. 

3) Con independencia del intercambio existente en-
tre los dos países, convendría estudiar la mejor forma 
de ll evar a cabo operaciones de trueque, sobre bases re-
cíprocamente ventajosas. 

4) En atención a la escasa diversificación del co-
mercio entre los dos países, y sobre todo de las expor-
taciones mexicanas a Japón, así como debido a que al-
gunos productos sólo han participado de un modo oca-
sional y las ventas de otros han declinado o se han 
suspendido , sería asimismo conveniente estudiar riguro-
samente tales fenómenos, las causas que los han deter-
minado y la forma en que podrían contrarrestarse. 

En principio, es posible que México pudiera incre-
mentar sus ventas a Japón ele algodón, café, azúcar, 
zinc, plomo, petróleo y otros productos, y que Japón es-
tuviera en condiciones de vender a nuestro país barcos 
pesqueros y ele carga, tubería para la industria petrolera, 
materiales de construcción, y diversas clases ele máqui-
nas y herramientas. 

5) Con objeto de superar el desconocimiento acerca 
de las posibilidades de un mayor intercambio comercial 
entre México y Japón, podría organizarse un servicio 
especial de información, así como elaborarse catálogos 
de exportaciones o intercambiarse publicaciones especia-
lizadas, con el compromiso de dar a conocer en ambos 
países todo lo que pueda contribuir a desarrollar el inter-
cambio comercial. 

6) Aunque México ha logrado progresos considera-
bles en el financiamiento de su comercio exterior, ani-
mado del propósito de contribuir a l incremento del co-
mercio con Japón, estaría dispuesto a desplegar mayores 
esfuerzos para financiar exportaciones directas a dicho 
país, e incluso importaciones de artículos básicos cuyos 
precios y calidades fuesen satisfactorios. Sin embargo, 
en este aspecto es asimismo conveniente que Japón con-
tinúe otorgando las mayores facilidades posibles de fi-
nanciamiento y ayuda técnica para estimular la venta 
de bienes de capital en nuestro país, y que, además, la 
Embajada de Japón haga d el conocimiento de los im-
portadores mexicanos las condiciones ele los créditos co-
rrespondientes. 

Tanto en lo relativo a financiamiento como a prepa-
ración e intercambio ele informaciones y elaboración de 
ciertos estudios, el Banco Nacional de Comercio Exterior 
ofrece desde luego su más amplia cooperación, con la 
confianza de que sem ejante actitud habrá de ser adop-
tada por las instituciones japonesas que tienen a su car-
go el fomento y financiamiento d el comercio exterior. 

7) Dado el incipiente desarrollo de su marina mer-
cante, y en cierto sentido de la pesca, actividades que 
son de las más importantes y adelantarlas en J apón, Mé-
xico vería con simpatía el estudio ele arreglos que pu-
dieran traducirse en un mayor intercambio y en progra-
mas conjuntos de desarrollo . Por lo que se refiere, en 
particular, a la posibilidad de disponer de financiamien-
to procedente del Japón, bien sea en forma de créditos 
o de inversiones directas, es pertinente seüalar que nues-
tro país ofrece a los inversionistas extranjeros el mismo 
trato que a los nacionales y acoge con interés a aquellos 
que, en lugar de venir con el propósito de hacer ganan-
cias rápidas y ele transferir utilidades a sus países de 
origen, sin importarles el efecto perjudicial de tales mo-
vimientos ele capital en la economía m exicana, contribu-
yen a acelerar el desarrollo industrial , a equilibrar el 
comercio exterior, a incrementar el ingreso nacional y a 
elevar nuestros niveles de vida. 

8) Otro de los factores que puede auxiliar al incre-
mento de nuestro intercambio con Japón, es el que se 
refiere a la revisión de las tarifas arancelarias de im-
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portación respectivas, a fin de dar facilidades para la 
compra de artículos necesarios o útiles, siempre y cuan-
do ello no se traduzca en una causa de desequilibrio de 
la balanza comercial, ni implique una competencia in-
justificada para el capital nacional. 

9) Por lo que hace a la posibilidad de un Tratado 
Comercial entre M éxico y Japón, en estos momentos 
están examinándose los puntos de vista de los dos paí-
ses, y es el e esperarse que no solamente se llegue a un 
acuerdo satisfactorio, sino al establecimiento de un me-
canismo capaz de influir en forma favorable y a plazo 
largo, en el desarrollo y regularización del intercambio 
comercial entre México y Japón. 

COMERCIO ENTRE MEXICO E ITALIA 
EXICO es un buen cliente de Ita lia. Sus compras 

desde este país ascendieron en 1954 a $153.3 mi-
llones, mientras que sus exportaciones ascendie-

ron a $10.9 millones, lo que arrojó un déficit en contra 
nuestra de $142.4 millones. En los primeros nueve meses 
de 1955 el saldo negativo ascendía ya a $142.4 millones 
con base en los datos estadísticos m exicanos y a $132 
millones según las cifras estadísticas italianas. 

PRINCIPALES ARTÍCULOS IMPORTADOS DE 
ITALIA EN EL PERÍODO 1951-1955 

Instalaciones de maquinaria. A la cabeza de nues-
tras importaciones desde Italia figuran con mucho las 
instalaciones de maquinaria, las cuales, por otra parte, 
se han venido incrementando considerablemente en los 
últimos años y sólo en 1955 se contrajeron un poco res-
pecto a las efectuadas en 1954. Así, mientras que en 
1951 se importaron 76 toneladas con valor de $1.1 mi-
llones, para 1952 las cifras se elevaron a 521 toneladas 
y $4.2 millones. En 1953 las cifras siguen creciendo 

(3,457 toneladas por valor de $41 millones) hasta alcan-
zar su máximo por lo que toca a l valor en 1954 cuando 
México importó de Ita lia 3,103 toneladas por valor de 
$64 millones. El año pasado nuestro país contrajo leve-
mente el volumen de sus compras adquiriendo 2,530 
toneladas por valor de $45.6 millones. 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON ITALIA 

Máquinas sumadoras, calculadoras o de contabilidad. 
Las importaciones de estas máquinas registran sorpren-
dentes aumentos sucesivos ailo con año y, así, en 1955 
se importaron 4,856 unidades con un valor de $8.8 mi-
llones, contra 2,840 por $5.4 millones importadas en 
1954 y 1,460 por $2 millones en 1953. En 1951 sólo com-
pramos 332 máquinas con valor de $528 mil y en 1952 
fueron 787 las unidades importadas por $1.4 millones. 

CUADRO No. 1 

PRINCIPALES ARTICULOS IMPORTADOS DE ITALIA 
(Valor en Mi les de Pesos) 

1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 54 1 9 5 5 
PRODUCTOS Unidad Can t. Valor Can t . Valor Can t. Valor Can t. Valor Can!. Valor 

Instalaciones de 
maquinaria K. B. 75,856 1,115.0 521,208 4,191.5 3.457,446 40,865.8 3.102,875 63,976.6 2.530,693 45,555.1 

M áquinas s urna-
doras, calcula-
doras o de con-
tabilidad ..... Pza. 332 528.1 787 1,360.4 1,460 2,015.6 2,840 5,418.8 4,856 8,812.4 

Máquinas para 
escribir Pza. 1,329 915.0 3,805 2,664.5 3,514 2,032.5 5,555 5,063.7 9,024 6,873.4 

Partes sueltas y 
refacciones p a-
ra maquinaria 
empleada en la 
agricultura, la 
industria y las 
artes •• o ••• •• K. B. 16,634 194.7 214,684 2,875.4 30,479 376.2 152,207 5,547.8 305,930 6,091.0 

Máquinas impul-
sadas por me-
dios mecánicos K. B. 88,564 1,151.6 152,803 1,740.7 172,163 2,309.3 145,911 3,514.0 298,571 5,333.2 

Partes sueltas y 
r efacciones p a-
ra motociclos y 
bicicletas . .... K. B. 25,209 479.2 36,619 829,9 49,813 705.4 63,495 1,296.7 140,300 2,861.7 

Extractos de ve-
getales curtien-
tes ....... ... K. B. 320,999 602.4 155,387 320.4 65,567 132.9 249,694 624.8 680,346 1,902.1 

Elástico de algo-
dón y hule . . . K. L. 6,553 375.4 5,641 312.5 5,725 311.8 11,355 737.1 10,409 659.1 

Frutas en sal-
muera ••• o ••• K. B. 126,685 212.5 124,991 230.6 96,467 178.1 159,515 440.4 185,717 552.2 

Instrum e ntos de 
música no a u-
tomáticos K. L. 4,571 513.8 3,201 393.6 4,999 471.5 5,146 605.3 4,751 530.4 

Castaila ........ K. B. 125,988 274.6 319,520 692.6 169,221 345.8 63,065 173.6 183,398 505.2 
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Máquinas para escribir. También nuestras importa-
ciones de máquinas para escribir italianas se han venido 
anotando constantes y vigorosos incrementos en los úl-
timos cinco años. En 1951 se importaron 1,329 unidades 
por las que pagamos $915 mil y tras sucesivos incre-
mentos en los siguientes años, en 1955 las cifras res-
pectivas fueron 9,024 máquinas por valor de más de 
$9 millones. 

Partes sueltas y refacciones para maquinaria emplea-
da en la agricultura, la industria y las artes. En 1951 
adquirimos en Italia 16 toneladas de estos implementos 
con valor de $195 mil, pero en 1952 las cifras se incre-
mentan sorprendentemente a 215 toneladas y $2.9 millo-
nes; en cambio, 1953 registra una disminución, pues ape-
nas importamos 30.5 toneladas por valor de $376 mil, 
pero en 1954 vuelven a incrementarse nuestras compras 
de estos bienes a 152 toneladas y $5.5 millones, incre· 
mento que persistió en 1955 año en que las cifras corres-
pondientes fueron 306 toneladas con valor de más de $6 
millones. 

Máquinas impulsadas por medios mecánicos. Estos 
bienes también ha venido importando nuestro país del 
m ercado italiano en forma creciente cada vez. En efec-
to, si en 1951 el volumen importado sumó 88.5 toneladas 
con valor de $1.1 millones, después de sucesivas alzas 
en los años subsecuentes, en el año 1955 nuestras com-
pras a Italia de estas máquinas llegaron a las cifras ré-
cord del quinquenio 1951-1955: 298.6 toneladas y $5.3 
millones. 

También se importan de Italia muchos otros bienes, 
pero por cifras menores a las anotadas. 

ARTÍCULOS ITALIANOS QUE MÉXICO 
HA DEJADO DE COMPRAR 

D esde 1953 México suspendió sus importaciones de 
estructuras incompletas de máquinas y aparatos; la últi-
ma compra mexicana a Italia de estos bienes tuvo lugar 
en 1952, año en que se importaron 326 toneladas por va-
lor de $2.1 millones. En el mismo año compramos por 
última vez 91.3 toneladas de llantas de hule neumáticas 
con armazón metálico por las que pagamos $1.1 millones. 

También se han suspendido las importaciones de 
otros artículos italianos que hasta antes de 1953 adqui-
ríamos, aunque bien es cierto que ninguno de ellos tenía 
importancia para nosotros, como lo prueba el hecho de 
que nunca tuvieron un valor que se acercara al millón de 
pesos. 

ARTÍCULOS ITALIANOS IMPORTADOS 
POR MÉXICO RECIENTEMENTE 

A partir de 1953 México adicionó a su lista de im-
portaciones desde Italia, algunos otros artículos. Estas 
importaciones que nuestro país principió en 1953, mues-
tran en general una tendencia alcista. 

En tanto que en 1953 importamos 7.3 toneladas con 
valor de $285 mil de partes sueltas y refacciones para 
automóviles, en 1955 las cifras de importación fueron 
1,212 toneladas y poco más de $21 millones con un 
incremento previo en 1954. ' 

Un solo tractor italiano con valor de $72 mil impor-
tamos en 1953; en cambio en 1954 fueron 50 unidades 
con valor de $3.8 millones y el año pasado se compró 
la misma cantidad (50 tractores) pero el valor superó 
con mucho al de un a!lo antes, pues totalizó más de $7 
millones. 

México comenzó sus importaciones de lingotes de 
acero de corte rectangular muy recientemente, en 1954 
(6,650 toneladas por valor de $6.6 millones) reduciéndo-
las levemente un ai'ío después (5,021 toneladas con va-
lor de $5.2 millones). 

Otros bienes cuyas importaciones por parte de Mé-
xico comenzaron en 1952 son la penicilina, estreptomi-
cina y aureomicina, para la fabricación de productos far-
macéuticos, los cuales han venido comprándose por can-
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tidades mayores cada vez, como se comprueba al com-
parar las cifras correspondientes a los últimos años. En 
1952 se importaron 667 kilos por valor de $620 mil; un 
año después, 684 kilos con valor de más del millón de 
pesos; en 1954 el volumen rebasó la tonelada y el valor 
más que duplicó al de un año antes, totalizando $2.5 
millones. El ritmo ascendente continuó en 1955 con las 
siguientes cifras récord: 1.6 toneladas y $3.3 millones. 

Apenas en 1954 se importaron de Italia 20 chasises 
para automóviles con valor de $1.4 millones, y en 1955 
se duplicaron las cifras: 40 piezas por valor de $2.8 mi-
llones. 

Los anteriores no son los únicos artículos italianos 
que México ha incorporado a sus importaciones en los 
últimos años, pero sí los más destacados en cuanto al 
valor. A los bienes señalados a nteriormente sigue una 
larga lista. 

PRINCIPALES ARTÍCULOS EXPORTADOS 

A ITALIA EN EL PERÍODO 1951-55 

Solamente cuatro de los varios artículos que México 
exporta a Italia tienen una relativa significación en 
cuanto a volumen y valor: 

Algodón en rama sin pepita. Ha venido encabezando 
nuestras exportaciones al mercado italiano en los últi-
mos 5 años, excepto en 1954 cuando se enviaron sólo 
poco más de 54 toneladas. En 1951 exportamos 749 tone-
ladas de fibra blanca y su valor fue de $4.3 millones; pa-
ra 1952 nuestras ventas de algodón en rama a Italia se 
incrementaron 41 % en el volumen (1,055 toneladas) y 
22% en el valor ($5.3 millones). En 1953 se contrajeron 
las exportaciones mexicanas de algodón a Italia, pues se 
enviaron 558 toneladas (47.1% menos que en 1952) por 
valor de $3.3 millones (38% menos que un año antes). 
Para 1954 el m ercado ítalo apenas absorbió 54.5 tone-
ladas de fibra -menos de una décima parte del tonelaje 
exportado en 1953- por las que pagó $470 mil; sin em-
bargo, en 1955 se apreció una recuperación, pues pu-
dieron enviarse a Italia, 1,257 toneladas con valor de 
$8.3 millones. 

Café en grano sin cáscara. De este artículo se expor-
taron 184 kilos en 1951 con valor de poco más de $1,000, 
pero a partir de entonces, las exportaciones a Italia de 
café mexicano han venido incrementándose sucesivamen-
te año con año, y ya en 1955 se vendieron en este mer-
cado 157 toneladas con valor de $2.2 millones. 

Brea o colofonia. Este artículo siempre ha tenido ex-
celente acogida en el mercado italiano y sus exportacio-
nes se han mantenido más o m enos en los mismos nive-
les, tanto en volumen como en valor, con ligeras varian-
tes. Sólo en 1952 se contrajeron apreciablemente con 
respecto a un año antes. En 1951 México exportó a 
Italia 1,865 toneladas de brea o colofonia por valor de 
$1.3 millones. Un año después estas ventas se contraje-
ron a 828 toneladas (55.6% menos que en 1951) por 
valor de $741 mil (41.5% menos que en 1951). Para 
1953 se recuperaron notablemente (1,787 toneladas con 
valor de $1.4 millones) conservándose a iguales niveles 
en 1.954. El año pasado nuestras ventas a Ilalia de brea 
o colofonia, registraron las cifras más altas del quin-
quenio 1951-1955 con 2,001 toneladas con valor de $1.9 
millones. 

l xtle cortado y preparado. Las exportaciones de M é-
xico a Italia de esta fibra dura sumaron 61.6 toneladas 
y $156 mil en 1951; más que duplicaron su volumen 
(131.3 toneladas) en 1952 y el valor se incrementó casi 
un 100% (313 mil). Para 1953 el volumen exportado se 
incrementó en relación con 1952 un 159.6% (341 tone-
ladas) pero el valor lo hizo en 233% como consecuencia 
de mejores precios para el ixtle cortado y preparado en 
el mercado ítalo. En 1954 se exportaron 357 toneladas 
(5 % más que en 1953) por valor de $1.7 millones (65% 
más que un año antes) pero el a!lo pasado se contrajo 
el volumen exportado a 143 toneladas (60% m enos que 
el volumen exportado en 1954) por valor de $932 mil 
(45.7 % menos que el valor de 1954). 



ARTÍCULOS MEXICANOS DE EXPORTACIÓN QUE 
ITALIA HA DEJADO DE COMPRARNOS 

Entre los artículos que Italia ha d eja do de comprar 
a México, figuran en primer lugar los minerales. 

En 1952 exportamos por última vez 1,609 toneladas 
d e cobre electrolítico con valor de $10.6 millones y 305 
toneladas de zinc afinado por $1.2 millones. 

La última vez que Italia nos compró cobre en barras 
fue en 1951. cuando exportamos 711 toneladas por valor 
de $6 .8 millones; en el mismo aiio se efectuó nuestra 
última ex portación a Italia de semilla ele linaza (1,896.5 
toneladas por $1.6 millones) y de plata afinada ( 4.5 to-
n eladas con valor d e $1.2 millones) . 

ARTÍCULOS MEXICANOS IMPORTADOS 
POR ITALIA RECIENTEMENTE 

Italia había suspendido sus compras a México ele 
plomo afinado en 1952 y 1953, pero en 1954 las reanudó, 
aclouirienclo 1,168 toneladas con valor de $3.2 millones 
y el aii.o pasado más que duplicó el volumen de sus im-
portaciones de est e producto, adquiriendo 2,928 tonela-
das con valor d e $10.6 

A partir de 1953 Italia comenzó a comprar a lgunos 
otros productos mexicanos, pero por volúmenes y valo-
res insignificantes; por ejemplo, baleros, chumaceras, co-
jinetes y sus partes, que se iniciaron en 1954, lo fueron 
apenas por 82 toneladas por valor de $429 mil, es decir, 
el valor de ningún artículo mexicano de los que por 
primera vez ha adquirido Italia en los últimos aii.os, 
llega al medio millón d e pesos. 

CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMAS DEL 
COMERCIO !TALO-MEXICANO 

Las características del comercio ítalo-mexicano son 
principalmente tres: 1) las economías de los dos países 
son complementarias en porcentaje relativamente reduci-
do pero susceptible de importante ampliación; 2) el co-
mercio arroja para México saldo extraordinariamente 
deficitario; y, 3) Italia no es un fuerte exportador de 
capitales. 

GRADO DE CoMPLEMENTACIÓN 
DE LAS EcoNoMÍAs 

Del total de 842 mil millones de liras exportado por 
Italia durante los primeros nueve meses de 1955, unos 
600 mil millones, o sea un 70% del total, pertenece a 
artículos cuya adquisición interesa globalmente poco a 
México, por no empalmar con la política económica del 
Gobierno nacional que tiende a disminuir la compra de 
artículos de consumo para favorecer la industrialización 
de la república. Este grupo de artículos de exportación 
pertenece principalmente a nuestras categorías económi-
cas de bienes de consumo durable y productos a limen-
ticios. 

CUADRO 

PRINCIPALES ARTICULOS 

E l 30 % restante del total de las exportaciones ita-
lianas comprende, entre otros, renglones de compra de 
interés fundamenta l para México. Se trata de las sub-
categorías 10, 11 y 13 de la Tarifa italiana: industrias 
m etalúrgicas, mecánicas, y químicas, respectivamente. 
Las discusiones de esta m esa r edonda en materia de 
importaciones m exica nas desde Italia d eberían circuns-
cribirse, por lo que a l interés de México se refiere, a ese 
30 % a puntado que pertenece a los bienes de producción; 
y, por supuesto, condicionadas con los otros dos aspectos 
del comercio entre nuestros dos países, que se exponen 
a continuación. 

SALDO DEFICITARIO PARA MÉXICO 

Las cifras del comercio ítalo-mexicano, proporciona-
das por la estadística de nuestro país, seiialan, para los 
nueve primeros meses de 1955, un saldo negativo el e 
143.7 millones de pesos de déficit sobre un gran total 
de importaciones más ex portaciones d e $ 184.6 millones, 
es decir, que del total del comercio, 77.8 % es déficit. 
Estas cifras se ven, por supuesto, afectadas por las expor-
taciones indirectas ele México a Italia , pero, a un toman-
do las cifras ele las estadísticas italianas, se tiene la 
situación deficitaria apuntada, aunque en dimensión más 
leve. Para los nueve primeros meses d e 1955, por ejem-
plo, las exportaciones mexicanas a Italia ascendieron a 
$42.6 millones y las compras mexicanas a ese país a 
$175.7 millones, es decir, que el saldo deficitario según 
los elatos ele la república italiana representó el 60.9 % del 
total del comercio entre los dos países. 

El comercio ele México con el Continente Europeo 
arrojó en HJ55, en términos generales, un saldo negativo, 
según nuestras cifras, del 19.8% del total del comercio 
habido con ese Continente, lo que permite apreciar la 
magnitud del d esequilibrio comercial de MP.xico con Ita-
lia con mayor precisión. Sólo el comercio con Portugal 
arroja un porcentaje ele déficit superior al italiano, pero 
la importancia es con mucho inferior, dado que este co-
mercio asciende a menos de la décima parte del comercio 
que se lleva a cabo con Italia. Por lo tanto, de los países 
importantes para nosotros, puede afirmarse que el saldo 
negativo del tráfico México-italiano, es el más sobre-
saliente. 

ITALIA NO ES UN FUERTE EXPORTADOR 
DE CAPITALES 

No se tienen a mano las cifras de exportación de 
ele Italia, pero debe sefialarse, sin embargo, que 

Italia es un país con balanza comercial deficitaria en 
términos generales; déficit que se acrecentó durante los 
nueve primeros meses de 1955 en relación con igual pe-
ríodo de 1954 (de 440.7 mil millones ele liras a 411.8) 
y que pudo ser compensado por aumentos en las expor-
taciones invisibles, tales como el turismo que creció en 45 
millones ele dólares y los ingresos derivados de fletes 
pagados a la marina italiana que se incrementaron en 
35 millones de dólares. El déficit comercial es también 

No. 2 
EXPORTADOS A ITALIA 

(Valor en Miles de Pesos) 

1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 54 1 9 5 5 
PRODUCTOS Unidad Can t. Valor Can t . Valor Can t. Va lor Can t. Valor Can t. Valor 

Algodón en ra-
ma sin pepi-
ta .... K. B. 749,133 4,328.6 1.054,716 5,267.9 558,285 3,265.0 54,476 470.0 1.257,332 8,346.7 

Café en grano 
sin cáscara K. B . 184 1.3 112,078 908.8 134,829 1,277.0 152,637 1,940.0 157,685 2,194.8 

Brea o colofo-
ni a ...... ' K. B. 1.864 ,888 1,267.7 828,629 741.2 1.786,623 l ,393.6 1.124,722 1,019.0 2.001,178 1,956.9 

Ixtle cortado y 
preparado K. B. 61,600 156.4 131,315 312.6 340,846 1,040.0 357,556 1,715.0 142,964 931.7 
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fuertemente corregido por a rreglos vigentes con Estados 
Unidos de N. A. que permiten el pago de las compras 
italianas en ese país en li ras, mientras que las compras 
norteamericanas en Italia se efectúan en dólares, permi-
tiéndole un fu erte incremento de sus ingresos en esta 
moneda y ahorros apreciables en sus gastos en la misma. 
Además, durante el período en discusión, se notó un cre-
cimiento marcado en las inversiones privadas extranjeras 
en Italia provenientes principalmente de Suiza, aunque 
también de los E stados Unidos. Los préstamos suizos, 
tanto para el desarrollo ferroviario como para otros fi-
n es, entre los que fu eron concedidos ya y los que inme-
diatamente se otorgarán, representan la apreciable suma 
de más de 80 millones de dólares a los que deben sumar-
se otros por cantidades igualmente importantes, así como 
también de otros fuertes subsidios derivados de Nortea-
mérica relacionados con la defensa nacional de ese país. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

E stos puntos, tomados en conjunto, revelan que el 
déficit tan marcado de nuestra balanza comercial con 
Italia no es fácilm ente corregible en la balanza de pagos 
a través de empréstitos provenientes de ese país o de 
inversiones de capital. P or lo tanto, debemos orientar 
nuestras discusiones fundamentalmente a corregir el 
desequilibrio comercial mediante esfuerzos para aumen-
tar las ventas m exicanas, y, una vez logrados impor-
tantes avances en este proceso, podremos con mejor fun-
damento discutir un incremento de las importaciones 
mexicanas desde Italia, limitándonos básicamente al 
grupo de bienes de producción. 

La importancia de los bienes de producción en el 
comercio entre los dos pa íses ha sido reconocida ple-
namente por ambos, como se advierte en el acuerdo de 
coo peración financiera entre el Instituto M obiliare Ita-
liano y la Nacional Financiera, S. A. de M éxico, con-
venio que establece un ma rco satisfactorio para el in-
cremento de nuestras compras de bienes de producción 
de la industria italiana. Un objetivo en esta m esa redon-
da debería pues orientarse a l fortalecimiento de nues-
tras exportaciones a Italia, como ya se dijo con ante-
rioridad. Tal vez habría lugar a la concertación de un 
acuerdo paralelo al mencionado, que se refiriera a nues-
tras ventas, acuerdo en el que el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A. estaría anuente a prestar su 
entusiasta colaboración. 

Los artículos mexicanos que podrían ser motivo de 
un estudio con miras a incrementar su tráfico son, prin-
cipalmente, el algodón, el café, la brea, el ixtle cortado 
y preparado, el cobre electrolítico, la semilla de linaza, 
la plata afinada, el plomo y el zinc afinados. Estos ar-
tículos han tenido una muy variada fortuna en los últi-
mos años de las relaciones comerciales entre nuestros dos 
países. P or ejemplo, mientras que el total ele las com-
pras italianas de a lgodón del mercado mundial durante 
los 9 primeros m eses de 1955 disminuye respecto a igual 
período del a ño anterior en valor un 16.8% , sus com-
pras desde México aumentaron en 52.2 % . La industria 
textil italiana ha pasado por una crisis, pero muestra 
signos ele recu peración, por lo que podría esperarse un 
incremento más apreciable aún de sus compras de este 
producto nuestro. 

E l caso del café, en cambio, muestra una situación 
inversa a la apuntada para el algodón. Las compras ita-
lianas al m ercado mundial durante los primeros nueve 
meses de 1955 declinaron en 1.5% frente al valor de 
las mismas en el análogo período de 1954. Sin embargo, 
las compras de café h echas por Italia en México dismi-
nuyeron en más del 37 % . Aquí es de desear que se co-
rrija la apreciable baja de las compras ele este grano 
mexicano. 

En el caso del cobre y sus a leaciones, la situación 
de los dos períodos compa rados de los años 1954 y 1955 

., ... 

vuelve a señala r un favorecimiento de la fuente mexica-
na de abastecimientos. Mientras que las compras italia-
nas en el mercado mundial aumentaron en 9% , se reanu-
daron las compras hechas en México, que habían desa-
parecido totalmente en el afio de 1954, aunque su valor 
escasamente r ebasó en lO% a l monto ele las exportacio-
nes de 1952. 

El zinc afinado, el cobre en barr¡:¡s, la semilla de li-
naza y la plata afinada , dejaron de figurar en el catá-
logo de artículos comerciados desde 1952, el primero, y 
desde 1951 los demás. La reanudación del comercio en 
estos renglones ayudaría apreciablemente a corregir el 
desequilibrio que se ha seii.alado. 

CONCLUSIONES FINALES 

El problema fundamental del comercio ítalo-mexica-
no se finca en el incremento de las exportaciones mexi-
canas a Italia. Este, a su vez, depende de que se con-
tinúe incrementando las ventas mexicanas ele algodón, 
de cobre electrolítico, ele plomo afinado, de brea o colo-
fonia y de otros artículos m enores; además, se requiere 
que se incre>menten los porcenta jes relativamente descen-
dentes de café y de ixtle cortado y preparado; y ele que 
se reanude el comercio interrumpido de zinc a finado , de 
a lgunos tipos de cobre, de semilla de linaza y de plata 
afinada. 

Además, convendría estudiar la posible incrementa-
ción del tráfico de otros artículos, en los nuevos ren-
glones de producción mexicana o en los renglones re-
cientemente ampliados, ta les como ciertos productos de-
rivados del petróleo. 

El convenio entre la Nacional Financiera, S. A. , y el 
Instituto Mobiliare Ita liano, podría no solam ente com-
pletarse con el propuesto arriba, sino ser reemplazado 
por uno de mayor amplitud que comprendiera conjunta-
mente no sólo nuestras compras de bienes de producción 
ita lianos, sino las compras italianas de nuestras mate-
rias primas t anto minerales como vegetales. Además, di-
cho convenio debería tener en cuenta el mantenimiento 
estabilizado de nuestra relación de intercambio, dentro 
de cierto margen, para evitar fluctuaciones exageradas 
que desequilibren las relaciones comercia les entre nues-
tros dos países. 

Cualquier incremento apreciable de nuestras impor-
taciones desde Italia debería evita r el desmejoramiento 
de nuestro saldo negativo. El proyecto de contrato pro-
puesto recientemente por Tubos de Acero de México, 
S. A. a esta institución pa ra adquirir acero italiano a 
cambio de a lgodón m exicano, presenta una fórmula que 
permite considerar el incremento de las importaciones 
mediante tra nsacciones semejantes. 

Las sugerencias esbozadas es lo que a nuestro juicio 
se podría hacer ahora dentro de un marco bilateral. 
Una ampliación más decisiva del comercio entre nues-
tros dos países requeriría una estructuración más am-
plia. Ya en anteriores ocasiones expr esó el Banco Na-
cional de Comercio Exterior, S. A ., la conveniencia de 
organi.zar , por un lado, las exportaciones de capital y de 
bienes de producción europeos, tomando un conjunto de 
pa íses y, por el otro, de estructurar similarmente a gru-
pos ele países exportadores de materias primas, n ecesi-
t ados de capitales y de bienes de producción. D entro de 
este enfoque ele mayor ámbito y a fin de que se m editen 
la s posibilidades, deseo sugerir también que se hagan 
esfuerzos por parte de Italia para este objetivo. El Ban-
co Nacional de Comercio Exterior, por su parte, se com-
prometería a ampliar sus facilidades de promoción e in-
tercambio compensado, pa ra rebasar las fronteras na-
cionales y constituir una bolsa de comercio internacio-
nal que sirviera también los intereses de otros países de 
Centroamérica y del área del Ca ribe. 



EL Comercio de 

En este artículo se hace un es-
bozo de la posición actual de las 
materias primas latinoamericanas 
en los mercados internacionales. 

ProductoJ" BáJ"tCOJ' 
en 1955-56 

Por Miguel S. Wionczek 

. : L propósito de este artículo es esbozar la 
posición de los mercados internacionales de 

materias primas a principios de 1956, esperan-
do que los datos recogidos aquí nos ayudarán 
tanto a evaluar las perspectivas del comercio de 
exportación en América Latina y de México 
para este ai'ío, así como a presentar las perspec-
tivas a corto plazo de desarrollo económico de 
nuestra región. La dependencia del ritmo de 
desarrollo de las 20 repúblicas latinoamerica-
nas en volumen y valor de sus exportaciones 
de productos básicos es un hecho tan conoci-
do, que nos limitamos sólo a recordar que en 
años muy recientes (1950-1953) las once mate-
rias primas y alimenticias (café, cacao, azúcar, 
trigo, lana, algodón, cobre, estaño, plomo, zinc 
y petróleo) representaron casi las tres cuartas 
partes de los ingresos mercantiles de América 
Latina. Como, desafortunadamente, no tuvo lu-
gar en los últimos años ninguna mejora tan-
gible con respecto a la diversificación de la 
producción latinoamericana de exportación, 
nuestra región sigue dependiendo de los precio.:; 
y de la demanda internacional para el limitado 
grupo de productos arriba mencionado. 

Los expertos se ponen de acuerdo en que 
el año de 1955 fue un año muy difícil para el 
comercio internacional de materias primas. Se-
gún un comentarista de un gran periódico fi-
nanciero suizo 1 el año pasado fue el más difícil 
para el comercio mundial de productos básicos, 
desde el año de 1950, cuando estalló la guerra 
en Corea. Estas declaraciones parecen ser exa-
geradas en comparación con los cambios regis-
trados por los índices mundialmente reconoci-
dos de precios de materias primas. Así, por 
ejemplo, el índice de Moody (E. U. A.) cerró el 
año pasado con 406.7 puntos (1931=100), sólo 
7.8 puntos (menos de 2% ) debajo de su nivel 
a principios de año. Otro índice de precios de 
productos básicos, el del Financia! Times de 
Lond.Tes (julio de 1952=100) registró a fines 

(1) Die Neve Zuercher Zeitung - 14 de enero de 1956. 
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de diciembre 90.99 puntos, en comparacwn con 
92.87 puntos a principios de año; la diferencia 
fue casi la misma que en el caso del índice de 
Moody. Pero los índices no dicen todo: los cam-
bios de los precios de materias primas impor-
tantes y las fluctuaciones de la oferta y la de-
manda en los mercados mundiales fueron, en 
1955, mucho mayores de los que registran varios 
índices de precios. 

En los índices de tipo general, los cambios 
negativos y positivos de la misma magnitud se 
neutralizan, y esto es exactamente lo que 
rrió con los índices de precios de materias pri-
mas en 1955. Hubo dos tendencias importantes 
en los mercados de productos básicos durante 
el año pasado: la primera, fue una alza ininte-
rrumpida de los precios y la expansión de la 
demanda de metales básicos (cobre, estaño, plo-
mo y zinc) y de hule; la segunda, una baja 
también casi ininterrumpida de los precios y de 
la demanda para todas las demás materias pri-
mas de importancia. Simultánemente y en los 
mismos mercados, se alcanzó en 1955, los pre-
cios más altos de los últimos años en el caso de 
ciertos metales y los precios más bajos de todo 
el período posbélico en el caso de algunas mate-
rias primas agrícolas. Para los países productores 
de alimentos y materias primas agrícolas, el año 
de 1955 fue generalmente malo o muy malo, en 
cambio para los productores de minerales y me-
tales fue un año tan bueno como durante los 
años anteriores de conflicto militar. 

Para ver la magnitud de las fluctuaciones 
en los precios que ocurrieron durante los doce 
meses pasados, hay que estudiar en detalle el 
siguiente cuadro que presenta las cotizaciones 
de los 13 productos básicos de mayor importan-
cia entre fines de diciembre de 1954 y fines 
de noviembre de 1955. 

Según este cuadro sólo el precio de un pro-
ducto básico -el petróleo crudo- estuvo en 
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FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS EN 1955 

Trigo 
Chicago U.S.c. por bushel 

Maíz 
Chicago U .S.c. por bushel 

Cocoa 
Nueva York U.S.c. por libra 
Lndres ch. y d. por cwt 

Café 
Nueva York U.S.c. por libra 

Azúcar 
Nueva York U.S.c. por libra 

Hule 
Londres d. por libra 
Nueva York U.S.c. por libra 

Algodón 
Nueva York U .S.c. por libra 

Lana 
Subastas británicas 

64's, d. por libra 
50's, d. por libra 

Petróleo crudo 
E.U. central U.S.c. por barril 

Cobre 
Nueva York U.S.c. por libra 
Londres :1; por tonelada larga 

Estaño 
Nueva York U.S.c. por libra 
Londres :1; por tonelada larga 

Plomo 
Nueva York U .S.c. por libra 
Londres :1; por tonelada larga 

Zinc 
Este de San Luis U.S.c. por libra 
Londres :1; por tonelada larga 

FUENTE: Banco de Arreglos Internacionales. Basilea. 

1954 
Fines de Dic. 

234 7{¡ 

155 %, 

48.40 
374/6 

62.75 

3.17 

30 1lz 
34.40 

35.10 

114 
72 

282 

30 
291 

88.00 
698 

15 
106 1lz 

11 .50 
83 %, 

1955 como en el año precedente, completamente 
estabilizado, como resultado de un arreglo mo-
nopolítico entre las compañías productoras nor-
teamericanas. Los precios de los metales regis-
traron aumentos bastante grandes: el cobre cos-
tó a fines de noviembre de 1955 43 a 60% más 
en Nueva York y 31 % más en Londres que a 
fines del año de 1954; el estaño 13% más en 
Nueva York y 12% más en Londres que once 
meses antes; el zinc 13 % más en San Luis 
(E.U.A.) y 14% más en Londres; plomo 3 % 
más en ambos lados del Atlántico; el hule, único 
producto básico de importancia, cuyo precio 
subió durante el año pasado, se cotizó a fines 
de 1955 en un 9 % más en Nueva York y en 
un 60% más en Londres que once meses antes. 

Al contrario, todos los precios de productos 
agrícolas, fibras y bebidas bajaron no obstante 
el hecho de que el comercio internacional de 
dos de ellos: el trigo y el azúcar están dirigidos 
por los acuerdos intemacionales. Así, el precio 
de trigo norteamericano bajó durante el año 
pasado casi en un 13% y el del maíz en un 15% ; 
los precios del cacao descendieron en un 33 % 
y los del café en un 13% ; la lana se cotizó en 
las subastas británicas a fines de 1955, un 16 % 
debajo de los precios de fines del año anterior 
y sólo en el caso del algodón y del azúcar las 
variaciones de precios en 1955 fueron limitadas 
( -2 y -3 % respectivamente). 

Es muy fácil encontrar las razones para los 
movimientos opuestos de los precios de produc-
tos básicos en 1955. El primer grupo, los me-
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1955 
Fines de Mat". 

214 %, 

144% 

33.42 
286/6 

54.61 

3.30 

26 %, 
31.15 

33.47 

114 
78 

282 

33-40 
364 

91.50 
717 

15 
103 1lz 

11.50 
88 

1955 
Fines de Jun. 

198 %, 

142 % 

37 .25 
287/-

55 .00 

3.20 

37.40 
36 1lz 

33.98 

120 
80 

282 

36-40 
337 1lz 

95.00 
728 

15 
103 

12.50 
91 % 

1955 
Fines de Sept. 

132 % 

32 .75 
249/6 

56 .00 

3.28 

36 .00 
40 

32.58 

96 
68 

282 

43-50 
374 

96.62 
751 1lz 

15.50 
108 

13 .00 
91 %, 

1955 
Fines de Nov. 

203 % 

123 1lz 

32 .75 
250/6 

54.00 

3.14 

49 .00 
37 1lz 

34.39 

97 
70 

282 

43-48 
381 1lz 

100 .25 
782 

15 .50 
109 1lz 

13.00 
96 

tales, respondió a la fuerte demanda seguida 
por una oferta escasa; el segundo grupo, los ar-
tículos agrícolas, las fibras y las bebidas, enfren-
tó una situación completamente contraria: de 
una escasa demanda y de una sobreproducción 
en la escala mundial. Como ya lo hemos dicho 
antes, los metales básicos -cobre, estaño, plo-
mo, zinc- terminaron el año de 1955 en una 
posición extremadamente fuerte. Esto refleja, 
de un lado la fuerte demanda de los centros 
industriales del mundo, debida a los niveles ré-
cord de la actividad económica en E.U.A. y 
Europa Occidental y a los programas de alma-
cenamiento de materiales estratégicos en E.U.A. 
y, por otra parte, el ritmo muy lento de creci-
miento de producción minera mundial y los 
efectos de los conflictos sociales (huelgas, etc.) 
en varios centros productivos de metales, que 
resultaron de las condiciones inflacionarias de 
aquellos países (Chile y Rhodesia). 

Encontrándose en condiciones de escasez re-
lativa de metales de importancia básica indus-
trial, el mundo presente enfrenta a la vez las 
condiciones de sobreproducción y de mala distri-
bución de productos agrícolas, fibras y bebidas. 
En este sector, al menos con respecto a los pro-
ductos agrícolas de zona templada, el escenario 
intemacional está dominado por los excedentes 
agrícolas norteamericanos de una dimensión fan. 
tástica y por las políticas del mismo país de 
deshacerse de estos excedentes. Todos los acon-
tecimientos del aii.o pasado demuestran que la 
situación agrícola en E.U.A. ocasiona una pre-
sión creciente sobre los precios agrícolas ínter-
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nacionales y una limitación de los mercados para 
otros países. 

Durante el aii.o pasado el Gobierno de E .U.A. 
se deshizo de productos agrícolas excedentes va · 
luados en unos 2,000 millones ele dólares (más 
de la mitad de esta suma en ventas al exterior), 
pero las existencias de productos agrícolas en 
E.U.A. a fines de 1955 fueron mucho más gra1l-
des que un aii.o antes, cuando sólo se empezaba 
a vender o regalar ciertos produdos agrícolas 
norteamericanos, por todos lados. 

Vale la pena anotar que los precios interna-
cionales de los dos, probablemente, más impor-
tantes productos básicos agrícolas, el trigo y el 
algodón no habían reflejado todavía a fines de 
1955 su verdadera debilidad estadística interna-
cional. En el caso del trigo, la relativa estabili-
dad de los precios (si se puede hablar de esta-
bilidad en un caso de baja anual de precios de 
un 13 % ) se debe parcialmente a la 
del Acuerdo Internacional del Trigo y a las po-
líticas de precios de exportación de E.U.A.; en 
el caso del algodón, la estabilidad de sus pre-
cios en 1955 se debió sólo a la ausencia en los 
mercados internacionales de los excedentes de al-
godón norteamericano, equivalentes al principio 
de 1956 a las exportaciones normales de E.rU.A. 
de tres años. En otras palabras, la situación in-
ternacional del trigo y del algodón fue el año 
pasado mejor de lo que podría fácilmente ser 
en caso de un cambio más drástico de la política 
norteamericana, la que durante 1955 se limitó 
todavía a la exportación de los excedentes 
-desde el punto de vista del comercio mun-
dial- marginales. 

Un poco mejor, aunque muy lejos de ser 
satisfactoria, fue la posición en 1955 del café 
y el cacao. Afortunadamente, después de una 
baja desde los niveles artificialmente altos de 
1954, los precios del café se estabilizaron a me-
diados del año pasado sobre niveles bastante 
buenos, en comparación con los aüos anteriores 
al alza de 1953-54; pero no apareció ninguna 
mejora en los precios y en la demanda para el 
cacao; a fines de 1955 se cotizó este producto 
en 33 % debajo del precio de diciembre de 1954 
y casi en una mitad del precio del verano de 
1954 (32.75 centavos de dólar por libra, en di-
ciembre de 1955 en comparación con 70.6 cen-
tavos de dólar por libra en junio de 1954). El 
azúcar y la lana, dos productos básicos, tampo· 
co registraron firmeza de precios durante el 
año pasado. Si sus precios a fines del aüo fue·· 
ron relativamente altos, esto se debió a la de-
manda nuevamente aparecida para ambos pro·· 
duetos en los mercados de los países comunistas. 

• 
Para el comercio de exportación de América 

Latina en conjunto, el año pasado fue peor que 
los dos aüos anteriores : 1953 y 1954. La Co-
misión Económica para América Latina que 
publicó recientemente 2 los datos sobre el co-
mercio exterior de la región en el primer semes-
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tre de 1955, llega a la conclusión que "no pue-
den considerarse satisfactorios los resultados de 
las exportaciones en el conjunto ele los países 
latinoamericanos". E n relación con igual perío-
do de 1954, se observa una disminución del 
4.8%, en valores corrientes, del total de los pro-
ductos exportados, lo que supone un retroceso 
respecto a 1953 y 1951. Este retroceso fue en 

consecuencia directa de la baja 
de .los de la mayoría de los productos 
latmoamencanos de exportación. El informe de 
la CEPAL anota que respecto a los precios de 
exportación latinoamericanos predominó en 1955 
una tendencia depresiva "muy profunda en los 

del c_acao y café, notable en los del trigo y 
las wnas fmas, y leve por lo que toca al azúcar 
y al estaño". 

Según un examen ele la situación por países 
Y grupos de países, parece que la mayoría de las 
repúblicas latinoamericanas fué víctima de las 
tendencias depresivas en los mercados interna-
cionales de los productos básicos fuera de los 
metales. La baja de los precios de las exportacio-
nes tuvo efectos muy serios para los productores 
latinoamericanos del café y del cacao, ya que es-
tos dos productos separadamente o en conjunto 
representan la mayor parte de las exportaciones 
ele El Salvador (88% del total en 1954), Colom-
bia (84 % ), Brasil (70 % ), Guatemala (67 % ), 
Nicaragua (46 % ), y Ecuador (39% ). Tampoco 
fue halagadora la situación de países exportado-
res de productos agrícolas y ganaderos de zona 
templada, donde (en Argentina, Uruguay y Pa-
raguay) se aüadieron a la baja de los precios in-
ternacionales las dificultades de carácter inter-
no. Entre las demás repúblicas latinoamericanas 
sólo tres tuvieron en 1955 éxitos de importancia 
en su comercio de exportación : Chile, Venezuela 
y México. En el caso de Chile, el alza tremenda 
de precios del cobre (ele 30 a 48 centavos de Dl. 
por libra) durante 1955 fue de importancia de-
cisiva para su comercio exterior en ese año; en el 
caso de Venezuela, lo fue la estabilidad de pre-
cios del petróleo y la fuerte demanda para este 
producto en E.U.A. 

En cuanto a México, una combinación de 
circunstancias afortunadas hizo que el aii.o pa-
sado fuera el mejor en la historia del comercio 
de exportación del país. A diferencia de las di-
ficultades de América Latina en conjunto Mé-
xico logró en 1955: mejorar sus témlinos de 
intercambio, aumentar considerablemente el vo-
lumen ele sus exportaciones y diversificar la com-
posición y la dirección geográfica de sus ventas 
al exterior. Cuando los términos del intercam-
bio de América Latina en conjunto sufrieron 
en 1955 un deterioro considerable, los de Mé-
xico mejoraron de 99 (1935-39=100) en 1954 
a 103 el aüo pasado. E sta mejora refleja en pri-
mer lugar el alza de los precios de los productos 
de exportación más importantes de México: al-
godón y café. • 

Para responder a la pregunta de cuáles son 
las perspectivas de precios y mercados de los 
productos básicos para 1956, hay que continuar 
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analizando la situación separadamente para los 
cios grupos, los metales y los demás productos 
básicos. En cuanto al primer grupo sería im-
prudente esperar una vez más un aumento tm 
tanto fuerte de la demanda intemacional como 
el aumento de 1954-55. De acuerdo con t odos 
los indicadores, el ritmo de crecimiento de las 
economías de los países industriales (E.U.A. y 
Europa Occidental) es este año más lento que 
durante el último auge industrial, después de 
la recesión norteamericana de 1953-54. No sólo 
la demanda mundial para los metales má:; jm-
portantes parece crecer más lentamente que 
antes, sino también está diminuyendo el papel 
de los programas norteamericanos de almacena·· 
miento estratégico que han ido influyendo fuer-
temente en los precios de los metalés en E.U.A. 
en los últimos años. Según los comunicados ofi-
ciales del Depto. de Defensa de E.U.A., estos 
programas están entrando actualmente en su 
fase final con un ritmo de compras gubernamen-
tales mucho más lento que en 1953 y 1954. Así, 
aunque la demanda internacional para metales 
fuera este año relat ivamente fuerte como resul-
tado de los niveles todavía muy altos de activi-
dad económica industrial y de los niveles muy 
bajos de stocks privados de la mayoría ele los 
metales, sería incorrecto esperar un crecimiento 
continuo de la demanda total. Por otro lado, 
hay que tomar en cuenta que desaparecieron o 
están desapareciendo los conflictos sociales en 
varios países productores que resultaron en una 
limitación de la producción en 1955. También 
ingresa al mercado la producción de nuevas mi-
nas abiertas recientemente. La presente expan · 
sión de las fa.cilidades productivas mineras es 
una consecuencia lógica de los precios muy altos 
y de una escasez continua de los metales en el 
mercado mundial. 

E xiste un grupo de especialistas en proble-
mas de materias primas que cree que, a · largo 
plazo y en relación con los procesos de indus-
trialización, la demanda para los metales va a 
crecer más rápidamente que la oferta y que los 
precios tienen que subir permanentemente. Sólo 
el futuro mostrará si ésta hipótesis es correcta 
o falsa , pero en este momento parece que para 
el año de 1956 no deberíamos esperar más que 
una estabilidad de los precios de los metales so-
bre los niveles alcanzados en la parte final dél 
año pasado. En otras palabras, en 1956 desapa-
recerá un factor que el aüo pa.sado equilibró has-
ta cierto punto, las bajas ele precios ele todos los 
demás productos básicos. 

En cuanto a las demás materias primas agrí-
colas e industriales, sería útil describir separa-
damente las tendencias de los dos subgrupos; de 
los productos ele zonas tropicales (café, cacao y 
hule) y aquellos de zonas templadas (trigo, 
maíz, algodón y azúcar). En cuanto al último 
producto básico de gran importancia - el pe-
tróleo- no hay problema de precios, pues pue-
de suponerse una estabilidad completa de ellos 
en los años venideros, a los niveles actuales. 

En el caso del café, las perspectivas de pre-
cios a corto plazo son mucho mejores que las a 

largo pbzo, como pudieron desprender los go-
biemos latinoamericanos del informe t odavía se-
creto del Consejo Económico y Social Interame-
ricano, distribuido en América Latina, a princi-
pios de 1956. El café, según casi todos los ex-
pertos, confronta a un plazo más largo condi-
ciones de sobreproducción debido a la 
del área bajo cultivo de este grano no sólo en 
América Latina, sino también en Africa. Según 
informes no confirmados, el documento del Con-
sejo Interamericano prevé una baja considera-
ble en los precios del café en los aüos veniderof!, 
a menos que los productores limiten el área ba-
jo cultivo del café inmediatamente. Pero hasta 
a fines de 1956 se espera la continuación de los 
presentes niveles ele precios y de la demanda de 
E. U. A. y Europa Occidental, que son los m 2.-
yores consumidores de café. 

Los precios del cacao debido al creciente vo-
ltm1en de la producción y J.a substi t ución ele es· 
t e producto por otros - resultado de los precios 
muy altos en 1953-54- pueden bajar a.ún más, 
en la opinión de los expertos norteamericanos y 
europeos. Mucho mejor es la posición interna -
cional del hule, influida, como los metales, por 
los altos niveles de actividad económica en lo:3 
centros industriales del mundo. Pero aquí tam-
bién no se espera un alza adicional de precios, ya 
que está expandiéndose en varios países la pro-
ducción del hule sintético, un competidor muy 
fuerte del hule natural. 

Con respecto al futuro de los precios de los 
productos agrícolas de zonas templadas, casi to-
do depende de las futuras políticas ele comercio 
exterior de E. U. A. En este momento la política 
norteamericana es más que equívoca: de un la-
do, este país sigue declarando que no va a dis-
locar los mercados internacionales por medio del 
"dumping" de sus excedentes agrícolas, por otro, 
auinenta sus ventas ele excedentes continuamen-
te e impide cualquier progreso en el campo de 
la regularización del comercio mundial ele pro-
ductos básicos agrícolas. La oposición de E. U. 
A. en contra de los acuerdos internacionales so-
bre materias primas, hace que todos los traba-
jos ele los organismos internacionales en eRte 
campo fueran en 1955 completamente teóricos. 
Hay tres organismos que se ocupan ele los pro-
blemas de normalización del comercio interna-
cional de los productos básicos : GATT que re-
cientemente preparó un esquema del acuerdo de 
comercio de materias primas, un comité de la 
ONU y un subcomité ele la FAO en Roma. Los 
delegados de E. U . A. no participaron en las se·· 
siones del Comité de la ONU y sus aportado ·· 
nes a los trabajos de la F AO están lejos de ser 
positivas. Además, se cree que el hecho de que 
el Secretariado del GATT se ocupó del proble-
ma del comercio de productos básicos es una 
de las mayores razones de la actit ud negativa 
del Congreso de E. U. A. hacia la participación 
de este país en la Organización para Coonera-
ción Comercial, el propuesto sucesor del GA TT. 

Si suponemos por un momento que E. U. A. 
no hará nada en 1956 para dislocar decisiva-
mente los precios y los mercados para procluc-



tos agrícolas de zona templada (después de la 
decisión de Washington de vender a precios ele 
competencia sus excedentes de algodón nada es 
cierto) parece que los precios se mantendrán 
sobre los niveles presentes con una ligera ten-
dencia hacia abajo. En este momento dos facto-
res estabilizan un tanto la situación general: el 
primero se debe a las pérdidas de cosechas es-
peradas este año en Europa y en India como 
consecuencia de malas condiciones climáticas. 
El segundo, representa las compras relativamen-
te grandes de varios productos básicos hechas 
últimamente por los países comunistas. Estas 
compras ya influyeron algo en los precios en la 
segunda parte de 1955, como fue el caso del azú-
car cubano. Las compras comunistas aumenta-
ron en los últimos meses y abarcan en este mo-
mento - en cantidades importantes- el trigo 
canadiense, la lana australina y la del Africa del 
Sur, el arroz de Asia meridional, el algodón egip-
cio y sirio, etc. Es posible que estas compras 
sean de carácter transitorio y se deban a las 
cosechas insuficientes del bloque comunista en 
1954-55. Pero tampoco puede excluirse que es-
tas compras reflejan las decisiones de política 
interna y las necesidades del mejor abasteci-
miento de las industrias comunistas en aquellas 
materias primas que sirven para la expansión 
de producción de bienes de consumo. Cualquiera 
que sea la explicación de las compras comunistHs 
en los mercados exteriores, es innegable su efec-
to estabilizador sobre los precios de aquellos pro-
ductos básicos cuyas perspectivas son general·· 
mente muy débiles. Pero de todos modos, es casi 
imposible esperar cualquier mejoramiento tan-
gible de los precios y de la demanda mundial 
para los productos agrícolas durante 1956. Si se 
evita el deterioro de aquellos precios, esto por sí 
mismo será un éxito considerable. 

• 
N u es tras predicciones generales en cuanto a 

los precios y la demanda en los mercados inter-
nacionales para los productos básicos en 1956, 
pueden resumirse como sigue: 

1) La demanda para los metales seguirá 
fuerte, es decir sobre los niveles de 1955, pero es 
muy improbable que los precios de los metales 
suban después de alcanzar los niveles record en 
el invierno de 1955-56. 

2) En el caso del café hay razones para es-
perar la continuación de la situación del año pa-
sado, con los precios considerablemente más ba-
jos respecto a los del auge de 1953-54. 

3) La posición del cacao es bastante incier-
ta y en cuanto al hule, éste va a seguir gene-
ralmente la posición de los metales. 

4) Con respecto a los productos agrícolas de 
zona templada muchísimo depende de la políti-
ca de E. U. A., los precios del algodón tienen que 
bajar pero en cuanto al resto de los productos 
agrícolas de zona templada, puede discernirse 
los potenciales signos de estabilidad de precios 
v de la demanda sobre los niveles del fin de 1955. 
· Si tomamos todo esto en cuenta, parece que 
por razones obvias, la posición de los países pro-· 

ductores de materias primas vis-a-vis con los 
países industriales, deteriorará durante el pre-
sente año. Los precios de los productos que su-
bieron el año pasado se están estabilizando so-
bre niveles de 1955, cuando aquellos que baja-
ron en los últimos doce meses se están estabi-
lizando sobre los niveles inferiores a los del año 
pasado. El alza de los precios de metales que 
resultó en un deterioro relativamente pequeño 
de los índices de precios generales, no continua-
rá este año. En tal situación cualquier baja de 
precio, de cualquiera de los otros productos bá-
sicos presionará los índices de precios y los tér-
minos de intercambio de los productores de ma. 
terias primas hacia abajo. 

Los círculos bien informados de los centros 
industriales del mundo se dan cuenta de las ten-
dencias que van a dominar en el año de 1956. 
El Presidente del Bank of London and South 
America, Sir Francis M. G. Glyn, declaró (3) 
en el Informe Anual del Banco, publicado a prin-
cipios de marzo en Londres que: En conjunto, 
no puede esperarse nada mejor con respecto a 
!as perspectivas de los productos básicos latino-
nmericanos de exportación y al resultado de los 
términos del intercambio, que la continuación 
de un movimiento relativamente desfavorable 
de los últimos cinco años. No hay motivos ra-
zonables para esperar el retorno a las condicio-
nes excepcionalmente favorables del período des-
de 1945 hasta el principio de 1951 

¿Qué significa todo esto para México, el país 
que como lo hemos dicho antes logró el año pa-
sado mejorar sus términos de intercambio, au-
mentar el volumen y el valor de exportaciones 
y diversificar geográficamente su comercio ex-
terior? Puede significar sólo que el año de 1956 
será más difícil que 1955 y que se necesitarán 
muchos esfuerzos para retener el terreno gana-
do el año pasado. Es posible que los precios de 
exportación, en conjunto, y los términos de in-
tercambio, pierdan una parte de las ganancias 
del año pasado. Esto dependerá, en un grado 
mayor, del movimiento de los precios del algo-
dón después de la decisión de E. U. A. de ven-
der sin limitación sus excedentes desde el 1 de 
agosto de 1956. Es no menos posible, que el 
exportador mexicano encontrará mayor compe-
tencia en varios mercados de parte de los otros 
productores de materias primas agrícolas e in-
dustriales. 

Aunque como lo hemos visto en los últimos 
años, México, debido a su alta diversificación 
de la producción de exportación, es mucho me-
nos vulnerable que los otros países a los cam·· 
bios negativos en los mercados mundiales para 
materias primas, la presente situación hace im-
perativo una cuidadosa vigilancia de las tenden-
cias de precios y mercados tanto por los expor-
tadores privados como en el sector público. Ol-
vidar usar cualquier oportunidad de contra-
rrestar las presentes tendencias del comercio de 
productos básicos, sería un error considerable, 
especialmente cuando el oaís necesita siempre 
crecientes cantidades de bienes de importación. 

(3) Financia! Times de Londres 2 de m arzo de 1956. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

N t P En la reunión del 
ues ro a- C 't' A . norarna Eco- om1 e menea-
nómico no de Hombres 

Expuesto en de Negocios que 
E. u. A. tuvo lugar en la 

ciudad de San Francisco, Cal., 
E.U.A., los días 26 al 29 de 
marzo, la delegación mexica-
na expuso los diversos aspec-
tos que ofrece la economía 
mexicana. 

Se hizo notar que en 1955 
el producto nacional neto mon-
tó a $86 mil millones; que en 
comparación con 1954, el año 
pasado la produción agrícola 
aumentó 10%, la minera 8.2 %, 
la petrolera 15.3%, la genera-· 
ción de energía eléctrica 
11. 5%, la manufacturera 
10.8% y que en el comercio 
el incremento fue de 10.3%. 
Asimismo se destacó el hecho 
de que nuestra reserva mone-
taria llegó a la cifra más alta 
de nuestra historia: Dls.410 
millones, con lo cual se forta-
leció la capacidad de defensa 
de México contra las fluctua-

Las informaciones que se repro-
ducen en esta SECCION son re· 
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacio-
nales y no proceden original-
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

Marzo de 1.9Fífi 

• Nuestra economía ante el Comité Americano de 
Hombres de Negocios 

• México ocupa el primer lugar en cuanto a ritmo de 
desarrollo industrial 

• Altos Hornos aumentará su capital y su producción 

• La Refinería de M inatitlán y las perspectivas de 
Pemex 

• Se construirán una planta siderúrgica y cuatro de 
fertilizantes 

ciones estacionales y extraor-
dinarias de nuestra balanza 
de pagos. 

Otros aspectos positivos de 
nuestra economía, exp u estos 
en San Francisco, fueron: au-
mento de las exportaciones en 
Dls. 144 millones, y de las im-
portaciones, pero éstas en bie-
nes de capital; la política mo-
netaria del Estado ha frenado 
las presiones inflacionarias, lo-
grándose canalizar el circulan-
te excedente hacia la produc-
ción, especialmente a las acti-
vidades agropecuarias; los in-
gresos del Gobierno arrojaron 
un superávit de $486.1 millo-
nes que se aplicaron para re-
ducir la deuda pública y para 
incrementar las disponibilida-
des líauidas del Gobierno y, 
por último, de los créditos 
conseguidos en el exterior por 
la N AFIN, desde 1942, se 
amortizaron en 1955 Dls. 176 
millones, quedando en vigor 
una obligación de Dls. 231 mi-
llones. 

En cuanto a las perspectivas 
para nu estra eco nomía en 
1956, se dijo que la producción 
nacional seguirá creciendo; 
que las inversiones privadas 
de afíos anteriores manifesta-
rán sus rendimientos en forma 
creciente; que no hay sefíales 
de abatimiento en la alta tasa 
de inversión privada; que el 
Estado planea aumentar su in-
versión; que está asegurada la 
dotación de agua en las obras 
de captación o presas, en mag-

nitud suficiente para los culti-
vos de riego y, por último, que 
la elevación de los ingresos de 
la mayoría del sector campesi-
no anuncia una demanda sos-
tenida de artículos manufac-
turados de consumo popular. 

• 
1 . En el anuario mpresto· S . . 

nante Desa- tatistiques In-
rrollo dustrialles 1901-

en 1955 de la Orga-
Mextco . . , .t C niZaCIOn ue O-

operación Económica Europea, 
se coloca a nuestro país en pri-
mera línea en cuanto al ritmo 
del crecimiento industrial en 
todo el mundo tomando como 
base el período 1929-1954. 

El crecimiento industrial de 
México ha sido relativamente 
el más acelerado no sólo res-
pecto a Europa sino incluyen-
do a la poderosa economía rle 
E.U.A. 

Tomando 1929 igual a 100, 
para 1954 (25 afíos después) 
el índice de la producción in-
dustrial del total de los países 
europeos había ascendido a 
184, el de E.U.A. a 204 y el 
de México a 340. 

En cuanto al crecimiento de 
la población, la mexicana ha 
sido más veloz; para el total 
ele países europeos el índice au-
mentó a 120, el ele E.U.A. a 
134 y el de México a 174. El 
rápido aumento de nuestra 
producción permitió al país su-
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perar en producción industrial 
per cápita a los países euro· 
peos, cuyo índice había llegado 
a 153, el ele E.U.A. a 153 y el 
de México a 195. 

Esta solidez industrial tam-
bién se refleja en el siguiente 
hecho: del total ele créditos del 
sistema bancario, otorgado a 
empresas y particulares, los 
concedidos a la industria su-
maron en 1955 $6,71 5 millo-
nes, o sea el 52 % de dicho to-
tal. • 
Alt H La empresa Altos 

·os ornos H el M ' . 
d M , . ornos e exi-

e ex1co S A l , 
Aumenta su co, . . . e evara 

C a pital su caprtal $70 
a $175 millones, 

según acuerdo de la asamblea 
de accionistas celebrada el día 
3 del presente mes. El a tm1en-
to será así : $70 millones a car-
go de reservas capitalizables 
y $35 millones serán suscritos 
por los actuales accionistas o 
por el público. 

El aumento de capital ser-
virá: 

o Para aumentar la produc-
ción nacional de fierro y acero 
y disminuir con ello las impor-
taciones. A t al efecto se mon-
tará un nuevo horno ele acera-
ción, emprendi éndose otras 
ampliaciones a la planta. 

o Para comprar las minas 
La Pei·la y La Negra para que 
la producción de AHM no se 
vea limitada por falta de ma.-
teria prima. 

o Para aumentar la produc-
ción de AHM de 300 mil tone-
ladas anuales a 500 mil. 

Los planes de expansión de 
la empresa se encarninarán a 
satisfacer nece sidad es apre. 
miantes del mercado. El plan 
de integración comprende los 
siguientes puntos: 

1) Compra de minas de fie-
rro para satisfacer las necesi-
dades de AHM en cantidad su-
perior a un millón de tonela-
das anuales. 

2) Compra de equipo y su 
instal:::ció11 y construcción de 
un ferrocan il para llevar el 
mineral al cmtroaque ferrovia-
rio más próximo. 
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3) Instalación r1e una planta 
de sintetización, de un molino 
dcsbastnclor, ele otro molino 
templador y de nuevas unida-
des de energía eléctrica. 

4) Instalación de un gaso-
ducto desde Reynosa, Tamps., 
basta Monclova, Coah., para 
utilizar el gas natural, indis-
pensable para el consumo de 
la planta . 

El aumento de la produc·· 
ción en 1955 incrementó las 
ventas a 194,105 toneladas con 
valor de más de $317 millones 
frente a 168,142 toneladas ven-
didas en 1954 con valor de 
más de $256.5 millones. 

Los productos de AHM 
-plancha, cinta en caliente y 
en frío, lámina y hojalata-
son de la mejor calidad y al-
canzan precios inferiores a los 
similares que se importan des-
de E.U.A. • 

M d El día 22 de fe-
o ernas b d l 

Instalaciones r e r 0 PP o, e 
en la Refine- Presidente d e la 

.ría República inaugu-
Mmabtlan ró las obras de 

ampliación de la refinería de 
Minatitlán, Ver., que se con-
vierte en una de las mejores 
del mundo. 

o La inversión total en las 
obras de ampliación ejecuta-
das fue de $158.4 millones. 

o En 1956 no habrá impor-
taciones de diferentes produc-
tos petroleros que por valor 
de $341.6 millones anuales ve-
nían haciéndose. Ahora se pro-
ducen en Minatitlán. 

'o La producción de com-
bustibles en la refinería de Mi-
natitlán es de 50 mil barriles 
diarios, frente a 23,900 que se 
venían produciendo. 

o La refinería de Minati-
tlán produce gas licuado, su-
permexolina, mexolina, kerosi-
na, aceites diese!, lubricantes 
y combustóleos. 

o Las nuevas instalaciones 
son: dos modernas unidades 
ele destilación primaria; una 
planta desintegradora catalíti-
ca (TCC) para convertir ga-
sóleos pesados en gasolina de 
::::lto octanaje y m1a planta de 
polimerización que produce 

gasolina a partir del propileno 
recuperado del gas que se ob-
tiene en la planta desintegra-
dora como subproducto. 

o La refinería de Minati-
t lán cuenta con un moderno 
oleoducto construído entre esa 
población y Salina Cruz, Oax., 
que permite surtir de refina-
dos a todos los extensos cen-
tros consumidores de .la costa 
del Pacífico y del Sureste de 
México. 

o En 1954 nuestras exporta .. 
ciones montaron a $464 millo-
nes, pero, a su vez, las impur-
taciones de refinados sumaron 
$621 millones. 

o La nacionalización petro-
lera se propuso y logró que el 
petróleo de México se destina-
ra a crear riqueza para el país, 
fuera de toda especulación e 
interés comercial. 

o So pena de llegar a fre-
nar su desarrollo o aun a con-
sumir su propio capital, Pe-
mex requiere para sus produc-
tos, precios remunerativos que 
le permitan obtener los ingre-
sos adecuados para continuar 
su pujante expansión ascen-
dente. 

10 Transportados a Salina 
Cruz por el oleoducto, los pro-
ductos de la refinería se dis-
tribuirán a las terminales so-
bre la costa del Pacífico por 
medio de una flota propiedad 
de Pemex, formada por 8 bar-
cos-tanque con un tonelaje de 
85,808 toneladas y capacidad 
de 558 mil barriles. 

o La zona de influencia de 
la refinería de Minatitlán se 
c,xtiende a lo largo de una faja 
de más de cuatro mil kilóme-
tros, a través de 14 entidades 
federativas del país, que serán 
beneficiadas. 

o El año de 1955 fue el má3 
fructífero en cuanto a realiza-
ciones en la historia de Pemex, 
pero destacan, entre todas, la 
ampliación de la refinería 
Atzcapotzalco y las nuevas 
instalaciones de Minatitlán. 

o E l Presidente de la Cá-
mara Minera declaró que el 
problema del precio de los 
combustibles es de la nación 
entera, que debe ac tuar con 
amplio sentido de solidaridad 
para mantener es ta industri 1. 

Comercio Exterior 



Nuestro Secretario de Ha-
cienda y C. P. declaró ·-mar-
zo 16- que México ha pro-
gresado y progresa fundamen-
talmente por el esfuerzo y la 
inversión de los mexicanos . .. '' 
puntualizando que: 

o México ha emprendido o 
vigorizado obras importantes 
para su desarrollo económico 
con los préstamos obtenidos en 
el exterior. 

o Las obligaciones exterio-
res a largo plazo, sólo repre-
sentaron el 7% de la inversión 
total en el período 1939-1950, 
sin modificaciones sensibles en 
los años posteriores. · 

o El crédito ha sido sola-
mente un elemento comple-
mentario y no un punto de 
apoyo en el proceso de levan-
tar una economía más vigoro-
sa y más próspera. 

o Se ha cuidado celosamen-
te y se seguirá cuidando, que 
los préstamos no excedan a 
nuestra capacidad de pago. Es-
to, y el crecimiento y la diver-
sificación de nuestra economía, 
se ha manifestado en un afian-
zamiento cada vez mayor de 
nuestro crédito en los merca-
dos extranjeros. 

o México viene luchando 
por elevar su nivel de vida en 
un ambiente de paz, de liber-
tad y respeto a la dignidad 
del hombre, al amparo de la 
vieja aspiración de justicia so-
cial que da perfil y sentido a 
nuestra historia. 

• 
El Banco de la 

Mfxico R eserva Federal 
Cumple sus de Nueva York 
Obligaciones que controla 1·1 

de las más im-
portantes instituciones ban-
carias de los E.U.A., asegura 
que México mantiene su buen 
crédito en el extranjero, cum-
pliendo sus compromisos con 
puntualidad. 

Las obligaciones pendientes 
de México -al 31 de diciem-
bre de 1955- por concepto de 
giros a favor de exportadores 
norteamericanos a través de 
esos bancos, registraron el ni-
vel más alto -Dls. 10.5 mi-
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llones-en las transacciones de 
estos documentos. 

El valor de los nuevos giros 
expedidos por México duran-
te 1955 fue en promedio men-
sual de Dls. 3.8 millones, su-
_perior en 19% al prome dio 
mensual de 1954 que fue de 
Dls. 3.2 millones. 

Durante 1955, México liqui-
dó el 76% de sus giros dentro 
de 30 días después de su pre-
sentación, en tanto que los 
países de América Latina en 
conjunto pagaron puntualmen-
te el 68% de los documentos 
en el mismo afí.o. 

• 
La Overseas Fi-

Oferta de nance Corp. de 
CréditosalosNueva York, E. 
Industriales U. A., represen-

tante de un recién 
formado consorcio que agrupa 
a cinco grandes instituciones 
bancarias de aquel país, ofre-
ce a México apoyar y hacerse 
cargo de las compras de ma-
quinaria y materias primas 
que deseen hacer los industria-
les mexicanos, concediéndoles 
plazos hasta de diez años; ade-
más, el consorcio se propone 
extender sus créditos a otros 
países hispanoamericanos. 

INDUSTRIA 

En la zona del 
Construcción Pacífico, cercana 
de una Planta al Estado de Ca-

Siderúrgica lima, se empren-
derá la construc-

ción de una planta siderúrgi-
ca por la Compañía Impulsora 
de Industrias Básicas, S. A. cu-
yo costo será de $ 350 millo-
nes, con capital mexicano -
oficial y privado- y francés. 
La participación del Gobierno 
Federal será por conducto de 
Nacional Financiera, S. A. 

La planta producirá anual-
mente 150 mil toneladas de 
lingotes de acero, 20 mil tone-
ladas de ferromanganeso y 75 
mil toneladas de otros produc-
tos, para satisfacer una impor-
tante porción de la creciente 
demanda nacional de produc-
tos siderúrgicos. 

La mayor parte del capital 
que se invierta será cubierto 

con las utilidades de la empre-
sa y en poco tiempo ésta ha-
brá de ser totalmente de ca-
pital mexicano. La inversión 
total se amortizará en un pla-
zo de 8 años. 

El financiamiento de los 
equipos industriales, ferrovia-
rios y mineros será hecho por 
la firma francesa Credit Lyon-
nais de París, elevándose a cer-
ca de $ 293.7 millones. 

Las obras de construcción 
ya dieron principio y serán 
concluídas dentro de dos años 
y medio. La planta siderúrgi-
ca proyectada comprende las 
siguientes instalaciones: una 
planta eléctrica de 15 mil ki-
lovatios; una planta coquiza-
dora para 300 mil toneladas 
anuales; un alto homo para 
700 toneladas diarias; una 
planta de aceración para 500 
toneladas diarias; un tren de 
laminación para 70 mil tone-
ladas al año, que permitirá fa-
bricar perfiles, viguetas, ángu. 
los T, hierro de construcción , 
etc., y dos homos de ferroman· 
ganeso. 

Los artículos que elaborará 
la planta serán absorbidos to-
talmente por nuestro propio 
mercado. 

Serán aprovechados los vas-
tos yacimientos de hierro exis-
tentes en los límites de los Es-
tados de Colima y Jalisco, in-
cluyendo las derivaciones de 
la Sierra Madre hacia los Es-
tados de Nayarit y Sinaioa. 

• 
En M o n e lo va, 

Nuevas Plan- Coah., con una 
tas Producto- inversió de $125 
ras de Fertili- se insta-

zantes lará una nueva 
planta p a r a la fabricación 
diaria de 100 toneladas de 
amoníaco anhidro, aprovechan-
do los gases de la planta co-
quizadora. 

El capital para esta nueva 
empresa será mexicano y fran-
cés y su producción cubrirá la 
demanda de un considerable 
número de agricultores del 
norte de México, reduciéndose 
en un 35 % la importación que 
nuestro país hace de fertili-
zantes. 
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En Coatzacoalcos, Ver., co-
mo parte del programa de in-
cremento a la producción ag:cí -
cola, será establecida una gran 
fábrica de fertilizantes, invir-
tiéndose en ella $200 millones 
y su producción será de 49,500 
toneladas de amoníaco al año; 
72,600 de ácido nítrico; 91,740 
de amonio y otra gran canti-
dad de superfosfato triple. La 
producción diaria será de 550 
toneladas que fer tilizarán 2 
mil hectáreas y la anual tota-
lizará 180 mil toneladas de 
fertilizan tes. 

La inversión será como si-
gue: $100 millones en equipo 
extranjero; $35 millones en 
equipo nacional; $30 millones 
en instalaciones y $35 millones 
para compra de terrenos, acon-
dicionamiento, construcción de 
carreteras, ferrocarriles, etc. 

Las necesidades básicas de 
la agricultura mexicana en su 
estado actual son: 300 mil to · 
neladas anuales de fertilizan·· 
tes nitrogenados; 1.5 millones 
de sulfato de amonio; 250 mil 
de anhídrido fosforoso y 1.5 
millones de hiperfosfato. Mé-
xico sólo produce el 35% de 
los fertilizantes que necesita 
su agricultura. 

En Guaymas, Son., y en 
otro lugar todavía no determi .. 
nado, la empresa recientemen-
te formada, Petroquímica, S. 
A., se propone construir dos 
nuevas plantas de fertili zan-
tes. 

La empresa contará con ca-
pital exclusivamente de la ini-
ciativa privada y en la planta 
de Guaymas, Son., invertirá 
cerca de $75 millones. Produ-
cirá 90 toneladas diarias de 
amoníaco anhidro, o sea 31,500 
toneladas anuales, equivalen-
te en poder fertilizante a 126 
mil toneladas de sulfato de 
amonio. La experiencia ha de-
mostrado que con esa canti-
dad se podrá fertilizar una su-
perficie de más de medio mi-
llón de hectáreas y que tra .. 
tándose de un fertilizante con 
un alto contenido de nitróge -
no, por lo menos se duplicará 
la producción de las tierras 8. 

que se aplique. 

La planta de Guaymas im-
pedirá la salida de divis2s q_uc 

711:' 

.Gntrafí.a la importación de fer-
tilizantes que anualmente gas-
ta el noroeste de México. 

La Cámara N a-
Produciremos cional del Hierro 
un Millón de y del Acero es ti-
Toneladas de l ' A ma que a pro-

cero ducción de acero 
en México para 1956 será de 
un millón de toneladas, cifra 
sin precedentes. Ello represen-
ta un aumento del 20% en re-
bción con 1955; de poco me-
nos del 40% respecto de 1954 
y de más del 50 % en compara-
ción con 1953. 

La siderurgia mexicana ha 
llevado un ritmo ascendente, 
no obstante algunas dificulta-
des que ha tenido que sortear. 
Los tres er:;collos principales 
son: 

1) Materias primas, que tie .. 
nen que importarse en fuertes 
proporciones, pues las fuentes 
abastecedoras nacionales no 
logran hacerlo. Buena parte de 
la producción de acero se basa 
en hornos eléctricos que fun-
den la chatarra de la que 
anualmente se utilizan 300 mil 
toneladas, importándose entre 
1 50 y 200 mil toneladas. De-
pendiendo en tal proporción 
de las importaciones, en algu-
nos momentos nuestra indus-
tria siderúrgica confronta pro-
blemas para su abastecimiento 
y está sujeta a las altibajas del 
mercado mundial. 

2) El control de precios en 
la rama del acero ha causado 
grave malestar a la industria 
siderúrgica, pues fijando pre-
cios tope, no siempre se toman 
en cuenta las alzas en los cos-
tos de producción; y 

3) Los transportes constitu-
yen un problema muy agudo 
para esta industria, ya que los 
tonela jes que tienen que mo-
verse, tanto de materias pri-
mas como de productos termi-
nados. superan con mucho a la 
capacidad de los ferrocarriles. 

• 
La industria Na-

Fábrica de cional Químico 
Insecticidas Farmacéutica in-
en T ampico vertirá $70 millo-

nes para instalar, 
en Tampico, Tamps., una fá-
brica de insecticidas. 

Dicha fábrica aprovechará 
como materia prima la sal que 
abunda en la región de Alta-
mira, para producir cloro, áci-
do clorhídrico y sosa cáustica. 
Con benzol llevado de Mondo-
va, Coah, elaborará insectici-
das de la mejor calidad, a bajo 
costo. 

La energía eléctrica que pre-
cisa el funcionamiento de la 
planta, será proporcionada por 
Pemex. 

AGRICULTURA 

Las medidas de 
política agrícola 

d,uccwn -agua, apoyo fi-
Agncola A u- · t' · 
mentó SO o/.: nanc1ero, ecmca 

0 adecuada, etc.-
puestas en práctica por la Ad-
ministración Pública han hecho 
que la producción del campo 
se incremente en casi un 50% 
en el período 1953-55. 

En relación con las cifras de 
1952, la producción de café en 
1955 aumentó más de 30%, la 
de maíz en 46 %; la de arroz en 
50%; las de trigo y algodón 
en más del 75% y la de frijol 
se duplicó. 

En tres años de labor guber-
namental se han irrigado 646 
mil Has., calculándose que, a 
ese ritmo de trabajo, al fina-
lizar su período la actual ad-
ministración, llegarán a 1.5 
millones las Has. beneficiadas. 
Por ahora, pese a los esfuer-
zos desarrollados, nuestra pro-
ducción agrícola sigue depen-
diendo de las variaciones plu-
viométricas. 

El volumen de créditos a los 
agricultores representó en lo3 
últimos tres años cerca del 
18% del financiamiento total 
otorgado por el sistema ban-
cario a las actividades econó-
micas y al Gobierno, quien 
además, ha introducido mejo-
ras técnicas en el cultivo de la 
t ierra; uso de fertilizantes y 
maquinaria agrícola. 

Si bien es cierto que el pa-
norann nara algunos de nues-
t ro3 productos agrícolas de ex-
r ortarión no es halagüeño, en 
c·r:mr.io. la demanda interna 
segpir{t firme mientras el eles-
arrollo económico en las demás 
ramas de la actividad se man-
ten2·a a l ritmo actual. 

r1- - ·- --· _.:- T.l .. .L ___ .: - -· 
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Por el Lic. Rugo B. Margáin 

SEGUNDA PARTE 

RÉGIMEN DE LAS DEDUCCIONES 

E L Impuesto de la Renta sobre las actividades mer-
.J cantiles agrupadas en las tres primeras cédulas: 

Comercio, Industria, Ganadería, Agricultura y 
Pesca, grava la utilidad legal cuyos elementos están for-
mados por el ingreso total , m enos las deducciones apro-
badas por la Ley en el artículo 29. La utilidad legal así 
calculada no corresponde frecuentemente con la utilidad 
contable, que tampoco en ocasiones nos refleja exacta-
mente la utilidad real de los negocios. Sin embargo, tan-
to el Derecho Fiscal corno la contabilidad tienden a de-
terminar la utilidad real de los negocios. 

Dentro de esta t endencia, las modificaciones al ar-
tículo 29 tienen la mayor importancia, por cuanto re-
presentan el propósito de la autoridad fiscal de adecuar 
la utilidad legal, base del impuesto, a la utilidad real 
de los negocios. Dentro de esta tesis general, podrán 
apreciarse las ventajas de la reforma al encabezado del 
artículo 29 con el propósito de precisar lo que debe en-
tenderse por ingreso bruto, del cual se parte para restar 
las deduccionPs aprobadas. Ahora se dispone restar del 
ingreso total las devoluciones, descuentos, rebajas y bo-
nificaciones, y al resultado se le llama ingreso neto, para 
distinguirlo del ingreso total o bruto. Un sinnúmero de 
discusiones surgidas en las revisiones fiscales por este 
concepto quedarán superadas y el contribuyente, para 
fijar su utilidad gravable, partirá de su ingreso total 
determinando el ingreso neto, una vez restados los ajus-
tes por los conceptos referidos, y de este ingreso pro-
cederá a deducir los renglones permitidos en el artículo 
29, en lo procedente. 

AMORTIZACIÓN 

La reforma a la fracción II del artículo 29, permite 
una mayor libertad al contribuyente para considerar al-
gunos tipos de gastos como amortizables hasta con el 5 % 
anual señalado por la Ley, o bien computarlos como gas-
tos del ejercicio. El criterio de distinción entre gasto 
amortizable y gasto del ejercicio , se dejó a juicio del 
causante. El segundo párrafo de la fracción II autoriza, 
con la reforma, como gastos del ejercicio, las erogaciones 
por reparaciones, gastos de mantenimiento y conserva-
ción por adaptaciones e instalaciones nuevas, cuando 
no se traduzcan en incremento al activo fijo, siempre que 
se reflejen en los resultados del balance del negocio. 

En consecuencia, el contribuyente tiene frente a sí 
dos caminos por uno de los cuales puede optar: o bien 
las reparaciones, las adaptaciones o instalaciones, así 
como los gastos de mantenimiento y conservación pue-
den afectar los resultados de ese ejercicio en su totali-
dad, porque en realidad no aumentaron el activo fijo, o 
bien, los considera amortizables a l 5% anual, cuando 
impliquen adiciones al activo fijo. 

La reforma del párrafo cuarto de esta misma frac-
ción, no obedece a otro motivo que resolver el problema 
planteado por los contribuyentes, al efectuar gastos por 
reformas y adaptaciones en locales arrendados, y para 
ello se permite amortizar dichas erogaciones en el plazo 
estipulado en el contrato de arrendamiento o concesión, 
siempre que las construcciones ejecutadas o las mejoras 
introducidas, se realicen en los activos fijos tangibles y 
que, en definitiva, pasen a ser propiedad del dueño del 
local, única manera como puede recuperarse oportuna-
mente un desembolso realizado en locales ajenos. 

La última de las reformas a la fracción II, contenida 
en el párrafo séptimo, prohibe amortizar las erogaciones 
efectuadas por concepto de indemnizaciones pagadas a 
los trabajadores de las empresas en caso de separación, 
por lo que, en consecuencia, deben tomarse como gastos 
propios del período, por responder a un concepto de 
pago de derechos adquiridos y no a inversiones en bene-
ficio de ejercicios posteriores. Al respecto, sería de de-
searse se permitiera a las empresas formar una reserva o 
fondo destinado a cubrir esas obligaciones, por medio de 
un por ciento deducible en varios ejercicios anteriores a 
su nacimiento, desde el momento de la iniciación de las 
labores del trabajador a quien con el tiempo deberá in-
demnizarse. 

Las reformas al artículo 29 comentadas, obligaron a 
hacer las correlativas en los artículos 75, 76 y 90, des-
tinados a regir las actividades de los industriales, mine-
ros, agricultores, ganaderos y pescadores. 

La reforma a la fracción XX del artículo 29 de la 
Ley viene a confirmar la política de mayor libertad a 
los causantes, para deducir d eterminado tipo de gastos 
o de amortizarlos, según su propio criterio .' El causante 
podrá considerar deducibles en el ejercicio de que se 
trata, las erogaciones por reparaciones a la maquinaria 
de sus empresas o por gastos de mantenimiento y con-
servación, y aún determinadas adaptaciones a las insta-
laciones existentes que, a juicio del propio causante, no 
vengan a incrementar el activo fijo, conforme al sistema 



adoptado en forma constante por el contribuyente, refle-
jado en los r es ultados contables de la empresa , para evi-
ta r cambios bruscos en la política de los negocws con la 
única intención de buscar mdebidamente una reducción 
d el impuesto, a l cambiar súbitamente de crJterio frente 
a una misma erogac1ón conceptuada como gasto amor-
tiza ble, para considerarla como gasto del ejercicio, sin 
razón suficiente. 

A esta política de mayor libertad en favor del con-
tribuyente corresponderá una vigilancia más estrecha 
por parte de la autoridad calificadora, para evitar cual-
quier forma de evasión de impuesto. 

DEPRECIACIÓN 

La fracción IV del artículo 29 establece una deduc-
ción hasta del 10 % anual, por concepto de depreciación 
de las inversiones realizadas en maquinarias y bienes 
muebles d e:: las empresas, en la Ley de 1954. Esta frac-
ción fue r eformada para permitir una deducción hasta 
d el 20% de la inversión en equipos d e transportes y ma-
terial rodante, de embarcaciones y aeronaves, dando la 
posi bilidad ele reducir el término para recuperar las ero-
gaciones en esos conceptos, en cinco años. La reforma 
r ecoge la autorización otorgada por virtud de Oficio-
circular del 31 de marzo de 1955, según el cual se elevó 
la cuota de depreciación a l 20 % anual, a los equipos 
ele:: transporte y maquinaria para la industria de la cons-
trucción, cuya vida probable, en promedio, no excede 
de cinco aúos. 

La política fiscal con tendencia a acelerar la depre-
ciación de las inversiones en determinada maquinaria, 
ha dado los mejores resultados en países a ltamente des-
arrollados. El industrial se siente a lentado a renovar sus 
equipos y mantenerlos en buen estado y con los últimos 
adelantos, cuando se percata del beneficio fiscal que le 
concede una política impositiva con índices de deprecia-
ción elevados, que si bien es cierto permite una deduc-
ción importante del ingreso total y en consecuencia paga 
menos impuesto por el momento, a un plazo largo per-
mite un desarrollo eficaz ele la industria, y al moderni-
zarse, consigue abatir los costos de producción en bene-
ficio de los consumidores, produciendo, de paso, mayores 
utilidades de las cuales participará el Erario. 

Una política conservadora, con índices de deprecia-
ción bajos, fomenta momentáneamente una más alta re-
caudación, pero al final de cuentas, al no encontrar 
apoyo el industrial para renovar sus equipos, la indus-
tria se anquilosa y vegeta sin progresar, atacada de 
profunda anemia a l contar con maquinaria superada por 
la técnica moderna. 

D e suerte que el contribuyente tiene hasta el 10% 
de de¡jreciación para muebles y maquinaria pesada, y 
hasta el 20 % en vehículos y maquinaria para la cons-
trucción. Sólo que la doctrina aceptada por la legisla-
ción del Impuesto sobre la Renta, en esta materia, exige 
que el coeficiente adoptado, ya sea el permitido por la 
Ley, o bien el autorizado por la Secretaría en casos ex-
cepcionales y con apoyo en la misma fracción comen-
tada, sea un coeficiente fijo y constante, y en ningún 
caso inferior Rl tomado por la propia empresa para de-
terminar la ut;Iidad contable. 

Queda claramente establecido que en materia fiscal 
no puede llevarse un índice de depreciación variable, 
se usen o no las maquinarias, sino uniforme y cons-
tante, para evitar movimientos por concepto de depre-
ciación o d e .'lmortización, según los ejercicios arrojen 
pérdida o utilidad, con ánimo de defraudar. 

El haber duplicado los por cientos de amortización 
y depreciación, para casos especificados en las últimas 
r eformas, d emuestra la tendencia a favorecer la recupe-
ración de las inversiones que p ermita a las empresas 
desarrollarse con las ventajas de las maquinarias más 
modernas. 

DoNATivos 

La fracción VII del mismo artículo 29 circunscribía 
l<:t deducción de los donativos autorizados por la Secre-
taría de Hacienda, a los verificados con fines b8néficos 
o cnltural f's . La experiencia d emostró la insuficiencia 
d e lo concedido, a l comprobarse que un sinnúmero de 
gastos para fines benéficos o culturales, realizados por 

empresas, en rigor no podían autorizarse por no ser pro-
piamente donativos. 

Un país como el nuestro, con una ingente necesidad 
d e difundir la cultura y d e encauzar r ecursos para fines 
de beneficio social, debe procurar, por todos los medios 
a su a lcance, favorecer las erogaciones que por este con-
cepto hagan los particulares. De ahí la reforma a la 
fracción VII del articulo 2!:l, mediante la cual serán ad-
mitidos, no sólo los donativos, sino también los gastos 
realizados por el contribuyente con fines benéficos o 
culturales, contando siempre con la autorización n ece-
saria . 

Además, al permitirse deducciones por este concep-
to, se reitera la tendencia de igualar la utilidad de las 
empresas con la utilidad legal, base del impuesto. 

En ese mismo sentido debe interpretarse la reforma 
del artículo 118 en la fracción VI, p ermitiendo la deduc-
ción de los donativos y gastos autorizados con fines de 
cultura y de beneficiencia, efectuados por los causantes 
de Cédula V. 

SEGUROS PARA INDEMNIZACIONES 

Las primas cubiertas a instituciones mexicanas de 
seguros por las empresas mercantiles, para asegurar a 
sus empleados, son deducibles conforme a la fracción X 
del artículo 29. En la Reforma se amplía el concepto, 
notoriamente en favor de las empresas, para admitir co-
mo deducibles las primas pagadas por ellas para asegu-
rar la vida o accidentes de sus empleados, siendo el 
beneficiario del seguro la propia negociación. En estos 
casos, la suma asegurada no debe exceder a la indemni-
zación que tienen la obliga ción de cubrir, derivada ya 
sea de la Ley Federal del Trabajo o del contrato colec-
tivo. A l dar esta facilidad a los negocios, se protege, en 
el fondo, al trabajador o a los que tienen derecho a su 
herencia, puesto que la indemnización, al ser cubierta 
por un seguro, no pondrá en dificultades económicas a 
los obligados a cubrirla. 

En el momento que el seguro sea liquidado, el con-
tribuyente, como lo ordena el último párrafo de la re-
forma en esta fracción, está obligado a acumular a sus 
ingresos del ejercicio la suma entregada por la compaüía 
de seguros, y podrá deducir de tales ingresos la cantidad 
que a título de indemnización o accidente entregue, ya 
sea a l asegurado o a sus herederos. 

Esta política favorable a las negociaciones y a sus 
empleados y obreros, debe obligar a las mismas a ma-
nejar la deducción con todo ngor y evitar el tomar se-
guros por cuantías injustificadas, con el ánimo de una 
abultada deduccJÓn. La autoridad calificadora, por su 
parte, vigilará estrechamente la justificación de la de-
ducción de primas a que se refiere la fracciÓn X refor-
mada, tomando como base la Ley Federal del Trabajo 
o el contrato colectivo, como ya se dijo, y será escrupu-
losa en rechazar la deducción de pnmas que desborden 
la obligación legal de indemnizar a su personal. 

DIVIDENDOS CONSTRUCTIVOS 

Con apoyo en la fracción XIV del artículo 29, algu-
nas sociedades venían considerando indebidamente como 
deducibles, a título de gasto normal y propio del nego- · 
cío, bs intereses que en favor de los accionistas de una 
empresa, permite cubrir el artículo 123 de la Ley Gene-
ral de Sociedades Mercantiles, también llamados divi-
dendos constructivos. 

Es notorio lo improcedente de la interpretación por 
parte de a lgunos contribuyentes, partidarios de sostener, 
con apoyo en la Ley General de Sociedades Mercan-
tiles, que los referidos intereses debían cargarse a gas-
tos generales y, en consecuencia, ser deducibles para 
efectos fiscales. 

Las autoridades califi cadoras, por su parte, en casos 
como éstos, procedían a rechazar esta deducción, por 
considerar los dividendos constructivos como un divi-
dendo anticipado a cuenta de utilidades futuras, y nunca 
como intereses sobre capitales tomados en préstamo, 
cuya deducción permite la fracción XVIII del artículo 
29, ya que los accionistas no pueden otorgar en préstamo 
las cantidades entregadas como aportación. 

A mayor abundamiento, la fracción X del artículo 
125 expresamente grava, como dividendos, los intereses 
pagados a los accionistas en el caso del artículo 123 de 



la Ley General de Sociedades M ercantiles. Y si por vir-
tud de esa fracción se debe cubrir el impuesto por con-
cepto de utilidades r epartibles, de ninguna manera puede 
dejarse de gravar esa utilidad en las cédulas I, II o III, 
a menos de que se llegara a la aberración de gravar 
como utilidad r epartible, un superávit no sujeto a im-
puesto en las cédulas reservadas a la utilidad de las em-
presas. Todo lo contrario, siempre que existe una utili-
dad en la sociedad puede pensa rse en un reparto de 
dividendos. 

Convencida la autoridad de la necesidad de aclarar 
las normas fiscales para evitar errores de interpretación, 
expresamente prohibió la deducción de los dividendos 
constructivos en la reforma de la fracción comentada, 
que motivó la modificación concordante de la fracción 
X del artículo 125 y fracción I del artículo 138. 

PÉRDIDA EN COBRO DE CRÉDITOS 

La reforma a la fra cción XVI del artículo 29, que 
limita al uno a l millar la deducción sobre ingresos netos, 
por concepto de pérdida en cobro de créditos, obedece 
a una tendencia viciosa de deducir el uno al millar, 
aun cuando los contribuyentes no efectuaren ventas 
a crédito, tesis inonerante, ya que la Ley exige como 
supuesto primordial de tal deducción, la realización de 
ese tipo de ventas. Por ello, se limitó con precisión que 
la deducción por pérdida en cobro ele créditos, sólo es 
procedente cuando los causantes efectúen ventas de m er-
cancías o servicios con base en el crédito de su clien-
tela, y al tratar de efectuar el cobro, en ocasiones en-
cuentran a l comprador en estado de insolvencia, o ni 
siquiera lo hallan, lo que ocasiona la pérdida de la 
cantidad adeudada. 

Es cierto oue el uno a l millar como deducción, para 
el caso de pérdidas en cobro de créditos, es una cuota 
arbitraria, algunas veces superior a la pérdida realmente 
sufrida y la mayoría ele las veces inferior; sin embargo, 
en este caso, la Ley Fiscal fija un por ciento bajo nor-
que no exige la comprobación ele la pérclicla sufrida. Esta 
fracción y la sifn.liente, que admite la deducción del 1% 
sobre ingresos brutos por pérdidas ocasionadas por prés-
tam0s a los a!!ricultores, son quizás las que dan mayor 
motivo a un divorcio entre la utilidad contable y la uti-
lidad le!!al, ba,:;o ele! imnnestn. v es, sin género de duelas, 
uno f1 e lns nrnblemas más difíciles de resolver en el eles-
arrollo del D erecho Fiscal. 

No obstante, por virtud ele las reformas al Regla-
mento, se ha dado un importante paso en esta materia. 
El contribuyente tiene a su favor la deducción directa 
dPl 11110 a l millar sobre ingresos n etos, por concepto de 
pérdida en cobro ele rréditos. v el 1% sobre ingresos por 
nérdicla no recuperada en préstamos a los a g-ricultores. 
P ero como esto no es bastante, como ya se dijo , el exce-
so del uno al millar v del 1% noclrá deducirse, con anoyo 
en la r eforma al artículo 51 del R eglamento, cuando los 
causantes comprueben, con documentación judicial, la 
fa lta ele pago. R eforma de enorme trascendencia. nor 
cuanto permite adecuar la utilidad legal a la utilidad 
contable al aceptar. en Cl'sos comprohaclos, una deduc-
ción por concepto de pérdidas en crédito«. ,:;unerior a la 
com:ideracla en las fracciones XVI y XVII del artícu-
lo 29. 

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LAS DEDUCCIONES 

El artículo 30 se ocupa de señalar los requisitos que 
deben ll ena r las deducciones autorizadas para su )Jroce-
dencia, y así aclmit8 sólo las relacionafll'ls con los fines 
del n egocio y sean una consecuencia ordinaria y normal 
del giro, que, por otra parte, es tén en proporción con 
sus operaciones; aue cuando se han h echo valer como 
deducciones específicas, no quieran computarse dos ve-
ces tomftndolas nuevam ente para calcular los costos y, 
por último, que todas las erogaciones se cubran real-
m ente en el período ele la declaración, a m enos fle que 
siendo rrastos ele un ejercicio anterior, no hayan afectado 
la ntili flaf1 gmvable de éste, sino la del período motivo 
ele la declat:ación. 

A este artículo se le modificaron las fracciones IV 
y V v se adicionó con la fracción VI. La primera de las 
r efOl:mas, con la finalidad de hacer hincapié en que las 

deducciones autorizadas por el artículo 29, deben refle-
jarse en los resultados de la contabilidad del contri-
buyente, para evitar que deducciones establecidas en la 
Ley sean invocadas con el propósito de abatir el im-
puesto, ya que al no tomarse en cuenta en la contabili-
dad, queda demostrado lo irreal e innecesario de la de-
ducción para el negocio. 

La t endencia de igualar la utilidad legal a la conta-
ble, ha ido obligando a efectuar una serie de reformas 
a la Ley del Impuesto sobre la R enta para estrecha r, 
cada vez más, la diferencia que entre ambas pueda exis-
tir, reformas legales que van aumentando las deduccio-
n es existentes, con algunas de las registradas en las con-
tabi lidades de los negocios, cuando corresponden a ero-
gaciones realmente efectuadas y que tiene carácter gene-
ral. La modificación a la fracción IV obedece a l mismo 
principio de igualar la utilidad legal a la contable, nada 
más que ahora se contempla una situación distinta, la 
que resulta de efectuar deducciones formalmente permi-
tidas en la Ley, aun cuando en la contabilidad de las 
empresas no se realicen. Por lo tanto, era n ecesaria la 
corrección de un camino indebido, que finalmente venía 
a divorciar la utilidad legal de la contable, por una in-
t erpretación errónea de los textos legales. La t esis afir-
mada nor la Ley es irreprochable : sólo se admite la 
deducción cuando afecte las cuentas de los resultados de 
los negocios y se refi era a erogaciones correspondientes 
únicamente al período de la declaración. 

Ahora bien, sólo en los casos de amorti zación y de-
preciación puede existir disparidad entre los datos de 
la.· contabilidad de las empresas y los que se computen 
para efectos fiscales. Con frecuencia, la amortización 
y la depreciación contables se llevan adelante ?e acuer-
do con criterios distintos, como puede ser el tiempo de 
la ejecución de una obra determinada; la depreciación 
en función de las horas traba jadas, la naturaleza del 
terreno, las condiciones climatológicas y otros semejan-
tes. Los empresarios pueden adoptar, para efectos con-
tables el criterio más adecuado a la naturaleza de su 
giro; pero para efectos fiscales, c.oll!<? ya dijimo.s, s?_lo 
existe la posibilidad de la depreciacwn y amortJzacwn 
en línea recta, es decir, con un por ciento fijo y cons-
tante. D e ahí la discrepancia entre las cuentas de amor-
tización y depreciación para la utilidad contable y para 
la utilidad legal base del impuesto. Y con ello se ex-
plica el segund;. párrafo de la. fra.c.ción IV, 
sidera la deduccwn por amorbzacwn y depre.ci!!ClOn, 
como una excepción a la regla general , a l no exigir 9ue 
se afecten las cmmtas de resultados, cuando los por Cien-
tos anua les empleados para efectos contables sean dis-
tintos de los fiscales. 

El tercer párrafo de la fracción mencionada establece 
una excepción a otro princiJ?iO general. ya comentado. 
En este impuesto sólo se admiten deduccwnes por gastos 
correspondientes al ejercicio abarcado por la declara-
ción. La excepción establecida en el tercer de la 
fracción IV del artículo 30, responde a una necesidad en 
el desarrollo de los negocios y da una base legal para 
que algunas erogaciones efectuadas en ejercicios a_nterio-
res a l declarado, afecten este último período, 
que hubiere mediado causa justifica?a para no deducir 
en el ejercicio anterior el gasto realizado, Y no hu-
biere afectado la utilidad gravable de ese penado, en 
tanto qu e afecte la del declarado. 

La reforma a la fracción V del artículo aclara el 
momento en el cual deben llenarse los .reqwsltos de va-
lidez que hacen procedentes deduccwnes, pa_ra evitar 
la corruptela de algunos contnbuyentes que veman cum-
pliendo con los requisitos legales, un3: vez J?lanteado el 
rechazo de la deducción por la autonclad fiscal, ele tal 
manera que cubierto el requisito, ante 
ridad calificadora o en la reconsideracwn 
tiva, la procedencia de la deducción, cuando en 
mediaban lapsos importantes entre ella y 
to de los requisitos indispensables de validez. por 
ejemplo, había casos en que se hacía deduccwn 
su eldos, permitida cuando se cubre el en Ce-
dula IV, y se esperaba a que se realizara el rechazo 
para entonces cubrir el y hacer valer. la deduc-
ción, lo que en el fondo sigmhcabll: el maneJO P?r los 
particulares, de cantidades pertenecientes a l Erano. 
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La refo rma adicionó la fracción V y obliga la com-
probación de haberse llenado los requjsitos ex igidos por 
la Ley, para cada deducción en particLÚar, en la fecha 
de haberse realizado las operaciones correspondientes y, 
en último caso, en la fecha de entrega a la a utoridad ele 
la declaración d el ejercicio. E l Proyecto ele R eformas 
estudia do por los contribuyentes, sólo permitía el pri-
m ero de los supuestos, o sea qne se reunieran los requi-
sitos en la fecha de la reali zación de las operaciones que 
motivan una deducción, y fu e a solicitud ele los contri-
buyentes cuando se a mplió el plazo para fijarlo, a más 
tarda r, el día el e la presentación d e las declaraciones. 
El propósito es bien claro: d eben establecerse obligacio-
nes tributarias d e cumplimiento indudable en cuanto al 
monto y al tiempo ; cualquiera imprecisión al r especto 
provoca una conducta d esigua l de los contribuyentes 
frente al Fisco, contraria a los postulados de genera lidad 
establecidos en la Constitución. 

La reforma admitida por la fracción VI d el artículo 
30 insiste en el propósito que acabamos de comentar, y 
se rechazan de plano deducciones que a todas luces son 
improcedentes, presentadas en las d eclaraciones con el 
ánimo de retener parte del impuesto en las empresas, 
para enterarlo hasta el momento d e la calificación, da-
ñando con ello los intereses de competidores escrupu-
losos en el cumplimiento d e sus obligaciones fiscales y 
con la finalidad, por otra parte, de presentar partidas 
objetables a simple vista , qu e por ser descubiertas fácil-
mente por el investigador fi scal, podrían detenerlo en 
un examen más profundo el e la investigación encomen-
dada. Los cuatro grupos de deducciones inacentables 
aparecen en la fracción VI, y se refieren a 
las provisiones por pagos del impuesto establecido por 
la Ley ele la Renta; provisiones para crea r o aumentar 
reservas ele nasivo por castigos correspondientes a pér-
dida de créditos PTt ele los por cientos fijados 
en las fracciones XVI y XVII del artículo 29, así como 
los excesos sobre los límites autorizados en las deduc-
ciones establecidas en el artículo 29, y, finalmente, la 
deducción de intereses entregados a los accionistas, con 
apoyo en el artículo 1.23 de la Ley General de Socie-
dades M ercantiles, considerados como improcedentes en 
párrafos anteriores. 

Para el caso en que el contribuyente infrinja las 
prevenciones establecidas en la fracción VI del artículo 
30, el párrafo final ordena se cobren recargos al 2% 
mensual, sin exceder del 48% establecido en el Código 
Fiscal, computados desde la fecha de presentación de la 
declaración de que se trata. 

Esta m edida va enderezada en contra d e contribu-
yentes incumplidos y favorece, es cierto, los intereses 
fiscales, pero en forma más destacada a los contribu-
yentes cumplidos en sus obligaciones fiscales, y en defi-
nitiva es un aspecto más de la interpretación fiscal de 
los principios rectores de generalidad y proporcionali-
dad frente a las cargas públicas, establecidos en la Ley 
Suprema. 

I NGREsos POR OPERACIONES AcciDENTALES 

La Cédula I grava la utilidad obtenida por comer-
ciantes y es bien sabido que una de las características 
esenciales para serlo es la habitualiclacl del acto reali-
zado, por hacer el e determinado giro m ercantil su ocu-
pación ordinaria. Sin emba rgo, existen actos accidentales 
ele carácter mercantil , a los cuales la L ey del Impuesto 
sobre la R enta en dicha Cédula concede un tratamiento 
eS))ecífico. 

E l artículo 34 prevé la situación de una persona que 
perciba ingresos por actos accidentales d e comercio y 
señala la utilidad gravable para este causaute d etermi-
na do, restando d el ingreso tota l el costo ele las m ercan-
cías y los gastos directamente relaciona dos con la ope-
ración, sólo que en las reformas a la L ey de 1954 no se 
precisó cuales eran los gastos deducibles del ingreso bru-
to en estos casos. La reforma a l artículo 34 restringe los 
gastos autorizados a los conceptos aprobados en el ar-
tículo 29 y exige se reúnan los requisitos establecidos 
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en el a rtículo siguiente. D e esta manera, en actos acci-
denta les de com ercio, se tendrá con precisión la base 
gravable; partiendo del ingreso bruto se podrán d educir 
el costo de las m ercancías, motivo de la opera ción y los 
gastos qu e como deducciones acepta el artículo 29, en 
!as fracciones aplicables para este tipo ele operaciones y 
tendrá en cuenta el causante los requisitos del artículo 
30, en lo proced ente. La reforma aclara a los contribu-
yentes y a las autoridades ca lificadoras el régimen re-
servado a las operaciones accidentales de com ercio. 

En el artícu lo 58 se derogó el vigente de la Ley 
de 1954, para darle un contenido totalmente distinto 
y resolver un serio problema que afrontaban las empre-
sas y las autoridades hacendarías. 

En una etapa de desarrollo industrial tan vigoroso 
como presenciamos, en ocasiones las empresas se encon-
traban en la necesidad de disponer en venta d e alguna 
parte d e terrenos y edificios de su propiedad registrados 
en su activo fijo, con un valor en libros reducido, poT 
haber sido adquiridos en otras épocas y por encontrarse 
amortizados. En estos casos, una venta d e parte de las 
propiedades inmobiliarias de los negocios, era punto 
menos que incosteable por el elevado impuesto. Había 
que computar como ingreso gravable el precio total d e 
venta, al cual sólo se le podía deducir el valor en libros 
de la cosa y como era necesario acumularlo a los in-
gresos normales del negocio, el gravamen se proyectaba 
en sus niveles más altos, tanto en Cédula I, II o III, 
como en utilidades excedentes, además del impuesto so-
bre dividendos. 

Por tal razón, movimientos económicos importantes 
y necesa rios pa ra las empresas se venían deteniendo por 
el alto gravamen p1·evisto en la Ley y para resolver este 
problema se redactó nuevamente el artículo 58, de acuer-
do con los siguientes principios. Se considera la opera-
ción de venta de inmuebles d el activo fijo que hayan per-
tenecido al negocio en un lapso mayor de cinco años, 
como un acto accidental del comerciante desde el pun-
to d e vista fiscal , tomando en cuenta su diversidad con 
el acto mercantil habitualmente realizado. Entonces, la 
venta de una parte de los inmuebles para ampliar las 
inversiones en m aquinarias, o trasladar el asiento de las 
fábricas o para cualquier otra operación semejante, no 
puede reputarse como un acto habitual d el giro, por ser 
la ocupación principal la venta de determinada mercan-
cía. D entro del Derecho M ercantil esto podrá concep-
tuarse como un acto habitual de comercio, por realizarlo 
un comerciante, sin embargo, para el D erecho Fiscal, 
se reputará accidental al no coincidir con su actividad 
ordinaria. 

Tomando la enajenación de inmuebles como un acto 
accidenta l, se grava sólo con el 20 % de impuesto sobre 
la diferencia que resulte d e deducir del precio de venta 
el valor en libros de di chos inmuebles. Esta ganancia no 
es susceptible de acumularse a los ingresos normales gra-
vados en Cédula I, II o III y sólo deberá computarse 
dentro de la utilidad contable para los efectos del Im-
puesto sobre Ganancias Distribuibles, impues to que a su 
vez no cubrirán los contr ibu yentes en Cédula II y III, 
si el r esultado de la operación accidental se ma ntiene 
en la empresa en las reservas de reinversión, o se lleva 
al capital, como m erced a las reformas d el presente año 
puede hacerse. La ventaja concedida a los contribuyen-
tes en este precepto es evidente; pero como quiera que 
en algunos casos el contribuyente prefiera acumular el 
ingreso derivado d e la venta de terrenos y edificios a los 
ingresos d e! ejercicio, por t ener pérdida durante ese lap-
so, el pá rrafo final del artículo 58 le permite acumular la 
utilidad procedente de la venta de inmuebles con la del 
objeto d e su empresa , para dejarlo en la situación más 
favorable. 

E sta es, como se ve, una de las refom1as que tienden 
a fom enta r el d esarrollo d e los negocios y conceden una 
reducción de impuesto considerable, con la finalidad de 
que el instrumento fiscal no sea obstáculo para el pro-
greso económico general. 
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• Inglaterra y la Conferencia Internacional 
del Trigo. 

• Cotizaciones del Cobre y su Escasez en 
la Industria. 

• Fin de la Inflación Chilena. 

• Eisenlwwer, Candidato a la Presidencia. 

• Séptimo Informe Anual de la O.E.E.C. 

INTERNACIONALES 

Conferencia lntemacional del Trigo 

LA Conferencia Internacional del Trigo dio 
comienzo a sus sesiones el 20 de febrero úl-

timo con esperanzas, de parte de los fii":rm.mtes 
del convenio anterior, de poder Ü1cluir a la Gran 
Bretaña dentro del sistema. Se comentó insis-
tentemente el deseo de las preocupa-
ciones inglesas mediante el establecim ;,ento de 
un precio de 2 dólares por buslwl y la inclnsión 
de una "cláusula de escape" para mayor segu-
ridad de este país, principal importador del a r-
tículo. 

El R eino Unido disipó pronto las esperanzas 
de los miembros de la organización, con las de-
claraciones hechas por el jefe ele su delegación, 
señor George Bishop, el día 20 de ese mismo mes. 
Manifestó el delegado británico q ue I nglaterra 
no estaba dispuesta a adherirse al pacto tal co-
mo había sido estructurado, por las siguientes 
l'azones: 19 ) que el acuerdo vi gen te no con tie-
ne disposiciones que regularicen las ventas de 
excedentes ele trigo; 29 ) que carece de reglas 
que limiten la producción excesiva; 39) que no 
trata de incrementar el consumo; y, 4v) que no 
pennite la libre fluctuación de los precios, atm 
dentro del margen establecido, de acuerdo con 

1 
Las informaciones que se reproducen en esta SEC-
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver-
sas publicaciones extranjeras y no proceden original-
m ente del B ANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresa-

1 m ente así se manifieste. 
; ___ .. _________ _ 
M nr7.n rlP 7 9/ífi 

NEGOCIOS 
en el 

las condiciones de la oferta y la demanda. Sin 
embargo, añadió que Inglaterra estaba dispues-
ta a apoyar con t odo entusiasmo cualquier con-
venio que tomara en cuenta la corrección de los 
defectos apuntados. 

Las declaraciones del delegado británico pro-
dujeron desconcierto y desengaño de parte de 
los demás miembros ele la Conferencia ya que, 
de los cerca de 450 mil millones de bushels que 
integrarían la reserva del convenio para fines del 
comercio internacional, la cuota británica se es-
timaba en 150 millones. 

Como reacción a la política británica se co-
menzó a rumorea r insistentemente que Argenti-
na, Australia, Canadá y E stados Unidos unirían 
sus fuerzas para fortalecer su capacidad de ne-
gociación. 

La prensa británica, sin embargo, aplaudió 
la actitud de su gobierno señalando que la po-
sición británica lejos de debilitar la cooperación 
internacional sentaba la pauta para una más 
efectiva, puesto que los problemas del trigo no 
podían resolverse con meros acuerdos de com-
pra y venta, sino que debían abarcar también la 
disposición de excedentes, el control de la pro-
ducción, el incremento al consumo y una fluc-
t uación más libre de los precios dentro del mar-
gen dado. De otra manera opinaban los econo-
mistas británicos se crearían situaciones anóma-
las, tales como la existencia de dos precios pa-
ra el mismo artículo: el del convenio y el del 
mercado libre y la obligación consecuente de es-
tablecer todo un engranaje administrativo de 
permisos de importación y de verificación de 
cuotas para hacer posible que Inglaterra cum-
pliera con los compromisos de compra con-
traídos. 
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ZINC 

L año de 1955 fue otro 
año récord para la pro-

ducción de zinc laminado. La 
producción mundial aumentó 
en 11 % a más de 2.6 millones 
de toneladas largas, según la 
Oficina Británica de Estadísti-
ca de Metales no Ferrosos. El 
consumo se incrementó tam-
bién ese año en cerca de 300 
mil toneladas, llegando así a 
un nivel inferior en sólo 50 mil 
toneladas al de la producción 
que en los últimos años ha su-
perado siempre al consumo; el 
excedente se ha acumulado en 
reservas de tipo militar. 

El principal factor del con-
sumo en 1955 fue la recupe-
ración habida en los Estados 
Unidos, donde se llegó a una 
cifra de 960 mil toneladas. 180 
mil más que el año preceden-
te. El consumo también se in-
crementó en el Reino Unido, 
en Francia y en Alemania. 

La producción en la URSS 
y Polonia se estimó para 1955 
en 385 mil toneladas. En Ca-
nadá el aumento registrado fue 
de 36 mil toneladas y en Ale· 
manía Occidental de 10 mil. 

Se considera que las huelgas 
ocurridas en Australia dismi-
nuirán la oferta de zinc y que 
la falta del mineral se notar:í. 
E:n la próxima primavera, con 
repercusiones de consideración 
en los precios del metal. 

ORO 

Aumento de la Producción 

A producción de oro en el 
mundo registró nuevos au 

mentos, según los datos que 
proporcionó a la prensa la 
Nacional Financiera, con lo 
cual se favorecieron muchos 
países hispanoamericanos para 
mejorar sus balanzas de pagos. 

Dicha producción mundial 
(excluyendo a la URSS), se es-
tima en cerca de 27.7 millones 
de onzas finas, o sea 1.6 millo-
nes más que en 1954. La ma-
yoría de los países, incluyendo 
a México, adquirió oro ele los 
Estados Unidos para mejorsr 
sus reservas en ese metal, lo 
cual hizo que el "stock" de 
oro ele la Unión Americana ¡::e 
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redujera 118 millones de dóla-
res, quedando en 21,745 mi-
llones de dólares. En el reste 
del mundo, incluyendo a la 
URSS, las reservas de oro me-
tálico, llegan a 14,400 millo-
nes de dólares. 

Iberoamérica -dice el in-
forme- aumentó sus tenen-
cias globales en 92 millones de 
dólares; las de México y Bra-
sil aumentaron, mientras que 
disminuyeron las ele algunos 
países, incluyendo a Argentina 
y Colombia; también disminu-
yeron las del área esterlina en 
cerca de 500 millones de dó-
lares. 

Se agrega que las transac-
ciones exteriores de los Esta-
dos Unidos resultaron en una 
corriente neta ele 1,700 millo-
nes de dólares a los demás paí-
ses en el mismo año de 1955: 
de esta cantidad, 1,200 millo-
nes se destinaron a incremen-
tar las tenencias de oro y dó-
lares de esos países. 

COBRE 

U NA serie consecutiva de 
alzas del precio del co-

bre iniciada por el aumento en 
3 cvs. de la cotización de la 
Anaconda Copper y seguida 
muy de cerca por la Kennecott 
Copper Corp. y la Phelps Dod-
ge Corp., colocaron el precio 
del mineral a su nivel más al-
to de los últimos 90 años. El 
21 de octubre dicho precio fue 
de 46 cvs. por libra en los Es-
tados Unidos y de 50 cvs. en 
Londres. Esto contrasta dra-
máticamente con los 30 cvs. de 
dólar a que se cotizaba la libra 
de cobre en 1955 entre los prin-
cipales productores norteame-
ricanos. El precio sigue mar-
cando una tendencia alcista, 
como fue mostrado al día si-
guiente, el 23 de febrero, en el 
mercado londinense donde se 
cotizó la tonelada a Dls. 1,178. 

Los expertos en cobre de los 
círculos bancarios y oficiales 
norteamericanos estiman que, 
a pesar de que los aumentos 
estimularán mayores e n v í o s 
desde Chile, la industria se 
enfrenta a un largo período de 
escasez del metal. Dichos pe-
ritos advierten que son muy 
escasas las existencias de co-

bre en Estados Unidos donde 
un gran auge industrial: el cre-
cimiento del programa de la 
construcción y lo intranquilo 
de la situación internacional 
han creado una gran demanda. 

Las causas de la situación 
son variadas; Íundamentalmen-
te se trata, por supuesto, de 
una mayor demanda ele la que 
la oferta puede satisfacer. El 
gobierno chileno hizo pre8ión 
contra la política de mantener 
el precio del metal minado en 
Chile por debajo de los de los 
productores marginales norte-
americanos y sus demandas 
fueron acatadas. 

La situación norteamerica-
na es, indudablemente la de-. . ' CISIVa. Pero existen otros fac-
tores que contribuyen al enor-
me incremento de la demanda. 
Principalmente entre éstos es-
tán las crecientes compras de 
alambre y equipo eléctrico que 
efectúa la Unión Soviética en 
los mercados ingleses y los de 
la Alemania Occidental, en 
concordancia con su vasto pro-
grama de ampliación eléctrica. 
Los expertos ingleses calculan 
que de las 500 mil toneladas 
consumidas en el Reino Uni-
do no menos del 10% fueron 
reexportadas a la Unión Sovié-
tica en las compras del equipo 
mencionado y situación pare-
cida es la que se presenta en 
la Alemania Occidental. 

El alza del precio del cobre 
en el mercado londinense es 
tanto más extraordinaria si se 
toman en cuenta las fuertes 
restricciones al crédito comer-
cial instauradas por el gobier-
no de ese país. Por parte de la 
industria norteamericana, un 
factor que debería haber limi-
tado las alzas es el de la re-
ducción en la manufactura de 
automóviles que se espera pa-
ra este aíi.o de 1956. Sin em-
bargo, ninguno de estos ele-
mentos parecen haber hecho 
mella en el alza de los precios. 
Ni siquiera la venta de cobre 
acumulada por el Reino Uni-
do para fines estratégicos. El 
gobierno de ese país ha pemli-
tido efectuar ventas paulati-
nas que eviten el desquicia-
miento del mercado. 

La producción mundial de 
cobre se enfrenta pues, a una 
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situación de grande y sosteni-
da bonanza. 

AMERICA LATINA 

Necesidad de Capitales 

D ESDE el fin de la Guerra 
Mundial última h a s t a 

1951 las relaciones de inter-
cambio entre la América La-
tina y el resto del mundo fa-
vorecieron fuertemente a la 
primera. Se estimuló así un ex-
traordinario ritmo de creci-
miento económico que, des-
afortunadamente, trajo consi-
go también fuertes tendencias 
inflacionarias en casi cada uno 
de los países. Por eiemplo, 
frente a un alza de 136% del 
costo de la vida en Inglaterra, 
Chile y Paraguay hubieron de 
enfrenbtrse a alzas de 3.000% 
y 7.000%, respectivamente, 
mientras que los demás países 
sufrierot1 acrecentamientos de 
300 a 800%. 

A partir de 1951, las rela-
ciones de intercambio comer-
cial comenzaron a desfavorecer 
a la América Latina, haciendo 
necesario, por lo tanto, fuertes 
nuevas inyecciones de capital 
extranjero para proseguir el 
desenvolvimiento económico de 
estos países, según Sir Francis 
Glyn, Presidente de la Jtmta 
Directiva del Banco de Lon-
dres y de Sur América, quien 
en una alocución hecha el 2 de 
marzo último en Londres, cal-
culó dichas necesidades entre 
los 2.000 y los 3,000 mill•Jn3s 
de dólares. 

Las necesidades de cauital 
extranjero de la América Lati-
na, podrán aliviarse, según Sir 
Glyn, sólo mediante una viga. 
rosa política de atracción de 
inversiones extranjeras que 
ofrezcan simultáneamente con-
diciones razonables de estabi-
lidad económica. 

ARGENTINA 

Petróleo 

ECIENTEMENTE 
se anunciaron las conclu-

siones a las que llegaron los 
estudios sobre la producción 
petrolera argentina, hechos por 
un técnico de las Naciones 
Unidas. El Ministerio de In-

dustrias de esa república, con 
base en dichas conclusiom;s in-
formó que el país estaba en 
condiciones de poder doblar la 
producción petrolera en cinco 
años, de los 4.5 millones de to-
neladas que se extraen en la 
actualidad a cerca de 10 millo-
nes de toneladas. Esto haría 
a la Argentina autosuficiente 
en petróleo y ahorraría cerca 
de 175 millones de dólares que 
se gastan anualmente en im-
portaciones de combustible. 

El Ministerio anunció tam-
bién que el desarrollo de estos 
recursos implica un gasto de 
200 millones de dólares en 
oleoductos, expansión de las 
refinerías y nuevas perforacio-
nes y cerca de 3 mil millones 
de pesos argentinos en otros 
renglones. 

El aspecto técnico del pro-
grama está prácticamente ter-
minado, aunque los aspectos fi-
nancieros y políticos no han si-
do resueltos todavía. En este 
último se reiteró la política de 
efectuar la expansión indus-
trial a través de los organismos 
estatales aunque se anunció 
haber recibido más de 36 pro-
puestas de empresas privadas. 

Fondo Monetario 
Internacional 

E N círculos financieros bo-
naerenses se informó que 

la Argentina solicitará pronto 
su ingreso al Fondo Monetario 
Internacional y al Banco Mun-
dial bajo recomendaciones del 
Dr. Raúl Prebisch, Asesor Ofi-
cial del Gobierno y Director en 
licencia de la CEP AL. 

Algunos círculos políticos 
criticaron la decisión señalan-· 
do que limitaría la libertad del 
país en materias monetarias, 
pero a estos argumentos se 
presentó el de la necesidad de 
fortalecer el crédito internacio-
nal de la república, en vista 
de la situación que afronta ac-
tualmente el país. 

Acería 

A FINES del mes de febre-
- ro se firmó un préstamo 
por 60 millones de dólares en-
tre el Gobierno argentino y el 
Export-Import Bank. El obje-
tivo del empréstito es el de 

facilitar la compra de cerca de 
100 millones de dólares en 
equipo que se requiere para 
completar la construcción de 
la acería de San Nicolás, que 
tendrá un costo total de 258 
millones de dólares. 

Se tiene entendido que el 
equipo restante necesario se 
adquirirá en Europa y de que 
cerca de la cuarta parte del 
costo final está representada 
por gastos locales de edificio, 
muelles y sus instalaciones y 
servicios ferroviarios. 

Al completarse la acería, 
que se espera para fines de 
1959, se estima que produci-
rá 588 mil toneladas de acero 
en lingotes anualmente. La 
sección de procesamiento esta-
rá equipada para la fabricación 
de láminas y otros artículos, 
así como también de una fun-
dición de estaño. La produc-
ción de la nueva planta suplirá 
la mitad de las necesidades del 
país, aunque las importaciones 
de hierro y combustible incre-
mentarán levemente el costo 
del producto en relación con 
el importado. 

Ferro carriles 

e IRCULOS financieros in-
gleses rumoreaban acerca 

de sondeos hechos por las au-
toridades argentinas para ob-
tener de Inglaterra la concer-
tación de amplios contratos 
para la adquisición de equipo 
ferrocarrilero y de perforación 
petrolera. Dada la difícil situa-
ción comercial de la Argentina, 
se rumoreaba que era el deseo 
de este país efectuar las com-
pras a crédito por un plazo de 
3 ó 4 años. La propuesta ar-
gentina encontró res puestas 
variables en los círculos ingle-
ses que no se encuentran del 
todo anuentes a otorgar los 
créditos en cuestión, en vista 
de las dificultades económicas 
por las que atraviesa ese pms 
sudamericano. 

CHILE 

¿Fin de la Inflación? 

E L peso chileno ha sido, du-
rante la postguerra, una 

de monedas de mayor ines-
tabilidad. A fines de 1955 se 
cotizó en el mercado libre 11 



1.624,927 pesos por dólar e 
internamente, se llegó a 
16,000 pesos en papel moneda 
por cada moneda de oro de 
$100. 

Este fue el clímax del dete-
rioro de la economía chilené\ 
impulsado por el aumento del 
costo de la vida y por las con-
secuentes demandas de aumen-
to de salarios. De 1950 a 1954 
el costo de la vida aumentó 
en 25% cada doce meses y en 
1955 aumentó en casi un 
100%. En los últimos cinco 
años hubo seis aumentos ofi-
ciales de precios. El Gobierno 
parecía impotente para frenar 
esta situación. 

Los partidos políticos, a úl-
timas fechas, lograron por fin 
llegar a un acuerdo sobre la po-
lítica a seguir, basada funda-
mentalmente en las recomen-
daciones de la misión Klein-
Saks de consultores norteame-
l"Ícanos, que hizo su análisis 
durante el año 1955. Las me-
elidas seí'íaladas comenzaron a 
ponerse en práctica con resul-
tados casi dramáticos. Por 
ejemplo, las últimas cotizacio-
nes del peso chileno en el 
mercado libre descendieron a 
1.056,203 pesos por dólar y la 
compra de monedas de $100 
en oro se estabilizó a un precio 
de alrededor de 9,000 en papel 
moneda. 

Una de las primeras medi-
das adoptadas por el Gobier-
no, después de la estabiliza-
ción de los precios y los sala-
rios, fue la de restringir seve-
ramente el crédito de la mane-
ra más drástica posible. Las 
tasas de redescuento, por 
ejemplo, se establecieron con 
carácter progresivo: 4 y;% pa-
ra una suma equivalente a la 
mitad del capital y las reser-
vas habidas por los bancos al 
final del aí'ío y tasas de 8% y 
hasta 9% para los redescuen-
tos que superarán este límite. 

Las restricciones draconia-
nas del crédito han traído co-
mo consecuencia un flujo mar-
cado de los capitales chilenos 
que habían sido exportados pa-
ra evitar los efectos de la des-
valorización monetaria, de mo-
do que la situación de oferta 
Y demanda ha comenzado a 
favorecer marcadamente a la 
moneda nacional. 

Por su parte, el Ministerio 
de Hacienda de ese país con-
firmó la intención del Gobier-
no de solicitar un préstamo 
del Fondo Monetario Interna-
cional por 100 millones de dó-
lares a fin de crear una reser-
va ele compensaciones. Esta se 
utilizaría para conegir las fluc-
tuaciones excesivas que pudie-
ran tener lugar en el mercado 
libre de la moneda. La equiva-
lencia oficial del peso en rela-
ción con el dólar permanecerá 
en su actual nivel ele 110 x 1 
y se mantendrá la actual equi-
valencia de mercado libre de 
300 x dólar. 

Nuevo Alto Horno 

L A Cía. de Acero del Pací-
fico , S. A., ace-

ría chilena, acaba de obtener 
un empréstito de 3.35 millones 
de dólares del Export-Import 
Bank. para ampliar su capaci-
dad de producción. El costo fi-
nal del nuevo horno será de 
8.5 millones de dólares y la 
Blaw-Knox Co. y la Interna-
tional General Electric Co. se-
rán las abastecedoras del equi-
po necesario. 

E ste empréstito es el prime-
ro de varios que el Banco otor-
gará a empresas chilenas sin 
la garantía del Gobierno de 
ese país y eleva el total de los 
concedidos a la empresa por 
parte del Banco mencionado 
a 58 millones de dólares. 

PARAGUAY 
Modificación Monetaria 

D E acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional. 

el Gobierno del Paraguay 
ammció una modificación en 
el valor de su moneda. 

A partir del 1 Q de marzo el 
gEaraní tendrá una equivalen-
cia de 60 x dólar que reempla-
za la anterior de 21 guaraníes 
por dólar. 

El nuevo tipo se aplicará a 
todas las exportaciones y a las 
importaciones esenciales; a al-
gunos servicios incluídos en el 
presupuesto de divisas y a to-
das las transacciones guber-
namentales. Las importaciones 
no esenciales serán gravadas 
temporalmente a una tasa de 
25 guaraníes por dólar y se 

mantendrá un mercado libre 
para bs transacciones de ca-
pital y los servicios que no se 
han incluíclo en el mercado 
oficial. < 

BRASIL 

Insuficiencia de la Ayuda 
Norteamericana 

A PESAR de los recientes 
yréstamos obtenidos por 

del Banco de . Importa-
cwn y Exportación de los Es-
tados Unidos, se considera en 
círculos oficiales de Río de J a-
neiro que Brasil puede pedir 
mayor ayuda. 

El último préstamo de la 
institución mencionada ascien-
de a 3 5 millones ele dólares y 
se dedicará a la expansión de 
las acerías de Voita R edonda. 
Esta suma hace ascender el 
total de p!'éstamos norteame-
ricanos a esta industria a 105 
millones de dólares. 

Durante los últimos 15 año!; 
el Export-Import Bank le ha 
otorgado al Brasil 900 millo-
nes de dólares para su desarro-
llo económico y en enero últi-
mo aum8ntó esta cifra en otros 
20 millones para mejorar el fe-
rrocarril de Sao Paulo. 

Por su parte, la empresa pti 
vada norteameriC"ana invirtió 
durante el período señalads· 
cerca de mil millones de dóla-
res en el desarrollo económico 
ele ese país. 

Contribución Alemana 
al Plan Quinquenal 

E L programa de desarrollo 
económico del Gobierno 

brasilero se aplicará con la co-
laboración importante de inte-
reses alemanes. Se informa que 
un grupo extraoficial de repre-
sentantes de la industria ger-
mana se ha formado para lle-
var a cabo labores de investi-
gación y señalar las oportuni-
dades que se presenten para 
la inversión en el país y que 
próximamente efectuarán una 
visita para examinar las posi-
bilidades de inversión en las in-
dustrias de hierro y acero. 
equipo ferrocarrilero, químicf; 
y plantas de ensamble -de au-
tomóviles y camiones todas 
éstas, industrias que plan 
quinquenal proyecta fortalecer. 

n ________ : _ v __ .,. __ : 



Además, algunas empresas co-
mo la Mercedes Benz se han 
adelantado con propuestas di-
rectas al Presidente Kubits-
chek 

Las inversiones efectuadas 
por el consorcio de Krupp se-
ñalan la pauta de las futuras 
m tividades. empresa :::P 
propone invertir, en la prime-
ra fase, 20 mi.tlones de marcos 
para producir locomotoras y 
otro equipo ferrocarrilero, 
equipo pesado para muelles, 
instalación de plantas de ce-
mento y de minería, eauipo 
para construcción de carrete-
ras y para el refinamiento de 
minerales, así como también 
tractores y otro equipo agrí-
cola. 

BOLIVIA 
Estaño 

E L Embajador de Bolivia 
ante los Estados Unidos 

predijo el 15 de febrero último 
que las explotaciones mineras 
de estaño en su país regresa-
rían eventualmente a la pro-
piedad privada. 

El Embajador señaló que 
las minas en la ac-
tualidad a una empresa gu-
bernamental, pero que se ha 
tomado el primer paso de los 
tres esenciales para regresar 
dicha propiedad al sector pri-
vado. 

El ¡próximo paso, vaticinó 
el Embajador, será el de orga-
nizar una compañía mixta de 
capital privado y del gobierno, 
que eventualmente evoluciona-
rá hacia una empresa total-
mente privada. 

ECUADOR Y COSTA RICA 
Reorganización Crediticia 

E L Consejo de Propietarios 
Extranjeros de Bonos 

anunció haber llegado a un 
acuerdo con la República del 
Ecuador referente al servicio 
de deudas que había sido sus-
pendido por el Gobierno de ese 
país. El acuerdo se aplica a los 
bonos del 5o/o del ferrocanil 
de Guayaquil a Quito, a los 
bonos en dólares del 4 o/o a los 
certificados de sal del4 o/o y a la 
emisión de bonos "Cóndor". 
El Consejo anunció que se ha-
bía recibido el pago de impor-

tantes cantidades y que el res-
to será remitido por el Ecua-
dor para fin de año, una vez 
cumplidos los requisitos cons-
titucionales. 

También anunció el Consejo 
haber concluído satisfactoria-
mente las sobre 
la deuda exterior de Costa Ri-
ca referente a los bonos del 
5o/o emitidos en 1911 y los bo-
nos de refundición de 1953. 
Los primeros pagos comenza-
rán a efectuarse en el mes de 
octubre próximo y se espera 
solamente la conclusión defini-
tiva del acuerdo con la agencia 
de pagos correspondiente. 

ESTADOS UNIDOS 
Nueva Candidatura del 
Presidente Eisenhower 

E L reciente anuncio hecho 
por el Presidente Eisen-

hower de su intención de vol -
ver a lanzarse a la candidatura 
por la presidencia de los Es-
tados Unidos, tuvo efectos in-
mediatos sobre la economb 
norteamericana. 

Una repercusión a corto pla-
zo y hasta cierto punto sor-
prendente fue la ocurrida en 
la Bolsa de V al ores. La con-
tianza sentida por el mundo 
de los negocios por la conti-
nuación probable del actual 
régimen, hizo que fluyeran al 
mercado órdenes de compras 
extraordinariamente crecidas. 
Sin embargo, el alza de los va .. 
lores que era de esperarse, no 
se efectuó, pues los vendedores 
cpinaron que, habiéndose ope-
rado ya un reajuste bursátil 
con la posibilidad reeleccion?.-
ria, era tiempo de vender para 
obtener ganancias a corto pla-
zo. El resultado fue que no so-
lamente no crecieron los valo-
res sino que aun disminuyeron 

· levemente, para reponerse des-
pués. 

Círculos financieros norte-
americanos opinan que el 
anuncio de la nueva candida-
tura, que prácticamente ase-
gura un quinquenio de gobier-
no republicano, tendrá impor-
tantes efectos a plazo más re-
tardado. Por ejemplo, se espe-
ra que se corrija la tendencia 
recesiva de la economía norte-
americana causada por una 
disminución en la producción 

de automóviles y otros bienes 
de consumo durable. Por otro 
lado, las decisiones sobre ex-
pansión industrial que s2 ha-
cen en esta t emporada para 
ser llevadas a efecto en 1957-
1958, se sentirán fuertemente 
fortalecidas a favor de la am-
pliación de la actividad indus-
trial. 

Ciertas áreas de la actividad 
económica norteamericana se·· 
rán fuertemente favorecidas, 
principalmente las industrias 
de servicios públicos, petróleo, 
gas, ferrocarril, transporte aé-
reo, acero, aluminio, etc. La 
política de la administración 
Eisenhower de no inmiscuirse 
en la economía privada le per· 
mite a estas empresas planear 
su trayectoria futura con ma-
yor libertad. 

El ambiente de segmidad 
de los altos centros financieros 
se espera percolará en una ma-
yor confianza de parte de los 
consumidores que, al dejar de 
temer una disminución de sus 
ingresos continuarán gastando 
a un nivel semejante al actual. 
El poder adquisitivo, se verá 
acrecentado por la política 
republicana de gastos fiscales 
en el programa para construc-
ción de carreteras, desarrollo 
hidroeléctrico, y otras obras 
públicas, así como también, 
por un aumento en los gastos 
militares causado por el des-
arrollo de las nuevas armas, 
tales como aviones a retropro-
pulsión, cohetes interconti-
nentales. El aumento de los 
gastos públicos se estima aquí 
en alrededor de 1,500 millones 
de dólares para elevar la cifra 
total a 36,000 millones de dó-
lares anuales para el futuro in-
mediato. 

El único sector de la econo-
mía norteamericana que no re-
sultará beneficiada es con to-
da probabilidad el sector agrí-
cola que habrá de enfrentarse 
a la política de la administra-
ción que favorece restricciones 
en la producción y flexibilidad 
en los precios. 

EUROPA OCCIDENTAL 
Informe de la O.E.E.C. 

E L séptimo informe anual 
de la Organización de 

Cooperación Económica Euro-
pea (O.E.E.C.) señala que la 

1')F. 



economía del continente halle-
gado a un punto crítico en el 
que se impone la labor de oh·· 
tener un reajuste a un creci-
miento económico menor, evi-
tando tanto la inflación como 
la deflación. 

La producción nacional bru-
ta de los miembros del orga-
nismo señala un incremento 
anual del 5% en 1953 y en 
1954 y de un 6% en 1955. Es-
te último incremento no se de-
be, según el informe, a las ne-
cesidades de la reconstrucción 
o a las escaseces de la postgue-
rra, como fue el caso de los in-
crementos habidos desde 1945-
1950; ni tampoco se debe a 
gastos miltares, como en 1950 
y 1951. La causa fundamental 
es el impulso normal de las 
fuerzas económicas en periodo 
de paz, impulso que se ha re-
flejado en el incremento de la 
inversión y en el aumento de 
la fuerza del trabajo y de la 
productividad nacional. 

Los expertos declaran, sin 
embargo, que hoy en día los 
recursos económicos de Euro· 
pa se utilizan a plena capaci-
dad y que comienzan a apare-
cer signos de tensiones produc-
tivas por la creciente deman-
da. Estas tensiones se atribu-
yen principalmente al aumen-
to de los ingresos y de los sa-
larios y, en algunos de estos 
países, a una utilización más 
amplia del crédito para e] con-
sumo. Por lo tanto, la mayo-
ría de los miembros de la or-
ganización deben ejercer una 
política de moderación frente 
al acrecentamiento de esta de-
manda interna. 

Las medidas restrictivas de-
ben serlo lo menos posible en 
lo que se refiere a las inver-
siones industriales, que son, 
como es bien sabido, las prin-
cipales garantías de un aumen-
to continuado de la produc-
tividad. 

Los objetivos de la política 
gubernamental que debe se-
guirse según la O.E.E.C. son 
los siguientes: 

19 Una mayor liberalización 
del comercio exterior. 

29 Mayores esfuerzos para 
exportar al área del dólai· a 
fin de compensar el aumento 
de compras de materias pri-
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mas y la disminución de los 
gastos militares norteamerica-
nos. 

39 Mayor movilidad inter-
nacional de la fuerza de tra-
bajo. 

4Q Intensificación de la pro-
ducción de renglones tales co-
mo el carbón y otros combus-
tibles, el desarrollo de la ener-
gía nuclear y mantenimiento 
de la tasa de aumento de la 
producción de acero, así como 
también de la producción agrí-
cola y el comercio de artícu-
los alimenticios. 

INGLATERRA 

Aumento de las Importaciones 

L alto nivel de las impor-
taciones inglesas continuó 

manifestándose durante el mes 
de enero ppdo., cuando éstas 
ascendieron a la segunda cima 
de la historia reciente. Esta 
fue de 346.3 millones de libras 
esterlinas frente a 335.8 millo-
nes de libras esterlinas en di-
ciembre y de 332.3 millones de 
libras esterlinas en enero de 
1955. 

Las exportaciones y las re-
exportaciones ascendieron a 
Lbs. 372.2 millones. En diciem· 
Lre el monto fue de 364.3 mi-
llones de libras contra 248.9 
millones para enero del año 
pasado. 

El saldo adverso del comer-
cio permaneció entre los 70 y 
7 5 millones de libras, nivel al 
que había retornado en no-
viembre último, después de ha-
ber disminuído en los dos me-
ses anteriores a cerca de 50 mi-
llones. Para enero dicho saldo 
fue de 7 4.1 millones, es decir, 
dos millones de libras más que 
el promedio mensual de 1955. 

Las importaciones fueron en 
enero superiores en 3.5% al 
promedio mensual del período 
de octubre a diciembre y su-
periores en 7% al promedio 
mensual de todo el año de 
1955. 

Un aspecto importante de 
las cifras de enero fue la del 
aumento de las reexportacio-
nes que alcanzaron un nivel 
de 14.2 millones de libras, 4.3 
millones de libras más que el 
promedio mensual del año pre-
cedente. 

Por áreas geográficas se no-
tó un fuerte decrecimiento de 
las ventas a Norteamérica, que 
alcanzó el porcentaje de 15.5% 
para ese mes, y 11% de dis-
minución sobre el promedio 
mensual del último trimestre 
de 1955. Sin embargo, este 
promedio fue superior en 5% 
al promedio mensual de todo 
el año de 1955. 

rTALIA 
Crecimiento de la Producción 

= A Confederación Italiana 
_· -4' de la Industria informó 
que durante 1955 el índice de 
la producción nacional se ha-
bía acrecentado un 9% y el de 
la agricultura había sido con-
siderablemente más alto q·ue 
en los años anteriores. Las 
nuevas adiciones a la fuerza de 
trabajo calculadas en 255 jó-
venes de ambos sexos fue fá-
cilmente absorbida y hubo 
además un pequeño decreci-
miento del desempleo. 

El Sr. De Micheli, Presi-
dente de la Confederación de 
la Industria, señaló que el año 
próximo pasado· fue indudable-
mente el de mayor prosperidad 
desde el fin de la guerra. L!i 
Confederación se queja, sin 
embargo, de que el gobierno 
no ha sabido explotar adecua-
damente las oportunidades que 
se han presentado para forta-
lecer la estructura productiva 
del país y eliminar o reducir 
los factores que causan el des-
equilibrio económico de Italia. 

El informe de la Confede-
ración señala que el aspeeto 
más delicado de la economía 
italiana es el relacionado con 
las finanzas públicas, debido 
al aumento progresivo de los 
gastos causado por presiones 
políticas, que le han restado 
cantidades necesarias de capi-
tal a las actividades económi-
cas. Entre éstos, el renglón 
principal fue el de los gastos 
de bienestar social que acre-
centan el costo de la produc-
ción. La Confederación com.i-
dera que esta carga debe dis-
tribuirse equitativamente so-
bre todo a la comunidad y no 
de manera exclusiva sobre la 
industria. 

Comercio Exterior 



Producción y Consumo 

de Aceites y Grasas 

en Jl1 éxico 

Por Julián Rodríguez Adame 

e El autor hace un análisis de 
las cifras de producción y 
consumo nacionales de acei-
tes y grasas, así como de los 
precws que norman su co-
mercw. 

ANTECEDENTES 

- -. ON base en fuentes estadísticas domésticas 
/ e internacionales se estiman como sigue los 

consumos de aceites y grasas: 
Kilogramos por persona 

1935-39 34-38 46-49 49-51 50-53 1953 
FAS FAO FAO FAO US-Emb. FAS 

Aceites y 
grasas 4.3 5 6 7 6,3 8.1 

Tomando el índice de consumo del año de 
1953 y referido a una población de 30.000,000 
para 1956, resultaría un consumo anual de 
243,900 tons. Si por mejoría en los niveles de vi-
da debemos admitir un consumo de 10 Kgs., 
incluyendo industria alimenticia y la industria 
del jabón, obtendríamos un consumo teórico de 
300,000 tons., que por lo demás, parece resultar 
justificado, como más adelante se examinará. 

La producción de aceites y grasas en los úl-
timos años, ha sido como sigue, utilizando infor-
maciones del Banco Nacional de Comercio Ex-
terior: 

Aceites delgados, 
gruesos y manteca 

1949-1950 de cerdo 17 4,000 tons. 
1950-1951 " 199,000 " 1951-1952 " 212,000 " 1952-1953 " 219,000 " 1953-1954 " 230,000 " 1954-1955 " 246,000 " 

Otra investigación sobre la producción, pero 
ajustada a ciclos agrícola-industriales compren-
didos del 19 de agosto al 31 de julio del año si-
guiente, permite obtener para el ejercicio actual 
1955-56, las cifras que a continuación se anotan: 

l.-Aceite algodón 
2.-Aceite ajonjolí 
3.-Ac. coco, coquito y coyol 
4.-Aceite cacahuate 
5.-Aceite nabo 
6.-Manteca de cerdo, estimada 
7.-Sebo, estimada 

123,000 tons. 
27,600 " 
60,000 " 

3,000 " 
3,000 " 

25,000 " 
30,000 " 

271,600 tons. 

Como los cálculos del Banco son a octubre 
de 1955 y no se comprende la molienda de los 
6 primeros meses del año actual, favorecida por 
el incremento de la semilla de algodón, que su-
pera la del año anterior, será fácil aceptar la 
producción de este ciclo 1955-56, en no menos 
de las 271,600 toneladas de la relación anterior. 

IMPORTACIONES 

Durante el ciclo 1955-56 en curso se han au-
torizado las siguientes importaciones: 

Manteca de cerdo 
Sebo (29 semestre 1955, 13,000 

tons. y de enero 1956 a la fe-
cha: 13,750) 

3,000 tons. 

26,750 " 
29,750 tons. 

19.7 



S um a ndo la producción nacio-
nal, o sean 271,600 tons. 

Disponibilidad total a la fecha: 301,350 tons. 
La cifra anterior viene a concordar con el 

consumo teórico estimado ele 10 kgs. per cápita, 
sobre 30.000,000 de población 

Sobre el balance anterior debiera hacerse el 
ajuste relativo a la existencia normal al termi-
nar o principiar cada ciclo; como tal dato se eles-
conoce, podrá suponerse que se mantendrá tal 
volumen sin mayor variación, salvo la presión 
ascendente de las demandas para alimentos y 
para la jabonería y que podrían determinar un 
remanente normal menor al 31 de julio próximo. 
Tal remanente pudiera considerarse igual al con-
sumo de mes y medio o sea un volumen aproxi-
mado de 33,000 tons. 

Más adelante se volverá a hacer referencia 
a la producción nacional de grasa y aceites. 

OTROS DATOS SOBRE EL CONSUMO 

Comparando los elatos del BANCOMETX 
del quinquenio 1950-1954 con otros datos obte-
nidos de la industria, resulta corno sigue: 

BANCOMEXT 
Ciclo 55-5G Consumo medio 50-54 

Aceites embotellados 
y manteca vegetal 

Grasas y ac. para ja-
bón 

Manteca el e cerdo 
pura y adulterada 

La industria supone 
un incremento en 
el consumo para 
55-56, de un 10% 
o sean 

185,000 Tons. 

60,000 

39,000 

28,400 

Consumo nacional 312,400 Tons. 
Si las disponibilida-

des a la fecha se 
estiman en 301,350 

Faltante teórico para 
llegar al 31 de julio 11,050 Tons. 

230,609 Tons. 

Los cálculos del Banco no se pueden com-
parar con las supuestas necesidades para 195!)-
56, porque se refieren a cifras medias de un 
quinquenio que concluye en 1954. 

ANALISIS DE LAS CIFRAS 
DE PRODUCCION 

Aceite de algodón. La cifra de 123,000 tons. 
señalada, podrá bajar a 112,000 tons., por dis· 
rninución .estimada en el 1% de los rendimien-
tos industriales, debido a la semilla de algodón 
dañada por las lluvias, en particular en la costa 
del Pacífico. (El Banco informa, corno ya se ex-
presó, que en 1954-55 se produjeron 78,016 
tons. de aceites.) 

Aceite de ajonjolí. La cosecha última se es-
timó en 110,000 tons. inicialmente. Se afirma 
que la producción bajó a 65,000 tons. como con-
secuencia de daños agrícolas en las últimas sP-
rnanas del cultivo. Con un rendimiento en acei-
te del 47%, deberán elaborarse 31,000 tons. de 
aceite. La estadística de esta producción es di-
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fícil de determinar por lo disperso del cultivo. 
(El Banco indica que la producción de 1954-
1955 fue de 41,805 tons.) 

Coco, coquito y coyol. Existen discrepancias 
en las fuentes informativas. El Banco informn so-
bre un volumen de aceite de 56,796 tons. Otras 
dos fuentes indican 60,000 tons. y 50,000, Ies-
pectivarnente. Corno se recordará, se ha acepta-
do el volumen de 60,000 tons. de aceite. · 

Cacahuate. El Banco informa sobre una pro-
ducción de aceite de : 10,992 tons. para 1954-
1955; algunos industriales al informar varían sus 
informes desde 3,000 tons. hasta 8,000. 

Nabo y otros. El Banco no dio informacio-
nes al respecto para 1955. 

La industria informa sobre 3,000 tons. y 
4,000 en informaciones distintas. 

Manteca de cerdo. La información del Ban-
co señala un volumen de 31,400 tons. De dos 
fuentes privadas se obtuvieron los volúmenes de 
25,000 y 36,000 tons., respectivamente. 

Sebo . La estimación del Banco también pa-
ra 1955 la eleva a 26,500 tons. De la industria 
se obtuvieron las cifras de : 30,000 y 36,000 tons. 

Los volúmenes calculados por uno de los ex-
pertos ele esta rama y cuyas cifras se aprove-
chan en este trabajo, hacen llegar la producción 
nacional de aceites y grasas a 277,000 tons., o 
sean 5,400 tons. más que las enlistadas. 

Deberá hacerse notar que el Banco ha in-
dicado que la producción de 1954-1955 montó 
a un volumen de 245,509 tons. 

Como el Banco al hacer su estudio no com-
prendió los meses industriales que están co-
rriendo, deberá reiterarse que aunque sus cifras 
son menores que las de la industria, en realidad 
no deberá existir discrepancia al formular un 
nuevo balance estadístico que comprenda hasta 
el 31 de julio próximo. 

Podrá afirmarse que las cifras que se con-
tienen en este trabajo son de las más aproxima-
das que se pueden obtener y que se han tornado 
de fuentes por demás distintas. 

CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA 

La cuantía de los consumos varía con los pre-
cios y con las estaciones del año. La demanda 
es derivada de acuerdo con las condiciones del 
mercado y se substituye de conformidad con las 
disponibilidades de las materias primas y de los 
precios, tanto domésticos como internacionales; 
así corno por la política arancelaria que se siga 
o se pueda seguir en determinadas circunstan-
cias frente a las importaciones y a los progra-
mas de mercado marginal de CEIMSA; cambios 
en el gusto de los consumidores y campañas co-
merciales publicitarias. 

IMPORTANCIA DE LA SEMILLA 
DE ALGODON 

La semilla de algodón es la principal mate-
ria prima en la industria, ya que provee cerca 
del 50 % del total nacional; por tal causa, la 



industria labora en situaciones muy diferentes; 
la del norte controla la semilla de algodón, la 
aprovecha en gran parte para su.:; industrias 
complementarias de transformación, vende po · 
co aceite a otros industriales e inclusive apare-
ce en el mercado como compradora de acerte 
pesar de sus propios abastecimientos; la 
tria de la capital tiene algunas ventaJas sobre el 
aj onjolí, pero sufre todas las oscilaciones de esta 
producción agrícola. 

Respecto a los consumos familiares , las di-
ferencias son t ambién claras. En el norte del país 
y noroeste, la población prefiere la manteca ve-
getal fabricada con aceite de algodón. En la ca-
pital y entidades cercanas domina el consumo 
de aceite de ajonjolí y últimame11te empieza a 
extenderse el consumo de aceit ;o de algodón. ED 
el sur y costas del centro y sur, la población 
sigue prefiriendo la manteca de cerdo. 

PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA 

Esta industria consume sebo, aceite de coco, 
aceite de ahrodón y otros secundarios. Confron-
ta la compe"'tencia ·de los detergentes cuyo con·· 
sumo sigue un ritmo acelerado. Para defenderse 
de éstos ha t enido que mejorar calidades y ba-
jar sus costos en todo lo posible. Las campaüas 
publicital'ias en favor de detergentes han causa-
do graves daños a la industria jabonera . Tales 
circunstancias explican las peticiones de impm-
tación ele sebo por ser la materia prima más ha-
rata de que pueden disponer y porque en el 
país no se produce lo suficiente. 

El aceite de coco ha t enido en el país un 
precio más alto que el que podrían obtener los 
productores al exportarlo, t eniendo en cuenta 
disminuciones en los derechos cb exportacwn 
solicitados por la Secretaría de Economía y au-
torizados por la Secretaría ele Hacienda. 

Como consecuencia de la concentración de 
aceite de algodón en la industria del norte y 
Pacífico norte, y de las tendencias crecientes del 
consumo, los precios de esta materia prilna se 
han venido elevando en los últimos meses, tal 
y como se anotan a continuación, agregan.do 
precios de años pasados, como complemento m -
formativo: 

1953 

1954 

1955 

1956 

Enero 
Julio 
Diciembre 
Abril 
Junio 
Diciembre 
Marzo 
Septiembre 
Diciembre 
E nero 
Febrero 

$ 2.35 kg, 
3.10 
3.20 
3.40 
3.65 
3.50 
3.80 
3.40 
3.75 
3.80 
4,00 

refinado 

En febrero p róximo pasado los precws de 
otras oleaginosas fueron como sigue : 

Copra $ 2,180.00 ton. 
Ajonjolí 2,250.00 , 
Ac. ajon. 4.50 K g. 
Ac. coco 3.50 

Analizando los precios el alza más significa.-
cla ha correspondido al aceite de algodón. 

- COSECHAS Y PRECIOS RURALES 

El ciclo agrícola industrial esb e:1h·ando nl 
s·· mes y consecuentemente las fHinc i pal:cs co-
sechas, algodón, ajonjolí, c3cahuat8, coco, se 
ya recolectado y los agl'icultores VE; ndido sns co-
sechas, con excepción del coco c1ue tien.e esta-
ciones de recolección variables las 
nes donde se produce. 

Por lo que se refiere a la proLlucciéin de ;_mm-
teca de cerdo, podrá afirmarse que con los pre-
cios que tiene actualmente Gl maíz podrán los 
agricultores indistintamente vender su maíz o 
aprovecharlo como forraje de engorda ; la mun-
teca nacional tiene un precio de alrededor de 
:il 6.60 Kg. E n la medida en que el precio del 
maíz baje, se intensificará sin duela la engorda 
ele cerdos y disminuirá ésta en la medida en 
que el maíz suba de precio; siendo difícil. en-
contrar el punto de conversión o sea el precio 
que defina el destino final del maíz . 

RESUMEN 

La producción nacion:1l cb y grasas 
se ha venido aumentando, particularmente du-
rante el último ciclo 1955-56, que registrará una 
producción sin precedente e 27 5,000 ton.s . 

Con las impor taciones ya autoriza.da,; y:.ara 
este ciclo de 3,000 tons. ele :r:1anteca y 27 ,000 
tons. de sebo, se t endrán disponibilici.Hdes por 
cerca de 305,000 tons. o sea un consumo ele 10 
Kgs. por persona, que representa un gran incre-
mento en la demanda nacional. 

Los abastecimientos de la industria sm1 di-
ferentes, por su ubicación y por las materias pri . 
mas que consumen y finalmente por su poder 
de concentración e integración industriales. 

La demanda de las materias primas varía y 
se substituye en función de los precios y de los 
rmevos hábitos en la alimentación y en la lim-
pieza (jabón vs. detergentes). 

Ignorándose las existencias de materins pl'i-
mas que haya a la fecha, para referirlas a los 
consumos diferenciados que requiere la industria 
y la población, como vía de previsión y de de-
fensa de los precios en favor del constm1idor , es 
recomendable que CEIMSA, en cmnplimiento 
ele su función reguladora, importe manteca 
cerdo de manera de poder mejorar o 
sus ventas directas a la población, tanto de la 
capital como de las zonas del país que lo requie-
ren. El balance estadístico final parece apuntar 
un faltante de 10,000 tons. de aceites y grasas 
que conviene suplir con manteca de cerdo im-
portada, por su menor precio (S 3.50 Kg. CIF 
IV1éxico, D. F ., sin pagar derechos de impor-
tación). 

Sin embargo , tal volumen no deberá impor-
tarse de una sola vez ; será conveniente hacer 
operaciones progresivas de acuerdo con las t en-
dencias de los precios, evitando almacenamien-
tos innecesarios y en lo posible compmr mante-
ca en latas, para evitar la adulteración de la 
manteca cuando se adquiere en tanques y se 
manda envasar a t erceros. 
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® Importancia del Canadá en nuestro 
intercambio 

comercial 

® N os siguen favoreciendo los saldos 
de la balanza 

con Cuba 

) 

® Producción y precios mundiales del 
café en el 
año 1956 

® A 1.2 millones de sacos ascenderá 
la producción 
mexzcana 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
Departamento de Estudios Económicos 

EL COMERCIO DE MEXICO CON CANADA 

P OR su comercio exterior Canadá ocupa un sitio preponderante dentro del comer-
cio mundial, habiéndose colocado en el cuarto lugar en 1954. Su mayor inter-

cambio lo realiza con Estados Unidos, al cual le envía alrededor del 60% de sus ex-
portaciones y del que adquiere algo más del 70% de sus importaciones. La importan-
cia de México dentro del comercio total canadiense es muy reducida, ya que no llega, 
en ninguna de las dos direcciones, ni al 1% del total. Para nuestro país, el intercam-
bio con Canadá ha significado, por el lado de las importaciones, un promedio del 2% 
del total en los últimos años y algo más del 1%, por el de las exportaciones. Estos 
porcentajes anticipan los resultados de nuestra balanza comercial con esa nación, tra-
dicionalmente desfavorable, y cuyos saldos han pasado de 26 millones de pesos en 
1946 a 277 millones en 1955. 

Este desequilibrio se ha mantenido debido a que el ritmo de aumento ha sido 
casi el mismo en las importaciones y en las exportaciones, ya que las primeras han pa-
sado de 34.7 millones de pesos en 1946 a 364.3 millones en 1955 y las segundas de 
8.7 a 86.7 millones entre los mismos años, es decir que ambas han aumentado en cer-
ca de diez veces su valor. 

Durante 1955, Canadá se colocó como nuestro segundo proveedor y nuestro 
tercer cliente en América, superado solamente por Estados Unidos en el primer caso 
y por éste mismo país y Cuba en el segundo. Dentro de las importaciones desde Ca-
nadá destacan las de material fijo de ferrocarrilles para la construcción de vías, con 
un valor de 99.8 millones de pesos, renglón que por sí solo representó el 27 % del to-
tal, y las compras de papel de todas clases, por 74.2 millones, o sea 20% del total. 
La importación tan cuantiosa de material fijo de ferrocarril marcó un cambio subs-
tancial en la composición de nuestras compras en este año, ya que en años anteriores 
no había figurado entre las principales adquisiciones. 

Otros renglones menos importantes fueron el hule, por valor de 11 millones de 
pesos, cuyas compras acusaron un aumento de cerca de cuatro millones respecto del 
año anterior; máquinas ag1icolas que aunque adquiridas en menor número, registra-
ron un aumento ligero en su valor, situándose en 8.3 millones de pesos; películas, 
con valor de 7.4 millones; alúmina, amianto y otros productos similares, que alcan-
zaron la cifra de 7.1 millones; máquinas de coser, que también aumentaron notable-
mente con respecto al año anterior al ascender a 7.3 millones de pesos; gabinetes y 
partes sueltas para máquinas de coser, importadas por valor de 5.6 millones en cot.n-
paración con 2.8 millones del año anterior; tractores, bandas ele asbesto, partes suel-
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tas y de refacción de todas clases, arados, whisky, 
instalaciones de maquinaria, mezclas y prepara-
ciones de origen orgánico, hierro o acero en ba-
rras, ganado vacuno, leche en polvo y carretes 
de madera para enrollar hilos, citando ;,;ólo aque-
llos que registraron un valor de un millón de 
pesos o más. 

Las necesidades de la economía canadiense 
se reflejan en cierta medida en la composición 
de nuestras exportaciones a esa nación, aun 
cuando éstas se han caracterizado por su falta 
de diversificación, dependiendo su monto total 
fundamentalmente de nuestras ventas de ca-
cahuate, que ha sido nuestra exportación tra-
dicional a ese país y la más importante, habien-
do acusado un descenso de 47.1 millones en 1954 
a 30.7 millones en 1955, a consecuencia de los 
mejores precios que de este producto se logró 
en los Estados Unidos, aun cuando esta dismi-
nución no será tan notable una vez que esta úl-
tima cifra sea revaluada; sin embargo, los volú-
menes enviados se redujeron asimismo, pasando 
de 16 327 toneladas a 9,778 toneladas entre un 
año y' otro. Este mismo hecho ha motivado que 
la participación relativa de este renglón en el to-
tal exportado, haya pasado del 65 % en 1954 al 
35% en 1955. Otro cambio importante en la 
composición de nuestros envíos fue el aumento 
considerable de las ventas de algodón, que de 
sólo 286 miles de pesos en el año anterior pasó 
a 24.4 millones en 1955, al aumentar el volumen 
vendido de 35 a 3,786 toneladas. Siendo este ar-
tículo una de las principales importaciones ca-
nadienses del resto del mundo, es de esperar que 
el mercado se afiance para el producto nacional. 
Las preparaciones y conservas de piña que por 
valor de 6.4 millones de pesos enviamos en 1955, 
es otro de los renglones que han encontrado de-
manda constante en aquel mercado, y que ha·· 
biendo acusado una tendencia al aumento hasta 
1954, en que registró la cifra de 9.3 millones, 
descendió al año siguiente. Otro renglón impor-
tante ha sido el café en grano, exportado por 
4.6 millones en 1955. Como artículos de recien-
te aparición pueden mencionarse el café tosta-
do, el mercurio metálico y la naranja, y como 
renglones que México exporta tradicionalmente 
a otros países, pero que sólo ocasionalmente ha 
enviado a Canadá, los minerales de cobre, de 
zinc, plomo afinado, cobre electrolítico y azufre 
en bruto, entre los principales. 

Dadas las características de dependencia de 
las importaciones y las exportaciones en un gru-
po muy reducido de productos, sería muy con-
veniente para los dos países diversificar en la 
medida de lo posible su intercambio, lo que pa-
rece presentar bastantes posibilidades en am-
bos sentidos. La diversificación que México in-
tentara de sus exportaciones encontraría como 
favorables varias circunstancias, entre otras, la 
inexistencia de control de cambios en Canadá, 
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y las compras tan importantes que hace en otras 
naciones de artículos que México está en capa-
cidad de enviar, como azúcar, algodón, petró-
leo, gasolina, medicamentos y preparaciones far-
macéuticas, cebolla, jugos concentrados de fru-
tas, jugo de piña, melón, tomate, vainilla, chicle 
crudo, ceras vegetales, algunas otras fibras vege-
tales y plata, amén de algodón, cacahuate y 
mercurio que ya se habían mencionado antes. 

Canadá, por su parte, encuentra en México 
un país sin control de cambios y empeñado en 
un intenso programa de desarrollo económico 
que hace prometedora la expansión de su co-
mercio, principalmente en aquellos artículos ne-
cesarios para su desarrollo industrial, artículos 
semi-manufacturados y equipo y maquinaria, ya 
que las importaciones de productos no esencia-
les se trata de mantenerlos a un nivel minimo a 
través de restricciones a la importación. En es-
tas condiciones, aun cuando en cada caso se re-
queriría estudiar las circunstancias especiales 
concurrentes, el mercado mexicano parece pre-
sentar buenas perspectivas para la cebada cana-
diense, aluminio, níquel, asbestos, abonos quími-
cos y otros, además del grupo de artículos que ya 
en otra parte se han mencionado. La situación 
geográfica de ambos países es otro factor que fa-
vorece las posibilidades de incremento y diversi-
ficación del intercambio. 

Actualmente las relaciones comerciales en-
tre México y Canadá se hallan reguladas por el 
convenio firmado en febrero de 1946 y en el cual 
se acuerda el tratamiento de la nación más fa-
vorecida. 

COMERCIO DE MEXICO CON CUBA 

D ENTRO de los países la Repú-
blica de Cuba ocupa el pnmer lugar co-

mo proveedor y consumidor de nuestro país, 
pues de lo adquirido por México de las Antillas 
durante 1951-54, el 88 % en promedio provino 
de Cuba y el 66% de nuestras ventas totales a 
esa parte del Continente se destinó a dicho país. 

Balanza Comercial 

Datos oficiales de nuestro país indican que 
la Balanza Comercial de México con Cuba, en 
miles de pesos, fue como sigue: 

At1os Importación Exportación Saldo 

1951 27,646 50,687 + 23,041 

1952 26,456 51,155 + 24,699 

1953 18,662 55,112 + 36,450 

1954 23,276 57,158 + 33,882 
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Mientras las importaciones han seguido una 
tendencia general descendente, las exportacio-
nes, por el contrario, registran marcada tenden-
cia ascendente, con la circunstancia de que el 
valor de nuestros envíos ha superado en todos 
los años al valor de nuestras compras, motivan-
do así un saldo favorable a nuestro país. 

Esta sit u ación parece afianzarse en 1955, 
pues cifras preliminares de la Dirección General 
de E stadística indican que el saldo favorable pa-
ra dicho afio será de alrededor de 83 millones 
de pesos, resultado de una exportación de 100 
millones de pesos y de una importación ele 17 mi-
llones de pesos, en cifras redondas. 

Comercio por Grupos EconÓ1nicos 

Ahora bien, considerando el comercio po1· 
grupos económicos, se tiene que durante el pe-
ríodo en cuestión, las exportaciones, que en pro-
medio alcanzaron la cifra de 53.5 millones de 
pesos, el 26% de este total estuvieron integra-
das por bienes de consumo, el 69 % por bienes 
ele producción y el 5% restante por artículos no 
clasificados dentro de estos dos grupos. Por su 
parte las importaciones, q ue en promedio fueron 
ele 24 millones de pesos, se formaron en 9.3)é 
de bienes de consumo, 85.2% de bienes de pro-
ducción y el 5.5 % restante por otros artículos. 

Exportaciones 

Por productos, las estadísticas reflejan a su 
vez que las exportaciones de bienes de consu-
mo estuvieron integrada s principalmente por 
garbanzo, libros, medicamentos y ajos frescos. 
Los envíos de garbanzo a lcanzaron un valor pro-
medio durante el período de 9.2 millones de pe-
sos, resultado de ventas de 10.3 millones de pe-
sos en 1951 ; 8.1 en 1952; 13.1 en 1953 y 4.7 
en 1954. Por su parte las ventas de libros fue-
ron de 948 mil pesos en 1951; 2.5 millones en 
1952; 1.5 en 1953 y 3.4 en 1954. Los envíos de 
medicamentos alcanzaron la cifra de 201 mil pe-
sos en 1951, 198 mil en 1952, 219 mil en 1953 :y· 
427 mil en 1954, lo que ha.ce un promedio de 348 
mil pesos. Por último, las ventas de ajos frescos 
ascendieron a 235 mil pesos en promedio durante 
el período 1951-53, sin que sus cifras experimen-
taran cambios recientes durante dichos años. D e 
este último producto no se efectuaron envíos en 
1954. 

D ent ro de los bienes de producción desta-
can las ventas de aceites para motor, petróleo, 
algodón y triplay. El primero de estos produc-
tos fué objeto de remesas hasta por 18 millones 
de pesos en promedio durante el período, valor 
q ue deriva ele ventas por 15.8 millones de pesos 
en 1951; 7.6 en 1952; 16.6 en 1953 y 32.7 en 
1954. Las ventas de petróleo por su parte, as-
cendieron a 4.3 millones de pesos en 1951; a 14.1 
en 1952; a 5.7 en 1953 y a 5.2 en 1954. Segui-

das por las de algodón que durante 1952-54 
íueron de 3.0, 10.6 y 2.2 millones de pesos, res-
pectivamente, ya que no tuvo movimiento en 
el primer año del período. Por último, las de 
triplay, promediaron 2.2 millones de pesos du-
rante los ai'íos considerados. 

De la casi totalidad de estos productos Cu-
ba se asimismo de otros países pro-
veedores. 

Importaciones 

Ahora bien, por lo que se refiere a las jm-
portaciones destacan las compras de publicacio-
nes a la rústica dentro de los bienes de consumo, 
de las que se importaron volúmenes por valor 
ele 1.6 millones de pesos en promedio durante 
1951-54. Pero aún más significativas resultan las 
adquisiciones de t elas de fibras artificiales pa-
ra la fabricación de llantas, cuyo valor r..1edio 
ascendió a 16.2 millones de pesos en el período 
en cuestión, habiéndose adquirido 16.3 millones 
en 1951; 15.3 en 1952 ; 13.7 en 1953 y 19.2 en 
1954. 

En menor proporción se importaron desper-
dicios e hilazas de fibras artificiales, por valor 
de 268 mil pesos en promedio durante el perío-
do, con la circunstancia de que este producto ha 
venido en aumento, pues de 140 mil pesos a que 
ascendió la importación en 1951, subió a 482 
mil en 1954. Otro producto la codeína, deo-
clina y sus sales, cuya importación ascendió a 
159 mil pesos en 1951; a 23 mil en 1952; a 417 
mil en 1953 y a 189 mil en 1954. 

Prácticamente los productos citados consti-
tuyen los artículos regulares de importación, ya 
que ocasionalmente se t raen de Cuba hipoclo-
l:ito de calcio, sales y otros productos. 

Al igual que Cuba, nuestro país importa asi-
mismo, los productos a.iltes citados de otros paí-
ses proveedores. 

En resumen se t iene que Cuba destaca como 
compradora de garbanzo , medicamentos y li-
bros, dentro de los artículos de consumo, y de 
2ceite para motor, petróleo y algodón, dentro 
de los bienes de producción, pues la regularidad 
con que se han exportado estos productos pone 
de manifiesto la firmeza del mercado cubano pa .. 
ra los mismos. 

Por su parte México es principalmente com -
prador de t elas de fibras artificiales para la fa-
bricación ele llantas y sus desperdicios, así como 
de codeína, deodina y sus sales, en menor escala. 

Dada la circunstancia de que muchos de los 
productos de exportación de México a Cuba, son 
<:1 dq uiridos asimismo por este último país en 
otros mercados, y debido a que México se abas--
tece igualmente de otras naciones de buena par-
te de los artículos que importa de Cuba, resulta 
obvia la afirmación de que ent<·e las dos nacio-
nes es posible un mayor intercambio comercial. 

Comercio E xterior 



Para ello, sin embargo, se hace necesario el 
est udio de los términos en que se realiza el in-
tercambio actual. 

CAFE 

E N el boletín de información especializado, Foreign 
Crops and Markets , número 23, d e diciembre 5 
de 1955, publicado por el D epartamento d e Agri-

cultura de Estados Unidos, aparece el siguiente cuadro 
estadístico relativo a la producción mundial de café ver-
de en los últimos tres ciclos agrícolas: 

(lvliles de sacos de 132,276 libras cada uno) 

Continente y país 

AMÉRICA DEL NORTE. 
Costa Rica . ...... .. . 
Cuba .. .... .. . .. .. . . . 
R epública Dominicana . 
El Salvador . . . . . .. . . . 
Guatemala ... . . . .... . 
Haití . . . ... ......... . 
Honduras ..... . . . . . . . 
México ... . . ...... . . . 
Nicaragua ... . . .. .. . . 
Otros de Norteamérica. 

Total Norteamérica 

AMÉRICA DEI, SUR. 
Brasil .......... . 
Colombia ........ . .. . 
Ecuador ........ . ... . 
Perú ... . ........ ... . 
Venezuela .......... . 
Otros de la A. del S .. . 

Total A. del Sur .. . . . 

AFRICA. 
Angola ..... .... . .. . . 
Congo B elga . .. . .. . . . 
Etiopía ... . .. . .. .... . 
Afl·ica Occ. Francesa .. 
Kenya ..... .... .... . 
Madagascar .... ..... . 
Tangaiiica .. .. . ... . . . 
Uganda ............ . 
Otros de Africa . ... . . . 

Total de Africa ..... . 

ASIA Y OCEANÍA. 
India . .. ..... . 
Indonesia ... . . . .... . 
Yemen .. . . ... ... .. . . 
Otros Asia y Oceanía .. 

Total Asia y Oceanía 

PRODUCC I ÓN TOTAL 
'MUNDIAL .... . . .. . 

PRODUCCIÓN MUNDIAL 
EXPORTABLE ....... . 

Estimación Preliminar 
1953-54 1954-55 1955-56 

395 
595 
526 

1,070 
1,140 

768 
249 

] ,415 
339 
538 

7,035 

19,000 
6,800 

328 
153 
650 

73 

27,004 

1,269 
569 
628 

1,543 
198 
790 
347 
671 
422 

6,437 

498 
1,100 

80 
290 

1,968 

42,444 

33,459 

564 
642 
442 

1,335 
1,080 

516 
260 

1,600 
414 
500 

7,353 

17,600 
6,700 

425 
170 
812 
68 

25,775 

1,008 
600 
730 

1,450 
203 
750 
422 
720 
506 

6,389 

415 
980 

70 
309 

1,774 

41,291 

32,953 

421 
795 
534 

1,110 
1,090 

623 
250 

1,600 
345 
550 

7,308 

22,200 
7,200 

345 
170 
600 
73 

30,588 

1,008 
565 
567 

1,835 
195 
810 
410 
700 
505 

6,595 

440 
1,170 

70 
327 

2,007 

46,498 

38,250 

La cifra qu e se calcula cosecharán los países produc-
tores en el presente ciclo, según los elatos anteriores, será 
la m ás a lta en los últimos veinte aiios, y un trece por 
ciento superior a la de 1954-55. La misma fuente estima 
la producción exportable d el presente período en 38.3 
millones, demasiado alta en relación con el consumo 
que se estima será de alrededor de 34 millones. siempre 
v cu ando las importaciones de este grano continúen a l 
;nismo ritmo de los últimos m eses. 

Al efectuar el balance de la posición estadística ofer-
ta-d emanda, fácilmente se observa que al finalizar el 
período 1955-56 habrá un excedente para los países p ro-
ductores de más ele cuatro millones de sacos (38.3 rni-
llones ele sacos de producción mundial exportable m e-
nos 34 millones ele consumo), que stm1aclo a los so-
bra ntes ele la pasada cosecha aumenta rá considerabb-
m ente los excedentes del gra no, sin pockr ser aL•sor-
bida por el mercado mundial. De r esulta r así esta si-
tua ción . las cotümciones interna ciona les se verían mo-
dificadas con u na marcada t endencia a la baja, p erju -
dicá ndose, consecuentemente, la economía ele las nCJ-
ciones productoras. 

Pero es importante aclarar el hecho de que los 
" stocks" excedentes d e la cosecha anterior y los que 
r esulten ele la cosecha actual, afectan primordialment e 
a l Brasil, primer gran productor mundial; los granos 
cosechados por este país son ele los conocidos como 
" fuertes" desde el punto ele vista ele la calidad. Por lo 
que r especta a los productores ele cafés suaves, como 
Colombia, Centro América y México, la situación ha 
sido diferente, pues inclusive los precios exteriores han 
t enido una notable alza en las últimas semanas. Por otra 
parte, estos granos tradicionalmente se han cotizado a 
niveles superiores a los logrados por los cafés brasi-
leüos, debido a su mejor calidad y en consecuencia a 
su mayor d emanda. En los últimos tres quinquenios la 
producción total exportable ele los cafés suaves ha sido 
consumida por el m ercado extranjero, por lo que los 
países productores no se han enfrentado, en este p erío-
do de tiempo, al grave problema de los excedentes, sin o 
que han gozado de una situación más favorable que 
el B rasil. 

Por lo que r especta a México, el D epartamento ele 
Agricultura nortwm ericano rectificó en su Boletín f e-
chado el 13 d e L brero de los corrientes , las cifras de 
producción d el presente ciclo calculá ndola en 1.4 millo-
nes (200 mil menos que la primera estimación) de 
sacos, de los cuales se destinará n a la exportación 1.2 
mil lon es y el r esto quedará para el consumo nacional. 
E sta estimación difiere de la de la Unión Nacional 
A;;rícola de Cafeteros, la que calcula la cosecha en 
1.100,000 sacos ele 60 Kgs. , 900,000 de los cuales estima 
se destinarán a la exportación. La merma, en relación 
a l ciclo anterior en que se cosecharon 1.6 millones, se 
atribuye exclusivmnente a factores m eteorológicos, pues 
por una parte las lluvias llegaron muy tarde y por la 
otra, los ciclones d el pasado aii.o afectaron seriamente 
las principales regiones productoras. El r endimiento 
prom edio se estima que d escenderá a 365 Kgs. por Ha., 
15 % m enos en comparación con el período 1954-55, ci-
clo en el cual se ha logrado cosechar la cifra m ás eleva-
da en la historia ele la caficultura mexicana. 

Por lo que r especta a los precios, en los primeros 
días del mes de febrero del presente aiio, mostraron una 
firme tendencia a l alza que fue más pronunciada en 
los granos "suaves". La cotización promedia del mes 
d e enero del " Santos 4" en el m ercado ele N . Y. fué de 
53.35 cents. de dólar la libra al contado ; para febrero 
subió a 56.69 y el promedio de la primera quincena 
del me:; en curso fue de 56.77; nuestro café " Coatepec··, 
se cotizó a 62.38, 70.16 y 71.61, respectivamente. E sta 
alza obedeció a la reducida oferta de los cafés suaves , 
en la presente t emporada. 

A p esar ele los excedentes, se espera que en los 
próximos m eses los precios exteriores ele este producto , 
y sobre todo los ele cafés "suaves", no d escenderá n en 
forma apreciable, pues si bien es cierto que a pa rtll' 
del día 5 del m es en curso las cotizaciones han mostrado 
cierta tendencia a la baja, lo es también que los futuros 
del día 14 del actual pronostican para septiembre próxi-
mo un precio ele 63.85 de dólar la libra para los cafés 
suaves. O sea , que ele no presentarse elementos extra-
económicos que puedan p erturbar las condiciones nor-
males del m ercado internacional, las ventas a l ext erior 
del resto d e la cosecha m exicana que se está r ecolectan-
do, está n asegura das a buenos precios. 
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(Diario Oficial del 18 de enero al 17 de marzo de 1956 para la exportación y del 18 de enero al 2 de 

marzo para la importación) 

Exportación 
D O. Enero 23 de 1956.-Circular número 309-VII que 

· fija los valores de la percepción neta federal en 
los impuestos sobre la exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos, durante el mes 
de enero de 1956. Expedida en enero 13 del 
mismo año. 

D. O. Febrero 2 de 1956.-Decreto que modüica la Ta-
rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: minerales con cualquier contenido de 
manganeso, etc. Expedido en enero 16 de 1956 y 
en vigor a partir de febrero 3 del mismo aí'ío. 

D. O. Febrero 4 de 1956.-Circular número 309-VII que 
establece los precios oficiales para el cobro de los 
impuestos sobre la exportación de minerales, me-
tales y compuestos metálicos, durante el mes de 
febrero de 1956. Expedida en enero 31 del mismo 
año. 

D. O. Febrero 13 de 1956.-Acuerdo que concede un 
subsidio a los exportadores de plátano fresco. Ex-
pedido en enero 17 de 1956 y en vigor durante 
todo el año. 
--Acuerdo que concede un subsidio por cada 
kilo bruto de chicle natural que se exporte. Ex-
pedido en enero 3 de 1956 y en vigor durante todo 
el año. 
-Acuerdo que otorga un subsidio al Banco Na-
cional de Comercio Exterior, S. A ., sobre las ex-
portaciones de candelilla que efectúe. Expedido 
en enero 3 de 1956 y en vigor durante todo el año. 
-Acuerdo que concede un subsidio a los expor-
tadores de vainilla. Expedido en enero 5 de 1956 
y en vigor del 19 al 31 de marzo del mismo aí'ío. 

D. O. Febrero 18 de 1956.-Acuerdo que dispone que la 
exportación de desperdicios y pedacería de metales 
comunes, no ferruginosos, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expedido 
en febrero 7 de 1956 y en vigor a partir de fe-
brero 18 del mismo año. 

D . O. Febrero 20 de 1956.-Circular número 309-VII 
que adiciona la lista que establece los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos sobre la 
exportación de minerales, metales y compuestos 
metálicos durante el mes de febrero de 1956. 
Lista de precios número 2 Bis M. Expedida en 
febrero 2 de 1956, en vigor del 3 a l 29 del mismo 
mes y aí'ío. 
-Fe de erratas a la circular número 309-VII que 
establece los precios oficiales para el cobro de los 
impuestos sobre la exportación de minerales, me-
tales y compuestos metálicos, publicada el día 4 
de febrero de 1956. 

D. O. Febrero 25 de 1956.-Decreto que modifica laTa-
rüa del Impuesto General de Exportación: vina-
gre en recipientes de vidrio. Expedido en febrero 
3 de 1956 y en vigor a partir de febrero 27 del 
mismo aí'ío. 

D. O. Marzo 7 de 1956.-Circular número 309-VII que 
establece los precios oficiales para el cobro de los 
impuestos de exportación de minerales, m etales y 
compuestos metálicos, durante el mes de marzo 
de 1956. Lista de precios número 3 M. Expe-
dida en marzo 19 de 1956 y en vigor del 19 al 31 
de marzo del mismo año. 

D. O. Marzo 14 de 1956.-Circular número 309-VII 
que fija los valores de la percepción neta federal 
en los impuestos sobre la producción y exporta-
ción de minerales, metales y compuestos m etáli-
cos, durante el m es de marzo de 1956. Lista núme-
ro 3. Expedida en marzo 7 y en vigor del 1 Q al 29 
de marzo del mismo año. 

Importación 
D. O. Enero 18 de 1.956.-Aclaración a la fe de erratas 

a la circular que modifica los precios oficiales 
para la importación de automóviles para el trans-
porte hasta de 10 personas; lista número 45, pu-
blicada el día 10 de enero de 1956. 

D . O. Enero 20 de 1956.-Ley que crea la Tarifa del 
Impuesto General de Importación. Expedida en 
diciembre 27 de 1955 y en vigor a partir de febrero 
20 de 1956, 

D. O. Febrero 11 de 1956.-Acuerdo que otorga un sub-
sidio sobre los impuestos de importación en favor 
de las empresas que utilicen láminas de hierro o 
acero en sus procesos industriales. Expedido en 
enero 5 de 1956 y en vigor del 19 de enero al 30 
de junio del mismo año. 

D. O. Febrero 1 5 de 1956.-Fe de erratas a la Ley que 
crea la Tarifa del Impuesto General de Impor-
tación, publicada en enero 20 de 1956. 

D . O. F ebrero 16 ele 1956.-0ficio por el que se noti-
fica a la empresa Diesel Nacional, S, A., que en 
las importaciones que lleve a cabo, se aplicará 
el 50 % de las cuotas que fija la Tarifa para el 
Cobro de Honorarios de los Agentes Aduanales. 
Expedido en febrero 6 de 1956. 

D . O. Febrero 18 de 1956.-Acuerdo que clispone que 
la importación de las mercancías que se inclican 
queda sujeta a previo permiso ele la Secretaría de 
Economía. Expedido en febrero 10 de 1956 y en 
vigor a partir ele febrero 20 del mismo año. 

D . O. Febrero 20 ele 1956.-Decreto que modifica laTa-
rifa del Impuesto General de Importación: hari-
nas, col y otros diversos artículos. E xpedido en 
febrero 11 ele 1956 y en vigor a partir de febrero 
20 del mismo año. 

D. O. Febrero 21 de 1956.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de los diversos 
artículos que la misma especifica. Lista de pre-
cios número l. Expedida en febrero 20 de 1956 
y en vigor a partir de febrero 21 del mismo año. 

D. O. Febrero 25 de 1956.-Acuerclo que dispone que 
la importación de óxido de hierro e hilazas de 
fibras plásticas queda sujeta a previo permiso de 
la Secretaría de Economía. Expedido en fe-
brero 24 de 1956 y en vigor a partir de febrero 
25 del mismo año. 

D. O. Febrero 27 ele 1956.-Circular número 301-1-17 
que señala las mercancías extranjeras que a su 
entrada a las zonas libres ele Baja Calüornia y 
parcial del Estado de Sonora, causan impuestos 
de importación, Expedida en febrero 24 de 1956 
y en vigor a partir de febrero 27 del mismo año. 

D. O. Marzo 19 ele 1956.-Fe de erratas al decreto que 
modifica la Tarifa del Impuesto General de Im-
portación: harina, col, azúcar y otros diversos 
artículos; publicado el día 20 de febrero de 1956. 

D. O. Marzo 2 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad 
valórem sobre la importación de azufre, aceite de 
ricino, aceites y grasas crudas de coco y otros pro-
ductos . Lista de precios número 2. Expedida en 
febrero 20 ele 1956 y en vigor a partir de marzo 
3 del mismo año. 
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

----------------------------------------------------------Base: 1939 = 100 
1956 9 6 5 1955 

-----------------------------------------------------------F ebrero Enero Dic. Nov. Octubre Sel1bre Agosto Anual 
• o 

INDICE GENERAL . . . . . .. . 535.4 521.3 515.2 516.0 516.9 512.2 513. 1 500.4 

.drtículo.r de con.rumo . .. . . . 562.7 546.1 540.5 542.7 545.9 538.2 539.2 419.6 600 

Articulas Alimenticios. 571.4 554.0 547.9 550.3 555.1 546.8 547.9 526.0 
Vegetales .......... . . 582. 1 556.4 556.8 570.1 577.1 564.6 570. 1 550.4 
Forrajes . . .. . . . . . ... . 
Animales ........ . . . . 

Elaborados ... . ... . . . 

1301.9 1028.5 888.7 857.6 641.3 661.0 791.8 727.6 
639.9 646 .8 638.3 628.6 650.5 633.7 623.2 584.5 

355.5 356.9 358.2 357.3 361.2 362.2 361.3 358.5 

!';Q_Ng1!:1_0 ___ - - ·------ _., 

No alimenticios ...... . 51 1.5 501.7 497.8 498.3 491.1 487.5 487.5 483.9 

.drlículo.r de Producción . . . . 476.9 465.5 461.3 458.3 453 .8 456.6 457.0 460.2 __ ·-·-·-·-·-· -·- ·-·- - · -

Materias Primas ln-
d ustria les .. . . .. . . . 657.9 623.6 611.0 619.8 618.1 632.4 637.2 642.4 

Energ¡a . ... . . . . .... . 
Materiales de Cons-

351.1 351.1 355.1 344.8 337.9 337.9 337.9 339.9 .. D " 
Fuente: Secretaría de Economía Oficina d e Bar6metrvs Económ icos. 

555.9 555.9 555.9 555.9 555.9 533.8 522.0 525 3 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO"' 
Base: 1954 100 ---------------------------------------------------------

MESES 1956 1955 1954 1953 
1 o 

---------------------------------------------------------
Enero .. . ... .. .. .... . . . . . .. . .. . 126.2 105.5 94.2 90.9 
Febrero .... . . . .. .... . . .. . .. .. . . 122.9 105.8 93.7 90.2 
M arzo ....... . ........ .. ..... . . 112.0 94.5 91.6 
Abril. .. ......... ... .... .. . ... . 114.7 96.2 92.1 

114.3 100.6 92.0 
115.4 100.2 92.1 
11 7.0 99.9 93.7 
121.1 103.7 94.4 
125.4 101.1 95.4 
128.3 102.3 96.2 

M ayo .... . . .. ..... . . . .. . . . . . .. . 
Junio ................ . .. . . . . .. . 
Julio . . ... .. .. . . . .... . .... . ... . 
Agosto . . . .... ............... .. . 
Septiembre ... .. .. .. .. . .... . . . . . 
Octubre ......... ... .. .. . . . . .. . . 

120 

N oviembre .. .. .. .. . . . ..... . ... . 128.7 106.1 95 .0 
Diciembre . . . ........ . . .. . . .. .. . 127.8 107.5 94.5 
PROMEDIO ANUAL ... . . . . . . .. .. . . 118.0 100.0 93.2 

-=============================================================== 
*Elaborado sobre 16 principales Artículos Fuente: Banco de México. S. A. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 

1956 9 5 5 

Febrero Enero Dic. Nov. Octubre Sepbre. 

INDICE GENERAL . .... 586.9 583.0 583.5 581.2 581.8 572.7 

Alimentación .. . ..... 583.0 578.3 579.9 577.1 583.8 578.6 

Vestido . . . .. . .. .. ... 625.8 623.7 619.6 618.9 613.4 603.5 

Servicios domésticos .. 579.8 570.1 568.6 567.8 533.1 488.1 

Fuente: Sria . de Econom{a Nacional. Oficina de Barómetros Económicos, 

lOO ••o 
1955 

Anual <0.,._-
548.7 
545.5 ''º 
599.3 / 

514.6 

••o 
00 

& D 

-
/ 

/ 
/ 

VE:ST!Q O 

INOICE GENER Al 

·-· -· 
/ SERVICIOS DOME:S TI COS 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

-
!Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949 =lOO"' 

--------------------------------------------------------
INDICES 

MENSUALES 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
Iodice Seguros lndua- lodice Fondo• Hipote .. 
Gral. Bancoa y Fzas. tria Mineda Gral. Púb. carias ---------------------------------------------------------1954 

Septiembre . .. . ...... 200.2 141.8 107.0 211.6 307.3 102.7 100.4 104.6 
Octubre . .... ...... .. . 202.5 143.0 107.0 214.4 293.4 102.6 100.4 104.5 
Noviembre . .. ... . .. . . 204.4 146.4 107.0 216.1 290.9 102.6 100.4 104.5 
Diciembre .... . ..... . . 204.7 147.7 107.0 216.3 287.2 102.6 100.4 1o4.5 
1955 
Enero ...... .. . . ..... 207.7 152.5 107.0 218.9 289.9 102.4 100.4 104.1 
Febrero ..... . ...... .. 209.8 158.0 107. 1 219.9 291.9 102.4 100.4 104.1 
Septiembre .. . .. ..... 224.4 158.1 107.3 239.1 293.8 102.7 100.4 104.6 
Octubre . ... .......... 221.9 156.8 107.8 236.3 281.8 102.6 100.4 104.5 
Noviembre . .. . ... . ... 22 1.4 155.5 109.7 235.9 29 1.4 102.6 100.4 104.5 
Diciembre . .. .. . .. . ... 222.6 157.8 112.3 236.7 296.8 102.4 100.4 104.2 

ACC IONES BONOS 
230 105 

',L, 
),·'•' 

22> 
.;.:.;:¡; 

.:..:.... 
·/,::¿ 

220 10 4 

- ;;' 
213 {1 

} 

¡.} 
103 

1956 
Enero ............... 225.1 158.1 11 3.5 239.7 298.2 102.5 100.4 104.3 - . ... .. ... . ... 229.6 157.2 11 3.8 245.9 308.9 102.6 100.4 104.5 n [11 . . -



lNDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
§ Base: 1939 = 100 

1100-----

I ND ICE GENE RAL. 

. .... .. . . . 
Alimentación . . . . . . 
Construcción .. . . . 
Indumenta ria .. . 
Tabaco ..... . .. ..... . 
Hule, papel y alcohol •. 

Jul.-Sep.* 

219.2 
183.2 
235.9 
526.9 
130. 4 
149.4 
295.0 

1 9 55 

Ahr.-Jun .* 

2!8.2 
176 .0 
239.9 
55 1.8 
129.2 
150.3 
300.7 

Ene . 1\l :z.o * 
218.9 
175.8 
238 .7 
552.9 
124.8 
177.5 
298 .4 

Oct. -Die:* 

218.5 
182:2 
244.1 
507.8 
134.5 
131.5 
282.<) 

1 9 5 4 

Jui.-Sep-* Abr -Jun .* 

217.3 
177.6 
236.4 
464.4 
134.4 
153.2 
295.8 

199.0 
159.8 
228.9 
454.6 
104.4 
146.4 
26!.2 

1954 

Anua 

209. 7 
167.1 
234.2 
474.1 
11 9.3 
146.3 
278 .2 

-===================================================== 
FUENTE: Sría. de Econom'a Naciona l. Oficina de Rc. r6metros Económicos 
* Cifras suj e tas a redificaci6n 
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 

--------------- -------- ------
MESES 1963 

-:-----------------------------------
Enero .. . . , ... . ... . 
Febrero ...... . . . . . . 
Marzo ..... . . . . . . . . 
ALri l. .. ... . . . . ... . 
Mayo . . ....... . . . . 
Junio . . . .. ....... . . 
Julio . . .. . .... . ... . 
Agosto .. . . . ... . . .. . 
Septiembre ... . .... . 
Octubre .. . .. .. . . .. . 
Noviembre . . . . .. . . . 
Diciembre . . . . . .... . 

ANUAL . . . . ... . 

!.444,999 
1.378,486 
1.493,315 
1.370,494 
1.282,521 
1.337,702 
1.339,991 
1.273,098 
l.l76,405 
1.267,096 
1.235,997 
1.333,627 

15.933,731 

1954 

1.454,263 
1.466,200 
1.649,238 
1.473,539 
1.413,013 
1.352,510 
1.295,572 
1.313,289 
1.228,876 
1.268,041 
1.306,486 
1.396,576 

16.617,603 

Tondada.r 

1966 

1.563,010 
1.515,894 
1.668,Y28 
1516,198 
1.497, 735 
1.384.1 69 
1.458,853 
1.485,525 
1.311,842 
1.242,573 
1.394,142 
1.513,747 

17.552.616 
-===================================== 

F UENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

M:l.ES OC L ADAS 
170 0 - -----------------------

-

1 2 00 -· --- --------

O ¡;; F hl A J J A S O 14 O 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 

MESES 

Casas 
Habitaci6n 

Núm. Valor 

y 
D espachos 

Núm. Valor 

Valor en ilfilu de puoJ 

Establee. 
Industria le!'l Otro a TOTALES 

Núm . Valor Núm. Valor Núm. Valor 

Nov .. !. .. . 
Dic ....... . 

ANUAL .. . . . 
1955 

5.194 
2.035 

24.050 

77.274 71 
26.949 24 

344.792 346 

12.602 22 2.378 4 41 5.29 1 92.295 
4.743 7 369 1 55 2.067 32.116 

45.691 204 13.675 130 10.504 24.730 414.662 

Ene.. . . . . . 2,365 49.154 39 2.062 12 4.27 1 5 2.372 2.42 1 57.859 
Feb.. . ..... 2,283 35.847 35 6.462 8 383 16 2.446 2.342 45.138 
Mar....... 1,636 27.893 55 12.799 5 1.415 JO 638 1.706 42.745 
Abr. . . . . . . 1,059 18.881 28 1.675 9 261 2 2.070 1.098 22.887 
May. .. . ... 947 19.11 1 27 14.718 4 393 1 16 979 34.238 
Jun .. . . . . . 475 18.814 22 9.239 6 519 2 780 505 29.352 
Jul.. .. . ... 585 21.982 27 1.852 6 1.692 3 95 62 1 25.621 
Ago.. . . . . . 407 17.651 23 13.431 5 2.1 64 435 33.246 
Sep. . . . . . . 530 3 1.585 28 3.306 8 3.783 2 152 568 38.826 
Oct . .. .. .. 551 19.122 29 1.638 9 1.055 2 17 591 21.832 
Nov. . . . . . 415 13.946 7 3.960 7 739 4 68 433 18.713 
Dic....... 450 18.289 19 2.914 5 J.l 80 2 210 476 22 .593 

FUENTE: D ep! o. del D. F., Oficina de Gobierno. Secci6n de Estadisticu. 

t.;!LLO N[S 
Cii P (: !I O!' 

14 0 

120 

NUMERO 

--- --- - 0000 

10 0 ------ 5000 

0 0 --------- - - - --- - 4 ooc 

o L-.L__.L__.L__ __ - --- .. _l__j o 
o E r Jol4 AM J J A !;O I..rO 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMEHCl li LES UEL P:'-. !S 

Base: 1939 

9 

Dic. Nov. Oct. Sep. Julio J un io 

Volumen . . . . .. . 

Valor ......... . 696.1 569.9 55 1.7 532.5 579.5 535.5 528.2 

i FU ENTE: Srfa . de Economía Nacional Oficina rl e Baróm etros Econbmicoa. 

lOO 

1955 

An ual 

544.1 

7 5 0 -

700 - _____ ¡ 
0 >0 

eco---·--- -·--
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1 
INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPORTACION 
Mntcrins Alim entos , Com bustibles Prod uctos eoo ------ --- ----

lnd ¡ce primas be \11Jas y e laborados 
BASE Ge neral con metales y forra)eu lu bri cantes d1versos 

11935-39 - roo 1954 r 9s5 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 L- 3

1 =_ Enero..... . .. .. 468 659 442 652 678 908 412 516 773 565 700
EXPORTAC ION --==::---- = = Febrero . ... .. .. 472 653 440 645 726 876 411 527 72 1 689 '--- - - = iH 6001MPORTACION 

Junio.. .. . . .. .. 643 607 668 1034 862 511 516 718 639 
Julio.. . . . . . . . . . 637 610 659 1125 869 400 551 743 708 

i§ Agosto. . . . . . . . . 653 6
69
s

2
1 6 14 6 77 l OHO 884 507 549 7 41 707 5o o § 

- Septiembre .. . .. 649 620 696 999 903 512 528 828 712 -
Octubre.. . ..... 639 

7
6
2
8
8
8 636 708 806 852 530 490 733 728 

li!j Noviembre. . . . . 671 649 727 961 980 549 559 738 694 
Diciembre...... 667 736 640 736 984 1008 e IoN M A M J A S o N o 1 

1 ª== Materias primas Alimentos, bebidas Combusti bles y Productos elaborados 
BASE : Indi ce General con metales y forl'aÍes lubricantes diversos = 1935-39 - 100 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 3 

Enero.... . ..... ...... 473 624 423 571 358 510 250 358 544 699 
Febrero .... .. . . ...... 441 648 374 610 336 512 280 328 517 721 
Marzo.. . . . . . . . . . . . . . 472 664 441 585 353 466 271 357 529 774 

5 Abril........ ..... .. .. 438 652 488 577 354 495 288 40 1 425 749 = e Mayo...... .......... 618 68fí 509 599 480 464 464 522 728 793 § __ _ 
i§ Junio. . . . . . . . . . . . . . . . 671 643 619 592 494 467 469 462 750 720 

1 
Julio......... ...... .. 668 644 605 579 557 418 457 749 727 Agosto. . . . . . . . . . . . . . . 601 70 1 503 609 376 483 357 497 725 816 
Septiembre. . . . . . . . . . . 648 667 533 588 463 620 327 444 785 7 47 
Octubre .. . .... . .. ... . 611 654 537 598 463 685 552 370 692 710 
Noviembre.. . . . . . . . . . 597 657 549 558 474 597 346 459 668 753 
Diciembre. . . . . . . . . . . . 608 693 546 599 467 632 387 445 677 787 

TERMINOS DE COMERCIO 
E Materias Combustibles Pr·oductos _ = lndice primas beLiO.as y elu borndos = 
- BASE: con metales y forraies lubricantes dive rsos -

1935-39 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 
12 

O ! 1 Eo••o. .. . ... .. . 99 106 104 144 189 178 165 144 142 81 3 

y ;f¡ ¡¡¡ lft ¡¡ 
Agosto .. . . .. . .. 108 97 122 111 287 183 142 110 102 86 
Septiembre.. . . . lOO 104 116 118 216 145 156 119 105 95 
Octubre........ 104 lOS 118 118 174 124 96 132 106 102 
Noviembre ... . . 11 2 111 118 130 203 164 158 122 110 92 A M J J A S o N O 
Diciembre.. . . . . 110 106 117 11 7 211 159 144 123 95 90 

MESES 

Enero . . ....... . .. . . . . 
Febrero . .. ... . .... .. . 
Marzo .. . .. .. . . . . ... . 
Abril. .. ... .. ...... . . 
Mayo .. ... ... . .. . .. . . 
Junio .. ... ... . ..... . . 

1 
Julio ... ....... . ... . . 
Agosto . .. . ... .. . .. .. . 
Septiembre . . .. . .. . . . . 
Octubre .. . .......... . 
Noviembre . ... ...... . 

- Diciembre .... .... ... . 

e = Euero ............. .. . 
Febrero ... . .. ...... . . 
Marzo . . .. .. .. .... .. . 
Abril . .... ......... . . 
Mayo . . . . .. . .. . . . ... . 
Junio ..... .. . . . · · . . . . 
Julio ............... . . 
Agosto ... . .... . ..... . 
St>ptiembre ... . . . ... . . 
()., . .. h •• 

INDICE DE VOLUMEN .1\lENSUAL.-EXPORTACION 

lndice 
1954 

139 
134 
134 
104 
94 
96 

152 
160 
147 
161 
158 
178 

General 
1956 

163 
143 
161 
144 
127 
116 
121 
177 
147 
172 
170 
194 

Base: 1935-39 

M a terias primas 
con metales 

19ó4 1955 

153 
125 
107 
102 
92 
82 

141 
163 
161 
192 
172 
182 

150 
134 
149 
129 
94 
91 

101 
194 
157 
200 
212 
212 

l OO 

Alimentos, bebidas 
y forrajes 

1954 1955 

256 
237 
322 
123 
143 
97 

230 
160 
155 
91 

131 
205 

266 
221 
20 1 
209 
241 
198 
208 
177 
162 
117 
106 
200 

Combuntibles y 
lubricantes 

1954 1956 

83 
82 
93 
71 
48 

111 
104 
96 
75 
74 

110 
124 

11 5 
96 

149 
121 
140 
131 
11 8 
90 
69 
85 
28 
98 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
307 
272 
295 
353 
284 
276 
253 
279 
292 
?71 

333 
28 1 
260 
293 
26 1 
274 
266 
269 
236 
')QI 

137 
156 
153 
133 
197 
152 
169 
175 
176 

153 
162 
168 
179 
189 
185 
165 
205 
153 
l CC 

664 
555 
690 
623 
246 
317 
129 
307 
224 

216 
74 

270 
193 
117 
191 
236 
294 
252 

1,584 
1,289 
1,295 
1,394 
1,621 
1,769 
1,084 
1,702 
2,548 

1,654 
1,993 
1,792 
1 
1,644 
1,393 
1,564 
1,434 
1,434 

1 
3 

ª 
Productos elaborados 

diversos 
l %4 1955 

546 851 
412 717 §¡ 
602 91 2 :3 1 
961 737 -

1019 663 
451 503 3 
361 510 = 
390 51 2 § 
445 591 1_ 
574 775 § 

284 
237 
262 
393 
256 
25 1 
220 
247 
223 

385 
275 
214 
322 

. 235 
271 
249 
226 
207 

1 
1 ::¡ 
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COTIZACIONES DE INTERNACIONAL 1=_ 

1956 9 5 

- P R O D U C T O S Febrero Enero Dic. Nov. Oct. Sep. Agosto Julio Junio Mayo Abril 

--------------------------------------------------------------------------------
l.-Ceras: 

Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 
Candelilla cruda. Fob. N. Y ... , ... 

2.-Fibras: 
Algod6n Middling 15/16 (por 100 
Lbs.) Promedio en 10 mercados del 
sur de Estados U nidos: ..... , , ..... . 
Artisela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 
filamentos, conos opacos Precios 
Fob. Puerto embarque . ...... . ,, 
Artisela aceta to, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .. , 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A ... 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Francisco Cal.), 
Lim6n (Mexicano) Dls. x cart6n de 
5Lbs ............................ . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug .... . .. . 
Plátano mextcano. Dls. x lOO Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs , ... 

4-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios 
Spot. N. Y .................... . 
Café. México-Coatepec. Precio 
Spot. N. Y . ... . . .... ............. . 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushell Hard Ordinary ...... .. . 

S.-Minerales: 
Cobre electroHtico- Domestic refinery 
Cobre electrolltico-Export refinery 
Oro-D6lar por onza. Precio U. S .. . 
Plata- por onza en N. Y .. .... ... . 
Plomo-Common New York ...... . 
Plomo-Common S t. Louis ... .. ... . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Padfico. Tanques. Fob. 
Semilla de algod6n cruda. Molinos 
del Sureste. Fob .. . ... .. . .. . .... . 
Semilla de algod6n refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas . ......... . .. . . .. . 
Cacahuate crudo, Tanques SE. Fob. 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob ................. . .......... . 
Linaza N. Y. Fob ......... ... ..... . 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ............ . 
Sebo Extra. N. Y. Fob ............. . 
Manteca de Cerdo en barrica; 
Chicago (por 100 libras) . . ...... . .. . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
por (lOO libras) .... .. ... ....... . .. . 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de lim6n mexicano 
(N. Y.) . ... ... .. . . . . ........... .. . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ...... . . 
Aguarrás (d6lares por gal6n). Fob. 
Savanah .............. . ..... .. .. . 
Brea WW. (d6lares por lOO Lbs.) 
Fob Savanah ...... . ...... .... . . . 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) 
Vainilla picadura (mexicana, en N. Y) 

0"65• 
0.56 

0.65• 
0. 53 

o .65• 0.63. 0.63. 
0.53 0.52 0.49 

35.21 B 34. 10B 33.68B 33.63B 32.89B 

1.01 

0.91 

1.01 

0.91 

4.6200 3.5460 

0.98 

0.91 

0.98 

0.95 

0.98 

0.95 

3.100 

0.5669 0.5335 0.5315 0.5453 0.5G49 

0.701 6 0.6237 0 .6250 

2.18 2.17 2.16 

0.4459 0.4375 0.4348 
0.4582 0.4556 0.4466 

35.0000 35.0000 35.0000 
0.9090 0.9036 0.9045 
0.1600 0.161 5 0.1556 
0.1580 0.1596 0•1536 
0.1350 0.1343 0.1300 

2.13 

0.4296 o .4386 
35.0000 

0.9146 
0.1 550 
0.1 530 
0.1300 

2. 14 

0.4303 
0.4341 

35.0000 
0.91 79 
0.1550 
0.1530 
0.1300 

0.1052 0.1037 0.1052 0.1076 O.ll14 

0.1344 0.121 8 0.1135 O.lll3 O.ll38 

0.2049 0.1596 0.1877 0.1875 0.1913 
0.1 724 0.1728 0.1 806 0.1750 0.1753 

0.2075 0.2096 0 .2156 0.2125 0.2ll7 
0.1387 0.1335 0.1274 0.1268 0.1302 

0.0725 0.0786 0.0821 0.0843 0.0829 
0.0700 0.0764 0.0796 0.0817 0.0804 

11.58 ll.05 10.79 11.70 11.80 

9.67 8.99 8.90 9.92 10.82 

4.3700 4.0000 4.0000 3.9375 3.8750 
0.0328 0.0326 0.0316 0.0319 0.0328 

0.5585 0.5578 0.5477 0.5597 0.5608 

8.69 
6.750 
6.500 

8.69 
8.500 
7.750 

8.50 
8.500 
7.750 

8.69 
8.500 
7.750 

8.68 
8.500 
7.750 

0.65 
0.48 

0.71 
0.58 

0.65• 
0.64 

33.04B 33.61B 33.77 

0.98 0.98 0.98 

0.68• 
0.64 

33.94 

0.98 

0.69 • 
0.64 

33.92 

0.98 

0.72 
0.64 

33.59 

0.98 

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
0.0925 0.0925 0.0925 0.0925 0.0925 0.0925 

4.266 3.500 

0.9562 0.9562 l.Oll9 
3.1944 

4.4688 4.3676 4.6905 

1.0833 
5.6184 
4.4875 

0.5858 0.5635 0.5432 0.5717 0.5460 0.5787 

0.6400 0.5947 0.5879 0.5729 0.5806 

2.12 

0.4405 
0.4434 

35.0000 
0.9080 
0.1510 
0.1494 
0.1293 

2.08 

0.3815 
0.4001 

35.0000 
0.9075 
0.1500 
0.1480 
0.1250 

2.13 2.27 2.49 

0.3570 0.3570 0.3570 
0.3650 0.3634 0.3619 

35.0000 35.0000 35.0000 
0.9049 0.8969 0.8893 
0.1500 0.1500 0.1500 
0.1480 0.1480 0.1480 
0.1250 0.1223 0.1200 

2.42 

0.3570 
0.3794 

35.0000 
0.8707 
0.1500 
0.1480 
O.ll92 

0.1094 0.1064 O.ll64 0.1167 O.ll33 O.ll73 

O.ll30 0.1240 0.1350 0.1443 0.1397 0.1343 

0.1915 0.2041 0.2156 0.2181 0.2094 0.1996 
0.1736 0.1766 0.18ll 0.1831 0.1786 0.1584 

0.2029 0.2092 0.2140 0.2151 0.2108 0.1951 
0.1355 0.1351 0.1325 0.1307 0.1303 0.1249 

0.0787 0.0766 0.0762 0.0710 0.0704 0.0733 
0.0762 0.0741 0.0737 0.0685 0.0679 0.0708 

10.57 10.91 ll.48 12,07 12.33 11.88 

10.26 9.88 10.55 10.82 11.19 12.93 

3.8750 3.8750 4.0250 4.0250 4.0250 4.0250 
0.0327 0.0322 0.0322 0.0325 0.0338 0.0331 

0.5595 0.5586 0.5469 0.5423 0.56ll 0.5646 

8.75 
8.250 
7.625 

8.69 
8.500 
8.250 

8.44 
9.125 
9.062 

8.18 
9.875 
9.250 

8.35 
9.875 
9.250 

8.40 
10.095 
10.000 

-============================================================== 

1 •FUENTES : Ceras: Carnauba, Candelilla: Oil Paint and Drug R• vort.-Artisela : Ray6n synthetic t extiL-Henequén: \Vigglesworth and Co. Ltd .-Lim6n, 
tomate, pifio. fre8ca y plátano : Pifia mexicano.- Federal S tale Market.- T omate, idem, Un LUG -37,5 Lbs.- Café : ]ournal of Commerce.-Trigo. Journal of Com• 
merc::e.-CoLre electrolítico, oro, plato, plomo, zinc Mineral ond 1\'letal Market.-Aceitu vegetales y grasa• animales: Tbe Journal of Commerce, N. Y.-Aceite Eaeo .. 

• · • •· n _ !_ .. -- .l n-··- 'D ...... ,... .. ,. -A •. Renort.- Aa:uarrá• y Brea: Naval Stores Revíew.- Vainilla entera y picadura (mexicana): Oil Paint 
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BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 

- C O N C E P T O 
:; INGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 
§ Por Exportación de Mercandas . ..... ....... . 
§ Por Producción de Oro y Plata (1) .. .. .... .. . 
§ Por de Turistas del Exterior y Comercio 
:; Frontenzo .. . . . . . . . .. . . . . . . ...... . .. . .. . 
§ Por Remesas de Braceros . . ......... . .. .. . . . 

Por Créditos a Largo P lazo . . ..... .. ... . . . . . 
§ Por Otros Conceptos .... ... . . . ... .. . .. .... . 
§ EGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 
§ Por Importación de Mercandas .. . . . . .. . . ... . 
§ Por Gastos de Turistas Nacionales en el E x-
§ terior y Comercio Fronterizo . ...... . .. ... . 
§ Por Amortizaciones de Créditos a Largo Plazo 
§ Por Amortizaciones de la Deuda Exterior .... . 
§ Por Otros Conceptos . . .. .. .. ....... . . . . . . . . 
§ NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO ES-
§ TIMADOS MENSUALMENTE (Intereses y 
=: Dividendos de Inversiones E xtranjeras, 
§ Nuevas etc.) Y ERRORES Y 
§ OMISIONES . ... . . ... ......... . . . . .. . . . 
§ RESULTADO (Cambio en los Activos Netos 
§ Internacionales a Corto P lazo del Sistema Ban-
¡§ cario Nacional y privado y de Particulares y 
§ Empresas . .... . .... .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . : 

N ov. 
1954 

94.902 
58. 136 

2.070 

3l.l92 
1.897 
1.038 

569 
83.547 
62.176 

15.995 
856 

2.581 
1.939 

24.457 -

13.102 
p. Cifras preliminares 
l.-DeduC'ÍdC1s el oro y la p lata uti lizados en el país para fines industr ia les . 
FUENTE: Departamento de Estudios E conómicos, Banco de México, S. A. 

Nov. 
1955 

ll 6.286 
72.449 

4.248 

31.510 
2.072 
5.654 

353 
101.266 
83 .087 

14.657 
496 

1.852 
I.l74 

6.340 

8.680 

Dic . 
1954 

130.008 
68.711 

4.550 

32. 165 
1.832 

22.229 
521 

99.856 
73 .619 

17.087 
5.507 

616 
3.027 

30.077 -

60.229 

Ene. a Dic. 
1955 

130.559 
84.550 

4.866 

33.282 
2.500 
5.007 

354 
106.782 
81.324 

15.602 
6.109 

658 
3.089 

61 

23.716 

1954 

1.097.880 
615.927 

44.121 

336.833 
27.865 
63.481 

9.653 
1.045.998 

788.737 

170.223 
34.383 
15.485 
37.170 

45.895 -

5.987 

1955 

1.266.714 
760.333 

47.821 

349.851 
25.038 
78.553 
5.ll8 

I.l35.501 
883.767 

155.053 
38.109 
20.334 
38.238 

Voriaci6n 

+ 168.834 + 144.406 + 3.700 

+ 13.018 
2.827 

+ 15.072 
4.535 

+ + 

+ + + 

89.503 
95.030 

15.170 
3.726 
4.849 
1.068 

14.960 - 30.935 

ll6.253 + 110.266 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

CONCEPTO 

UfPORT/JCION TOT/JL 
S U JI! /1. S 

Instalaciones de maquinaria .... . 
Automóviles para efectos . .... . . 
Refacc iones de metal pa ra ma-

quinaria ... . . .... . ... . .. . .. . 
l'Vláquinas impulsadas por medios 

m ecánicos .. . . .. . .. . .. .. . . . 
Automóviles para personas. 
Tractores .. . ......... . . ..... . 
Hule crudo natural o artificial .. . 
Refa¡c!ones y motores para auto-

mov,les .... . . .......... . ... . 
Material fijo para ferrocarril. . . . 
Lana .. . .............. . ... ... . 
Pasta de celulosa ... . ..... . .. . . 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiOnes .. . . . . .. . ... . .. . . . 
Aplanadoras y conformadoras .. . 
P apel blanco para peri6dico . ... . 
Chasises para automóviles .. .. . . . 
Omnibus . .... . . . .. . .. . .... . . . 
M anteca de cerdo ...... . . .. . . . . 
Frijol. . .... . . . . ..... . . ... . . . . . 
Trigo ................ ... .. .. 
M aíz . ....... . . . .. . .. .. . ... . 

(!) No disponible 

Cantidad en tonelada.r y palor en millone.r de pe.ro.r 
IMPORTACION 

E N E R O 
Cantidad 

1955 1956 1956 

325.929 (1) 88.33 1.003.8 
44.052 58.366 318.0 394.0 

5.974 6.583 69.6 84.5 
7.625 5.277 40.7 54.7 

l.l 69 

148.9 
5.183 
253. 1 
1.985 

509 
594 
483 

1.928 

10.316 
854 

1.387 
444 
275 
531 
775 

650 

1.822 
4.243 
1.396 
1.394 

736 
12.554 

470 
6.787 

3.918 
906 

3.758 
928 
103 
630 
600 

5.548 
63 

27.1 

27.8 
36.7 
26.1 
13.5 

13.9 
l. O 

12.4 
3.5 

22 .7 
8.3 
1.8 
3.4 
5.7 
2.2 
1.6 

34.8 

34.2 
49.9 
14.8 
12.2 

20.6 
17.0 
9.4 

14. 1 

14.0 
9.9 
6.6 
7.7 
0.9 
1.9 
J. O 
5.7 
0.1 

CONCEPTO 

Exportación merca ntil (2) . . 
S U .1ll /1. S 

en ram.a .. ; . 
C a fe en gra no s 1n casca ra . .... . 
Plomo metálico y concentrados. 
Cob re metálico y concentrados .. 
Petróleo com bus ti ble . .. .. 
Zinc metálico y concentrados .. 
C am arón ... 
Fo rra jes .. 
Hilo de engavillar .. . . 
P etr6leo crudo. . . .. . .. .... . 
Azúcar refinada . . 
Caca huate. . . ... . . 
Hilazas, hilos, cordeles y cables 

de henequén .. 
Telas de algod6n .. 
Tomate .. . .. 
H enequén. . . . . 
Mieles incristalizables de caña 

d e azúca r .. 
Borra ele algodón . . .. . . 
Carnes frescas o refrigeradas . . 
Productos químicos . .. 

(1) Incluye produ cci6n oro y p lata . 
(2) No incluye revaluaic6n . 

EXPORTACI O N 
E N E R O 

Cantidad Valor 
1955 1956 1955 1956 

756.9 
701.694 802.663 693.0 
569.892 634.361 579.3 

22 .763 
12. 133 
15.700 
6.826 

334.326 
35.640 

1.203 
28.377 

4.451 
67.862 

911 
2.338 

1.264 
ll2 

10.803 
6. 154 

16.520 
1.992 

484 
33 

52.287 
9.802 

ll .872 
7.231 

399.716 
32.861 

4.097 
23 .304 

3.262 
45.282 
21.349 

1.282 

1.088 
97 

11.478 
24 

4.178 
4.204 

944 
3 

16I.l 
157.5 
56.7 
40.5 
45.7 
33.2 
10.4 
13.2 
10.4 
8.5 
1.5 
6.1 

3.0 
2.7 
7.4 

10.4 

2.2 
2.1 
1.9 
4.8 

960.0 
905.9 
779.7 
343.1 
127.4 
43 .8 
54.2 
67.9 
30.1 
37.3 
12.8 
8.6 
6.7 

26.6 
3.3 

3.0 
0.2 
6.3 

0.6 
3.8 
3.6 
0.4 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 

Cantidad 

EXPORTi\CION 
E N E R O 

!955 1956 
Valor Cantidad Valor 

I M P O R T A C I O N (3) 
E N E R O 

1955 
Ca ntidad Valor Cantidad 

1956 
Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (! ) 

Total mercantil (2) 
!-BIENES DE CONSUMO 
A-No duraderos .... . ............. . . , .•. 

!-Alimentos y bebidas . ... . . •. . .. . . . . . 
- 2-No comestibles . . .. . .. ..... . . .. . . . • . 

i========- ·pu.üD'ücció'N ::::::: :: : A-No duraderos (Materias primos y 
liares) . ...•... . . ..... . ....... . ...... 

B - Durndcros (Bienes de inversión) . ... , , .. , 
IV-OTROS .. ........ ...... . . .. ........ .. 

756 .955 960.078 
701.694 693.0H R02.663 905.953 325.929 883.360 i4) 1.003.786 

__ . ...,20;;-;5,-----,4;;-;5;'-,. l:-;:6""5 __ 
80.998 242.478 62.770 221.753 7.409 23.588 11. 335 24.!58 

673 í.678 790 17.98'J 796 2 1.577 939 23 .953 
1.398 4 .9 16 !.53R 6.881 7.117 85.305 6.717 109 .526 

607.663 430.584 71 5 .310 636.619 226.337 264.7<)9 289 .669 313.253 
5 .234 3.907 8.564 5.R59 6Q.fl57 4 15.472 69.55 1 459 .86í 
5.728 3.480 13.1i9! 16.852 23. 1 J.'i 72.6 19 73.029 

1 





UN MENSAJE 
DE IMPORTANCIA 

para Los 
Los 

exportadores y 
importadores 

U na parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco-
nómica internacional acorde con el mayor bene-
fic io nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex-
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa-
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca-
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan · 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar por la diversificación de merca-
dos y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación ele re-
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
ele intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política de desarrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel intGJrno de la 
actividad económica. 

O Consolidar la estructura económica y pro" 
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es, un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
Banco Nacional de Comercio Exterior coincide 
con la del Gobierno de la República, ya que sien-
do el Banco uno de los instrumentos vznculados 
al Estado, que operan en el campo del comercio 
internacional, su actividad tiende a contribuír 
al logro de metas nacionales. 

>t >t >t 

Du rante 1954 el Banco con · 
c"dió créditos por wz total de 
1,669 millones de pesos, 
de los cuales 1,006 m illones se 
d estin aron a oru:raciones de 
r egulación de precioo, 675 
millones fueron er é di lo s co-
merciales y 87 millones s8 

ded icaron a financiar la pro-
ducción de articu las expor ta 
bies. 

BANCC) NACI.l)NAL [)E C()L\\ERCIC) EX 'l'ERIC)R. S. A. 
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EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO 

EXTERIOR, S. A. 

le ofrece a usted los siguientes servicios: 

l. Información sobre los productos mexicanos de exportación. 

2. Información sobre las posibilidades de importación mexi-
cana: 

3. 

4. 

a) Nombre y direcciones de compradores mexicanos de dis-
tintos productos. 

b) Datos sobre la política comercial mexicana referente a ar-
tículos específicos de importación. 

Estudios para determinar la posibilidad de concertar acuer-
dos de trueque y compensación. 

Información general sobre legislación referente a comercio 
exterior. 

• 
Las solicitudes deben dirigirse a: 

DEPTO. DE PROMOCION E INTERCAMBIO COMPENSADO 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

'' ' 

i: 1 

'1 1 1 
1' 1 

: ' 
1 1: ¡ 
1 l! ¡ 
'1 1 1 . 1 1 

; • 1 

• 1 
1. 

'' 

'1 
1 

'. 
' ¡ 

'' 1 

; . i 
1 1 i 
' 1' 
'' ' i: 

1' 
' 1 : 1 

Venustiarw Carranza 32, México 1, D. F. México 1 ! 

1 
i 1 1 
'1 

ijl ¡ 
1 ¡1. 

1 ' 

' 1! 

: : .. ::.:::: :e:: :.C: : :_: ::: ::.:... . :- . : : : : .. · .. ": .. :. . - - . . 1 i 


