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422 

e SOBRE LA CONFERENCIA DE RIO 

e PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS DE 
lEXPORT ACION 

LOS PRECIOS DE LAS MANUFACTURAS 
DEHENEQUEN 

Punto.s de V i.sta de lo.s 

P a l.se.s La tinoa n1 ericanc.s 

DESDE el día veintidós del actual se está llevando a cabo en Petrópolis, Bra
sil, la reunión de Ministros de Hacienda o Economía de los países americanos. 

El citado evento es la resultante del acuerdo que se tomó en la X Conferencia In
teramericana celebrada en la ciudad de Caracas, Venezuela, durante el mes de marzo 
del presente año, en virtud de que en esa ocasión los temas económicos y financieros 
no fueron tratados con la amplitud e interés que merecen, habiéndose decidido efectuar 
una reunión específica de ellos, a fin de plantear con mayor extensión y exclusiva
mente la realidad de la economía americana desde el ángulo de las relaciones inter
nacionales, lo cual ha despertado las justas esperanzas de los países en proceso de 
desarrollo de nuestro continente. ; 

Asisten a esta reunión de singular importancia, los Ministros de Hacienda o 
Economía de las naciones americanas, así como también, aunque en calidad de oido
res solamente, los representanteR de organis:rnos internacionales de las Nacionef' Unidas 
y los expertos en economía e industria de diversos países europeos y latinoamericanos, 
interesados en la marcha que siga la política económica de América. 

Los Ministros de cada país, al plantear en esta reunión los más importantes 
problemas que pulsa la economí:::t de cada uno de ellos. en relación con los demás, 
princinalmente con Estados Unidos de N. A., buscarán la fonna de resolverlos y de 
estimular, hasta donde las condic•ones particulares lo permitan, la cooperación inter
nacional en la política de desarrollo de Latinoamérica. 

Uno de los temas sobresalientes entre los que se llevarán a la discusión, es el 
de los precios de las materias primas, pues es bien sabido que las bruscas fluctuac;ones 
de ellos, lesionan seriamente la economía de los países ex~ortadores de productos bási
cos nara la industrialización. los que al nropio tiempo se ven obligados a adquirir 
productos manufacturados, dado su bajo índice de desarrollo industrial, a precios que 
no van de acuerdo con los de sus ventas de materias nrimas. Asimismo, se argumenta 
el derecho que asiste a los países latinoamericanos de que las naciones con mayor 
desarrollo industrial, tengan en cuenta la importancia que reviste para los países meno3 
desarrollados el mantenimiento de precios remuneradores para las materi1:1s primas 
que les venrlemos, ya que en ocasiones son la piedra angular de la economía de muchas 
nacio11es latinoamericanas, las cuales, al provocarse el descenso en los precios, sufren 
sensibles deterioros en sus términos de intercambio. 

Por su parte el licenciado Antonio Carrillo Flores. S2cretario de Hqcienda y 
Crédito Público de nuestro país. al abordar la tribuna en la segunda sesión de la Con
fm·encia Económica Interamericana, diio en su discurso -que reproducimos íntegro 
en Ja sección de Documentos de esta edición- que las reuniones del Consejo Inter
americano Económico y Social aue se h:1n celebrado con anterioridad a la actual, 
"fueron más bien expresiones ordinarias del tmhajo institucional de nuestros organis
mos internacionales": pero en esta ocasión el Continente Americano da singular im
¡:>ortancia a esta conferencia, en la que ha cifrado sus esperanzas para resolver sus más 
ingentes problemas económicos. 

La imrortancia del discurso del Secretario de Hacienda mexicano está en que 
. pone de manifiesto los necesidades latinoamericanas dentro de una política económica 
·. de cooperación continental. En su disertación, a ue sirvió para fijar la posición de 
nuestro país en el evento que se celebra, desarrolló importantes temas, de los cuales 
destacamos los siguientes puntos: 

r!nmr:>rr.in RYtr>rinr 



it Responsabilidad de las grandes naciones industrializadas en lo que respecta al 
mantenimiento de un precio remunerador para las materias primas que exporta Lati
noamérica. 

Al contrario que en los países europeos, los términos de intercambio en Latinoamé
rica sufrieron, a partir de la cesación del conflicto bélico coreano, un deterioro considerable, 
por el bajo costo de nuestras exportaciones y no por haber aumentado nuestras compras. 

~ Si cuando el mundo lo ha necesitado los países débiles no hemos permitido el alza 
inmoderada de los precios de las materias primarias, es justo que satisfecha la necesidad 
urgente, las naciones industrializadas ev:ten el derrumbe de los precios de nuestros pro
ductos de exportación. 
it Por medio de la acción de las grandes naciones 

resultados favorables para nuestras economías, como ha 
del plomo y el zinc. 

industrializadas, pueden lograrse 
quedado demostrado con el caso 

it Debe recomendarse la reducción o cuando menos la no elevación de las tarifas norte
americanas en las exportaciones que les hacemos. 

it Si fuere necesario, debe favorecerse a nuestras exportaciones de materias primas, 
por medio de convenios de compras a largo plazo, para evitar las fluctuaciones bruscas 
en los precios. 

it Los países de América tienen derecho a esperar que dentro del marco de amistad 
indestructible que une a todos los pueblos de este continente, las naciones más fuertes 
ajusten la colocación de sus excedentes a normas que no nos lesionen económicamente. 

Por otra parte, se dijo que nuestro país ha sabido reconocer la alta significación 
que ha tenido en su desarrollo industrial, y económico por ende, los créditos conce
didos para impulsar la producción de energía eléctrica, así como el destinado a la 
rehabilitación del Ferrocarril del Pacífico, pues tanto la mayor generación del flúido 
como el mejor funcionamiento de esa importante vía de comunicación, han dado un 
resultado favorable, el cual sólo pudo ser logrado mediante la ayuda que nos propor
cionaron las instituciones internacionales de crédito. 

Sin embargo, los préstamos públicos internacionales y los capitales privados del 
exterior, sólo han resuelto una pequeña parte de las necesidades de financiamiento que 
tienen en forma permanente los países latinoamericanos. Otro problema planteado fué 
el del financiamiento de los costos en moneda local, que ya había sido sometido por 
México a la conferencia de Bogotá, y que después de largas discusiones se logró el 
reconocimiento de que, en condiciones y casos adecuados, el financiamiento a largo 
plazo debía abarcar no sólo los gastos en moneda extranjera sino también en moneda 
nacional. 

En resumen, la Conferencia Interamericana de Ministros de Hacienda o Eco
nomía, ha forjado las más optimistas esperanzas en todos los países de nuestro con
tinente, pues dada la cordialidad que priva en las relaciones exteriores de los Go
biernos respectivos, y el deseo, expresado ya, de las grandes naciones industrializadas 
de favorecer el desarrollo de las económicamente débiles, se espera de ella los resulta
dos favorables que contribuirán, inevitablemente, a estrechar más los lazos de amistad 
y de comprensión de los pueblos de Latinoamérica. 

Bajan lo.s Precios 

de la.s .Lf1anufactura.s de H enequén 

E N la última semana de octubre, como es costumbre al abrirse cada tempprada, 
la International Harvester Co. de Chicago, hizo el anuncio de los precios que 

regirán para la temporada 1954-55, en el comercio de los hilos de sisal que se con
sumen en enormes cantidades en aquel país para fines agrícolas. Tales artículos son 
los conocidos generalmente con el nomb:ce de hilos para atar (Baler Twine) e hilos 
para engavillar (Binder Twine), y se fabrican por diversas plantas existentes en Es
tados Unidos, a cuyo mercado concurren también los hilos procedentes de México, 
de Europa y de Canadá. 

El anuncio oficial de la International Harvester Co., era esperado con expec
tación por los industriales cordeleros de Yucatán, porque los precios que fija sirven 
de base a las transacciones que se efectúan en el mercado norteamericano con los hilos 
de procedencia yucateca. 

""7 ..... .. . : -____ '--- -'- ., r. ,., ~ 



e,. De acuerdo con las mejores informccion~s, el nuevo precio para el Baler Twine, 
que parece ser el hilo base en el mercado cordelero, será de Dls. 7.20 por fardo de 
40 libras, que es el precio que la International l-Iarvester ha fijado para el detallista, 
contra el de Dls. 8.46 que rigió durante la temporada última, o sea que los nuevos 
precios son más bajos en Dls. 1.26, o sea aproximadamente en un 15%. Esta baja 
equivaldría a $0.87 por kilo. 

,1 Los hilos agrícolas que los industriales mexicanos exportan a Estados Unidos, 
no alcanzan los precios fijados por la International, entre otras causas, por la compe
tencia con los hilos de otras procedencias. En la t emporada anterior la diferencia fué 
de Dls. 1.76 por fardo y ahora se cree qu2 podrá reducirse a Dls. 1.20. 

¡\ Además, los precios fijados por la International tienen ahora como centro de 
distribución la ciudad de Chicago (abarcr.zndo a Saint Paul, K ansas y Memphis), en 
tanto que en la temporada anterior tales precios se aplicaban en el punto de recep
ción: Nueva York, Filadelfia, New Orleans y l-Iouston. Este cambio significa para 
nuestros cordeleros, mayores gastos de distribución, a fin de quedar en igualdad de 
condiciones con los demás competidores. 

11 La determinación de la International Harvester Co. ha causado conmoción en 
los centros productores de la fibra y entre los industriales cordeleros de México, 
porque trae aparejada una baja que se está discutiendo en estos momentos en el pre
cio del henequén de Yucatán. Es sabido que la vida económica del Estado de Yuca
tán depende casi enteramente de los ingre3os que recibe por la venta de su fibra, ya 
sea en estado natural o convertida en alguna de las manufacturadas que se elaboran 
en el propio Estado. Por esta razón, la decisión de la International influye de mane
ra decisiva en un deterioro consi:lerable en las condiciones económicos de esa región 
de la República Mexicana. Como explicación de la baja, que la International decla
ra ser de 18.4% para el Baler Twine y de 16.2% para el Binder Twine, dicha em
presa afirma que fué una baja en el precio de la materia prima y, además, ~n los cos
tos de elaboración y de distribución lo que originó 111 reducción decretada. 

C.. Para México, y especialmente para la vida económica de nuestro Estado d:! 
Yucatán, la baja ele precios será de efectoJ desfavorables, ya que al tener que redu
cirse el precio de la materia prima para la industria cordelera nacional, ello repre
sentará más bajos niveles de vida para la población campesina de Yucatán, por efec
to de la reducción de salarios en las fincas henequeneras de propiedad particular y 
de la reducción de anticipos en el caso de los ejidatarios. 

C. Las autoridades federales y locales, así como las organizaciones representati
vas de los productores de henequén y de la industria cordelera, están estudiando el 
reajuste a las nuevas condiciones del mercado que ha creado la fijación de precios 
hecha por la Internationai. Lo más probable y justo es que la baja del precio se re
parta proporcionalmente entre el sector agrícola y el sector industrial, ya que el Es
tado con anterioridad ha puesto su parte al eximir de impuestos la exportación a 
estos artículos. Pero como se ha dicho antes, será un fuerte impacto para la econo
mía yucateca, cuyas repercusiones pueden medirse por la importancia que tiene el vo
lumen y valor de los productos elaborados por la industria cordelera y su significa
ción en la economía del país. 

,1 Porque no hay duda que los hilos agrícolas de que se trata, que son los afec
tados por la decisión de la International, son los que constituyen el grueso de la 
producción cordelera de México. Según rbtos recientes, las ventas efectuadas de ene
ro a septiembre de 1954 de los diversos productos de la industria cordelera de Yuca
tan, con sus respectivos porcientos en el total, fueron como sigue: Baler Twine 
(18,597 Tons.) 48 %; Binder Twine (8,625 Tons.) 22%, o sea 27,222 Tons. con 70% 
en los dos productos citados. El 30% restante está integrado por hilos comerciales, 
jarcias, sacos, y telas. 



1 ndustrializaciórl 
)J Polttica 

Por Gonzalo Robles 

PRIMERA PARTE 

M xrco es un país que por sus condiciones geo
gráficas, climatológicas, etc. , r equiere muchas 
ohras correctoras del medio físico, como las de 

riego y drenaj e y enormes esfuerzos constructivos para 
vencer la distancia y los grandes accidentes del t erreno. 

FÓRMÚLA INTEGRAJ, 

País de recursos mineros, agrícolas, pes:¡ueros e in
dustriales apreciables y diversificados, debe aspirar al 
desarrollo de las distintas ramas de su economía en 
una fórmula coordinada, ponderada y dinámica. Esa 
fórmula debe procurar el mejor aprovechamiento de 
esos recursos para elevar el nivel de vida de la nación, 
especialmente de las masas de bajos ingresos. 

Cuando se habla de desarrollo industrial debe pensar
se siempre en términos amplios de desarrollo económico. 
La industriali zación es una fase necesaria, obligada y 
út il, en el proceso r.-en8ra l de desarrollo económico. 
Tiende a completar el cuadro integral de la economía, 
empleando a la población excedente de otras act:vi
dades, en ocupaciones generalmeate más productivas, 
pero qu e requieren también mús capital. 

"SECCIÓN TnANSVERSAL" DE LA EcoNOMÍA 

Por un lado, la manera un tanto violenta en que 
ha ocurrido el movimiento reciente de industriali zación 
de M0xico, en gran medida como resultado de con
tingencias internacional::-s y necesidades impostergables 
-ciertamente dentro del proceso general de desarrollo 
económico, pero no siempre corno coronación lógica y 
articulada ele las actividades primarias, mineras y agrí
colas, de larga tradición- y, por otro lado, los temores 
ele caer en una inflación incontrolable que gravitara 
perniciosamente sobre el nivel de vida del pueblo, 
exige la realización ele un estudio urgente e intenso 
que nos diera una sección tr·ansversal del conjunto de 
nuestra economía. Este análisis o "exátnen de concien
cia" deberá situar debidamente la industrialización en 
el cuadro de conjunto, cotejándola cpn los grandes 
rubros de aquélla: ingreso nacional, balanza de pagos; 

En esta primera insercwn de un estudio 
que se publicará en tres partes, el Ing. Robles 
plantea la necesidad de una fórmula integral 
de industrialización, de una "sección transver
sal" de la economía, de la planeación continua, 
de :.a exploración de los recursos naturales y, 
aborda el análisis de grandes ramas indus
triales. 

etc., y los otros grandes capítulos de actividad econó
mica: este esfuerzo tratará de evaluar a grandes rasgos 
su eficiencia y productividad; verificará su "organici
dad" o falta de integración; desentrañará criterios y 
metas planificadoras. por lo que hace a ocupación, uso 
de recursos nacionales, exigencias de capital, tecnolo
gía . etc., y establecerá tentativamente medidas correc
tivas de emergencia encaminadas a lograr una economía 
sana, equilibrada y fecunda. 

E ste trabajo se ha iniciado ya en varios sectores 
de estudio y existe valioso material acumulado, pero 
debe organizarse, coordinarse e intensificarse. 

PLANEACIÓN CONTINUA 

R eali zado ese traba jo inicial de análisis y encauza
micntn y tomándolo como base, precisa estimular las 
act ividades de pro¡¡ramación, con un sentido coordina
dor y de orientación, como en el trabaj'l ele emergencia, 
pero en forma más sist~mática y completa y con pro
yeccion ~.~ fran ca<; al fu turo. Se r ealizarán estudios de 
pla>teació·t ecnnómica ghbal. de anclaje e interrelación 
a los el em ~ntos generales de la economía y estudios 
el<! plan P.ació ·1 industrial. Se insistirá en los factores de 
eficiencia, de orrranicidad, tratando de integrar las 
industrias y ele llem.Jr lns huecos o eslabones en ella 
faltant"s: se Fmal izará el panorama de la localización 
de J;o¡s industrias en el país y se proyectarán las nuevas 
locaP zaciones con un sent'do de distribuir densidad 
económica en toda la RepúbPca en la f·1rma más cnn
V O!nienh~. foM entando desarrollos rep-ional ~s . S e estable
c..,rán priorirlades y se ponderarán los criterios y obje
tivos df',1cubiertos en estudios anteriores y se aconsejarán 
las medidas conducentes o lograr estos objetivos. 

EXPLOilACIÓN Y ESTUDIO DF. LOS RECURSOS NATURALES 

La N ación debe empeñarse en una camnaña activa 
y sistemática para conocF!r en el menor plazo posible 
sus recw·s9s naturales . incluyendo las aguas subtF!rráneas 
0ue rl <!ben jugar un panel imnortante en un país somi
desértico como el nueRtro. El conocimiPnto imnerfocto 
aue rl o lo~ recursos natural es se tirme dificulta la obra 
planificador!\ y. en general, un desarrollo económico 
armó~icn. Habr~ 0ue organi:l:ar esta búsqueda o explo
ración usando de los el~mentos e inst;tuciones ane ac
tualmente se ocupan de la Materia, en fonna co'ordinarla 
y econó'Tlka de esfuerzos. Para atender a la resolución 
d e prnblemas concretos ya planteados, di~amos, por 
e.iemplo, el de la localización de nuevas plantas side
rúrgicas, deberá atacarse de preferencia, en fonna se-



lectiva, la exploración y estudio de los recursos relativos, 
en lugares estratégicos; igual cosa habría que decir de 
los fertilizante;;, de la celulosa, etc. 

D ebe ser parte importante de este tema, no sólo 
lograr e1. con::>cimiento de los recursos naturales, sino 
también planea r su m ejor utilización, y en este último 
capítulo, debe desarrollarse una política, naturalmente 
compleja, de jerarquización de sus usos y de conser
vación del patrimonio nacional. 

GRANDES RAMAS I:-iDlJSTRIALES 

Ea vista de la importancia, estado actual y perspec
tivas de las principales ramas industriales, hacemos a 
continuación a lgunas s~t gestiones o recomendaciones, a 
saber: 

i< D eben estimularse y darles un sentido económico, 
pero sin adulterar su valor artístico y humano, las 
industrias vernáculas y del hogar, especialmente en 
las zonas rurales donde hay una enorme proporción 
de desocupación oculta y donde la población ocupada 
lo hace en forma estacional y limitada. Esta política, 
sin embargo, debe ser muy consciente de que está en 
marcha un proceso de liquidación de las economías 
cerradas y estar alerta para defender el trabajo do
méstico, de la explotación. 

i< Deben fomentarse con esnecial interés, por razones 
semejantes a las mencionadas· y por otras, las industrias 
agrícolas, forestales, mineras y pesqueras de primera 
mano, que constituyen un puente entre las actividades 
extractivas fundamentales y las industrias de trans
formación. En la mayoría de los casos cuentan con 
mercados interiores o facilitan la exportación , y con 
frecuencia no requieren grandes inversiones. En el caso 
de est e tipo de industrias es a l productor primario a l 
que hay que defend er de la extorsión que ellas suelen 
ejercer. Deberá hacerse un estudio minucioso, técnico, 
económico y de localización de todas las industrias de 
primera mano, para proponer en un plazo lo más 
corto posible, las mejoras, reformas, ampliacionefl y 
nuevas unidades que sean necesarias. El país debe 
aspirar a incorporar la mayor cantidad de mano de 
obra nacional y a transformar en el grado mayor po
sible las materias primas dentro de sus fronteras. Este 
tema incluye parte importante del si¡,'lliente. 

.¡,; Debe ser bandera de un gobierno progresista, me
jorar la salubridad, obj eto de inquietude3 de qu e aquí 
no nos ocupamos, y la alimentación popular, ele preferen
cia la de las madres y los niños, abaratá ndola, enri
queciéndola y diversificándola: a l efecto, deben fomen
tarse las industrias de los alimentos : carne, leche, frutas 
y legumbres, conservas diversas, harinas, azúcar, etc. 
D ebe desarrollarse en una escala nacional el proyecto 
plant?ado y estudiado por el Inst:tuto Mexicano de 
Investiga ciones T ecnológicas que creó y ha patrocinado 
el Banco ele México y otras entidades de gobierno para 
la fabricación de harina de nixtamal para preparar 
tortillas, suplié<!dole las deficiencias de elementos nu
trit:vos. Para abaratar la distribnción de abastecimiento 
de los a limenb<> populares, hay que poner en juego los 
mejores medio~ para resolver el problema ele los en
vases y empaques que. por su variedad corresponden a 
una diversidad de industrias. 

* En el campo de las industrias textiles se propone 
para acelerar, por un lado la m ecanización y raciona
lización de la misma, y por otro, para abaratar los 
productos populares en beneficio de las masas, el esta
blecimiento por ¡jarte de entidades gubernamentales o 
empresas mixtas con control de Estado, de plantas 
modelo, que a la vez funcionarían como plantas piloto, 
equipadas con la maquinaria más eficiente, empleando 
las . técnicas más avanzadas, y organizadas en la forma 
más racional, para producir, en forma especializada 
y en grande esca la, . esos productos de consumo popular 
a q~q_-_acaba.plo? de re{erirn0s. P<?r .este camino se logra· 

ría. en una forma evolutiva, sin inversiones superiores 
a las posibilidades de la nación, y sin provocar tras
tornos o;erios d e desocupación violenta, la transforma
ción de nuestra industria de mayor arraigo y más 
importante. Es condición para que este efecto mejorador 
se propague, que se establezca una fórmula justa de 
distribución de log beneficios adicionales que la m ejor 
técnica y organización produzcan, entre el inversionista, 
el obrero y el consumidor. Estamos pensando en tér
minos de largo alcance, desentendiéndonos de circuns
tancias de momento. En el campo de la industria lanera 
habrá que empezar por fomentar, con apoyo en la cien
cia zootécnica, la cría de ganado lanar productor de 
lanas para peinar, que actualmente se importan. 

i< C:->mo es una preocupación justa la de dar abrigo 
a la población, debe serlo también la ele calzar al pueblo 
descal zo, a lentando la industria de la curtiduría y del 
calzado. Al efecto, deben crearse o mejorarse las in
dustrias relativas de curtiduría y curtientes, utilizando 
m ejor las materias primas nacionales: estableciendo 
plantas para concentrar y fijar extractos curtientes, 
vigilando y reglamentando la ganadería para evitar 
que las ni eles se perjudiquen durante la vida del ani
mAl y desm,és de su sacrificio; para realizar ésh, el 
país cuenta hoy con plantas empacadoras y enlatadoras 
de carne one producen principalmente para la expor
tac;ón. Debe hac8rse un esfuerzo serio para que las 
pi"l <!S que se export e>n sean ya curtidas y ele alta 
caHdad y oue se dejen de importar materias primas 
pa ra la industria del calzado. D ebe hacerse también 
un esfuerzo RPrio para organizar el coniunto de esta 
industria en ileterminaclas zonas del paÍs donde está 
m1.1v difundida a base de pequeños talleres y para 
desterrar la.fl prácticas d e extorsionamiento y explota
ción del artesano. 

i< La siderurgia es una industria clave en que el 
Gobierno debe ponet· su constante interés para que 
ten ')"a un desP.nvolvimiento adecuado a las necesidades 
del desarrollo industrial del país y para mantener 
costos y precios que n::> sólo permitan, sino qu e esti
mulen ese desarrollo. Urge corregir los desequilibrios 
internos de las plantas primarias existentes propiciando 
sus proyectos de desarrollo para el aprovechamiento 
ópt;mo de sus elementos, así como establecer una coor
dinación naciona l de la industria siderúrgica en su 
conjunto. D ebe t =rminarse la erección de la planta 
d e coque con recuperación de subproductos, para apro
visionar a los altos hornos existentes y a limentar nuevas 
industrias químicas. La deficiencia de esta materia 
prima básica, ha t enido a la industria esta ncada, no 
obstante el notorio progreso del país y la creciente de
m::mda de productos de fierro y acero y r¡ue en gran 
m edida ha sido necesa rio importar. Una vez más, no 
estamos considerando incidencias desfavorables que es
timamos t ransitorias. 

Con anticipación de un par de años debe preverse 
el aumento de la capacidad de a lto horno allí donde 
resulte m f.!s conveniente y económico para los intereses 
nacionales. Con miras a una m ejor planeación de esta 
industria, deben activarse las exploraciones para car
bón y los estudios de su posible uso en conjunción con 
yacimieutos de fi erro convenientemente situados desde 
el punto de vista del abastecimiento de los m ercados 
más importantes. 

Interesa, además, continuar el estudio de procedi
mientos distintos del horno a lto que no requieran el 
empleo de coque, para dar vida a regiones donde 
existen yacir::tiento11 de Eerro adecuados y no se pueda 
obtener en términos económicos aquel material. 

Como puente entre la indust ria siderúrgica y las 
m ecánicas en que el país apenas inicia sus actividades, 
debe establecerse cua nb antes una fundición de pro
ductos de fierro y acero especiales para la fabricación 
de máquinas, talbres de estampado en caliente y forja, 
para los mismos fines. 



ic Dados los elementos básicos de que el país dis
pone para el desarrollo de una industria siderúrgica 
moderna, de tamaño medio, y contándose con mercados 
ya establecidos y en ascenso, para varios productos de 
industrias mecánicas, el país debe propugnar por lo
grar la implantación o el desenvolvimiento de ellas; 
constituye ésta, una etapa delicada de su industria
lización, que para garantía de éxito debe buscar las 
mayores seguridades en la técnica y en el análisis eco
nómico, en las mejores prácticas de organización y en 
la integración racional. 

Tienen ya d emanda en el país o fácilmente pueden 
tenerla la maquinaria para ingenios de azúcar y equipo 
de industrias agrícolas y forestales de primera mano, 
maquinaria para lab3res agrícolas, maquinaria para 
minería, tanques y aparatos para refinerías de petróleo 
y equipos para perforación de pozos, bombas, motores, 
maquinaria t extil, elevadores, etc. Varios de estos pro
ductos ya se fabrican en M éxico en cierta medida. 

Se prosigue activamente el interesante proyecto para 
el establecimiento de una industria nacional para la 
fabricación de motores Diessel y de camiones pesados 
equipados con los mismos. Ambos son elementos de 
primera importancia, considerados separada o conjun
tamente, para el desarrollo del país (energía y trans
portes). Aun cuando el Diessel tiene venta jas económi
cas indiscutibles y el uso de vehículos pesados representa 
una tendencia que ya se impone en todas partes, tra
tándose de México, país un poco retrasado en estos 
aspectos, deberá fomentarse su m ercado por todos los 
m edios posibles, facilitando crédito, estableciendo ser
VICIOS de aprovisionamiento de combustibles y refaccio
nes y diversificando dentro de límites no muy amplios 
!a producción de la fábrica (camiones de pasajeros, 
mterurbanos). D eberá atsnderse concomitantemente a 
la mejor organización de los transportes y a la creación 
de la fui?'dición y forja de piezas especiales, para inte
grar nacwnalmente esta industria y fortificarla econó
micamente con utilidades que permitieran vender los 
vehículos y sus motores a precios de competencia. 

Por lo que hace a la fábrica de carros de ferrocarril 
ya prácticamente terminada, deberá ponerse en march~ 
cuanto antes; siendo, en principio, tan importante como 
el proyecto anterior, tiene, en cambio, la ventaja de 
contar, desde luego, con un mercado amplio para su 
producto, que inicialmente será un furgón estandarizado 
del tipo más moderno y conveniente para las necesida~ 
des de los F errocarriles Nacionales y de las otras líneas 
del Estado. 

Está en igual caso, por lo que a m ercados se refiere, 
la producción de tubos sin costura para pozos de 
petróleo, oleoductos, gasoductos y otros usos para los 
cuales P etróleos Mexicanos tienen una demanda im
portante que se dificulta satisfacer de fuentes exteriores, 
con 'el consiguiente retardo y perjuicio para el desarrollo 
de sus programas. 

Estos proyectos y otros, como la habilitación de 
los astilleros de Veracruz para la construcción de barcos 
tanque Y otras embarcaciones, y para reparaciones 
navales en general, sumados, significan un aumento 
considerable en la demanda normal y creciente de 
artículos de fierro y acero, que brinda la posibilidad 
a la industria siderúrgica del país de aumentar su 
capacidad y establecer unidades de tamaiio óptimo 
para producir a costos mínimos, desideratum de todo 
el edificio de la industrialización. 

La aspiración a plazo muy lejano sería construir 
Y fabricar locomotoras, vehículos completos de todas 
clases y máquinas-herramientas y de precisión. En rea
lidad, México, con una amplia tradición de taller me
cánico, ha podido esporádicamente hacer algunas de 
estas cosas, pero probablemente el ambiente no está 
todavía maduro para una producción sistemática y 
económica. 
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En cuanto a las plantas ensambladoras extranjeras, 
que tan mal sabor han dejado en la opinión pública, 
habría que meditar seriamente en irlas transformando 
por etapas en verdaderas fábricas, o en ensambladoras 
nacionales. es decir, que fueran consumiendo cada vez 
más productos de fabricación nacional, fomentando así 
una gran variedad de actividades industriales. 

No hay que olvidar, en relación con la industria 
de máquinas, la necesidad de fomenta r las industrias 
derivadas del cobre, el zinc, el plomo y otros metales 
industriales, la fundición de a leaciones, etc. 

.¡.: La Industria química, así como la de máquinas, 
y, quizás más que ella, es una industria de fom ento 
delicado, en que los factores de técnica y "organicidad" 
son decisivos. Afortunadamente existen en nuestro t e
rritorio recursos básicos : carbón, petróleo, azufre. 

México ha contado con plantas modernas y con 
capacidad que empieza a ser insuficiente para producir 
ácido sulfúrico, utilizando gases de tostación de sus plan
tas de beneficio de minerales, azufre natural o de 
desulfuración del gas ; en cambio, en la otra gran rama 
de los productos químicos pesados, los álcalis, no obs, 
tante el esfuerzo hecho para utilizar en escala importante 
sales natura les o salmueras del Lago de Texcoco, y la 
existencia de pequei'ias industrias electrolíticas, el país 
está produciendo apenas la t ercera parte de sus necesi
dades que van en aumento, por lo que urge planear, 
tomando en cuenta los factores de mejor ubicación, de 
disponibilidad de materias primas, de m ercados, de pro
cedimientos utilizables, de tamaño óptimo de planta, el 
establecimiento de capacidad adicional para lograr auto
suficiencia, sobre bases económicas, en este importan
tísimo capítulo. 

La industria de abonos, iniciada con tan buenos 
auspicios por Nacional Financiera, que creó "Guanos 
y Fertilizantes" y estableció entre otras plantas la de 
fijación de nitrógeno de Tlalnepantla, requiere sin dila
ción nuevos capital es para ampliarla, construyendo 
nuevas plantas estratégica y económicamente situadas, 
y la organización de un sistema educativo .y d e coopera
ción con los agricultores para la difusión del uso racional 
de abonos. La agricultura, que sustenta a la mayor 
parte de la población mexicana, debe intensificarse ha
ciéndola más segura y productiva, por lo que a la 
política de riegos, de tiempo atrás adoptada por la 
Nac.ón, hay que agregar una vigorosa polít.ca de t ec
nif,cación en la que el abono, por su especial capacidad 
para aumentar la productividad, d ebe ocupar un lugar 
destacado, siendo el nuestro un país escaso de tier·ras 
agrícolas y cun un tremendo empuje demográf1co. El 
desenvolvimiento de esta industna fundamental, debe 
estar a cargo en sus aspectos de proctucc1ón y de fo
mento de la instüución especializada, creada por el 
Estado. Habrá que multiphcar las exploraciones enca
minadas a disponer en el país de materiales potásicos 
y, principalmente, fosfóricos, que junto con el rutróge
no y la materia orgánica reclaman de preferencia la 
mayor parte de los agotados suelos mexicanos. Por 
lo que hace a fuentes industriales de hidrógeno para 
fijar el nitrógeno, el país dispone de diversas alter
nativas. 

Para promover una amplia proliferación de indus
trias químicas, debe proseguirse la industrialización de 
los productos primarios de la destilación del carbón 
para coque (anilinas, disolventes, plásticos, diversos 
productos sintéticos y medicinales, etc.), y pa ralelamen
te la utilización de deriuados del petróleo y del gas, en 
uno y otro caso, después de un serio estudio del con
junto de las posibilidades de desarrollo de una industria 
integrada y armónica deben delimita rse los campos de 
acción estatal y de iniciat iva privada y los de posible 
cooperación de capita les extranj eros, con vistas a sa
tisfacer los mejores intereses de la nación. 
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Entre las industrias quurucas deseables y factibles 
tomadas a l acaso, consideramos la de los ácidos orgá
nicos, levaduras, detergentes, insectiCidas, yerbicidas y 
fungicidas, etc. 

Como una parte importante del programa de salu
bridad, deben ser objeto de atención las industrias 
farmacéuticas que afortunadamente evolucionan dejan
do de ser simples actividades de preparación para el 
mercado y empaque para convertirse en verdaderas 
industrias químico- biológicas; ya hemos señalado la 
conexión que estas industrias pueden t ener con los 
subproductos del carbón; por otra parte, el país es 
tradicionalmente rico en plantas medicinales (como 
caso sensacional reciente podría cita rse el de la cor
tizona, obtenida de la cabeza de negro, y hay facili
dades para la preparación de vacunas, sueros, y otros 
productos biológicos. 

,+e Celulosa y papel. Este es un capítulo en que el 
país está sufriendo un serio déficit, especialmente de 
papel tipo periódico, que resulta tanb más grave cuan
to que existe una creciente demanda internacional. La 
FAO, la CEPAL y la UNESCO se preocupan seria
mente de este problema mundial y piden que los países 
con recursos naturales presten su concurso para resol
verlo. El nuestro está bastante bien dotado, contando 
con extensiones considerables de bosques de coníferas 
y de bosques tropicales, así como de otras posibles 
materias primas y en ciertos lugares con energía eléc
trica barata, elemento esencial así como el agua para 
el desarrollo de esta industria, o con petróleo para 
sustituir a aquellas que se usan como combustible. Para 
hacer frente a esta situación en el menor tiempo posible, 
el Banco de México y Nacional Financiera, con el 
concurso de ot!"as entidades, han organizado el estudio 
de materias primas y procedimientos adecuados. D esde 
luego, y a reserva de que este estudio se realice en 
forma sistemática y continua, debe atacarse, de manera 
selectiva, en vista de proyectos concretos, enfocándolo 
a la posibilidad de utilización de las maderas duras 
tropicales, que por su heterogeneidad presentan difi
cultades especiales, del bagazo de caña, del bambú y 
del '"otate" y otras plantas típicas mexicanas y de 
diversos desechos de las cosechas agrícolas, aparte de 
las esencias foresta les tradicionalmente usadas para el 
objeto, naturalmente dentro de un régimen racional e 
integral de explotación de los bosques. 

Al presente se está erigiendo una planta de celu
losa para rayón. Se proyectan también fábricas de 
"fiocco", de celofán y de cuerdas para llantas de au
tomóvil. 

1< Industrias de la construcción. Se trata de un com
plejo de industrias muy vinculado con el proceso del 
desarrollo económico; crea demanda y da vida a otras 
industrias, realiza obras que facilitan dicho desarrollo 
y derrama poder de compra; esto las hace en cambio 
muy sensibles al ciclo económico. 
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Por lo que se r efiere a las diversas actividades in
dustriales que le dan vida, contándose con capacidad 
amplia de producción de cemento para satisfacer la 
demanda normal, tendríamos que hacer referencia a 
la necesidad de organizar en una forma moderna la 
producción de tabique de construcción para tener un 
producto barato, con especificaciones dignas de con
fianza . En otras ramas, como la industria del vidrio 
y la cerámica, habría que hacer un esfuerzo de ex
ploración e investigación para mejorar las calidades 
de materias primas nacionales, que generalmente se 
importan. Se sugiere en este caso la acción combinada 
del Instituto Nacional para la Investigación de los 
Recursos Minerales y del Instituto Mexicano de Inves
tigaciones Tecnológicas. 

Es impostergable una acción de Estado bien medi
tada y enérgica para resolver el problema de la vivienda 
barata en los centros poblados, que substituya a la 
clásica vecindad sórdida, y de habitaciones obreras en 
conexión con los centros fabriles. D entro de este mis
mo orden de ideas. después de un estudio por regiones, 
bmando en cuenta hábitos, clima, materiales de cons
trucc;ón, etc., habría que desarrolla r tamb:én una 
política para dotar de habitación al campesino m exi
cano, pa ra que viva segregado de animales y en una 
forma no promiscua, contando con facilidades de agua 
y saneamiento. 

Caen dentro de la provincia de las construcciones 
las obras públicas, ta n a pa rentes en esta etapa de nues
tra vida mexicana; por su diversidad, magnitud y rela
ción estrecha con otras actividades y con la economía 
en general, no puede recomendarse sino una severa 
planea ción con jerarquías y prioridades y una cons
tante vigilancia en función de la necesidad del des
arrollo económico del país, por una parte, y de las 
incidencias del ciclo económico, por otra, campo fe
cundo para las actividades de la Comisión Nacional de 
Inversiones. 

-+e Industrias culturales. Ya que han existido coyun
turas favorables para el desarrollo de la industria de 
artes gráficas y editorial (en esta m erece una mención 
el Fondo de Cultura Económica -empresa no lucrati
va- ) y de la de películas cinematográficas, que encajan 
en antecedentes y vocaciones del pueblo mexicano, el 
Gobierno debe prestarles su just ificacada ayuda para 
resolver algunos problemas delicados que se le han 
presentado. 

No puede dejar de mencionarse, aunque parezca 
un poco forzado, en relación con este tipo de "indus
trias", que México está teniendo éxito como centro de 
enseñanza superior para los jóvenes de muchos países 
latinoamericanos, qu.e las artes populares, la música 
y pintura mex icanas han tenido un amplio r econoci
miento internacional y que el turismo que tan impor
tante significación económica ha llegado a tener, debe 
ser también un instrumento poderoso de difusión de 
los valores de la cultura mexicana. 
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El señor Presidente 
en Matamoros 

Ha sido motivo de honda sa
tisfacción para mí, como mexi
cano y como gobernante, haber 
podido constatar que, al igual 
que en e!. noroeste del país, se 
ha logrado levantar en esta re
gión un emporio de riqueza me
diante el esfuerzo mancomuwz
do de pueblo y gobierno. Esta
mos seguros de que en lo futu
ro, y conforme a hs crtracterís
ticas y poten~ialidad de cada 
lu'{ar, hemos de en~ontrar lo 
mismo en e! centro que en el 
sur, nuevos ejemplos de ese 
afán de superación nacional. 
México trabaja creadora y fe
cundamente; así se expresó el 
Primer Mandatario del País, al 
dar por terminada su reciente 
jira por el norte del Estado de 
Tamaulipas. 

* La cooperación rle la banca 
privada en el fomento de las acti
vidades agrícolas, que en Matamo
ros, Tamps., ha sido una realidad, 
confirma que para lograr el pro-

Las informaciones oue se repro
~ucen en esta SECCI'ON 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. 
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• La iniciativa privada y la producción algodonera en 
Matamoros. Concepto Presidencial. 

• Inversión de $625 millones en la instalación de tres 
plantas de fertilizantes. 

• La posición de ]\;f éxico en la reunión de Ministros de 
Hacienda en Río de J aneiro. 

• La tercera unidad de la planta eléctrica de I xtapan
tongo genera 50 mil kilovatios. 

• Incremento a lq, avicultura. Créditos del BANCOMEXT 
en el Estado de Tlaxcala. 

greso sólido de toda actividad na
cional y sobre todo de la agrícola, 
es indispensable que el capital pri
vado concurra con su inapreciable 
aportación. El señor Presidenb es
tima de suma importancia el es
fuerzo de la iniciativa privada en 
la producción algodonera de Mata
moros, con lo cual se señala lo que 
deb::! entenders::! por diálogo entre 
Gobierno y pueblo. 

·• Giró instrucciones para que los 
técnicos en a lta ingeniería naval, 
que procedenbs de Holanda estu
d iaron nuestros pusrtos en ambos 
litorales, se avoquen de inm: diato 
a l conocimiento de un proyecto pa
ra construir un puerto en Matamo
ros, Tamps. 

* El Primer Mandatario del país, 
se r ~firió a que el Gobiern'J Fede
ral tiene urgencia de realizar mu
chas obras y atender variadas ne
cesidades a todo lo largo del t erri
torio nacional, pero se encuentra 
ante la imposibilidad de llevarlas 
a cabo simultáneamenb, ya que es
tá atenido a sus propios recursos. 
Por ello, se hace necesaria una je
rarquización para su planeamiento 
y desarrollo, y el Gobierno, en ca
lidad de representante y servidor 
del pueblo, habrá de llevarlo a cabo 
por medio del sistema señalado. 

En esh, como en todo l? que 
haga o planee hacer el régime<, se 
imp-vte la cooperació• sincera y 
patriótica de t'Jdos: pobemattt~s y 
gobernados, en esta forma finalizó 
sus declaraciones el Presidente de 
la Hepública. 

Resultados de la Misión 
Técnica Holandesa 

Los técnicoc; de lll Compañía 
holandesa NEDECO, dedic'l
dos durante dos meses y medio 
a estudiar nuestros puertos 
ubicados a lo largo de los lito-

rales del Pacífico y del Golfo 
de México, han concluido sus 
trabajos. El Secretario de Ma
rina declaró al resr:ecto - nov. 
3- que ello habrá de permi
tir al Gobierno mexicano el me
jor aprovechamiento de los 750 
millones de pesos que están 
destinados para el programa de 
progreso marítimo, en el cual 
se llevan gastos 150 millones, 
principalmente en obras marí
timas. 

O El Presidente de la Hepública, 
proyecta un mejor acomodo de la 
población del país (que se ha con
centrado en el altiplano de Méxi
co) a travé3 del aprovechamiento de 
las tierras costaneras y de los re
cursos que nos ofrecen nuestros ma
res. Los estudios efectuados por los 
técnicos holandeses, se refieren a 
los problemas marítimos del país, 
orientándose al mejor aprovecha
miento de los recursos naturales y 
a la incorporación y desarrollo 
económico de las costas y zonas 
adyacentes. 

O El hfe de la misión holandesa, 
perito en economía, declaró que 
aun sin autorización oficial para 
hablar sobre sus trabajos, adelan
taba que las perspectivas de pro
greso marítimo de México son mag7 
níficas y que las o'Jras que lleva a 
cabo el Gobierno en esa materia, 
son gigantescas. 

O Otro técnico de los que inte
graron la misión de estudio holan
desa y experto en minas, afirmó 
que México tiene muchas posibili
dades de desarrollo económico con 
la total ejecución del programa de 
progreso marítimo y, refiriéndose !1 
su especialidad, dijo que los yaci
mientos de azufre en el istmo, cons
tituyen una gran riqueza para nues
tro país. 
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Tres Plantas de Fertilizantes 

Con una inversión de 625 
millones de pesos (50 millones 
de dólares), serán instaladas 
próximamente, tres plantas de 
fertilizantes, con el fin de sa
tisfacer las crecientes necesida
des del agro nacional en los 10 
años venideros y exportar a los 
países del Caribe y tal vez, a 
América del Sur. Las plantas 
estarán ubicadas, una, en el 
Istmo, cerca de Coatzacoalcos, 
otra en Sonora y la tercera en 
Matamoros. 

~ Una empresa estadounidense 
organizará la sociedad m exicana 
que explote las fábricas, lo cual vie
ne a demostrar la confianza de los 
capitalistas norteamericanos en el 
progreso económico de México. 

11 La planta principal y las sub
sidiarias, producirán toda clase de 
fertilizantes para satisfacer la de
manda nacional que en 1953 ascen
dió a 200 mil toneladas, pero que 
para dentro de 10 años aumentará 
a 1 millón de toneladas. La prime
ra gran planta -como se dijo- se 
construirá en Coatzacoalcos cuyas 
ventajas son: cercanía a los yaci
mientos de azufre en explotación; 
a las instalaciones de Pemex que 
pueden abastecsr de gas y la ba
ratura de los fletes. 

ú El proyecto en cuestión es de 
vasto alcance, pues además de cu
brir la demanda nacional, permiti
rá exportar los remanentes. La zona 
del istmo fué escogida por las fa
cilidades que ofrece para la distri
bución del producto, tanb por tie
rra como por medio de las víás 
marítimas. 

11 Las otras dos plantas, con un 
volumen de producción inferior a 
la mencionada, cubrirán las de
mandas de fertilizantes de las re
giones ya mencionadas, resultando 
más económico producirlos ahí que 
llevarlos de regiones lejanas a los 
centros de consumo. 

A La calidad, la variedad y el 
precio de los fertilizanbs que se 
produzcan, harán posible surtir a 
otros mercados fuera de nuestro te
rritorio. 

POLITICA ECONOMICA 

México en la Reunión de Río 

La tarea de engrandecer eco
nómicamente a México corres
ponde en modo fundamental u 
los mexicanos y el!os la están 
cumpliendo en e! campo y en 
las ciudades o sea en la agricul
tura, €n la industria, en los 
transportes y en los servicios; 
en tal forma se expresó el Mi
nistro de Hacienda y Crédito 
Público -noviembre 12- al 
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dar a conocer la actitud de 
nuestro país en la Conferencia 
de Ministros de Hacienda o 
E conomía de Río de Janeiro, 
Brasil. 

De sus interesantes declara
ciones destacan los siguientes 
conceptos: 

( Los problemas económicos del 
Continente Americano se han plan
t eado con claridad y realismo en 
w1 ambiente de recíproca amistad. 

( Los aspectos fundam entales en 
la Conferencia de Río de Janeir'l, 
son los relativos a precios y merca
dos para los productos, así como el 
financiamiento para el desarrollo 
ecoúómico. 

( El Gobierno de la Federación, 
reconoce la función que dentro de 
la econ::nnía mexicana viene desem
peñando la iniciativa privada, como 
se ha estado poniendo de manifies
to en reiteradas ocasiones. 

( Nuestro crédito en el exterior 
es magnífico y existe interés en que 
se nos otorguen préstamos adecua
dos para proseguir la tarea de desa . 
rrollo económico. 

( México luchará en Río de Ja
neiro porque se encuentren fórmu
las adecuadas para atender las ne
cesidades de cooperación financie
ra y asistencia técnica de los paí
ses americanos. 

( En la conferencia Económica 
de Brasil, habrán de lograrse resul
tados eficaces y amplia colabora
ción económica entre todos los paí
ses del continente, lo que será, sin 
duda, de positiva utilidad y de be
neficio general. 

( La Confederación de Cá
maras Industriales envió una 
representación de la iniciativa 
privada a este evento, por esti
mar la Secretaría de Hacienda 
que es de gran interés su pre
sencia en la reunión mencio
nada. 
< En la Conferencia de Río 

de Janeiro, cuyos trabajos fue
ron inaugurados el día 22 del 
presente, se estudian y anali
zan cuatro grandes materias de 
carácter general: 

l. Comercio Internacional. 
2. Mejoramiento Económico. 
3. Transportes. 
4. Otras cuestion es financi eras y 

económicas. 

Las discusiones están centra
lizadas sobre los dos primeros 
t emas: comercio internacional 
y mejoramiento económico, da
do que en cuanto al comercio 
internacional se discuten pre
cios y mercados, y por lo que 
toca al mejoramiento económi-

co, se borda acerca del finan
ciamiento y cooperación téc
nica. 
( Entre los países del continente 
americano, exish la impresión de 
qu e los Estados Unidos los han des
cuidado en el período de post-gue
rra, concediendo mayor importan
cia a los países del continente euro
peo; además consideran que los Es
tados Unidos toman a los países 
americanos solamente como produc
tores de materias primas. 

( Los países iberoamericanos pre
cisan mayor ayuda financiera para 
su desenvolvimiento, bien sea a tra
vé3 de inversiones privadas o me
dianb préstamos oficial es o semi
oficiales, pero los E stados Unidos 
con su fistema de doble tributación 
desalientan a los inversionistas pri
vados. 

( Los precios que los países ibe
roamericanos reciben por sus pro
ductos no corresponden con los que 
ellos pagan por los que importan 
desde Estados U nidos, así que la 
solución será dar con un sistema 
en el que los precios de las mate
ri;;¡s primas se correspondan con los 
de los productos manufacturados. 

Por su parte, los Estados 
Unidos sustentan el siguiente 
criterio: 

( Si las p·aíses iberoamericanos 
desean más inversiones extranj2ras, 
deben crear climas propicios a los 
inversionistas. Los préstamos del 
Gobierno se obrgan a proyectos 
que no interesan a inversionistas 
privados. 

( Los precios de las materias pri
mas se rigen por la oferta y la de
manda internacionales. Los Esta
dos Unidos, desestiman fijar la re
lación que debe prevalecer entre los 
precios de los artículos manufac
turados y los de las materias pri
mas, porque ello equivale a poner 
una camisa de fuerza al progreso. 

( Los Estados Unidos no desean 
provocar un desequilibrio económi
co medianb el "dumping" de exce
denbs, y quieren mantener un equi
librio justo entre las importaciones 
y las exportaciones. 

Control Sobre el Presupuesto 

El "Diario Oficial" publicó el 
13 del actual el D2creto Pre
sidencial relativo a las refor
mas y adiciones a la Ley Orgá
nica del Presupuesto, las cua
les entrarán en vigor a partir 
del1 ° de enero de 1955. Dichas 
reformas tienden a exigir la jus
tificación y comprobación de 
los pagos que se hagan con car
go al presupuesto de egresos, 
desde el ángulo de la utilidad 
pública que presten las obras y 
los servicios que ocasionen los 
gastos. 
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e La Secretaría de Hacienda pre
sentará las reformas necesarias al 
presupuesto, cuando se hagan indis
pensables las erogaciones que no es
tén incluídas en dicho documento. 

e No podrá hacerse ningún gas
to sin que exista partida expresa, y 
será la Secretaría de H acienda la 
encargada de vigilar el fiel cumpli
miento del presupuesto, pudiendo 
hacer inspecciones a fin de compro
bar la exacta aplicación presupues
ta!. 

• Se asienta en el decreto que 
no t endrá validez ningún contrato 
que implique gasto público, si no 
cuenta con la aprobación y el re
gistro previo de la S2cretaría de 
Hacienda. Asimismo el Gobierno 
F ederal no podrá otorgar garan
tías ni depósitos sobre el pago de 
deudas con cargo al presupuesto. 

FINANZAS PUBLICAS 

Presupuesto de 5,400 Millones 
para 1955 

El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
anunció a la prensa del país 
-nov. 12- que el presupues
to para el ejercicio fiscal 1955, 
será equilibrado y se elevará a 
5,400 millones ele pesos, supe
rior en 600 millones al del pre
sente año. El aumento que se 
detenninó para el presupuesto 
correspondiente al ejercicio fis
cal del año próximo, será cu
bierto con los ingresos norma
les del Fisco, por lo cual no se
rán elevados los impuestos en 
forma general sino que sola
mente se llevarán a cabo algu
nos ajustes en los conespon
dientes a artículos de lujo y 
servicios. 

D a los impuestos centrales 
que existen en México -Im
puesto sobre la R enta e Im
puesto sobre Ingresos Mercan
tiles-, sólo sufrirá algunos 
ajustes el de ingresos mercanti
les; desde luego, no habrá au
mento en la cuota del 3% en 
vigor y los ajustes antes dichos 
son indispensables para no re
ducir la tributación. 

En la Ley de Ingresos Mer
cantiles, serán reformadas al
gunas disposiciones referentes a 
las manifestaciones mensuales 
de los causantes, que por aho
xa· adolecen de algunas defi
ciencias que originan evasiones 
del pago, lo cual trata de evi
tarse. 

N m JiPJnhrP rl.P 1 G!lJ. 

COMERCIO EXTERIOR 

Exportación de Plata 

Un vapor sueco salió del 
puerto de Tampico, Tamps., el 
día 3 de noviembre con destino 
a Nueva York, E E. UU., lle
vañdo · ún cargamento ele 803 
barras de plata afinada que to
talizan 28 mil kilos y cuyo va
lor es de 9.5 millones de pesos. 

El citado envío fué adquiri
do por una negociación de la 
ciudad ele Nueva York, y, en 
su mayor parte, el metal pro
cede de la empresa "American 
Smelting Co." de sus refinerías 
de Monterrey, N.L. y de San 
Luis Potosí, S.L.P . 

Comercio con Israel 

M éxico es un país rico y existen 
grandes posibilidades para la ex
pansión de nuestras relaciones co
m erciales, dij3 el Secretario de Co
rreos, Telégrafos y Comunicaciones 
de Israel, que nos visitó reciente
mente. 

Durante su estancia, se firmó un 
Convenio de Comercio entre los dos 
países que, una vez en vigor, ex
t enderá las relaciones comerciales 
en ambos sentidos. 

Israel es un buen cliente para el 
aceit e crudo, azúca r, café, ca rne. 
maíz fibras y a lgodón, pudiendo 
vend~rnos productos químicos y fa r
macéuticos, fertilizantes, vinos y li
cores y chocolates, amén de otros 
artículos de su industria ligera. 

El Presidente de la R epública in
t errogó al ministro israelita acercfl 
del éxito logrado por 9.quel pa ís P. ll 
materia agrícola , cuyos experim en
tos y programas se llevan a cabo 
en tierras simila res a las de M é · 
xico. 

El Consejo de Fmnento 

El Presidente del Consejo de 
Fomento y Coordinación de la 
Producción Nacional, hizo lle
gar al Jefe del Ejecutivo Fede
ral - noviembre 5- algunas 
resoluciones a que ha llegado 
ese cuerpo consultivo en rela
ción con los problemas que con
fronta nuestro comercio mde
rior, así como en torno a t odas 
aquellas actividades industria
les que deben ser incrementa
das para reemplazar las impor
taciones que perjudican la eco
nomía del país. 

Dijo t ambién que México 
cuenta con diversos productos 
de exportación que constituyen 
nuestra defensa contra el des
nivel de las balanzas comercial 

y de pagos, tales como algodón, 
café, camarón, ganado, plomo, 
plata, petróleo, zinc y cobre. 

Por otra parte, el factor ad
verso lo integran las importa
ciones de hule, papel, manteca 
y gasolina. Las compras en el 
exterior de maíz, frijol y trigo 
están siendo eliminadas, lo cual 
ha favorecido a nuestras ba
lanzas. 

México realiza cuantiosas 
importaciones de maquinaria y 
equipo industrial, las que, si 
bien se traducen en perjuicio 
de nuest ra balanza comercial, 
en cambio son indispensables 
para el desarrollo económico 
del país, además de ser una 
prueba evidente del adelanto 
industrial y agrícola que se está 
alcanzando. 

El Consejo se ha avocado 
al estudio de nuestro intercam
bio comercial con el exterior 
así como de las posibilidades 
para aumentar las exportacio
nes y reducir las importacio
nes, reemplazándolas - según 
nuestra capacidad- por manu
facturas nacionales. 

MONEDA Y CREDITO 

Hacienda Manejará la Deuda 
Pública Exterior 

El Presidente de la Repúbli
ca envió a la Cámara de Dipu
tados -nov. 16- otra inicia
tiva en la cual propone que la 
Secretaria de Hacienda asuma 
las funciones que competen a 
la Comisión R egistradora de 
Bonos de la D euda Pública 
E xterior, s9ñalando también la 
fecha en que tal comisión ha
brá de disolverse. 
""' La iniciativa presidencial 
está concebida en los siguien
tes términos: 

Artículo P - Se delegan en la S e
cretaría de H acienda y Crédito 
P úblico las func iones y faculta
des que competen a la Comisión 
R egistradora de B onos de la Deu
d ft P ública E x,:erior j\1[ exicana, 
conforme al decreto de 19 de ma
yo de 1953 publicado en el Dia
rio Oficia l de la Federación el 
día sig;úente. 

Artículo 2°-Queda facultada la 
S eere.:aría de Hacienda. y Crédi
to P úblico para reponer títulos 
de los listados en el decreto de 
4 de agosto d e 1942 con sujeción 
a las disposi.cioncs legales en vi
gor. Asimismo, podrá autorizar 
el registro de títulos repuestos, 
siempre y cuando sus tenedores 
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hubieren presentado la s:1licitud 
respectiva dentro de los plazos 
concedidos para tal efecto. 

Artículo 3•-En los casos relativos 
a bonos de lns empréstitos ferro
carrileros, sólo podrán reponerse 
los títulos cuando sus tenedores 
hayan cumplido bs requisitos 
que se1íalen las escrituras de emi
sión respectivas. 

Artículo 2• Transitorio.-La Comi
sión R egistradora de la Deuda 
Pública Exterior cesará en sus 
funcion es y se disolverá el 31 de 
diciembre de 1954, debiendo en
tregar a la S ecretaría de Hacien
da y Crédito Públic.:o todas las 
soluciones de registro que estu
vieren pendientes de resolución. 

Ley General de 1 nstituciones 
de Crédito 

El Ejecutivo de la Unión en
vió -noviembre 16- una ini
ciativa de Ley a la Cámara de 
Diputados en la cual propone 
diversas reformas y adiciones a 
la Ley General de Institucio
nes de Crédito y Organizacio
nes Auxiliares, buscando ha
cerla más acorde con nuestra 
realidad y poder continuar el 
desarrollo económico del país, 
aprovechando los recursos de 
México. Se persigue, asimismo, 
estructurar sobre bases más só
lidas el sistema bancario mexi
cano. 

Con su iniciativa, el Presi
dente de la República espera 
alcanzar los siguientes objeti
vos: 

Encauzar las actividades ban
carias hacia las metas de política 
económica del Gobierno de la Re
pública mediante el incremenb de 
las inversiones; fomentar el finan
ciamiento con recursos nacionales; 
desarrollar la agricultura, la indus
tria, los transporb:!s y atacar el 
problema de la habitación popular. 

Lograr una perfecta coordina
ción entre las distintas institucio
·nes del sistema bancario nacional 
y sobre todo entre los bancos oficia
les y los privados. 

Procurar la protección y cana
lización de los ahorros, hacia las 
instituciones de crédito. 

Estimular el crédito a la pro
ducción y lograr la formación de 
capitales. 

Procurar que el funcionamien
to y práctica de las instituciones 
bancarias, se adapten a la actual 
situación económica y financiera 
del país mediante la implantación 
de una nueva técnica, que la ex
periencia aconseje. 

Vigorizar la confianza del pú
blico y aumentar la solidez de las 
instituciones, impartiendo mayor se
guridad al sistema bancario. 
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Conseguir una mayor elastici
dad en las operaciones de las ins
t;tuciones de créJib, principalm:m
t e por lo que se rafiere a aqudlas 
relacionadas c::m la obtención de 
ahorros y la distribución de los re
cursos bancarios con fines produc
tivos. 

FINANZAS PRIVADAS 

Mr. Holland con los Empresa
rios Estadounidenses 

El Recretario adjunto de Es
tado y encargado de asuntos 
internmericanos de los Estados 
Unidos, señor Henry F. Hol
land, estuvo de visita en nues
tro país y se reunió -nov. 2-
con los hombres de negocios 
norteamericanos que operan en 
México. 

Algunos industriales y comer 
ciantes de aquel país que tienen 
años de radicar en 1\,Iéxico, le ra
tificaron al señor H~nry F. Hol
land, su Lrme creencia de que el 
baluarte de la c:vilización, la cul
tura y la economía mundiales, es 
la América, precisando, por tanto, 
que debe ot::>rgársele, por parte de 
los Estados Unidos de N. A. una 
primordial atención. Los países 
americanos responderán a cualquier 
actitud amistosa de los Estados 
Unidos de N. A., con un estrecha
miento de las relaciones diplomá
ticas y de pueblo a pueblo. 

En la reunión mencionada tam
bién se habló de la conveniencia de 
que el Gobierno de los Estados Uni
dos apoye decididamente una cam
paña de expansión de las inversio
nes de capital norteamericano en 
México; de la absoluta confianza 
de la iniciativa privada de nuestro 
país en la actual Administración 
Pública y de las amplias garantías 
que el régimen está impartiendo a 
todos los sectores de la producción, 
trátese de capital nacional o ex
tranjero. 

INDUSTRIA 

La Planta de 1 xtapantongo 

El día 3 de noviembre, fué 
inaugurada ¡;or el Jefe del Eje
cutivo, la tercera unidad de la 
planta eléctrica de Ixtap:mton
go, en el Estado de México, que 
genera 50 mil kilovatios, los 
cuales, sumados a los que ya 
generan las otras dos unidades 
de la misma planta, hacen un 
gran total de 106 mil kilova
tios. 

El señor P residente de la Re
pública, declaró: Por la signi
ficación tan importante que 
tien :? el u:;o de la emrgia eléc
trica para el mejor vivir de los 

ciudadanos y por su influencia, 
el Gobierno ha procurado y 
procurará en lo futuro, con más 
intensidad, la realización de 
obras de electrificación en toda 
la República. 

Se tiene el propósito de com
pletar un sistema hidroeléctrico 
que genere 417 mil kilovatios, 
lo cual será posible una vez que 
se concluyan otras cuatro plan
tas para dentro de dos años, 
aproximadamente. 

En el acto de referencia, el 
Director General de la Comi
sión Federal de Electricidad, 
pronunció un discurso en el que 
destacan los siguientes concep
tos: 

La mitad de lo que produce el 
país, con valor de 28 mil millones 
de pesos al mío, se debe a la elec
tricidad; de esa cantidad, 8 mil 
millones de pesos por mio se de
ben a lo producido por organismos 
estatales. 

Cada año se necesitan dos y 
media máquinas e instalaciones co-
111::1 la que se inauguró, para satis
facer las necesidades crecientes en 
los lugares que ya tienen servicio 
eléctrico, y en esta forma, dentro 
de 30 'Liios, el 30% de la población 
del país podrá contar con este ser
vicio. 

La labor por desarrollar no es 
de una s:yla generación, sino que 
es perenne. 

Las obras e instalaciones de 
la Comisión Federal de Electricidad 
harán posible -entre 1955 y 1956-
poner en servicio una capacidad ge
neradora seis veces mayor que la 
correspondiente a las obras inaugu
radas. 

La Secretaría de Hacienda ha 
fijado una adecuada política eco
nómica que permitirii a la Comi
sión Federal de Electricidad des
arrollar sus planes de electrifica
ción. 

La S ecretaría de Hacienda, la 
Nacional Financiera y el Banco In
ternacional de Reconstrucción y Fo
m ento, han valorizado la necesidad 
de impulsar los programas y con
tribuido en forma predominante, 
proporcionando cuantiosos recursos. 

El S ecretario General de los 
electricistas, afirmó que los traba
jadores han estado pendientes de 
las directrices señaladas a la na
ción por el Primer Mandatario, las 
cuales son: trabajo, producción y 
honestidad; por tal motivo, respon
den con entusiasmo y esfuerzo a la 
realización de obras necesarias pa
ra el incremento de la economía 
nacional, como es la inaugurada. 

Las características generales de 
la unidad puesta en servicio, son: 
una turbina; eje vertical con un 
gasto de más de 20 metros cúbicos 
por segundo, para desarrollar una 
fu erza de 76 mil caballos, a 500 
revoluciones por segundo; el gene-
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rador está acoplado directamente a 
la turbina y capacidad técnica de 
57 mil 500 kilovatios, para tradu
cirse en una capacidad práctica de 
50 mil. 

Con la tercera unidad inaugura
da, queda totalmente terminada la 
planta de lxtapantongo que inició 
el sistema Miguel Alemán. Es la 
unidad hidroeléctrica de mayor ca
pacidad constru.ída en la República. 

AGRICULTURA 

Los Precios de Garantía 

El Secretario de Agricultura 
y Ganadería ha informado 
-noviembre 15- que el Go
bierno Federal cuenta con los 
recursos suficientes para soste
ner los precios de garantía, sin 
que ello entrañe una interven
ción oficial, pues la CEIMSA 
seguirá funcionando marginal
mente en el mercado. Solamen
te se busca la protección al 
campesino a fin de que sus in
tereses no sean lesionados, ha
ciendo respetar los precios ofi
ciales fijados. 

La cosecha actual de maíz será 
de las mayores y perm'tirá acumu
lar un r emanente de 453 mil tone
ladas. En 1955 se destinarán 40 
millones de pesos para desarrollar 
la industria pecuaria m ediante 
préstamos que se obrgarán a los 
ganaderos; en cuanto a la;; siem
bras, sostuvo el titular de Agricul
tura que quien es cubran sus adeu
dos a los bancos oficiales, obtendrán 
nuevos préstamos para sus cult:vos. 

En cooperación con la funda
ción Rockebller, serán establecidos 
el próximo mes dos campos de ex
perirnentac:ón agrícola: uno en el 
Estado de Veracruz y otro en el de 
Sonora, aplicándose 5 millones de 
p esos para sus labores. En el Sur 
del Estado de Veracruz se constru
yen suficientes bodegas para alma
cenar el maíz que se habrá de reco
ger en la próxima cosecha. 

Compras de Maíz y Frijol 

Por acuerdo del titular de 
Agricultura y Ganadería, los 
Bancos Agrícola y Ejidal irán 
en auxilio de la CEIMSA a los 
lugares en donde esta institu
ción no tiene representantes, a 
fin de obtener, a los precios de 
garantía fijados, toda la canti
dad de maíz y frijol que quie
ran vender los productores, 
desde luego sin interrumpir la 
actividad del comercio organi
zado que se interese en la mis
ma forma por esos artículos ali
menticios. 

La CEIMSA declaró que en 
Jalisco y Michoacán han quedado 
aseguradas las agencias de compra 
y que en este mismo mes se termi
narán las de Guanajuato, Aguas
calientes y Durango, esperándose 
que inmediatamente se organicen 
las de Puebla y Veracruz y se 
cuente ya con alrededor de setenta 
y cinco agencias compradoras de 
maíz y frijol a precios de garantía. 

Otro punto tocado por el Se
cretario de Agricultura y Gana
dería fué el de las cosechas de 
temporal, las cuales están asegura
das y próximas a levantarse, pues 
las heladas se retrasaron, evitán
dose así pérdidas. Para fines de 
enero o principios de febrero se 
podrá dar el dato de las siembras 
de ma íz y frijol. 

El Secretario de Agricultura 
estima que los cultivos de invierno 
que ya se están preparando, serán 
mayores que los de aii.os anteriores, 
teniendo ya listos los créditos y la 
ayuda técnica que n ecesit en los eji
datarios y pequeüos agricultores. 

Crédito para Fertilizantes 

Las organizaciones agrícolas 
del país pidieron al Secretario 
de A5Ticultura y Ganadería 
que autorice al Banco de Cré
dito Agrícola a aumentar en 
más de $50 millones los crédi
tos para los cultivos invernales 
de trigo, maíz y frijol, con el 
objeto de hacer un uso mayor 
de fertilizantes e insecticidas. 
Agregan los agricultores que el 
empleo en mayor escala de esos 
productos. aunado a las magní
ficas condiciones de humedad 
en que se encuentran las tierras 
por la fuerte precipitación plu
vial de los meses anteriores, 
provocarán una enorme cose
cha de los artículos ya mencio
nados, sin correr el peligro de 
las plagas. 

Tanto la Asociación Nacional 
de cosecheros como otras importan
te::; organizaciones agrícolas, pedi
rán al Titular de Agricultura que 
se reduzcan las exigencias en el 
otorr;amiento de créditos para avío 
a los campesinos. 

Las instituciones crediticias 
privadas aumentarán en el ai1o pró
ximo sus préstamos en un 10% so
bre el volumen de los concedidos a 
los agricultores en el presente ejer
CICIO. 

En el cultivo de las tierras de 
temporal y de riego se perdieron 
las cosechas en w1 10% como con
secuencia de las fuertes lluvias y 
de la presencia de plagas; sin em
bargo, esas tierras están en magní
ficas condiciones de humedad, por 
lo que se espera un buen rendi
miento en los cultivos de invierno. 

Incremento a la Avicultura 

La Secretaría de Agricultura 
y Ganadería ha iniciado una 
campaña en pro de la avicul
tura mediante el Programa de 
Recuperación Avícola, con el 
propósito de incrementar en 
México la cría de aves de corral 
y la producción de huevos. 

El interés de la mencionada 
Secretaría de Estado es aminorar 
hasta donde sea posible la elevada 
importación de huevos que durante 
1953 alcanzó un valor de $70 millo
nes. El consumo diario sólo en el 
D. F. alcanza un volumen de un 
millón de huevos. 

Las condiciones de las plantas 
de Palo Alto son magníficas, pues 
cuentan con 10 locahs con capa
cidad para 10 mil pollos cada uno 
y 10 incubadoras, buenas para em
pollar 10 mil huevos por unidad. 
O en otra forma: el total de la pro
ducción de pollos al mes será de 
cien mil. 

Los laboratorios de Palo Alto 
han elaborado un m 'llón de dosis 
de vacunas contra cólera, tifoidea 
y catarro; 300 mil contra la en
fermedad de N ewcastle y un núme
ro igual contra la viruela, con el fin 
de entre'"'ar a los campesinos su 
dotación de pollos debidamente va
cunados y evitar así toda epide
mia. 

El precio a que se da cada 
pollo a los campesinos es de $0.50 
-mucho m enor que el de costo
con el obj 2to de estimularlos en la 
instalación de granjas. 

Con créditos concedidos por el 
Banco Nacional ele Comercio Ex
terior en el Estado de Tlaxcala 
han ~ido construidos mil galline
ros con una dotación de 200 aves 
cada uno, que están dando magní
fico resultado. 

La Asociac~ón Nacional de 
Uniones de Crédito Agrícola y Ga
n::tdero considera de interés públi
co el incremento de la industria 
avíc:Jla, tanto para reducir las fu er
bs importaciones de huevo y pollo, 
como para mejorar la alimentación 
del pueblo. 

Cou este motivo se inició una 
campaña que canalice capitales pri
vados a través d e las instituciones 
auxiliares de crédito para estable
cer gran jas y gallineros que remu
n eren a l campesino y eviten la sa
lida de divisas por este concepto. 

El esfuerzo de la Asociación 
mencionada, hará preciso refol'l;nar 
a lgunas disposiciones legislativas 
hacendarías con obj 2to de garanti
zar la operación del crédito para 
la avicultura, la que se encuentra 
en tal situación, que demanda la 
cooperación ele todos los sectores 
para su resolución. 

En México exisbn alrededor 
d e 27 millones d e gallinas que po
nen 80 huevos al ai1o cada una , lo 
que demuestra la situación preca
ria de la avicultura, ya que el con-



sumo medio por habitante está cal
culado entre 90 y 95 huevos anua
les, contra cerca de 360 huevos al 
año que consume cada hab:tante 
de los Estados Unidos de N . A. 

e De los 81.2 millones de pesos 
anuales que México importa en pro
ductos avícolas, 70 millones corres
ponden a las importaciones de hue
vo y el resto a la compra de aves, 
sin incluir las importaciones de ma
terias primas y a limentos para las 
aves que, si se suman a las impor
taciones anotadas, con seguro so
brepasarían los 100 millones de 
pesos cada año. 

• La avicultura nacional, aun en 
las condiciones precarias en que 
se halla, supera en un 70% a la pro
ducción de trigo del ciclo 1953-54 
ou ~ ha sido la más a lta obtenida en 
México. Lo anterior, pone de re
lieve la importancia de la avicul
tura. 

e México no cuenta con un sis
tema de financiamiento para esta 
actividad económica y los créditos 
bancarios para el desarrollo de esta 
rama de la producción tienen volú
menes insignificantes. Así pues, ur
ge que el E stado legisle sobre esta 
materia para que la banca privada 
ocurra a esta actividad de induda
ble interés colectivo. 

MINERIA 

Convención de Pequeños 
Mineros 

Entre los días 7 al 9 del ac
tual tuvo lugar la convención 
anual de la Federación N acio
nal de Asociaciones de Mineros 
en Pequeño, evento en el que la 
declaratoria de inauguración 
corrió .1 cargo del Subsecretario 
de Ecunomía. 

Las resoluciones adoptadas 
por la asamblea de mineros en 
pequeño, fueron: 
i< Rechazar el anteproyecto 

de Ley Minera y de Impuestos 
a la Minería que presentó la 
Subsecretaría de Economía, 
por considerarla lesiva para la 
industria minera, ya que esta 
actividad no se encuentra pre
parada para las innovaciones 
contenidas en el anteproyecto. 
i< Hacer del conocimiento de 

los asociados el proyecto de re-
formas al Artículo 27 Constitu-

cional a fin de estudiarlo y 
emitir opinión, la cual se hará 
llegar a la Cámara de Senado
res. Las enmiendas al artículo 
de referencia, resuelven el pro
blema para el Gobierno y para 
los hombres de negocios de la 
iniciativa privada, poniéndolos 
en condiciones de contratar con 
aquélla explotación de minera
les. 

-1< Demandar del Ejecutivo 
Federal la derogación de la ley 
que declara reservas nacionales 
los yacimientos de uranio, torio 
y otros minerales radioactivos 
a fin de que los particulares 
puedan denunciar concesiones 
mineras para explotar esos me
tales ~n la fonna acostumbra
da. El Gobierno tendrá a su 
cargo, la vigilancia y control 
de los minerales antes mencio
nados. 
i< Solicitar a las autoridades 

corres¡:ondientes la elevación 
del régimen de subsidios hasta 
300 mil pesos, para salvar del 
desastre a la mediana y peque
ña minería y vigorizar nuestras 
balanzas comercial y de pagos. 
i< Pedir al Gobierno de la 

Federación que cree la Secreta
ría de Minas, como único re
medio para evitar la dispersión 
existente en los asuntos de este 
ramo. 
i< Solicitar por los conductos 

oficiales al Gobierno de los Es
tados Unidos de N. A., que se 
compre manganeso mexicano y 
se fije un precio de garantía a 
este metal considerado como 
básico. La Unión de Producto
res de Manganeso informó que 
el citado Gobierno canceló el 
día 19 de septiembre último un 
contrato por el que se obligaba 
a comprar 550 mil toneladas 
de manganeso mexicano deba
ja ley; de esa cantidad, sólo se 
habían enviado 200 mil tonela
das, pues en forma repentina 
la General Service Administra
tion anuló los compromisos en 
vigor. La importancia que tal 
hecho reviste en la economía 
del país, se infiere al considerar 

que México ha dejado de ex
portar mineral por 125 millones 
de pesos, sobre los que el Go
bierno Federal percibía impor
tantes ingresos por concepto de 
impuestos, y los Ferrocarriles 
Nacionales han dejado de reci
bir más de 6 millones por con
cepto de fletes. 

-!< La caída del precio del 
manganeso ha sido como sigue: 
se cotizaba a 1.30 dólar por 
libra {38.50 pesos por kilo) y 
ahora ha descendido a 70 cen
tavos de dólar ( 19.27 pesos por 
kilo). 

i< Se pedirá a la Secretaria 
de Hacienda que exima en lo 
absoluto de toda clase de im
puestos al mineral de manga
neso mexicano, a fin de que 
pueda subsistir esta importante 
industria nacional. 

OPORTUNIDADES DE 
EXPORTACION -

OXIDO DE ZINC. Cien 
toneladas métricas, proceso 
fran cés , se llo rojo, 99.5% 
ZnO, envasado en sacos múl
tiples de papel protegidos con 
uno exterior de algodón, con 
25 kilos netos cada uno.-Cien 
toneladas métricas de OXI
DOS DE PLOMO, envasado 
en tambores metálicos de 250 
kilos netos cada uno. Ambas 
cantidades y productos se en
tienden disponibles mensual
mente. "Productos de Zinc y 
Plomo", S . A . Av. Francisco 
l. Madero N • 6. M éxico, 
D. F. 

LITHOMEX (litopón 30% ) 
$1,850.00 tonelada FOB Tam
pico, para entrega inmediata 
en cualquier cantidad.-HI
DROLITHOMEX de 400 a 
500 toneladas para entrega en 
30 días a $1,850.00 la tonela
da FOB Tampico. "Pigmen
tos de México", S. A. José 
María Marroquí N • 1, 79 Pi
so. M éxico, D . F. 
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T exto íntegro del discurso pronunciado el día 23 
ele noviembre por el Secretario de H acienda de 
M éxico, J efe de la D elegación de nues/;ro país 
y Vicepresidenl.e de la Conferencia E conómica 
lnteramericana, Pn Petrópolis, Brasil. 

México concurre a esta Conferencia consciente de la 
difícil tarea que vamos a intentar y que un hecho pone 
de relieve; hace veinte años los países de América deci
dieron celebrar una Conferencia Económica; en 1948, en 
Bogotá, reiteraron aquella resolución y, sin embargo, el 
propósito está incumplido. Han tenido lugar, es cierto, 
tres sesiones del Consejo Interamericano Económico y 
Social, pero ellas fueron más bien expresiones ordinarias 
del trabajo institucional de nuestros organismos interna
cionales, a las que la opinión pública de los países, juez 
supremo de nuestros gobiernos, ha concedido como a esta 
Asamblea a que concurrimos, el signif.cado que para bien 
o para mal atribuye a la presente reunión de Quintan
dinha. Es en realidad a la que debemos encararnos la de 
que el Continente Americano ha fincado grande3 espe
ranzas en esta Conferencia; por eso mismo un fracaso 
sería lamentable. 

Aunque cobijando siempre nuestras deliberaciones 
bajo el espíritu de solidaridad y amistad recíproca, or
gullo de América y que la experiencia demuestra, da el 
clima propicio para el progreso de todas y cada una 
de las naciones de este hemisferio, la meta común no 
se discute ya: la continuación a un paso razonable y 
con un máximo de justicia social, del desarrcllo econó
mico de Latino América. Este progreso que como nota 
general supone aumento de la productibilidad y que ha 
de manifiesta rse en mayor producción agrícola, en fo
mento industrial, en mejores servicios públicos y socia
les, en una incorporación cada vez más completa a la 
técnica de nuestro tiempo, levantará los ingresos y m e
jorará los niveles de vida. Sabemos, además, que el 
desarrollo hemos de buscarlo dentro de la máxima esta
bilidad posible huyendo de la inflación, que tanto le
siona a los que menos tienen. 

Estamos convencidos, por otra parte, de que los 
países latinoamericanos tienen derecho a quP se reco
nozca por las grandes naciones industriales, que es su 
responsabilidad mantener un precio remunrrador para 
los productos primarios básicos de exportación. El pro
blema es arduo, pero de solución posible. No hay que 
aspirar a la rigidez y a la inflexibilidad de los precios. 
Los precios no pueden dejar de reflejar las o~cilaciones 
en la oferta y la demanda, mas ello no es incompatible, 
como lo demuestran los convenios internacim,ales cele
brados acerca de algunas mercaderías, con el establecí .. 
miento de normas satisfactorias para la gPneralidad. 
que eviten las fluctuaciones súbitas o exageradas. 

D r.TE RIOTlO DE LOS TIJ;RM TN08 DE TN1'E HC'AM TllO ':' 

En septiembre último tuvo lugar en Washington, 
con asistencia de varios delegados aquí presentes, la 
Novena Asamblea Anual del Fondo Monetario Interna
cional y del Banco Internacional para Reconstrucción 
y Fomento. 

En las deliberaciones y exposiciones que en esta 
asamblea se efectuaron, se puso de manifiesto que por 
fortuna en gran parte han quedado desvanecidas las 
grandes intranquilidades de hace un año, acerca de que 
estuviera a punto de producirse una nueva depresión 

' ' Los subtí tulos fueron puestos por nuestra Redacción. 
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mundial, que hub'era sido catastrófica no sólo en lo 
económico, sino también en lo político y en lo huma no 
Los representa t;vos ele las grau cles naciones industriales 
del N orte de nuestro C:m tinente y de la Emopa Occi
dental, presenta ron un panorama satisfactorio en cuanb 
los niveles a que ha logrado mantenerse la actividad y 
el comercio en el mundo. 

P ero ouiero recordar la exposición del canciller 
británico, e.n la qu e a pa rte de nombrar las m edidas con 
que se han logrado a firma r las economías, menciona 
muy expresamente la modificación favora ble en los tér
minos de inbrcambio, que ha tenido lugar en los últimos 
tiempos en beneficio de los países el e Europa. En los 
nuestros, inbrtunaclam ente a pa rtir de la liquidación 
del conflicto de G'l rea el p roceso tuvo en gem~ra l signo 
contrario. E n M éxico, pa ra m encionar solamente un 
ejemplo, nuest ra relación de intercambio se deterioró 
en un 207r en un a ño, lo qu e explica que sin que nu es
tras importac iones aumenta ran sensiblem ente, se p ro
duj 2ra por el ba jo precio de nuestras exportaciones, un 
desniv2l en nuestra bala nza com ercial superior al que 
normalments compensan nuestros ingresos invü;ibles, qu e 
se prolongó durante el primer semestre de este afio y 
que fué uno de los mayores de nuestra historia. 

La Comisión Económica para la América La tina 
ha recogido elatos intranquilizadores, demostrat ivos que 
el favorabl e ritmo de desarrollo que se mantuvo entre 
1944 y 1952 en la vasta área del mundo que va de Mé
xico hasta Chile y Argentina , no ha proseguido después. 
Ello demuestra que por dificil que sea el problema y 
sin que desconozcamos las limitaciones de todo orden, 
principalmente las de carácter político que confrontan 
las grandes naciones industriales para que pueda dárse
nas una respuesta sat isfactoria, lo mismo los gobiernos. 
que los grupos responsables de la actividad económica 
privada en nuestros países, tienen que inscribir como 
desiderá tum t erminante, que hay un mínimo de justicia 
rPspecto del cua l la acción deliberada de los hombres 
puede y debe ir substituyendo gradualmente! el automa
t ismo de la ley de la oferta en lo interno, como se ha 
demostrado que ello es posible. La legislación del trabajo 
es un ejemplo; hay salarios mínimos como hay jorna
das máximas. En otro orden, hay sistemas de paridad de 
precios en bendicio de los agricultores. 

Prn:cro:J Rt·:J\tuN ERA'!'IVOS 
PAR A LAS MATERIAS PRI!ItAS 

Ello just:fica la aspiración que unánimemente ins
cribieron los países latinoam eric1::nos en el artículo 39 del 
Convenio E conómico de Bogotá, de que como polít ica 
general se tom e en cuenta la necesidad de compensar 
la disparidad que se aprecia frecuentemente entre los 
precios de los productos prim ario3 y los de las manu
factur3.R, estubleciendo la n ecesaria equidad entre los 
m ismos ; f!S Í como la resoluc:ón de la Décima Confe
rencia Interamericana celebrada en mnrzo último en 
Caracas, que r ecor.:wndó a los gobiernos de los países 
consumido¡·es ele mat erias primas, productos natura les 
o semimanufacturados, que den todas las facilidades 
posibles para la expansión natural del consumo a un 
nivel equitativo d {O> precios remunerativos, que permitan 
el equilibrio de los términos de intercambio. 

El tema e:; extraordinariamente complicado y en 
varios aspectos rebasa la órbita de una Confer encia 
Interamer;cana, pero no es de imposible resoluc:ón. El 
caso del plomo y del cinc demuestran que sí pueden lo
grarse resultados favorables, para nuestras economías a 
través de la acción de las grandes naciones industriales. 
Y ello no sólo m ediante sus programas de compra y 
almacenami entos, com o en el caso de los minerales, 
sino ele sus sistemas de venta, cuando disponen de exce
denbs de expor tación que pueden compet ir con la pro
ducc~ón latinoamericana . Desde luego deberá recomen
darse la reducción y en todo caso la no elevación en 
las tarifas norteam2ricanas a favor de las exportacio
nes de nu estras repúblicas, procurando favorecerlas si 
fuere necesario entre otros medios a través de convenios 
para wmtas a largo plazo a fin de impedir las fluctua
ciones violentas en la demanda in ternacional. 

Nuestros países necesitan, en la generalidad de los 
casos, disponer de inmediato del valor de sus exporta
ciones, no pueden otorgar créditos, ni venderlas sino en 
monedas internaciona les que a su vez se puedan usar 
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para el pago de sus propias importaciones. Tienen , pues 
derecho a esperar, dentro de la amista d indestructible 
que une a los países de América, qu e los m ás fuertes, 
ajusten la colocación de sus excedent !:)s a normas y 
políticas que no lesionen las economías latino ~m-:~ ericanas . 

Asimismo hay que procura r, para lograr en buena 
medida la estabilidad de los precios internaciona les, fa 
cilidades de crédib destinado a pignorar cosechas y 
productos entre todas a las que representa las compras 
más altas a E stados Unidos. Ha y a lgo qu e nuestros 
países saben: cuando las condiciones inter na ciona les lo 
han exigido, no se ha dudado en detener el alza del pre· 
cio de nuestros productos. 

Es entonces de eficiente justicia que dentro el e los 
países exportadores no se pretenda la estabilización de 
precios por fuerza a altos niveles, sino a precios crít:cos 
aba jo ele los cuales se lesionaría seriamenb el cle3cn 
volvimienb de la producción y se restringiría la capa
ciclad de compra de esta área del mundo, dentro d e 
los países exportadores, sino que las grandeJ naciones 
industria les pongan en juego los eficaces instrumentos 
de todo orden con que cuentan pasa impedir los d escen
sos bruscos o desorbitados. Naturalmente que en gra n 
parte la tarea pueden llevarla a l cabo ambos pa íses 
productores, pero necesitan para qu e sus esfuerzos t en
gan éxito, la comprensión y la cola boración d t> los má s 
desarrollados. No son subsidios los que esperamos, sinn 
precios razonables estables y remunerativos ; los meca · 
nismos no pueden ser uníformes porqu e los rroblemas 
varían con los diferenbs productos, pero acepta do en 
general el principio, comités especia les pueden r,cuparse 
de atender consultas y hacer recomendaciones c~c 2rca ele 
cada uno de los productos primari os de may0r signifi
cación en el comercio exter ior de nuestros paí~es. Para 
ello t enemos que empezar po¡· ganarnos la opinión in
ternacional. 

PAPEL DE LAS INVERSIONES lN'l'ERNACIONALES 

EN PAÍSES SUBDESARROLLADOS 

Es claro que en lo fundamental la prom ocwn del 
progreso económico es responsabilidad de cada uno d r~ 
nuestros países. A ninguna nación la prosp Jl'idad le 
viene d e afuera. Las cl::;ses de loJ grandes capita listas 
de América tienen que probar, con sus hechos, conduc
ta, su capacidad para jugar en el desarrollo econó
mico de nuestros países, la función que les a tribuyen 
las instituciones democrática::; y que nuestras const ¡tu
ciones consagran. El estado, que en los países nuestros 
tiene qu e cumplir una función especial distinta de la 
que tuvo cuando se levantó la gran industri::t clP Euro
pa y de Norte América, necesita r ecursos C<!da vez 
mayorP.s para poder hacer frente a las inversk. nes quE> 
sólo él puede realizar; obras ele beneficio social. como 
caminos y en gran m edida energía y transport e. E sta
mos convencidos de que estas obras no deben hacerse 
por el camino sencillo, pero a l fina l de cue¡,l·¡, s fatal, 
de la deflac :ón monetaria o de la inflación. N ,J quedan 
entonces como instrumentos legítimos a qu e r ecurrir 
sino la tributa ción, el mercado de capitales doméstico, 
y las inversiones extranjeras, tanto directas r omo de 
cartera. En cuanto al financiamiento internaciona l, lo 
mismo para las grandes obras públicas que pa ra la 
industria o la agricultura, medidas valiosas det ermina
das pueden partir de esta asamblea. T en emos que reco
nocer, que ambas formas de financiamiento, la inversi ón 
directa y la de cartera, han cumplido y cwn plen una 
func2ón importante en nuest ro desarrollo económico. 
Respe~to ele la p rimera, que en ocasiones ha sido causa 
de discrepancias entre los pa íses inversionistas y los qu~ 
las r eciben, la opinión parece irse unificando acerca 
de que el bajo volumen que esas inversiones h an t e
nido en la América Latina ha obedecido más que a nin
guna otra causa a que la dirección fimmcier~ pasó 
después de la primera guerra mundia l, a una nación que 
es ella misma un país en proceso de d esa rrollo, con vas
tos recursos todavía inexplotados que a un t iene tí reas y 
grupos de población de ruvel de vida relativamente bajo, 
a pesar ele que el promedio sea el más alto de la historia; 
por todo ello con oportunidades amplís:mas para la 
colocac:ón inb rna fructíf era de su capital. E sa es una 
realidad con la que nuest ros países tienen que contar 
por muchos a il.os, quizás por décadas ; pues no dehe 
olvidarse que los avances tecnológicos han vuelto a las 
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grandes áreas industriales, mundo sin fronteras, en el 
sentido de que ahí donde la explotación de ciertos recur
sos parecería señalar un límite de tiempo, el dominio de 
nuevas fuerzas naturales vuelve a abrir campos prácti
camente sin linderos para el progreso técnico y conse
cuentemente para la inversión. Qué capitales se necesi
tarán para el uso y aprovechamiento pacífico de la ener
gía nuclear? Por eso sin desconocer la función tan gran
de y tan valiosa de la inversión directa extranjPra, a la 
que en propio interés deben abrirse las mayr;res opor
tunidades compatibles con su tradición y con ,;us leyes, 
procurando orientarla de la mejor manera ha<:ia propó
sitos que de verdad incrementen el ingreso J.acional; 
los países nuestros dan y tienen que dar taut'l impor
tancia a las formas de cooperación que se concretan 
en los créditos internacionales para el fome,no econó
mico a largo plazo y razonable tipo de interé;;. El Ban
co Internacional para Reconstrucción y FomPil~O ha ve
nido cumpliendo desde hace cinco años una función cada 
vez más amplia y benéfica en provecho de los )aíses de 
desarrollo económico que son miembros de Psa orga
nización. 

PROBLEMAS DEL FINANCIAMIENTO 
EN GAsTOs EN MoNEDA LocAL 

México ha reconocido la alta significación que para 
su progreso han tenido los créditos que se no<; ~an con
cedido con destino a la mayor producción de energía 
eléctrica, así como el que hace poco aprobó pma rehabi
litar el Ferrocarril del Pacífico, vía fundamen~al en la 
comunicación del noroeste, que es una de las áreas 
agrícolas y pesqueras de mayor vitalidad presPnte y 
futura de nuestro país. Hemos reconocido también la 
valiosa colaboración recibida del Banco de Exportacio
nes e Importaciones de Washington. Sin embürgo, des
tacan tres problemas a los que no se ha da<l:• ninguna 
solución satisfactoria. El primero, muy importdnte, con
siste en que los préstamos públicos internacio~ales y la 
inversión privada del exterior, sólo han logrBr.l.) satisfa
cer una pequeña parte de las necesidades de financia
miento externo de los países subdesarrollado., dP Amé
rica Latina, si bien, respecto a los primeros, •·s posible 
que en algunos casos no se hayan presentad·J los pro
yectos susceptibles de financiarse, en la forma ::nás ade
cuada. El segundo, el financiamiento de los costos en 
moneda local, y el tercero, los préstamos a largo plazo 
para la industria privada. El segundo también PS parti
cularmente serio. México lo planteó desde el año de 
1947 en los trabajos preparatorios de la conferPncia de 
Bogotá y tras de una discusión amplia, que tuvo lugar 
primero en el seno del Consejo Interamericarto Econó
mico y Social y después en la Novena ConfP.ir,ncia In
teramericana, logró que en el convenio económico de 
mayo de 1948, suscrito en la finca de Bolivi<<. se reco
nociera que, en condiciones y casos adecuados . el finan
ciamiento a largo plazo debía comprender no sólo los 
gastos en moneda extranjera, sino también unn propor
ción de los gastos en moneda nacional. Y la r"' ziJn es cla
ra: la función de la inversión extranjera, desde PI punto 
de vista del país que la recibe, es complementar ahorros 
interiores insuficientes. Y cuando los ahorro<; sen insu
ficientes, lo son independientemente de la u•11r:lad mo
netaria en que se expresen. La consecuenci..t de que 
este principio no se acepte, es que muchas de las obras 
más importantes para el desarrollo de nuestr;l3 países, 
pero en que el gasto en moneda extranjera es propor
cionalmente pequeño, por ejemplo, obras n•• riego o 
caminos, resultan de muy difícil acceso al fimwdamien
to internacional; con la agravante de que PI 1'roblema 
se vuelve más agudo precisamente para aquellos países 
que por haber superado las etapas iniciales del proceso 
de desarrollo, cuentan ya con suficiente producción local 
de materiales de construcción y maquinaria y con or
ganización técnica adecuada. Además, debe r~~ordarse 
que todo gasto en moneda local crea necesariamente en 
un momento ulterior, una necesidad de cambio extran
jero y que, en sentido contrario, obras con inversión 
baja en moneda extranjera pueden ser fuer:te ímpor·· 
tante de divisas. 

Justo es reconocer que el Banco Internacional, de 
Reconstrucción y Fomento, es consciente del impacto 
que sobre el volumen de importaciones crea u~1 progra

, nw.·'.de desarrollo. Mas como el problema no es exclu· 

sivo de los casos en que se trata de financiar un progra
ma total, sino que también existe en los finan<:t&mientos 
de proyectos smgulares, creemos que el principio que se 
ha seguido en el convenio económico de Bogotf-, debiera 
alcanzar vigencia. A este respecto hemos escuch:-do muy 
complacidos la afirmación del Secretario Humphrey de 
que las actividades del Exímbank se ampliarán y se 
intensificarán. 

Cabe recordar que en el pasado el Eximbank ya ha 
concedido a nuestros países financiamiento en Moneda 
Local y Extranjera, que cubrieron las imp1 •rtaciones 
directas e indirectas relacionadas con importa .. tes obras 
públicas de desarrollo, sin haber tenido pérdi.!a alguna 
sino por el contrario rendimientos satisfactorío3. 

Reintegrable esta función, habrá de fructificar en 
nuevos y mayores beneficios para todos los p..t{ses ame
ricanos. 

El financiamiento exterior a largo plazo para la in· 
dustria privada tropieza con dificultades de vados órde
nes: la primera es una cuestión de jerarquía y priori
dad. Son tan grandes las necesidades de inv~rsión en 
los países nuestros para la formación de lo que se ha 
llamado en capital social y para empresas coro J ia cons
trucción de las grandes obras públicas, de lo:; pueblos; 
de la energía eléctrica; de los combustibles, etc.; que la 
política de los Gobiernos y de la,¡ Instituci0nes Inter
nacionales con razón ha marcado el acento en hacer 
grandes obras dejando a la iniciativa privadJ. el campo 
propiaml:'nte industrial. Pero no es sólo una cuestión de 
prioridades: El Banco Internacional, de acuerdo con 
sus estatutos, exije la garantía de los gobie:uos para 
cualquier préstamo, y esa garantía que es Tldtural que 
el Estado conceda cuando se trata de empresas funda
mentales, se vuelve más difícil, desde el punto de vista 
político, cuando quien lo solicita es una or~anización 
privada que trata de entrar en competencia con todas 
las demás, en los múltiples campos de la acti"idad lu
crativa. Buscando la solución a este probli'nH. se ha 
proyectado la organización de una Sociedad Financiera 
Internacional, que en la última Asamblea dP Washing
ton contó con la simpatía unánime de los paí::E:~ latino
americanos. 

IMPORTANCIA DE LA AsiSTENCIA TÉCNICA 
INTERNACIONAL 

La delegación de México, convencida de q•tc la asis
tencia técnica Internacional constituye una importante 
manifestación de los esfuerzos de la Organilac·ión de 
los Estados Americanos, por trasladar al plann de las 
realidades los postulados de la seguridad que m1e a las 
Repúblicas de nuestro Continente, hace cono,tar su in
terés en el perfeccionamiento del programa de <:oopera
ción técnica. Especialmente procurará ímpul~ar los mé
todos que faciliten y hagan más efectiva la consulta 
que el Consejo Interamericano Económico y Social debe 
llevar a cabo periódicamente con las autoridaJeR de los 
Estados miembros y al propio tiempo procur:ná que el 
programa de cooperación técnica siga cada vi:'·, más de 
cerca las justificadas aspiraciones de desarroLlo indus
trial de todos los países de la América Latin~o> Merece
rán atención especial de la Delegación M e.:dcana la 
coordinación del programa de cooperación técnica de 
la Organización de los Estados Americanos CC>Jl los de
más programas de asistencia técnica Internae· .. mal que 
interesan directamente a América; el sistema di:' aporta
ciones para el fondo común del programa de la O. A., 
asistencia técnica y los procedimientos que se aplican 
para la contratación de expertos y para el otor,\¡amiento 
de becas, dentro del Régimen Interamericano cie Cola
boración Técnica. 

Señor Presidente: México, como siempre, ofrece su 
aportación para que las deliberaciones que at!d tengan 
lugar conduzcan a decisiones prácticas y co11-'retas en 
provecho de todas las naciones de este H emisferio, pues 
piensa que entre las ilusiones generosas, pere :rrealiza
bles de los soñadores y el excepticismo de los que dudan 
que el sistema Interamericano sea capaz de "oncurrir 
en formas y mecanismos eficaces de cooperación econó
mica, hay una fecunda y va_sta zona intermPdia en que 
el esfuerzo común orientado hacia el bien 1e nuestros 
pueblos es capaz de modelar la realidad ~lll;uiendo el 
perfil de la esperanza. · · 
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Comisiún Económica para la América Latina 
(CEPAL), incluido en el estudio titulado "La 
Cooperación 1 nternacional en la Política de Desa
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Extranjeras 

EscAS.\ CuANTÍA DE r.As INVERSIONES 
Y SU INCONVENIENTE 
COl\lP08TCIÓN 

F.s materia de preocupación la escasez d_e _capital. ex
tranjero que se está invirtiendo e1~ la An:"enca Latma. 
El objeto de est.e capítulo es exammar pnmer? los fac
tores que influyen en este hecho para conside:~r en 
seguida las posibilidades de una mayor absorcwn de 
ese capital. 

Vemnos algunas cifras para comprobarlo. En. !os 
cuatro años 1950-53 las inversiones netas en AJ?enca 
Latina de capital proveniente de los Es~dos Umdos Y 
del Banco Internacional de R econstruccwn Y Fo_mento 
llegaron a un promedio anual de unos 4~1.7 m!ll~mes 
de dólares. l Además de estos recursos destmados chrec
tamente al desarrollo económico, el Banco de E¡.cporta
ciones e Importaciones realizó préstamos especiales a 
algunos países para salvar dificultades de sus balances 
de pagos; si se incluyen es~o~ prést!'lmos, el. total de 
recursos invertidos en la Amenca Latma habna llegado 
a un promedio anual de 527_ millo!les de dólares. . 

E se promedio anual de m:verSI?~es ~e 421.7 millo
nes de dólares demuestra la msuficiencw del esfuerzo 
internacional en el desarrollo económico de la Améri
ca Latina. Pero no es sólo eso, sino que la misma c:>m
posición de esa cifra nos revela que la; d_os in':ti~uciones 
mencionadas, que prestan recursos. publicas, umcame~
t e han participado con un promedio anu~l de 79.2 mi
llones de dólares, o sea apenas el 18 por Ciento de aquel 
total. El resto, a saber 342.5 millones, correspo~de a las 
inversiones de capital privado de Estados Umdos. 

La esrasa ampli tud de los préstamos de recursos 
públicos internacfonales, s~gún acaba de verse, plant :?a 
problemas cuya Importancia merece subr~yarse .. T ales 
r ecursos, por su misma naturalez~, está~ destmados 
pr incipalmente a inversiones de capital social en trans
portes, energía y otros servicios. qu_e forman . parte. pre
ponderante de las inversiones publica~. Las mverswnes 
públicas totales llegaron a un promedio anual de 2,240 

1 No <;e incluyen las cifras del capital europeo por carece:-se de 
informaciones fidedignas. Estima.<;e que se han invertido algo más 
de 100 millones de dóla res por afio, especialmente en préstamos a 
plaws cortos y media~os vinculad?s sob:-e todo_ a operaciones C?mer
cia]es. En esft~ trabaJO nos refenremos exclustvamente a las mver
siones proven;entes de los Estados Unidos, y las del Banco Inter
nacional dé ReronslruCción y Fomento. 

millones ele dólares en el conjunto de la América Latina 
en los cuatro ai'ios considerados; de manera que los 79.2 
millones de dólares de dichos recursos, aportados por 
el Banco Internacional y el de Exportaciones e Impor
taciones, apenas representan el 3 por ciento del total 
de las inversiones públicas referidas. 

En el siglo XIX y en los comienzos del presente 
hasta la primera guerra mundial, cuando todo el finan
ciamiento del desarrollo económico era obra del capital 
privado, la participación extranjera constituía una pro
porción muy elevada de las inversiones públicas de los 
países latinoamericanos, en constrate con aquel escaso 
3 por ciento que acaba de mencionarse. 

Aquí encont rarnos la principal explicación de las 
deficiencias de capital social que caracterizan actual
mente a la mayor parte de esos países. En efecto, no 
se ha podido acudir como en otros tiempos al mercado 
privado de bonos para financiar estas necesidades, y las 
inversiones directas de capital privado habrían resultado 
demasiado costosas, según se explica más adelante. Las 
inversionos en r~'lpital social, como es sabido, son in
dispensables para crear condiciones propicias a las inver
siones privadas y el no haberlo hecho en medida sufi
cientE' constituye uno de los obstáculos · más importan
tes con que tropieza el desarrollo económico en América 
Latina. 

l'vlás aún, la mayor parte de los recursos destinados 
a las inversiones de capital social en aquellos tiempos 
provenían de la emisión de bonos en los mercados fi 
nancieros, principalmente el de Londres. En realidad, 
en P.! conjunto de las inversiones, tanto en capital social 
como con otros propósitos, más de las dos terceras par
tes se ori tr inaban en la emisión de bonos. Como se sabe, 
el mercado int:!rnacional de bonos no ha vuelto a ser 
accesihle a los países latinoamericanos y ha correspon
dido a las insti tuciones de crédito internacional suplir 
esta dPficiencia mediante préstamos de r ecursos públi· 
cos. Ya se ha visto. sin embargo, que esbs préstamos 
sólo constituveron el 18 por ciento del total de las in
versiones cle ·capital extranj:;ro de los últimos años. 

Tal contraste entre esta participación relativamente 
pequeña de los recursos púb!i,cos en las inver~iones e~
t ranjeras v la fuerte proporcion que antes tema la enn
sión de bÓnos, es otro de los hechos cuya signüicación 
debe mPncionarse. En .efecto, el interés de los bonos es 
muy inferior al rendimiento de las inversiones directas 
de _ capital. privado _ extranjero (~q':'ities)_. E l hecbo "4e 
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que estas últimas constituyesen menos de la tercera 
parte del total de inversiones antes de la primera gue
rra mundial ha representado para los países deudores 
una forma relativamente menos costosa de capitaliza
ción que la que ha caracterizado los últimos aüos, con 
tan elevada proporción de inversiones directas de capital 
privado extranjero. 

Se trata ahora de impulsar las inversiones de capital 
del exterior a fin ele acelerar el ritmo del desarrollo eco
nómico latinoamericano. Es evidente que mantener una 
proporción tan alta de capital privado significaría au
mentar en forma sensible la carga de servicios financie
ros en el balance de pagos. Esto no quiere decir que 
haya de reducirse el monto absoluto de dichas inver
siones privadas. Todo lo contrario, su aumento es con
veniente para la América Latina. Pero más intenso ten
drá que ser aún el aumento en los préstamos con recur
sos p6.blicos de interés relativamente bajo, en virtud de 
lá."s dos mzones que se han expuesto, a saber, primero, la 
necesidad de reducir el costo de las inversiones para 
la América Latina; y segundo, la de aumentar la par
ticipación de los recursos públicos internacionales en 
el financiamiento de las inversiones de capital social, a 
fin de abrir amplio cauce a la inversión privada nacio
nal y_ extranjera. 

Este aumento de los préstamos con recursos públicos 
significa además que el papel de las instituciones de cré
dito internacional tendrá que acentuarse considerahle-
111-erite, al menos mientras no vuelva a abrirse el mercado 
de bonos privados. Si ello sucediera, los países latino
americanos habrán de ser los primeros en celebrarlo, 
pues aparte de contar con una fuente adicional de crédito 
que podría sustituir con ventaja en algunos casos a 
aquellas instituciones, volvería el ahorro privado de los 
Estados U nidos y de otros países a interesarse en el 
desarrollo económico de esos países. 

Desde otro punto de vista, el prestar en mayor es
cala recursos internacionales para inversiones de capital 
social tendría consecuencias internas favorables en los 
países latinoamericanos. Es un hecho conocido que la 
necesidad de realizar esas inversiones sin contar con 
suficiente ahorro interno ha llevado con frecuencia 
a los g0biernos a recurrir a la expansión del crédito 
bancario para financiarlas. Y, en los casos en que 
pudo emplearse el ahorro genuino de la población, ello 
se hizo generalmente en detrimento de la inversión 
privada, forzándola, a su vez, a emplear el crédito han
cano como sustitut:vo del ahorro que no podían uti
lizar. En consecuencia, una mayor aportación de recur
sos .extranjeros, que permita cubrir por lo menos del 
20 al 25 por ciento de estas inversiones de capital 
socü:tl, podría ser elemento muy útil en la aplicación 
de una polítiCa antinflacionaria. 

En cuanto a las inversiones de capital privado ex
tranjero cabría otra observación. En primer lugar, la 
mayor parte de las inversiones no son de capital nuevo, 
sino reinversiones de utilidades del capital ya inver
tido. En las inversiones privadas provenientes de los 
Estados Unidos, sin deducir las repatriaciones de unto
tal de 1,531 millones de dólares, 858, o sea el 56 por 
ciento, está formado por reinversiones. Es desde luego 
conveniente que las utilidades se reinviertan en vez de 
girar,:;e al extranjero. Pero si se deducen estas reinver
siones, el promedio anual de capital nuevo en las in
versiones privadas extranjeras se reduce apenas a unos 
168 millones de dólares. 

Otra forma de apreciar la escasa cuantía del capital 
extranjero invertido en los últimos atios en la Amér:ca 
Latina es la relación entre el monto _;nvertido y las 
remesas financieras necesarias para servir y amortizar 
el capital existente. Es obvio que en países en pleno 
desarrollo el capital que ingresa debiera sobrepasar a 
las remesas. Sin embargo, llega un momento en que 
este hecho deja de ser .necesario·: ha crecido el ingreso, 
se ha elevado el coeficiente de ·ahorro propio y ·el país 
puede soportar las remesas sin tener en el activo de su 
balance de pagos nuevas inversiones que por lo menos 
cubran el importe de aquellas reservas. Por supuesto 
que los países de la América Latina en general están 
aún lejos de alcanzar esa etapa, y no obstante lo cual 
las cifras de las remesas exceden de las inversiones. 

Al considerar este hecho debiera tenerse en cuenta 
que alrededor del 30 por ciento de las inversiones de 
capital privado se ha dedicado a fomentar actividades 
exportadoras, principalmente en la minería y el petró
leo. Por tanto, parte de aquellas remesas ha sido cu
bierta con incremento de exportaciones. Pero, asimismo, 
el hecho que señalamos queda en pie como una de las 
manifestaciones más notorias de la insuficiencia de la 
inversión extranjera. 

No es la única, sin embargo. Hay otra más elo
cuente, y es la participación de estas inversiones en el 
total de las inversiones de capital realizadas por los 
países latinoamericanos. El promedio anual de éstas 
en los arios 1950-1953 fué de 4,427 millones de dólares 
de inversiones netas, en tanto que las inversiones ne
tas de capital proveniente de Estados Unidos fué de 
421.7 millones de dólares en promedio, como se ha visto 
más arriba, o sea 9.5 por ciento del total. 

No hay duda de que esta proporción resulta escasa. 
Y si bien se reconoce que el desarrollo de los países 
latinoamericanos tiene que depender fundamentalmente 
de sus propios recursos, elevar tal proporción por lo 
menos al doble de lo que fué en los últimos años 
obraría en forma muy favorable sobre el ritmo del des
arrollo, sin vulnerar la validez de tal principio. Todo 
ello hasta que se haya logrado aumentar sensiblemente 
el coeficiente de ahorro nacional y éste baste por sí 
mismo para asegurar una elevada tasa de crecimiento 
económico. 

LAS N ECESID .4DES DE CAPITAL EXTRANJERO 

Las cifras que acaban de presentarse demuestran 
la escasa contribución que el capital extranjero está 
prestando en años recientes al desarrollo de la Amé
rica Latina. Es evidente que las necesidades son mucho 
mayores y que una política tendiente a estimular estas 
inversiones y mejorar la capacidad técnica y económica 
de los países latinoamericanos para absorberlas, arro
jaría cifras mucho mayores que las registradas en 
estos últimos años. 

Desgraciadamente, la estimación de las necesidades 
de capital extranjero tiene que hacerse sobre bases 
conjeturales. Muy pocos países han avanzado lo sufi
ciente como para tener una idea aproximada de ella 
y, mientras no se generalice la aplicación de un mé
todo adecuado de análisis y proyecciones del creci
miento económico. no podrá contarse con una base 
satisfactoria para realizar estas estimaciones. 

Por lo demás, las estimaciones mismas dependen 
del ritmo de crecimiento que se admite como asequi
ble y deseable. En consecuencia, cualquier cifra que 
se ofrezca en esta materia tiene que considerarse sólo 
como una primera aproximación al orden de magni
tudes de la necesidad de capital más que como un 
cálculo de tipo más definitivo. Con estas reservas, se 
tratará ahora de dar una idea de ese orden de mag
nitudes. 

La América Latina ha crecido entre los años 1945 
y 1952 con un ritino extraordinariamente alto. Su in· 
greso por habitante ha aumentado en efecto en un 3.3 
por ciento medio por año. Los factores que han influido 
en ese alto ritmo son también extraordinarios, y no es 
posible discernir síntomas de que vuelvan a repetirse 
en los mios por venir. Para que ese ritmo se mantuviese 
sería necesario que la América Latina en su conjunto 
r ealizara inversiones brutas anuales equivalentes al 20 
por ciento de su ingreso. Pero el coeficiente, de ahorro 
propio, después de haberse acercado a esta cifra, se ha 
debilitado, tanto por el deterioro de la relación de 
precios del intercambio como por la persistente presión 
del consumo, según se dijo al comenzar este informe. 
En 1953 se estima que este coeficiente de ahorro sólo 
ha ll egado al 14 por ciento, lo cual apenas permitiría 
un crecimiento anual por habitante de 0.9 por ciento. 

Para llegar, pues, a un coeficiente de inversiones 
de 20 por ciento, si prevalece ese coeficiente de ahorro 
r elativamente bajo, sería necesaria una aportación de 
capital extranjero de 6 por ciento del ingreso. Como 
en 1953 el ingreso llegó en el conjunto de la América 
Latina a unos 46 mil millones de dólares, la aportación 
neta de capital tendría que ser de unos 2,800 millones 
de dólares. 



Si se compara esta cifra con los 500 millones de 
dólares anuales a que en cifras redondas llegan las 
inversiones de los Estados Unidos en los últimos cua
tro años,2 resulta evidente la desproporción entre los 
órdenes de magnitud. 

En tanto no se intensifiquen y amplíen las investiga
ciones que se han comenzado, sería t emerario establecer 
con fines prácticos la cuantía que deberán alcanzar las 
inversiones extranjeras para llegar a una determinada 
tasa de crecimiento. No sería extraño que esos estudios 
condujesen a una cifra cercana a la de ese cálculo bur
do. Pero mientras tanto, no parecería exagerado fijar 
como punto de referencia provisional para una política 
de inversiones llegar en un período de transición de 
tres años 1955-57 a un volumen total de inversiones 
de capital proveniente de los Estados Unidos de por 
lo menos unos 1,000 millones de dólares anuales. En 
esos tres años se podría determinar con mayor grado 
de aproximación las necesidades reales de capital ex
tranjero, y al mismo tiempo se podrían tener mejores 
elementos de juicio sobre la cooperación que podría 
aportar el capital europeo al desarrollo latinoameri
cano. 

Se comprende que en tanto no se tenga este cono
cimiento, no cabría atribuir a una cifra semejante otra 
significación que la de una meta provisional a la cual 
debieran tender los esfuerzos de todas las partes inte
resadas. 

LA ME'l'A DE INVERSIONES DEL EXTERIOR 

Parecería aconsejable fijar una meta de esta natura
leza a una política de inversiones. Trazada esta política, 
la actividad de las instituciones de pi·éstamos internacio
nales no sólo se juzgará por el esmero que hayan tenido 
en la aprobación de proyectos muy bien examinados 
-lo cual es de esencial importancia- sino también 
por el volumen de sus operaciones. Si no se alcanza 
en tiempo razonable un volumen mínimo como el que 
se ha mencionado, habrá que llegar a la conclusión de 
que la política de inversiones no se cumple satisfacto
riamente y será preciso examinar de nuevo los factores 
determinantes de la situación. 

Por otro lado, definir una meta de inversiones podría 
tener efectos muy positivos sobre los propios países 
latinoamericanos y formar un ambiente favorable a la 
programación del desarrollo económico, tanto en las 
autoridades como en los grupos dirigentes de la polí
tica y la economía, y lo mismo en el campo de los 
empresarios que en el de las f1,1erz~s .o.breras. Las dud~s 
e incertidumbres acerca de la pos1b1hdad de consegmr 
colaboración financiera exterior en grado suficiente Y 
razonable no han sido precisamente un elemento de 
aliento en la formulación de programas de desarrollo. 
Esto requiere desplegar un considerable esfuerzo o in
currir en gastos cuantiosos, y es muy comprensible la 
renuencia de los gobiernos a entrar en ellos si no se 
cuenta con la seguridad de que podrán obtener en el ex
terior los capitales necesarios para complementar el 
ahorro interno. 

Sería simplificar demasiado el asunto si se dijera 
que así se explica que varios países no se hayan inte
resado aún en la programación y que otros no hayan 
puesto todavía en ella ni la energía ni el sentido de 
continuidad que se requiere. Pero es obvio que la 
existencia de una política tendiente al acrecentamiento 
de las inversiones podrá dar mucho más autoridad en 
los distintos países a quienes se empeñan por seguir 
el camino de la programación del desarrollo. Ello no 
sólo significa elaborar un programa, sino también adop
tar una serie de medidas favorables a las inversiones y 
para que éstas fructifiquen. 

En todo esto no ha de perderse de vista la realidad 
tal cual es. El establecimiento de una meta de inver
siones no sólo podría tener la virtud de polarizar el 
esfuerzo de las instituciones de préstamos para cum
plirla, sino también de obrar sobre los mismos gobier
nos latinoamericanos. El interés en una política de 
desarrollo está aún en sus comienzos -en algunos 
casos en comienzos muy confusos- y acaso sea indis-

2 Incluidos los préstamos del Banco de Exportaciones e Impor
taciones para salvar dificultades de balance de pagos. 

pensable agregar este estimulo exterior a los de orden 
interno para que ciertas aspiraciones en favor del des
arrollo económico cristalicen en una política definida. 

¿En qué forma concreta podría iniciarse esta política 
de inversiones con la fijación de aquella meta provisio
nal? Hay cuatro elementos que considerar: el capital 
privado, los préstamos del Banco Internacional, los del 
Banco de Exportaciones e Importaciones y el sistema 
de préstamos a los empresarios latinoamericanos. 

Es obvio que no se puede formular un objetivo 
numérico a las inversiones de capital privado. Sola
mente sería factible un cálculo conjetural de su posible 
desenvolvimiento teniendo en cuenta la experiencia de 
los años últimos. Sería aventurado pensar que en los 
próximos tres años estas inversiones pueden llegar a 
una cifra neta superior al 30 ó 35 por ciento de los 
1,000 millones de inversiones totales. Más aún, no ca
bría considerar la conveniencia de un aumento muy 
apreciable de esta cantidad por la carga que significa
rían sus servicios financieros. 

Es pues comprensible que el acento tenga que po
nerse en las inversiones de recursos públicos interna
cionales, de interés mucho más bajo, aunque éste no es 
desde luego el único aspecto a considerar. En la deter
minación de la cuantía de este tipo de inversiones los 
gobiernos tienen una posición clara. Ello es evidente en 
el caso del Banco de Exportaciones e Importaciones, 
cuyos recursos se aportan en su totalidad por el Go
bierno de los Estados Unidos. En los países latinoame
ricanos se reconoce generalmente con gran encomio la 
acción de ese Banco porque ha comprendido las nece
sidades de desarrollo y ha tenido visión del futuro. 
Entre sus mejores contribuciones figuran los préstamos 
concedidos para el establecimiento de la industria side
rúrgica en el Brasil y Chile. 

ComprPndese pues, la opinión prevaleciente en los 
países latinoamericanos acerca del papel importante que 
este Banco ha de cumplir, al lado del Banco Interna
cional en el financiamiento del desarrollo económico 
en aquéllos. El Banco de Exportaciones e Importacio
nes, por lo demás, al depender de las decisiones del 
Gobierno de los Estados Unidos se encuentra favorable
mente situado para actuar dentro del sistema interame
ricano, sobre todo si en la Reunión de Río de Janeiro 
se adopta una vigorosa política de cooperación en el 
desarrollo económico latinoamericano. 

A su vez el Banco Internacional ha visto con cla
ridad las exigencias del desarrollo, ha recomendado con 
insistencia a los países latinoamericanos que es con
veniente un programa en ese sentido y en varias opor
tunidades ha cooperado activamente con Pilos en la 
realización del empeño. Todo esto, y la experiencia que 
ha ido recogiendo en el campo latinoamericano, per
miten esperar del Banco una colaboración muy efectiva. 

Ahora hien. si se considera que las operaciones del 
sistema de préstamos industriales de que se hablará 
más adelante podrían llegar a ser de 50 a lOO millones 
de dólares dentro de la meta provisional de 1,000 
millones, y si las inversiones privadas fueran de 300 a 
350 millones, quedarían de 600 a 650 millones de dóla
res por año de préstamos del Banco Internacional y 
del Banco de Exportaciones e Importaciones. Atenién
dose al volumen de las operaciones realizadas por el 
primero en la América Latina, es posible que esta 
cifra resulte exagerada en el terreno de la realidad, y 
que el Banco Internacional no considere conveniente 
llegar a la cuantía necesaria de operaciones. En tal 
caso, sería indispensable la expansión de las operaciones 
del Banco de E xportaciones e Importaciones, y más 
aún, si después de transcurridos los tres años iniciales 
de una política de inversiones, se demuestra que la 
capacidad de absorción de la América Latina supera 
a los 1,000 millones de dólares y que es conveniente 
ampliar los préstamos. 

CoNTINUIDAD I NDISPENSABLE EN LA 
PoLÍTICA DE P RÉSTAMOS 

Además de establecer metas de inversiones para la 
América Latina, sería conveniente analizar la posibili
dad de introducir determinadas formas de operar que 
aconseja la experiencia. En general se ha seguido hasta 
ahora la costumbre de ir concediendo gradualmente los 



préstamos a medida que se aprueban los proyectos 
respectivos. El país que formula un programa de in
versiones, una parte de las cuales se basa en recursos 
extranjeros, no puede saber anticipadamente si contará 
o no con esos recursos en las años de aplicación del 
programa. Más aún, en países sujetos a una gran 
inestabilidad P.conómica de origen exterior, el volumen 
de ahorro nacional previsto en el programa podría dis
minuir en forma sensible y afectar seriamente el pro
grama, si es que las instituciones de préstamos no 
tomaran a su cargo, en cantidad razonable, una parte 
de las inversiones que se proyectaba realizar con dicho 
ahorro. Si la política de desarrollo está dirigida por 
entidades prudentes y responsables, como es de desear, 
podrá · surgir en ello más de una duda acerca de la 
conveniencia de comprometer a su país en un programa 
de inversiones que la realidad no permitirá cumplir; 
y esta duda podría inclinarles a limitar la amplitud 
del programa o sencillamente a no hacerlo y seguir el 
camino más juicioso de ir presentando los proyectos 
a medida que se disponga de los recursos pertinentes. 

Es claro que las instituciones de crédito internacio
nal no podrían aprobar incondicionalmente su partici
pación en un programa de inversiones. No se trata de 
eso, sino de aprobar en principio las inversiones que 
deben financiarse en esta forma en cada año del pro
grama, y hacer depender la aprobación definitiva de 
la presentación de un proyecto satisfactorio y del cum
plimiento de las condiciones que se consideran indis
pensables para la eficacia de tal proyecto. Al mismo 
tiempo, podrían comprometerse a financiar inversiones 
adicionales en caso de que, por razones externas y 
ajenas a la decisión del país, éste no pudiera contar 
con los recursos internos que el programa había pre
visto. 

Seguir una práctica semejante sería sin duda un 
estímulo poderoso para la programación del desarrollo. 
Sin embargo, hay que reconocer que si los compromisos 
así adquiridos por los bancos alcanzaran un volumen 
apreciable, ello podría significarles ciertas dificultades. 
En el caso del Banco Internacional, sus recursos pro
vienen en buena parte de la emisión de bonos y bien 
pudiera ocurrir que el mercado no fuera favorable a 
la emisión llegado el momento de hacer efectivo el 
compromiso. Pero no hay que magnificar este problema 
y se podrían encontrar varias fórmulas para resolverlo. 
En cuanto al Banco de Exportaciones e Importaciones, 
sus recursos le son suministrados por la Tesorería de 
los Estados Unidos dentro de las autorizaciones apro
badas por el Congreso, y los compromisos que esa 
entidad adquiera -por apreciables que puedan ser para 
la América Latina- no llegarán a un volumen que no 
pueda afrontarse con sus operaciones normales. 

HACIA UN PROGRAMA INTERAMERICANO 
DE INVERSIONES 

En toda esta discusión hemos tenido siempre pre
sente el punto .de partida: la América Latina requiere 
una política de desarrollo con amplia colaboración in
tern.acional. Existen ya algunos de los elementos de esa 
política, y si ésta llegara a concertarse, se entraría en 
una experiencia nueva sobre cuya trascendencia pre
sente y futura no cabría seguir insistiendo. Esa nueva 
experiencia exige buscar nuevas formas e instrumentos 
de acción y hemos creído nuestro deber discutirlas en 
este documento preliminar. Así como una política na
cional de desarrollo tiene su expresión en un progra
ma, una política interamericana de desarrollo lo nece
sitará también, y en este programa las inversiones 
tendrán naturalmente que desempeñar un papel pri
mordial por un período de años suficiente como para 
que los países latinoamericanos completen su propia 
capacidad de ahorro. Sin embargo, este programa in
teramericano tiene que basarse en programas nacionales, 
por lo menos para los países más importantes, y en 
esto hay que realizar un esfuerzo considerable que 
sólo ha comenzado. Mientras tanto, el establecimiento 
de una meta provisional de inversiones podría tener 
por sí misma gran importancia si los gobiernos decidie
ran adoptarla como primer paso hacia un programa 
interamericano. Sería indispensable entonces proseguir 
Y ampliar el análisis y las proyecciones de desarrollo 
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económico que la Secretaría Ejecutiva de la CEP AL 
está realizando en algunos países con el estímulo y 
apoyo de sus gobiernos. 

Los gobiernos del sistema interamericano podrían 
tener a su disposición los resultados de esta tarea, así 
como los otros elementos de juicio que puedan requerir 
para examinar, en las reuniones periódicas que juzguen 
convenientes, la aplicación de nuevas metas y eventual
mente la formulación de un programa interamericano 
d e inversiones. 

No se trata de un Plan Marshall para la América 
Latina. Este plan, concebido para hacer frente a una 
situación muy grave, tenía necesariamente que basarse 
en subsidios. El desarrollo económico de los países 
latinoamericanos puede cumplirse con el elevado ritmo 
sin necesidad de ellos, salvo en el caso de unos cuan
tos países de escasísimo ingreso medio por habitante.3 
La América Latina requiere empréstitos productivos 
de plazos holgados y de intereses tan bajos como los 
que permitan los mercados financieros. Hay en este 
sentido que hacer indispensables distinciones. Con el 
Plan Marshall se ha difundido un concepto de ayuda 
en el cual suelen incluirse como tal los préstamos or
dinarios. Se trata de operaciones muy distintas· el 
préstamo supone el pago regular de intereses y a~or
tizaciones, en tanto que la ayuda comporta lisa y 
llanamente un acto de donación. 

Conviene prevenir las consecuencias psicológicas y 
políticas de esta confusión, tanto en los Estados U nidos 
como en los países latinoamericanos, si se propaga el 
concepto de que su desarrollo económico depende de 
tales donaciones y de que las conferencias en que se 
reúnan los países del sistema responden al propósito 
primordial de obtener recursos en tal carácter. No obs
tante el altísimo ingreso por habitante de aquel país, 
hay necesidades colectivas que todavía no han logrado 
resolverse satisfactoriamente, y son un ejemplo do 
ello las deplorables viviendas populares en sus grandes 
ciudades. Por lo demás, los altos impuestos no sólo 
gravan a los grupos de altos ingresos -y a tal punto 
que en ciertos aspectos su nivel de vida llega a ser 
inferior al de los grupos correspondientes de la América 
Latina- sino que recaen también, y pesadamente, so
bre los ingresos de la clase media y las masas populares 
en general. Cabría preguntarse, en consecuencia, si 
para el prestigio y continuidad de una política ínter
americana de desarrollo económico convendría que esa 
política reposara en recursos extraídos por la vía im
positiva al contribuyente, o si se ha de apelar a sus 
ahorros en competencia con las inversiones productivas 
internas. 

CoLABORACIÓN DE ExPERTOS INDEPENDIENTES 
EN LA POLÍTICA DE DESARROLLO 

Hay aún otro aspecto del problema de las inver
siones públicas de recursos internacionales en la Amé
rica Latina que tiene que manejarse con todo cuidado. 
Un programa es la expresión concreta de una política 
de desarrollo y ésta no sólo consiste en inversiones, 
sino en una serie de medidas para elevar el coeficiente 
de ahorro y estimular las inversiones propias, creando 
a la vez las condiciones propicias para que esas inver
siones cumplan los propósitos perseguidos. El grado y 
la forma de la colaboración exterior dependerán del 
acierto y sensatez de esta política -y es muy compren
sible que las instituciones de préstamos no sólo estén 
dispuestas a dar su colaboración en ciertos aspectos de 
esa política, sino también que vinculen su compromiso 
de prestar al cumplimiento de determinadas condiciones. 
No se concibe, en efecto, que una de las partes se 
comprometa a aportar sus recursos durante un período 
de años sin que la otra adquiera también el compro
miso de mantener ciertas condiciones básicas sobre las 
que ambas partes se hayan puesto de acuerdo previa
mente. Sin ello no sería posible llevar a la práctica una 
política eficaz de colaboración internacional. 

3 Este es el caso que se considera especialmente en el proyecto 
de creación de un fondo especial de las Naciones Unidas para el 
desarrollo económico, actuahnente en discusión en la Asamblea Ge
neral de tal organismo. 



CRONICA INTERNACIONAL 

F,l N A N C 1 A_~71f E N TO 
INTERNACIONAL 

deL IJesarroLLo 

* En este artículo se reseí'í.an los progresos realizados du
rante los últimos afíos en el campo de la colaboración 
internacional para el financiamiento del desarrollo eco
nómico de los países atrasados, y los proyectos presen
tados en distintas épocas por los organismos mundiales. 

Por Miguel S. Wionczek 

L A decisión del Gobierno de los Estados Uni
dos, a mediados de noviembre, de tomar 

parte en la creación de la Corporación Financie
ra Ir.ternacional y la evolución del debate sobre 
el problema de desarrollo económico en la 
ONU en Nueva York, este otoño, deberían con
vencer a todo el mundo que se está logrando 
algún progreso con respecto a la solución del di
fícil problema de la escasez crónica de recursos 
financieros para el desenvolvimiento económico 
y social de las regiones subdesarrolladas. 

Si quiere verse este progreso en un::t perspec
tiva adecuada, hay que recordar que el problema 
del desarrollo de los países económicamente atra
sados ha aparecido en la escena internacional sólo 
a fines de la última guerra mundial. Aunque el 
mismo problema ha existido antes, hasta hace 
menos de diez años no había comprensión ge
neral de su importancia, ni existían órganos o 
planes internacionales con el propósito especí
fico de ayudar financiera y técnicamente a los 

·países subdesarrollados en la solución de sus 
dificultades. 

Hoy día -nueve años después del fin de la 
·guerra- ya funcionan en este campo, desafortu
nadamente con medios financieros y técnicos 
muy limitados, instituciones como el Banco In· 
ternacional de Reconstrucción y Fomento, el 
Programa de Asistencia Técnica de la ONU 
y el Programa de Asistencia Técnica de los Es
tados Unidos, conocido anteriormente como el 
Programa del Punto Cuarto; está creándose la 
Corporación Financiera Internacional y existen 
planes concretos aunque todavía lejos de po
nerse en práctica de un Fondo Internacional Es
pecial para Desarrollo Económico ( SUNFED), 
de un Fondo Interamericano de Préstamos, de 
un Banco de Fomento del Cercano Oriente, etc. 
Al leer cuidadosamente la prensa mundial puede 
verse no menos claro una creciente comprensión 
de la seriedad del problema de desarrollo econó-
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mico de las regiones atrasadas. Comentarios y 
opiniones sobre este tema abundan en todas par
tes del mundo. .Sólo este otoño pudo leerse un 
informe de un grupo de industriales norteameri
canos, encabezado por un magnate comei·cial, 
Peter W. Grace, sobre la necesidad de extender 
ayuda económica de los Estados U nidos a Amé
rica Latina; una declaración de una diplomática 
hindú, la Sra. Pandit Nehru: que el arma más 
poderosa de los Estados Unidos no es la bomba 
de hidrógeno sino la posibilidad de ayudar a los 
países subdesarrollados; un discurso hecho en el 
Parlamento francés por el Primer Ministro, Pierre 
Mendes-France, en que el problema de desarro
llo de las regiones pobres ocupaba un lugar im
portante; una declaración del Primer Ministro 
del Japón, Y oshida en Washington al principio 
de noviembre sobre la necesidad de organizar un 
plan de ayuda económica para Asia y el Leja:no 
Oriente; y también un artículo en la prensa so
viética, escrito por el economista más destacado 
de dicho país, Eugenio Varga, conteniendo una 
tesis completamente nueva en el mundo comu
nista: que los países comunistas y capitalistas 
podrían demostrar juntos la posibilidad de co
existencia pacífica por medio de cooperación en 
el desarrollo económico de las regiones atrasadas 
del mundo. 

Progreso Realizado 

. El p~opósito de este artí~ul_o es reseñar el trabajo 
mternacwnal hecho en los ult1mos años -con parti
cipación y muchas veces debido a la iniciativa de los 
P!!Íses subdesarrollados- sobre preparación y planea
CIÓn de las nuevas formas de cooperación internacional 
en el campo de financiamiento del desarrollo económico. 
Con base en el progreso logrado hasta ahora y supo
niendo que todas las grandes potencias ya comprenden 
claramente -aunque pueden no estar listas a admitir· 
lo- que, como lo ha dicho en septiembre de 1954, el 
Presidente Eisenhower: no existe ninguna .alternativa 
a la paz en la época de las bombas de hidrógeno el 
autor comparte la opinión de los círculos optimistas ~on 
respecto al futuro de la cooperación internacional en 
este campo. 

Comercio E xterior 



Como se había dicho al princ1p1o, hay que darse 
cuenta que las ideas de ayuda financiera y de asistencia 
técnica a los países subdesarrollados son muy recientes, 
que el Banco Internacional fué creado en 1945 y otorgó 
su primer préstamo para fines de desarrollo económico 
en 1948, que el Programa del Punto Cuarto nació en 
1948 y el Programa de Asistencia T écnica de la ONU 
empezó a realizarse sólo hace cuatro años. Aunque es 
completamente obvio que todos estos programas no 
bastan, lo importante es que ya existen. Además, hoy 
día parece seguro que la Corporación Financiera Inter
nacional empezará a funcionar dentro de los dos años 
venideros y si las naciones subdesarrolladas continua
.ran su presión en todas las ocasiones, no debería ex
cluirse la creación, en un futuro no demasiado lejano, de 
otros organismos internacionales o regionales dedicados 
a la ayuda financiera y técnica a las regiones económi
camente atrasadas de Asia, América Latina y Africa. 

En este respecto la historia de los planes de la Cor
poración Financiera y del Fondo Internacional Especial 
para Desarrollo Económico, podría ser muy instructiva. 

El origen de ambos proyectos data de los años 
.1949-50, es decir, de la época precoreana. Sería inte
resante anotar que estos planes han aparecido simul
táneamente en la ONU y en los dos informes oficiales 
norteamericanos: el Informe Gray y el Informe de 
N elson D . Rockefeller. Al principio de 1950 en la época 
de una recesión económica en los Estados Unidos, la 
Comisión de Gray, creada por el Presidente Truman, 
al estudiar repercusiones de esta recesión en las econo
mías subdesarrolladas del mundo y al analizar varios 
aspectos de interdependencia económica mundial, reco
mendó al Gobierno de los Estados Unidos que creara 
una institución especial a los países subdesarrollados. 

·A fines del mismo año, el International Development 
Advisory Board, encabezado por Nelson D. Rockefeller, 
al analizar la situación económica de América Latina, 
Asia y Africa, ha propuesto por su parte la _creación de 
la Autoridad Internacional de Desarrollo (International 
Development Authority) y de una Corporación Finan
ciera Internacional. Según el informe del grupo de 
Rockefeller, la primera institución se ocuparía de pro
porcionar asistencia técnica y ayuda financiera a los 
gobiernos que las pidan. Tendría como participantes 
a todos los países libres y trabajaría con fondos iniciales 
de unos 500 millones d e dólares. La segunda corpora
ción sería un subórgano del Banco Internacional y pro
porcionaría créditos a la iniciativa privada sin garantías 
gubernamentales e invertiría algunos fondos en monedas 
nacionales en proyectos financiados básicamente por in
versionistas privados de los varios países subdesarro
llados. Un poco antes, una de las comisiones, ya ex
tinta, de la ONU, sugirió la creación de una Auto
ridad Internacional de Desarrollo, similar al proyecto 
Rockefeller. 

Medidas para el Desarrollo Económico 

Aunque las propuestas norteamericanas fue
ron diferidas en Washington, debido al conflic
to militar en Corea y a la creciente tirantez 
entre Oriente y Occidente, las Na~iones Uni
das no han abandonado estas ideas. En la prima
vera de 1951, el Secretario General de la ONU, 
convocó debido a la iniciativa del Consejo · Eco
nómico y Social, a un grupo de cinco expertos, el 
cual en mayo del mismo año propuso formalmen
te (en el Inf01me, intitulado "Medidas para el 
desarrollo económico de los países subdesarro
llados") que se creara pronto una Autol'idad In
ternacional de Desarrollo. Esta propuesta tomó 
en cuenta tanto las sugestiones del grupo de 
Rockefeller como un proyecto esquemático ante
rior de la ONU misma y ha previsto el siguiente 
campo de actividades de la futura Autori9-ad: 

l. Distribución de donaciones para fines de inves
tigación y educación en los países subdesarrollados, para 

programas de salubridad públi ca y de medicina preven
tiva, y para el crédito agrícola de corto y m ediano 
plazo y el mejoramiento de obras públicas rurales. 

2. Cooper::~ción con los países subdesarrollados en 
preparación de pla nes de desarrollo económico y ayuda 
en trabajos técnicos ele este tipo. 

3. Ayuda en el financiamiento de estos planes de 
desarrollo. 

4. Prepa ración ele estudios e informes sobre proble
mas de desenvolvimiento de los pa íses subdesarrollados. 

El Informe de 1951 no entró más detallada
mente en los aspectos financieros de la Autori
dad, limitándose a un cálculo preliminar sobre 
que las regiones subdesarrolladas del mundo ne
cesitan, para aumentar su ingreso per cápita en 
un 2% por año, una aportación anual de capital 
extranjero de aproximadamente 10,000 millones 
de dólares. El grupo de expertos, en el cual Amé
rica Latina fué representada por un destacado 
.economista chileno, el Prof. Alberto Baltra Cor
tez, ha sugerido a la vez que la ONU es.tudie en 
detalle propuestas del grupo de Rockefeller res
pecto a la Corporación Financiera Internacional, 
la cual podría ser un mecanismo aditional de 
ayuda a los inversionistas privados en los países 
subdesarrollados. 

Ambos proyectos se han discutido en varios 
órganos de la ONU durante todo el año de 1951 
en un clima de una división acentuada entre sus 
partidarios --los países subdesarrollados y los 
países industriales. La idea de crear una Cor
poración Financiera encontró una oposición me
nos fuerte y fué enviada para un estudio adicio
nal al Banco Internacional, donde inesperada
mente encontró un apoyo sustancial. En cuanto 
al proyecto de una Autoridad de Desarrollo, a 
pesar de una oposición fuerte de los países ex
portadores de capital, y después de un debate 
rpuy amargo, los países subdesarrollados logra
ron forzar en la Asamblea General de la ONU 
en enero de 1952 -por 30 votos contra 16- una 
resolución solicitando que la ONU prepare pla
nes detallados para establecer un Fondo Inter
nacional de Desarrollo Económico (SUNFED) 
tan pronto como las circunstancias lo permitan. 
Entre los países que se abstuvieron en la vota
ción, el grupo comunista hizo claro que su actitud 
hacia proyectos del Fondo y de la Corporación 
era de una hostil neutralidad. Los países indus
triales explicaron su hostilidad activa en térmi
nos de una carga tremenda de armamentos, re
queridos por la tirantez internacional. Su acti
tud negativa encontró expresión en la declara
ción del .1·epresentantc del Canadá, el cual, des
'lUés .de' vota~~ junto con los· Estados Unidos, l:J. 
_; ·an b r.e4J,ña y los países .de Europa Occidental 
en contra de la creaéión del SUNFED ha dicho: 
Tenemos mucho miedo que esta resolución de la 
Asamblea General provoque falsas esperanzas en 
muchas partes del mundo y quite atención y 
entusiasmo a programas concretos de desarrollo 
que ya están realizándose en las regiones sub-
desarrolladas. · 

Informes del BIRF y de la ONU 
., 

A pesar de todo esto, los pasados doce m eses han 
traído algún progreso tanto r especto a ·¡a preparación 
de la Corporación Financiera como a lDs tra bajos pre-



liminares sobre el Fondo Internacional Especia l. A me· 
diados de 1952, el Banco Internacional ha sometido al 
Consejo Económico y Social de la ONU un proyecto 
detallado de la Corporación. Las autoridades del Ban· 
co se pusieron de acuerdo con estos miembros de la 
ONU quP afirmaban que las instituciones internacio
nales y nacionales existentes no tienen medios adecuados 
para estimular la inversión privada en los países sub
desarrollados. El Informe del Banco afirmó que si esta 
necesidad fuera satisfecha, sería una contribución impor· 
tante al desarrollo económico y que "hay buenas razo· 
nes para creer que después de funcionar por algún 
tiempo la Corporación Financiera podría proporcionar 
estímulo considerable al crecimiento de la iniciativa 
libre" y por lo mismo al desarrollo económico ínter· 
nacional. 

Un poco más tarde, en diciembre de 1952, debido 
a una presión creciente de los países subdesarrolla
dos, la Asamblea General de la ONU ha creado una 
comisión especial para preparar un plan detallado del 
SUNFED. Un grupo de nueve expertos en economía, 
seis de los cuales provienen de los países subdesarro
llados: Chile, Filipinas, India, México, Pakistán y Yu
goeslavia, presidido por un destacado economista y ban· 
quero mexicano, el Dr. Eduardo Suárez, ha elaborado 
en los primeros meses de 1953 el informe final sobre el 
SUNFED. 

Este informe ha previsto la creación del Fon
do "tan pronto como sea posible" con un capital 
inicial equivalente a unos 250 millones de dóla
res contribuidos voluntariamente cuando menos 
por treinta gobiernos, no importa que sean o no 
miembros de la ONU. La ayuda del Fondo sería 
proporcionada solamente a los gobiernos y ími
camente a petición de éstos y debería estar des
provista de condiciones políticas. El SUNFED 
daría ayuda sólo a aquellos países que decidan 
hacer contribuciones a él bajo la condición que 
los gobiernos que reciban asistencia financiera: 

a) demuestren que otros medios de ayuda financie
ra exterua han sido inapropiados o no se hallan dispo
nibles en todo o en parte; 

b) se esfuercen por movilizar y emplear los recur
sos internos y externos de manera efectiva para el desa
rrollo económico; 

e) adopten medidas para contrarrestar las presio· 
nes inflacionistas; 

d) tengan por objeto la formación de programas in
tegrados de desarrollo; 

e) hagan uso plenamente de los servicios de asis
tencia técnica y de los organismos especializados de las 
Naciones Unidas y de otras organizaciones; 

f) proporcionen de sus propios recursos parte de las 
finanzas para los proyectos que reciban ayuda del Fon
do, lo mismo que para proyectos relacionados u otros 
planes de desarrollo. 

El SUNFED tendría además el derecho de 
decidir si la ayuda debería ser proporcionada en 
la forma de donación o de préstamos o una com
binación de ambos. La tasa de interés de los 
préstamos sería más baja que la d las o r.h 
ciones internacionales crediticias, como' el Ban · 
co Internacional y en algunos casos el Fondo 
podría posponer la recuperación de préstamos y 
de in te reses. 

Cuando en el verano de 1953 el Informe de 
los nueve expertos fué presentado al Consejo 
Económico y Social de la ONU, la división en
tre los protagonistas y sus adversarios parecía 
ser la misma que antes. Todos los países sub
desarrollados querían organizar el SUNFED in
mediatamente, los países industriales estaban en 
contra del plan. El bloque comunista tomó una 
posición aún más negativa que en el pasado, 

declarando que no ve aspecto bueno alguno ni 
en el proyecto del Fondo ni en el plan de la Cor
poración Financiera. 

Declaración Favorable 
Pero la presión de los países subdesarrollados en 

todos los órganos de la ONU y en otros escenarios in
ternacionales fué tan grande, que en diciembre de 1953, 
durante la Octava Sesión de la Asamblea General de 
la ONU los países industriales tuvieron que introducir 
una resolución diciendo que los gobiernos de todos los 
estados-miembros de la ONU se declaren dispuestos, 
una vez que la inspección internacional del desarme 
mundial haya progresado lo suficiente, a solicitar de 
sus pueblos que consagren parte de sus ahorros, proce
dentes de la reducción de gastos para armamentos, a la 
creación del Fondo Internacional Especial de Desarro· 
llo Económico. Nadie, por razones obvias, se puso en 
contra de tal declaración, la cual fué aceptada unánime
mente con pocas abstenciones. Ante la presión de los 
paíse!> subdesarrollados la misma Asamblea decidió en· 
cargar a un diplomático y economista belga, R. Schey
ven, que consultara a los varios miembros de la ONU 
sobre la posibilidad de crear el Fondo en un futuro no 
demasiado lejano y presentara todas las respuestas en 
un Informe a la Asamblea General de 1954. 

Como los años anteriores, el de 1954 ha visto un 
nuevo progreso hacia la realización de las demandas 
de los países subdesarrollados. Jamás en el pasado pudo 
verse más claro cómo los intereses económicos a largo 
plazo están ligados a la situación política internacional. 
Al disminuirse gradualmente la tirantez internacional 
en 1954 los países subdesarrollados han logrado romper 
el frente unido de oposición de los países industriales 
contra la creación del SUNFED. Por primera vez des
de hace cuatro años han aparecido en lugar de las dos 
o tres posiciones, varios puntos de vista: los países de 
poco desarrollo continuaron argumentando que la si
tuación mundial y especialmente la situación económica 
en las regiones subdesarrolladas hacen imperativo crear 
muy pronto el SUNFED; entre los países industriales, 
el Canadá, la Gran Bretaña, los Estados Unidos, Nueva 
Zelanda, Alemania y Suiza se pusieron una vez más en 
contra de su creación en un futuro cercano, pero otro 
grupo de algunos países industriales -entre ellos los 
países escandinavos, Holanda e Italia- tomaron una 
posición nueva declarando que la creación del SUNFED 
involucraría sólo "una fracción infinitesimal del total 
anual de gastos mundiales en materia de defensa" y 
que una extensión de la ayuda a los países de poco desa
rrollo podría en sí misma ayudar a aliviar la tirantez 
internacional y allanar el camino para una reducción 
de armamentos. 

En Pro del SUNFED 
El debate de la ONU sobre problemas de desarro

llo económico y de su financiamiento que empezó a 
mediados de octubre de este año proporcionará al futu
ro historiador un material fascinante. Se hizo claro que 
si la creación del Fondo Especial y de la Corporación 
Financiera fuera sólo una cuestión de votación, éstos 
serían creados inmediatamente. De los 46 países que 
han participado en el debate, 34 (los 15 países latino
americanos, los 14 países de Asia y de Africa y los 5 
países europeos: Grecia, Bélgica, Holanda, Suecia y 
Yugoeslavia) pidieron con vehemencia que se creen 
ambos organismos crediticios; de los otros 12 países que 
tomaron la palabra en el debate, sólo los Estados Uni
dos, Nueva Zelanda y la Unión Sudafricana se pusie
ron decididamente en contra; los otros países occiden
tales como Francia, Noruega y el Canadá siguieron de
fendiendo la posición de que puede ser demasiado tem
prano para extender ayuda financiera a los países sub
desarrollados y que ello debería hacerse sólo después 
de lograr algún progreso en el campo del desarme; Aus
tralia declaró que estaba lista a apoyar la creación de 
la Corporación Financiera. Los países del bloque co
munista, que todavía en 1953 fueron hostiles a ambas 
ideas, esta vez han mostrado u na actitud de neutralidad 
benevolente, diciendo que no van a oponerse a los dos 
proyectos. 

r!nmP.rr.in RxtP.rinr 



Al principio de noviembre 20 países (Birmania, Chile, 
China Nacionalista, Colombia, Costa Rica, Cuba, Egip
to, El Salvador, Filipinas, Grecia, Guatemala, Haití, 
India, Indonesia, Irán, Irak, Israel, Pakistán, Panamá 
y el Uruguay) propusieron que la Asamblea General 
de la ONU tome "medidas específicas" para establecer 
una Corporación Financiera Internacional que haga in
versiones en el sector privado de las economías sub
desarrolladas. La propuesta pide que la Asamblea solici
te del Banco Internacional que redacte estatutos para 
la Corporación e investigue entre los diversos gobiernos 
qué sumas podrían aportar como capital inicial. La 
propuesta agrega que la Corporación Financiera Inter
nacional es necesaria para facilitar el establecimiento 
y la expansión de empresas productivas en los países 
subdesarrollados, mediante la inversión de capitales que 
no requieran garantías gubernamentales. 

Otro grupo de 18 naciones subdesarrolladas -entre 
ellas diez del primer grupo- y separadamente Holanda, 
de su propia iniciativa, han propuesto que se convoque 
al comité de nueve expertos para que redacten también 
estatutos del SUNFED. Parece claro que por lo menos 
45 de los 60 países miembros de la ONU van a apoyar 
ambas propuestas. Como resultado, a mediados de no
viembre el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido 
cambiar su posición: dar su apoyo al plan de creación 
de la Corporación Financiera Internacional y participar 
en su financiamiento. Los Estados Unidos se unieron al 
mismo tiempo a una resolución que pide la continuación 
de trabajos sobre el SUNFED. Los países subdesarro
llados han logrado dos victorias de gran importancia. 

Presión de Países Subdesarrollados 

Pero todo esto no sería posible sin una ofen
siva en escala mundial de este grupo de países 
respecto a la extensión de ayuda financiera in
ternacional para su desarrollo. Parece necesario 
mencionar aquí que las últimas sesiones del Con
sejo de Gobernadores del Banco Internacional y 
del Fondo Monetario en Washington, en septiem
bre de 1954, vieron una vez más esta presión 
muy intensa. El 27 de septiembre todos los 
países subdesarrollados, miembros del Banco y 
del Fondo Monetario, presentaron una petición 
al Banco Internacional solicitando que establezca 
una Co1·poración Financiera Internacional subsi
diaria, que otorgue préstamos e invierta dinero 
en proyectos de fábricas privadas en los países 
de poco desarrollo y que a diferencia del Banco 
mismo, tal Corporación no exija que los gobiernos 
afectados garanticen el pago. Las agencias in
ternacionales de prensa informaron el mismo 
día que: 

Durante una sesión secreta todo el bloque de los 
países latinoamericano.~ votó en favor de la proposición 
para crear la Corporación, apoyando al Dr. Luis Macha
do de Cuba, qu.ien en su petición formal pidió que sea 
fundada esta corporación subsidiaria. También los de
legados de India, Egipto, Pakistán y de otras naciones, 
apoyaron el plan y sólo voceros de los Estados Unidos 
y de la Gran Bretaña no hicieron mención de él en sus 
discursos ante la reunión de 57 naciones. 

Casi simultáneamente otro plan similar -es
ta vez especialmente para América Latina- fué 
publicado por la Comisión Económica de la ONU 
para América Latina. Este plan que se discute 
actualmente en la Conferencia Interamericana 
de Río de J aneiro prevé la creación del Fondo 
Interamericano de Desarrollo Industrial, Agríco
la y Minero con un capital nominal de unos 250 
millones de dólares para fines de: "Operaciones 
de crédito con bancos o entidades financieras o de 
desarrollo, de carácter público o privado, que sean 
de reconocida responsabilidad y solvencia, a fin 

de facilitarles recursos globales para operar con 
firmas o empresas industriales, agrícolas o mine
ras, en las condiciones generales que se convinie
ren; o bien, operar con estas filmas o empresas 
por intermedio de aquellos bancos o entidades 
que deberán garantizar el importe íntegro de las 
operaciones mediante el pago de comisiones apro
badas por aquél". 

Optimismo para el Futuro 
Aunque la creación del Fondo Interamericano en el 

futuro inmediato parece extremadamente improbable, 
la dirección de todos los acontecimientos y esfuerzos en 
varias partes del mundo es bastante clara. Tomando 
en consideración lo que fué logrado en el campo de la 
cooperación financiera y técnica internacional desde 
1945 y especialmente el progreso lento pero continuo 
de los proyectos de la Corporación Financiera y del 
SUNFED, el autor de este artículo cree que las perspec
tivas _d!'! 'su :re¡llización 'son ·a l¡ugo plazo más. IaV.orahles • 
co?lo nunca lo fueron. antes. _En este _ respecto . el _ ogti
miS!l)O de, un _ exper_tQ InternaciOnal en ' asuntos:_ de. 'desa- • 
rrollo económico, muy conocido, el Dr. Rosenstei-n
Rodan parece muy bien fundado. El Dr. Rosénstéin-Ro
dan ha escrito este verano en -una revista económica 
francesa "Economie Appliquee" que: - - -. 

- o o o- -.'a pesar .. de u.n escepticismo que siempi·é es -un 
arma defensiva automática y a la vez superf_icú:!f._fm 
contra de las nuevas necesidades y demandas, vamos 
a asistir en los año¡¡ _ _u~ti_ir:/.erot> _ q '¡¡,h :na.Ciul.ier¡to;, \ilel• 
gran movimiento internacional de-ayuda a los países 
subdPsarrollados. Las primeras tentativas del Punto 
Cuarto y de los préstamos del Banco Internacional no 
son tadavía bastantes, pero representan al menos sínto
mas del nacimiento de un nuevo mecanismo interna
cional. El período de digestión puede durar sin duda 
algunos años; pero creo que dentro de estos pocos mios 
se va a comprender en. todo el mundo cuál es el deber 
más importante de nuestra generación. 

Por supuesto, el ritmo de progreso en esta 
dirección dependerá, no sólo de la ampliación d~ 
las presiones por parte de las regiones subdesa-:: 
rrolladas o de una comprensión de la importa'ft.\ 
cia de su desenvolvimiento para la economía 
mundial en los círculos intelectuales y científi
cos del mundo, sino de las condiciones políticas 
y financieras en los centros industriales. 

Parece que estas condiciones son ventajosas 
para las regiones subdesarrolladas. Los grandes 
países de América del Norte y de Europa Occi
dental están entrando en el período de satura
ción de sus economías por capital y mercancías, 
y confrontan la necesidad de buscar y crear nue
vos mercados en el extranjero. No hay duda que 
el cambio más reciente de actitud de Europa 
Occidental hacia el problema del financiamiento 
internacional del desarrollo económico se debe, 
al menos parcialmente, a la evolución de acon
tecimientos económicos en aquella parte del mun
do. Además, la situación política internacional; 
la disminución rle la tirantez entre Oeste y Este 
y los cambios en la política económica exterior 
de la Unión Soviética, que desde hace pocos me
ses está ofreciendo créditos y ayuda técnica a 
algunos países subdesarrollados de Asia Sud
oriental, están también favoreciendo a todas las 
regiones subdesarrolladas en su conjunto. 

En un número siempre creciente de las capi
tales del mundo está naciendo la comprensión de 
que el futuro del mundo se decidirá más bien en 
las regiones subdesarrolladas que en las batallas 
milita-res de la nueva improbable y absurda gue-
rra mundial. .... _ _ ___ _ 



Los 

• Crecimiento del mercado de América Latina. 

• Estados Unidos apoyan la Financiera Inter· 
nacional. 

• Comercio latinoamericano con Estados Unidos . 

• Disminuyen los gastos de capital en Estadofl 
Unidos. 

• Devaluación del peso chileno. 

ESTADOS UNIDOS 

Apoyo a la Financiera Internacional 

L A Administración pedirá el apoyo del Con
greso para que Estados Unidos participe 

en la propuesta Corporación Financiera Inter
nacional que se organizará como una filial del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento. 

El propósito de la Corporación será estimu
lar la inversión privada en países subdesarro
llados, efectuando préstamos sin la garantía de 
los gobiernos miembros, como se requiere ahora 
en créditos del Banco Internacional. 

Este anuncio fué hecho el 11 de noviembre 
por el Secrclario del Tesoro George M. Hum
phrey, como Presidente del Consejo Nacional so
bre Problemas Monetarios y Financieros Interna
cionales. La fecha para someter la propuesta al 
Congreso dependerá de las discusiones con el 
Banco Internacional y con sus miembros. 

· La Corporación será una entidad interguber
namental creada por acuerdo sujeto a la firma 
de cualquier miembro del Banco Internacional. 
El capital inicial de la Corporación será aportado 
por los países miembros a través de suscripciones 
de acciones, pero podrá vender obligaciones y los 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver
sas publicaciones extranjeras y no proceden original
mente del B ANCO NACIONAL DE COM ERCIO 
EX TERIO R , S . A .. sino en los casos en que expresa
mente así se manifieste. 
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valores que tenga en cartera en los mercados de 
capital privados, para procúrarse fondos adicio.
nales. El capital autorizado de la Corporación 
será de 100 mi!!ones de dólares. La suscripción 
de cada país miembro estará en relación con su 
participación en el capital del Banco 1 nlernacio
nal. La suscripción de Estados Unidos será de 
aproximadamente Dls. 35 millones. El Acta Cons
titutiva no entrará en vigor hasta que sean sus
critos Dls. 75 millones por un mínimo de 30 
países. 

La propuesta · Corporación no dará qirect~
mente financiamiento de capital. Sin embargo, 
estará autorizada para adquirir valores que de
venguen interés pagadero solamente ·si éste se 
gana, así como bonos generales convertibles 
en acciones cuando se los compren a la Corpora
ción los inversionistas privados. De esta manera 
opera'rá en el área del capital de riesgo, sin tener 
derechos de control a través de acciones. No 
competirá ni con el Banco Internacional ni con 
el Banco de Exportación e Importación. 

El Secretario Humphrey hizo hincapié en que 
las operaciones de la C01;poi·ación setán por ne
cesidad experimentales y sujetas a revisión de 
tiempo en tiempo. Su éxito dependerá de su efec
tividad para estimular e incrementar el movi
miento internacional dé fondos privados. ' 

La Situación Económica 

S egún Eisenhower: hablando ante los miembros 
de una asociación industrial, dijo que Estados Unidos 
no necesita que haya guerra para sostener el alto ni
vel de su economía y afirmó que en el curso de los dos 
últimos años se ha podido· demostrar que el pueblo 
norteamericano puede vivir en creciente prosperidad. 
"Sin guerra - agregó-- nuestra actividad económica al
canza cifras próximas a los niveles records". 

Aludió a l interés del gobierno por favorecer la ex
pansiÓ!1 económica y predijo que de a quí a menos de 
una década el producto nacional · pasará de 356,000 
millones de dóla res por año a 500,000 millones. El 



Presidente recordó que su Admi
nistración ha contenido la inflación 
y disminuído los gastos militares. 

"Por otra parte -manifestó Ei
senhower- los impuestos han sido 
disminuídos y el Gobierno ha uti
lizado los poderes en lo que con
cierne a la moneda, para estabili
zar la capacidad de compra del 
dólar". A continuación afirmó que 
el gobierno estudia la aplicación de 
una política exterior que sirva para 
acrecentar el comercio y para es
timular las inversiones, facilitando 
el retorno a la convertibilidad y 
reduciéndose la necesidad de una 
ayuda directa a otros países. 

6 Según el NBAC: en opinión 
de los líderes financieros e indus
triales. durante la reunión anual 
del National Business Advisory 
Council. los negocios han adquiri
do suficiente impulso hasta este 
otoño, para ase¡¿urar prosperidad 
en el año de 1955. 

El NBAC está constituído por 
200 altos ejecutivos de las empre
sas más importantes en todas laq 
divisiones de la comunidad de los 
negocios, y es el grupo al que es
pecialmente se han dirigido los 
Secretarios de Comerrio durante 
los últimos 30 años, para consejo 
sobre problemas económicos tanto 
nac'ionales como internacionales. 
D. Se.aún Humohrey : el Secretario 
del Tesnm. al dirigirsP. a lr>s hnn
qucros de inversió>t de Rstadns U 'l.i
dos, expresó qne la Administración 
ha transformado a "unr¡ economía 
peligrosamente artificial" en una 
economia sana. pnr medio del nso 
oportuno y flexible de la política 
monetaria. 

El S ecretario prediir> que la ac
tividad económica de la nación .du
rante est,., año alcanzar& ·la cifra 
el~ 356,000 millnnes. o sea, sólo 
3% menos que la cifra record de 
1953. 

A{!regó que la Admi>tistración 
persigue los siguientes objetivos: 

e La pr·ntección de los ahnrros 
contra s•t disminución, estabilizan
do el dólar. 

e El anmento de la producció>t, 
de los salarios y de las ganartcias, 
hecho posible por la inversió'l de 
esos ah0rros en más herramientas 
de producción mejores y más nue
vas. 
e El amplio uso por norteame
ricanos, tanto trabajad0res como 
inversionistas, de esas herramien
tas de producción para la creación 
de más trabajos y de mayores, me
jores y más variados bienes, con 
una cada vez más amplia distri
bución entre un número creciente 
de consumidores, al incrementarse 
su poder de compra y al disminuir 
el costo de los bienes. 

e Uso del ingreso incrementado 
proveniente del aumento de la pro
ducción, no para pagar gastos gu
bernamentales innecesarios, o para 
combatir .la inflación, sino. para la 
creación de una mejor vide, para 
todos. · · 

e El S ecretario Hum phrey aña
dió que la administración de Eisen
hower ha hecho de la eliminación 
de la iaflación un objetivo princi
pal, y seíialó que en los últimos 
20 meses el valor del dólar varió 
solamente un medio por ciento. 

I nuersiones Extranjeras 

En cerca de 21,000 millones 
de dólares aumentaron las in~ 
versiones extranjeras de Esta
dos Unidos durante los afios de 
1947 :1 1953, arrojando un to~ 
tal de 39,500 millones a fines 
de este último año. 

Este aumento de las inver
siones de Estados Unidos en 
el exterior se dividió casi por 
igual entre inversiones priva
das y créditos y suscripciones 
del Gobierno de Estados Uni~ 
dos, al Banco Internacional y 
al Fondo Monetario. 

La mayor parte del incre~ 
mento de las inversiones ex~ 
tranjeras de Estados Unidos se 
registró en activos en dólares 
relativamente líquidos, inclu
yendo depósitos y otras obliga
ciones a corto plazo contra 
bancos y empresas comerciales, 
así como obligaciones del Go
bierno de Estados Unidos. Es
tas últimas se mantienen prin
cipalmente en cuentas oficiales 
extranjeras e o m o reservas 
prontamente disponibles. 

Las i.r1Versiones privadas a 
largo plazo de Estados Unidos 
en el extranjero ascendían a 
fines de 1953 a 22,100 millones 
de dólares, en tanto que los 
créditos del Gobierno de Esta
dos Unidos eran de 15,700 mi
llones. 

INVERSIONES EXTRAN.JERAS DE 
ESTADOS UNIDO& 

(Miles de millones ele dóla•·es ) 

1946 195:3 

Total 18.7 39.·3 
Inversión Privada 12.fi 23. i 

A largo plazo 12.3 22. 1 
Directa 7.2 16.2 
Portafolio 5.1 5 .9 

A corto plazo 1.3 1 .6 

Inversión del Gobierno ., 5.2 15.7 

.:. Exch.1ye lo3 créd itos d e h Guerra Mun
dial I e incluye algunos act~vos a corto 
pinzo. 

FUN TE: Survey o! Current '3usiness , M a
yo 1954. 

Disminución de Gastos de 
Capital 

Los hombres de negocios 
norteamericanos piensan que 
ha pasado la recesión. N o obs
tante la disminución de las 
ventas y d~ lasreduccione~ de 

la producción durant(l los pa
sados doce meses, ellos están 
planeando gastos sustanciales 
en nueva capacidad p~1ra el año 
entrante. Además, están man
teniendo los gastos de capital 
a un alto nivel, sin el estímulo 
del auge de la defensa. 

CASTOS DE CAPITAL E: N E .U. 

EN TODA LA INDUST RIA 
< MILE!i DE MILLONES DE DOLARE, l 

$ 2 3 ..3 

195.3 1954 1955 
•ESTIMAC.ION• <PLANES! 

Est~ es el cuadro que se ob
tiene de la encuesta preliminar 
de los planes de gastos de la 
industria para 1955, realizado 
r:or el Departamento de Eco
nomía de la empresa de Me 
Graw-Hill. 

oj{ La industria en g~n:>ral planea 
gastar 20,700 millones de dólares 
en nueva planta y equi¡ JO en 1955, 
comparado con un gasto estimado 
de 21,800 millones en este año. 
Esto significa una disminución de 
5%. 

-1r D entro de este tota l las compa
f,ías manufactureras planean gas
ta r 8,6GO millones el a íi.o entran
te, es decir, 7 % menos que en 1954. 

.. La confianza en el crecimien
to en ti f.mpo de paz p uede produ
cir el aíio próximo el fin de la 
declinación de gastos de capital. La 
mayoría de los ma nufactureros 
piensan invertir en 195<: tanto co
mo en 1955. 
oj{ La industria espern un fuerte 
aumento de las ventas el año prÓ· 
ximo y un nivel estable en 1956. 

.;: Aun cuando 1955 marcará el 
segundo aiio de declinación desde 
el punto máximo alcanzado en 
1953, época en que el au ge produ
cido por la expansió;1 de la defensa 
estaba en su apogeo, los planes de 
gastos de la indust r ia son un signo 
de fortal eza. Porque, aunque el vo
lumen total disminuirá nuevamen
te, la tasa de reducción en .1955 no 
será tan elevada como en este año, 
particuldl"lllente durante los últi· 
rrios seis meses. 



Política Económica Exterior 

Dumnte la segunda semana 
de noviembre el señor Peter 
Grace Jr. , Presidente de la W. 
R. Grace & co., rindió un im
portante informe a la Junta 
Asesora de Fomento Interna
cion~l . s.obre la política econó
mica ~x.terior de Estados Uni
dos en América Latina. 

Al ·referil'se a la política de 
inversiones de Estados Unidos 
en Latinoamérica el inf01me 
dir~ lo siguiente: 

Cuanto más tiempo esperen 
los Estados Unidos para que se 
haga más íavorable e1 ambiente 
para la inversión, de más tiempo 
dispondrán los comunistas para 
hacerlo menos favorable. 

Es probable que se hará po
co si esperamos a qui! los países 
iberoamericanos corri¡an lo que 
consideramos los errores en que 
incurren. Se necesitar¡ iniciativa 
e imaginación. A menos que se 
encienda una chispa, se habrá 
perdido nuestra oportunidad de 
rechazar el co¡nunismo, . 
Iberoaméric~ --agreg~- está 

dotada de grandes recursos na
turales y su ritmo de aumento 
de voblación es el mayor del 
mwido. Sus pueblos aspiran a un 
mejor nivel de vida . Tienen e_n 
común con nosotros la herencw 
de la dignidad del individuo y de 
la filosofía cristiana. 

Sin embargo, las Américas po-
drían caer víctimas de la ame
naza comunista si nc• se pone 
pronto en vigor un plan sano ·.¡_. 
de largo alcance para el progre
so económico. 

Todos nosotros debemos con
sagrarnos a la tarea de eliminar 
las condiciones que crean este 
peligro, y este Informe está des~ 
t inado a ser una aportación en 
el campo económico. 

El Informe presenb. un cua
dro que demuestra "la vital de
pendencia de la mnyoría de 
los países iberoamericanos de 
los mercados de exportación, 
para sólo dos o tres artículos 
de consumo". Cita ejemplos 
entre los que se cuentan los 
siguientes países, junto con 
porcentajes de las exportacio
nes de 1953, representados poT 
los diversos productos: 

"Colombia: Café 83 por ciento; 
petróleo, 13 por ciento. 

" Venezuela: Petróleo , 94 por 
ciento. 

"Guatemala : Café, 77 por cien
to; plátanos, 14 po1 ciento. 

"El Salvador: Café, S8 por cien
to. 

"República Dominicana : Azúcar , 
43 por ciento; café 24, cacao 
20. 

"Bolivia: E staño 68 por ciento; 
tungsteno, 11 por ciento; plo
mo, 6. 

"Ecuador: Plátanos, 4f. por cien
to; café, 21; cacao, 16. 

"P erú: Algodón, 34 por ciento; 
azúcar, 14; plomo, 10; cobre, 
7; cinc, 6. 

"Chile: Cobre, 63 por ciento; ni
tra tos, 13 por ciento. 

"Nicaragua: Café, 47 por cien
to; algodón, 19; sésamo, 6. 

"Pa namá : Plátanos, 55 por cien
to; tacabo, 7; cacao, 8. 

"Uruguay: Lanas, 47 por ciento; 
carne de vacuno, 12; cueros, 9. 

" M éxico: Algodón, 24 por cien
to; plomo, 10; café, 12; zinc, 
4; cobre, 8. 

"Argentina: Lanas, 16 por cien
to; carne de vacuno, 15; cue
ros, 9; trigo y maíz, 9." 

Agrega: "Por la vulnerabi
lidad de sus ganancias por 
concepto de exportación a los 
movimientos de baja en los 
precios de estos artículos, es 
imperativo que los países ibe
roamericanos diversifiquen sus 
economías y así logren una ma
yor estabilidad". 

El mforme dice que Ibero
américa obtuvo sólo el uno por 
ciento de las donaciones de los 
Estados Unidos a las naciones 
del mundo, desde fines de la 
Segunda Guerra Mundial has
ta 1953, y sólo el seis por cien
to de los empréstitos concedi
dos por los Estados Unidos en 
el extranjero. 

"Naturalmente, ha habido 
buenos motivos para la parti
cipación relativamente peque
ña de Iberoamérica, pero los 

· motivos han sido difíciles dP. 
comprender, y en algunos ca
sos, han causado malentendi
miento para nuestros amigos 
iberoamericanos." 

El Informe dice que aunque 
se reconocen las consideracio
nes de prioridad para otras 
zonas del mundo, aparte de 
Iberoamérica, "nos parece que 
la situación ha variado ahora 
en forma importantE- y que 
Iberoamérica parece ahora te-

--Rer:-Una .pooridad. lógica'' • . 

Exportación de Maquinaria 

E n tres años la parte pro
porcional de Estados Unidos 
en el mercado mundial de ma
quinaria ha disminuido de 
51% a 43%. La maquinaria, 

es con mucho, el grupo má11 
importante de la exportación 
de Estados Unidos. 

El Machinery & Allied Pro
ducts Institute de Chicago, en 
un informe publicado en octu
bre, expresa que la guerra mun
dial II colocó a Estados Unidos 
muy por encima de cualquier 
otro país exportador de maqui
naria. El retorno de la produc
ción europea en su lucha por 
reconquistar la proporción de 
los mercados exteriores que 
tenían antes de la guerra, es 
la causa de la reducción de la 
parte de Estados Unidos. Pe
ro la MAPI descubre este he
cho interesante: durante 1951-
53 las exportaciones de maqui
naria eléctrica de Estados Uni
dos han aumentado, tanto en 
su volumen en dólares como en 
proporción de los mercados 
mundiales. Es la disminución 
de las ventas exteriores de la 
maquinaria no eléctrica la que 
produce la menor proporción 
dentro del total del comercio 
de maquinaria. 
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+ Estados Unidos es el abaste
cedor número uno de bienes de ca
pital en todos los principales mer
cados del mundo libre, excepto 
Europa occidental, donde predomi
na Alemania. El año pasado las 
exportaciones de maquinaria de 
Estados Unidos representaron el 
90% del mercado canadiense, 80% 
del centroamericano y más del 50% 
del suramericarw. Pero cada caso 
representa una disminución de la 
proporción anterior de $stadot 



Unidos. Canadá está comprando 
más de Gran Bretmia y Alemania 
occidental; Suecia, Gran Bretaiia e 
Italia han progresado en A mérica 
Central; A lemania occidental y 
Fmncia han aumentado su propor
ción de los m ercados Suramerica
nos, en tanto que los ingleses y los 
norteam ericanos han perdido te-
rreno. · 

+ A pesar de que la proporción 
de Estados Unidos en los merca
dos de maquina ria declinó un poco 
entre 1951 y 1952, el btal vendido 
aumentó. En términos de dólares, 
la parte de Estados Unidos creció 
de 3,300 millones a casi 4,000 mi
llones. Sin embargo, en 1953 todos 
los p rincipales exportadores de ma
quina ria, excepto Alemania occi
dental, vendieron m enos. Así, las 
ventas de Estados U nidos disminu
yeron casi 1,000 millones. Esa t en
dencia continuó a través de la pri
m era mitad de 1954, cuando las 
ventas de maquinaria de Estados 
Unidos bajaron 7% respecto a igual 
período de 1953. 

INTERNACIONALES 

Necesidad de Expansión de 
América Latina 

LA revista TIME, de Esta
dos Unidos, de noviembre 

22, publicó un comentario del 
que hemos entresacado los si
guientes párrafos: 

O La cuestión está en qué tanta 
ayuda y qué clase de ayuda pue
den esperar de Estado3 Unidos los 
países necesitados al sur ele la fron
tera. 

O Si a los latinos no se les 
atiende en Río, su clesengaíio pue
de generar la más seria era de 
resentimiento desde que comenzó 
la política del buen vecino. 

O América Latina depende casi 
totalmente de Estados U nidos para 
los m edios de desarrollar sus in
m ensos recursos. D esde comienzo3 
del siglo, los Estados Unidos han 
efectuado más inversiones privadas 
directas en América Latina (más 
de 6,000 millones de dólares), que 
en Europa, Canadá, o el resto del 
mundo combinado. Entre el Río 
Grande y el Cabo de Hornos hay 
2,000 empresas de Estados Unidos: 
compañías petroleras, minas, plan
tas automotrices, plantas de ener
gía, plantaciones de plátanos. 

O América Latina vende a Esta
dos Unidos más (3,500 millones de 
dólares al mio de café, azúcar y 
m etales esenciales nara uso m ili
tar), y compra más bienes de Es
tados Unidos (2,900 millones de dó
lares anuales de vehículos, produc
tos químicos y textiles ) que de cual
quier otro continente. 

O Su población asciende a 1G7 
millones y se está multiplicando 
dos y medio veces más aprisa que 
el resto del mundo. Pero los tres 

quintos de esta población son cam
pesinos pobres cuyo ingres3 anual 
p er cápita (alrededor de 275 dóla
res) es una escasa sexta parte del 
ingreso del ciudadano de E stados 
Unidos. 

u Los Estados Unidos y los lati
noamericanos están de acuerdo en 
que no puede posponerse m ás la 
elevación de este nivel de vida. 

O Tanto Estados U nidos como los 
latinoamericanos están de acuerdo 
en que la esencia del problema es
triba en la necesidad de mayor in
versión ele capitales en América 
Latina. 

<-1 En mios recientes las inversio
nes derivadas ele todas ws fuentes 
en América Latina han sido ele al
rededor de 4,400 millones de dóla
res al Q.lio. De esta cifra 1,880 mi
llones provienen del capital privado 
doméstico (en comparación con 
50,000 millones en Estados Uni
dos), 2,200 millones d el capital gu
bernamental doméstico, 350 millo
nes del capital privado extranjero, 
principalmente de Estados Unidos, 
y 80 millones del Banco Interna
cional y del B anco de E xportación 
e Importación. 

O El argumento que se esgrimi
rá en Hío consistirá en cuál de es
tas fuent es de capital ~lcbe o pue
de ampliarse. L3s latinoamericanos 
a rguyen que r-us ahorros domésti
cos ascienden ya a l 167o de sus 
ingresos naciona les reales combina
dos, cifra que es mejor que la tasa 
de Estados U nidos. 

o En cuanto al capital privado 
extran jero, la remisión de utilida
des (cerca del 10% cles¡;ués ele las 
reinversiones) se lleva la décima 
parte ele los dólares que obtiene 
América Latina por lo que expor
ta. Además, el capital privado n.o 
puede financiar inversio;ws bási
cas, que incrementan la producti
vidad, tales como caminos, escue
las y programas de salubridad. 

O Como lo ven los latino:;, esto 
pone b carga sobre los préstamos 
púbL.cos. A ellos les gustaría que 
el Banco Internacional v el Banco 
de Exportación e Impo~tación au
mentara sus créditos (que u sual
m ent e deve.ngan un interés bajo de 
cerca de 4% ) a la sunca de 600-
650 millones al año. También quie
ren la creación de ua Banco ele 
DGsarrollo, financiado por Esta 
dos Unidos, que presb de 50 a 100 
millonzs a l aiio a industriales y 
agricultores individuabs ele Amé
rica Latina. La T esorería de E s
tados Unidos, explicart, r ccaud:1 
a lrededor de esta cantidad por coa
cepto de impuestos pagados por 
las empresas de Estados Unidos 
que operan en Latinoamérica. Es
tos préstamo3, más las inversiones 
extranj eras privadas que se man
t endrían en 300-350 millones al 
año, suman la cifra redonda de 
l,OOJ millones de dólares al ali.o pro
veniente del exterior. 

O El argumento latinoamericano 
es límpido y en algunos aspectos 
dramático. Pero al eliminar a la 

empresa privada tan rápidam ente, 
desechrt irrealistamente la experien
cia ele muchos países ele América 
Latina. Las remisiones ele utilida
des son ciertamente pesadas, pero 
las mismas empresa.s norteamerica
nas que las reciben son importantes 
ganadoras de dólares para los paí
ses de que se trate, por ·ejemplo, el 
azúcar ele Cuba, el petróleo de Ve
nezuela, el cobre ele Chile y el 
plomo y el zinc de México. 

u E l Subsecretario de Estado 
Norteamericano, H enry Holland, 
dice: "Nosotros creemos en lo que 
representa la esencia de la política 
oficial ele E stados U nidos para 
Río: que en el hombre de nego
cios del siglo XX, ya sea bra.sil eño, 
mexicano, norteamericano, está la 
mayor espewnza de prosperidad 
para nuestro h emisferio". E ste hom
bre de negocios no necesita grandes 
incentivos. Pero el capita l extra n
jero no vendrá: l. Si las leyes 
lo impiden terminantem ente, como 
por ejemplo en el petróleo brasile
íio, 2. Si es probable la expropia
ción o si las políticas económicas 
gubernamentales cambian imprede
ciblemente, y 3. Si limitan las re
misiones de utilidades. 

u Por lo que se refiere a caminos, 
escuelas, presas y hospitales, H ol
land indica que los Estados Unido8 
se proponen intensificar y ampliar 
las actividades del Banco de Ex
p:>rtación e Importación en proy ec
t os para los cuales no haya capital 
privado disponible en condiciones 
razonables, en países que hayan to
mado las m edidas que razonable
m ente estimulen el capital privado. 
Qué tanto podría prestar el Banco 
de Exportación e Importación, E s
tados Unidos no puede decirlo 
po;· ahora, pero su capacidad de 
préstamo se ·elevó últimamente en 
500 m.illones de dólares . 

,·, En la víspera de la Cocieren
cia. Estados Unidos también deci
dió apoyar la idea de un Banco 
que preste a empresarios privados. 
Este nuevo Banco será pequeño 
(capital: 100 millones de dólares) , 
y operará en todo el mundo y no 
sólo en América Latina. 

Comercio de América Latina 
con Estados Unidos 

C.::. EGUl'J The Chase National 
"- J Bank de Nueva York, las 
exportaciones de Latinoaméri
ca a Estados Unidos se efectua
ron a la tasa anual de 3,60J 
millones de dólares durante la 
primera mitad de 1954, igual 
al nivel máximo alcanzado el 
año anterior. 

Las imrortaciones de Améri
ca Latina desde Estados Uni
dos aumentaron durante el se
gundo trimestre de este afío. 
Habían permanecido relativa
mente constantes desde media
dos ele 1952 a la tasa de 3,000 
millones de dólares al año. 



COMERCIO DE AMERICA LJ\TINA CON ESTADOS UNIDOS 
De Enero a Junio de 1954 

P A f S 

ARGENTINA 
BOLIVIA 
BRASIL 
CHILE 
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CUBA 
REPUBLICA DOMINICANA 
ECUADOR 
EL SALV ¡\DOR 
GUATEMALA 
IIAITI 
HO 'Dl'RAS 
MEXICO 
NICARAGUA 
PAN AMA 
PARAGUAY 
PERU 
URUGUAY 
VENEZUELA 

TOTAL AMERICA LATINA 

Los precios de varias de las 
principales mercancías de ex
portación de América Latina 
están bien abajo de sus máxi
mos de postguerra. Sin embar
go, para toda el área los télmi
nos de comercio fueron todavía 
el año pasado 16% mejores que 
en 1948 y 50% mejores que en 
1938. 

COMERCIO DE LATINOAMERICA CON E.U. 

'4, 2 HIL(S 0( MILLONES DE DOL,6P.E~ 

(X'PORTACIONES A E: .U. 
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Ventajas a la I nuersión Ex
tranjera en México 

En el informe del Comité 
Senatorial de Banca j Moneda 
de Estados Unidos, titulado 
"Estudio de los Países Latino
americanos", y conocido con el 
nombre de Informe Capehart, 
se dice lo siguiente sobre la 
cuel:itión del "clima favorable 
para inversiones extranjeras en 
México": 

D e declaraciones hechas al Co
mité, tanto por hombres de nego
cios de México como de Estados 
Unidos, la opinión preponderante 
es que el clima económico para las 
inversiones de Estados U nidos en 
México es favorable bajo la presen
te Administración. Esta opinión es 
naturalmente de tipo general. Sus 
bases deben ser analizadas para de-

Exportación Importación B3lance 
Comercial a E. U. desdo E. U. 

(Millones de dólares ) 

$ 57.7 S 47.4 S+ 10.3 
25.5 13.3 + 12.2 

362.4 209.8 +152.6 
110.8 34 .0 + 76.8 
269.3 154.6 +114.7 
16.2 21.3 - 5.1 

245.3 204.4 + 40.9 
41.9 25.0 + 16.9 
20.6 19.5 + 1.1 
47.6 21.4 + 26.2 
48.7 23.8 + 24 .9 
14.0 17.6 - 3.6 
17.6 16.9 + .7 

J9fl.5 327.6 -128.1 
18.6 16.8 + 1.8 
8.5 31.2 - 22.7 
2.9 3.4 .5 

50.5 45.8 + 4.7 
15.3 15.3 

247.1 259.2 - 12.1 
$1,819.8 $1.508.3 $+311.5 

terminar qué inversiones específicas 
y qué oportunidades de comercio 
hay disponibles. 

D. En suma, los siguientes incen
tivos para la inversión fueron ci
tados; 

l. Tratamiento equitativo y no 
discriminatorio por parte 
del Gobierno. 

2. Abandono del uso de la ex
propiación. 

3. D escontinuación de la an
t erior tendencia hacia la 
nacionalización. 

4. Relativa estabilidad y liber
tad ele conversión del peso. 

5. Ausencia de restricción con
tra la remisión ele utilidades 
o la repatriación del capital. 

6. Escasez de capital de fuen
tes mexicanas. 

7. Falta de competencia en mu
chas áreas. 

8. Alta tasa de rendimiento so
bre el capital invertido. 

9. Estructura arancelaria acep
table, con características de 
protección para la industria 
en México. 

10. Proximidad de los Estados 
U nidos como mercado y co
mo fuente de bienes para las 
necesidades mexicanas. 

11. Tradición de que un alto 
porcentaje de las importa
ciones mexicanas provienen 
tle Estados Unirlos v de QU" 

las exportaciones mexicanas 
van a los Estados Unidos. 

12. Sentimiento de simpatía del 
pueblo hacia los productos 
Y el pueblo de Estados Uni
dos. 

13. Nivel de salarios favorable. 

14. Aumento del ingreso per cá
pita y del nivel de vida, 

15. Impuestos moderados en 
México (excepto en la mine
ría) y exenciones de im· 
puestos para industrias nue· 
vas. 

16. C:::mcentración de la deman
da de bienes de consumo en 
la parte central de México, 
con oportunidad de desarro
llar el mercado en otras 
áreas. 

17. Abundancia de recursos na
turales en ciertos materia
les. 

18. Esfuerzos gubernam~mtales 
para detener la inflación, 
equilibrar el presupuesto na
cional, y obtener una econo
mía nacional estable. 

La ONU Apoya el 8UNFED 

El Segundo Comité de la 
Novena Asamblea General dP. 
las Naciones Unidas, aprobó el 
16 de noviembre una resolución 
que expresa la esperanza de 
que "se establezca tan pronto 
como sea practicable" un fon
do especial de las Naciones 
Unidas para desarrollo econó· 
mico (SUNFED). 

Más Préstamos del BIRF 

El Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento 
efectuará un gran número de 
nuevos préstamos a los países 
miembros durante los meses ve
nideros. 

La actividad de crédito du
rante el año fiscal que telmi
nará el próximo junio 30 se es
pera que se aproxime, y quizás 
exceda, el volumen record del 
año pasado: 323.7 millones de 
dólares. El BIRF está conside
rando actualmente solicitudes 
de préstamos de más de 20 de 
sus 57 miembros. 

Los países subdesarrollados 
recibirán la mayor parte de los 
nuevos créditos, pero varios de 
ellos se harán a las naciones 
industrializadas. Los solicitan
tes desean que el BIRF los 
ayude a financiar una gran va
riedad de proyectos que inclu
yen programas para desarrollo 
de facilidades hidroeléctricas, 
ferrocarriles y puertos. 

D.~sde julio 19 pasado se han 
otorgado cuatro préstamos por 
un total de 103.2 millones. 
México recibió el crédito ma
yor: 61 millones para el desa
rrollo de un ferrocarril, Ceylán 
pidió prestados 19.1 millones 
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para el desarrollo de energía 
eléctrica, en tanto qu<:- Austria 
obtuvo 12 millones en mone
das europeas para el mismo 
propósito. El Salvador recibió 
11.1 millones para construir 
una carretera costera que dará 
servlClO a una rica área agrí
cola, pero sin desarrollar. 

Crecimiento del Mercado 
Latinoamericano 

Según un reciente estudio 
de The Chase National Bank 
de Nueva York, América La
tina es uno de los mercados 
mundiales de crecimiento más 
rápido. 

:;: La producción de bi1mqs y ser
vicios en las veint~ repúblicas, as
ciende en la actualidad a más de 
40,000 millones de dólares anua
les. s~ ha duplicado desde media
dos de los años 1930. Las importa
ciones también se han duplicado al 
crer-er el mercado. Y la población 
-el número de client~s pot~ncia
les- está aumentando dos veces 
más aprisa que el promedio mun
dial. 

* Si las veinte repúblicas pueden 
mantener su pasado ritmo de cre
cimiento económico, esto es lo que 
el mercado será hacia m ediados de 
los años 1970: la producción será 
de casi 100,000 milbnes al año; 
la població:2 habrá aumentado más 
de 60 % , alredecbr ele 275 milh
n<?s: las imnortacionos desd!! hs 
Estados Unidos as -:enderán a 6 ó 7 
mil milhnes ele dólares, o sqa, más 
del doble que la tasa corriente. 

* La compet~ncia por el m~r
cado latinoamericano permanec2rá 
int~nsa . Los productos europeos 
tratarán de ganar la delant~ra a 
las empresas de Estados Unidos. 
Hasta ahora, la part~ de esb m~r
cado que corresponde a Estados 
U nidos ha permanecido constante 
desde 1952. 

* Al crecer el m ercado latino
americano, cambia su estructura. 
Cuando la industrializació.•t se in
tensifica, la producció~t lCJcal reem
plaza a las importaciones de una 
gran variedad de bie·ws. Los gus
tos de los consumidores cambian 
al aumentar los niveles de vida. 
D e modo que el m ercado dentro 
de 20 mios no será simplemente 
una versión amplificada del mer
cado que conocemos hoy. 

* Cada vez más las empresas de 
Estados Unidos sirven al merca
do latinoamericano manufacturan
do dentro de cada país, más bien 
que a través de la exportación. La 
inversión de Estados Unidos en 
empresas manufactureras en Lati
noamérica subió de 192 millones 
de dólares en 1936 a 1,200 millo
nes en 1952. Para mediados de los 

años de 1970, podrá ser tanto como 
3,500 millones si el clima es favo
rable para la inversión. 

• Hoy dia, los manufactureros de 
Estados Unidos en las veinte repú
blicas producen artícubs valuados 
entre 1,000 y 1,500 millones de dó
lares por aFio. Esto representa casi 
la mitad del valor de las exportacio
nes de Estados Unidos a América 
Latina. Durante los mios 1920 la 
proporción era de m enos de un 
cuarto. Dentro ele veinte mios pue
de ser de dos tercios. 

* América Latina confronta mu
chos problemas en cuanto al mant~
nimiento de su rápido crecimiento 
económico. Entre los más serios 
están el peligro de una inadecua
da producción para exportación, la 
necesidad de controlar la infla
ción, la escasez de producción de 
combustibles en muchos países, la 
necesidad de aumentar la produc
ción de alimentos. Si estos proble
mas pueden resolverse con éxito, 
los mercados la tinoamericanos de 
mañana superarán todo lo conocido 
hasta hoy. 

EL MERCADO LATINOAMERICANO 

CHILE 

Devaluación del Peso 
Chileno 

EL 11 de noviembre Chile 
devaluó su peso en cerca 

de 45% para el área del dólar. 
El Ministro de Finanzas dijo 
que se había dado este paso 
para poner a la economía chi
lena "sobre una base más rea
lista". 
e Agregó el Ministro que el 
Gobierno había subido el tipo 
de cambio de $110 por dólar 
a $200, tasa que se aplicará al 
comercio con Estados Unidos 
y otros países a los que ahora 
se aplica el tipo de $110. Aña
dió que, sin embargo, algunas 
mercancías, tales como el azú
car, gasolina, trigo y cueros 
para zapatos, se importarán 
con dólares al tipo d('; $110. 
e El Ministro insinuó que 

esta acción podría ayudar a 
Chile a obtener un crédito de 
50 millones de dólares del Ban-

co de Exportación e Importa
ción de Estados Unidos, qul:l 
ha sido solicitado para fines de 
este año. 
e Esta devaluación chilena 

es la Regunda desde octubre 5 
de 1953 cuando el tipo oficial 
de cambio se varió de $31 a 
$110 .ror un dólar. El tiempo 
transcurrido desde entonces se 
ha caracterizado por condicio
nes más o menos caóticas en 
las relaciones de trabajo chile
no, que se reflejaron en una 
prolongada huelga ele los tra
bajadores del cobre, y pur difi
cultades políticas. 

FRANCIA 

Eliminación de Barreras 
Arancelarias 

EL Gobierno francés anun
ció el 7 de noviembre la 

eliminación de cuota ·J sobre el 
65 % de los bienes intercambia
dos con los países que son 
miembros de la Organización 
de Cooperación Económica Eu
ropea. · 

Además, se dice que se están 
tomando medidas para aumen
tar esta proporción al 75% al 
iniciarse el año próximo, con 
objeto de colo~ar a Francia al 
mismo nivel de otras naciones 
europeas principales que han 
aplicado ese porciento. 

U.R.S.S. 

Importación de Carne 

EL D epartamento de Agri
cultura de Estados Uni

dos ha declarado que Rusia se 
ha convertido repentinamente 
en un importante comprador 
de carne. 

Los soviéticos h~n contra
tado adquirir más de 240 mi
llones de libras de c2rne con
gelada a los países no comu
nistas durante 1954. Esto es, 
más de doce veces la cantidad 
de 19.2 millones de libras que 
se importaron el año pasado. 

El Departamento de Agri
cultura al informar estas ci· 
fras, expresó que Rusia se ha 
convertido en el tercer com
prador de carne más importan
te en el mundo. Solamente In
glaterra y Estados Unidos com
pran más. 

At:1 
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ALGO DON 

) URANTE la temporada algodonera 1953-54 se dejó sentir en el país un prolonga
do periodo de sequía, que abarcó los primeros ocho meses del año pasado, lo 

cual determinó una disminución de los rendimientos y del volumen de la producción 
de algodón, principalmente en la zona de Matamoros, cuya producción es una de las 
más importantes de la República. 

De las 250 mil hectáreas cultivadas en la mencionada zona, 100 mil fueron de 
tierras de riego, o sea un 40% de la superficie total, y 150 mil de tierras de temporal 
El predominio del cultivo en las tierras de temporal que sufrieron los efectos de la 
sequía, dió por resultado la disminución de la cosecha en dicha zona. En cambio, las 
lluvias se dejaron sentir con bastante regularidad de septiembre a noviembre, lo cual 
significó un beneficio para la agricultura de la región y permitió que se llenaran los 
sistemas de riego como la Presa Falcón, la Marte R. Gómez y los Vasos de Palito 
Blanco y Culebrón. 

Hectáreas Cultivadas y Producción 

Este año la situación es diferente para Matomoros ya que han caído grandes 
lluvias en esa región, las que han ampliado la superficie regada hasta 230 mil hectá
reas. En otras regiones las áreas cultivadas se modificaron como sigue: aumentaron en 
las regiones de Anáhuac y Monterrey del E :;tado de Nuevo León y en Mexicali, B. C., 
y disminuyeron en Nuevo Laredo, Tamps., .Juárez, Chihuahua y Colima. En general se 
puede apreciar una disminución en las áre1s plantadas en este año, que fueron de 771 
mil hectáreas, con relación a la temporada anterior que alcanzó una superficie de 935 
mil hectáreas, lo que representó una baja de 17.55ó . 

Según cálculos estimativos realizados por la Confederació'l de Asociaciones Al
godoneras de la República Mexicana, A.C., la producción de algodón en las diferentes 
zonas del país, es como sigue: 



PRODUCCION DE ALGODON 
Miles de pacas 

REGIONES 1953 1954 

TOTAL: 1,194 1,422 

Matamoros 143 325 
Nuevo Laredo 5 5 
Anáhuac 1 10 
Monterrey 2 15 
La Laguna 234 255 
Delicias-Ojinaga 122 110 
Juárez 26 18 
Sinaloa-Sonora 302 314 
Colima 5 10 
Mexicali 342 350 
Otros 12 10 

El año pasado la región de Matamoros ocupó 
el cuarto lugar entre las zonas productoras del 
país, debido a las causas mencionadas con un vo
lumen aproximado de 143 mil pacas que repre
sentaron el 12% del total; en cambio la estima
ción para la cosecha de este año es de 325 mil 
pacas, o sea un incremento en relación a la del 
ciclo pasado, de 127%. 

El pronóstico hecho para la producción total 
de algodón en la República en este año, es de 
1,422 millón de pacas, cifra que establece un 
nuevo récord y que es mayor en 19.2% a la del 
año anterior. 

Los experimentos llevados a cabo con buen 
éxito en algunas partes del país tales como La 
Paz, B.C.; Soconusco, Chis.; la Región de El Gru
llo, en los Municipios de El Limón, Autlán y 
Cihuatlán, del Estado de Jalisco, demuestran que 
existen en nuestro país otras áreas apropiadas 
para el cultivo de este producto, además de las 
ya conocidas, lo que permitirá aumentar la pro
ducción nacional en el futuro. 

Consumo y Exportación 

Con relación al consumo es interesante hacer 
notar que permanece más o menos en el mismo 
nivel, alrededor de las 300,000 pacas por año, en 
tanto que las cosechas han venido aumentando 
rápidamente gracias a la excelente demanda para 
la fibra mexicana en el exterior. 

El marcado desequilibrio que hay entre el 
consumo y la producción se ha venido acentuan
do a medida que la superficie abierta al cultivo 
del algodón ha ido en aumento. 

Tomando en cuenta el pronóstico sobre la 
cosecha actual y un consumo probable de 333 mil 
pacas, quedará un remanente exportable de 
1.089,000 pacas. 

En cuanto a las ventas de algodón mexicano 
al exterior, se han canalizado preferentemente ha
cia el Japón, cuya industria consume anualmente 
cerca de un millón de pacas, de las cuales nos ha 
comprado 381 mil en los nueve primeros meses 
de este año, según datos de la Dirección de Es-
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tadística. Dentro del valor total de las exporta
ciones nacionales, el algodón representó aproxi
madamente el 23.8% de lás efectuadas en 1953. 

Perspectivas del Mercado Exterior 

Las perspectivas del algodón mexicano en los 
mercados internacionales dependerán de causas 
muy variadas, entre las cuales podemos citar los 
efectos que produzca en el comercio de algodón 
el volumen de la nueva cosecha que se obtenga 
en los Estados Unidos de Norteamérica, la cual, 
como es sabido, se pronostica en 13.2 millones de 
pacas para la temporada 1954-55 o sean 3.3 mi
llones de pacas menos que la obtenida en la cose
cha del año inmediato anterior; del aumento en 
la demanda mundial de la fibra; de la política de 
créditos otorgados por los Estados Unidos a paí
ses compradores del algodón norteamericano, lo 
que podria restar mercados al algodón nacional, 
ya que México no puede vender su fibra bajo este 
mismo sistema; del ritmo que siga en lo futuro 
la producción mundial de algodón, particular
mente en la India, Pakistán, Siria y Turqtúa, en 
donde se prevé un aumento en las cosechas; de 
la competencia de las fibras sintéticas; y, por 
último, de los precios que alcance la fibra mexi
cana en los mercados internacionales, tomando 
en cuenta que el algodón mexicano se está ofre
ciendo a un precio de un centavo de dólar por 
libra menos que el algodón norteamericano. 

PRODUCCION DE ALGODON POR REGIONES 
MIL U IJE PACA$ 

En el cuadro siguiente se muestra la produc
ción y el consumo de algodón en miles de pacas, 
por años, desde 1945 a 1954. 

PRODUCCION Y CONSUMO DE ALGODON 
1\1 iles de pacas 

A~OS PRODUCCION CONSUMO 

1945 424 273 
1946 396 361 
1947 417 223 
1948 520 286 
1949 903 288 
1950 1,131 326 
1951 1,250 315 
1952 1,150 337 
1953 1,193 294 
1954 1,422 333 
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El ascenso tanto de la producción como del 
consumo nacionales de algodón, se advierte cla
ramente en la gráfica que sigue: 

PRODUCCION. Y CONSUMO DE ALGODON 
MILES Dé PACAS 
1 ~00 

MIEL DE ABEJA 

L A miel de abeja se produce en la mayoría de 
los Estados de la República, destacando de 

manera preponderante Yucatán, Jalisco y Vera
cruz, los cuales proporcionan aproximadamente 
el 50% de la producción. 

Cifras de Producción y Consumo 

Aun cuando no existen datos oficiales, fuen
tes autorizadas estiman la producción como si
gue: 

PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA 

Años Tons. 

1949 17,000 
1950 14,5~ 
1951 15,0 
1952 16,0&0 
1953 16,0QQ_ 

La producción que en el año de 1949 fué de 
17,000 toneladas, en los años siguientes alcanza 
cifras inferiores a ésta, debido, en parte, a la 
inestabilidad tanto del consumo nacional como 
de las exportaciones. 

El consumo aparente de miel de abeja en 
nuestro país en los últimos cinco años, es como 
sigue: 13,333 toneladas en 1949; 9,457 en 1950; 
13,112 en 1951; 14,069 en 1952; y 9,755 en 1953. 

La miel de abeja en nuestro país es usada 
principalmente en la preparación de dulces y pla
tillos y en medicina como emoliente y resolutivo. 
En medicina veterinaria se utiliza en numerosos 
preparados como electuarios y melitos. 

Exportación en 1949-53. 

Debido a que el producto ha logrado diversi
ficar su mercado exterior, en los últimos cinco 
años se ha exportado alternativamente a 29 paí
ses, entre los que destacan como principales con
sumidores; Estados Unidos, Alemania, Países Ba
jos, Bélgica e 1 talia. 

Las exportaciones de miel de abeja en el 
quinquenio 1949-1953, de acuerdo con datos pro
porcionados por la Dirección General de Estadís
tica, fueron estas: 3,667 toneladas, con valor de 
3.8 millones de pesos en 1949; 5,043, con valor 
de 4.8 millones en 1950; 1,888, con valor de 1.9 
millones en 1951; 1,931, con valor de 2.1 millo
nes en 1952; y finalmente 6,245, con valor de 
7 millones en 1953. 

Diversificación de Mercados 

La exportación por países durante el aí'ío 
próximo pasado se efectuó de esta manera: a 
los Estados Unidos, 3.164,113 kilogramos que 
representan el 50.66% del total con un valor de 
3.522,646 pesos; a Alemania, 2.125,677 kilogra
mos que representan el 34.03 % del total, con 
un valor ~le 2.388, 7 43 pesos; a los Países Bajos, 
223,591 kilogramos que representan el 3.58 % del 
total con un valor de 283,362 pesos; a Italia 
221,836 kilogramos que representan el 3.55% dei 
total con un valor de 249,608 pesos; a Bélgica 
con 200,652 kilogramos que representan el 3.21 % 
del total con un valor de 20~,144 pesos; y en 
menor escala se realizaron ventas a Francia, Sui
za, Israel y Antillas Holandesas. 

Ventas y Precios en 1954 

En el presente aiío, -hasta el mes de agos
to- se han exportado 6.350,127 kilogramos con 
un valor de 7.227,343 pesos, superior en 3.414,644 
kilogramos a lo exportado durante el mismo pe
ríodo del año anterior. 

El valor de las exportaciones de miel de abeja 
se compara en importancia a la que alcanza la 
exportación de melón y chile fresco, entre otros, 
y es superior a los valores de exportación de ajos 
frescos, salvado, piña en conserva, vainilla, som
breros de palma y otros. 

La exportación de este producto se hace en 
tambores de fierro de 300 kilogramos y en barri
les de madera de 250 kilogramos, siendo los tipos 
de mieles más comunes los conocidos comercial
mente con los nombres de F.A.Q. Calidad Co
rriente y Ambar Claro Filtrado. El primero de 
estos tipos se está vendiendo actualmente al pre
cio de Dls. 190 la tonelada F.O.B. Tampico, en 
tanto que el segundo a Dls. 200 la tonelada 
F.O.B. Tampico. 

En el mercado nacional los precios oscilan 
entre $1.40 y $1.50 el kilogramo, según el color, 
densidad y olor del producto. 

De acuerdo con los datos proporcionados por 
el Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos, los principales países competidores de la 
miel mexicana en el mercado americano son: 
Guatemala, Cuba, Canadá, El Salvador y Costa 
Rica, los cuales en 1953 exportaron las siguientes 
cantidades: Guatemala 697,281 kilogramos con 
un valor de Dls. 115,901, Cuba 885,979 kilogra-
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mos con un valor de Dls. 154,587, Canadá 
244.752 kilogramos con un valor de Dls. 60,550, 
El Salvador 170,993 kilogramos con un valor de 
Dls. 28,358 y Costa Rica 119,642 kilogramos con 
un valor de Dls. 27,924. 

La miel de abeja se exporta por la fracció!l 
arancelaria 14.02 y está sujeta al pago de lo~ ~~
guientes impuestos: ~% ad valórem; ~ % adiciO
nal. Está exenta del Impuesto especifico. 

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE 
MEXICO Y LA REPUBLICA DOMINICANA 

E N el periodo que comprende los últimos cinco 
años, 1949-1953, se han presentado fluctua

ciones muy importantes en el movimiento co
mercial entre nuestro país y la República Domi
nicana. En tanto que en 1949 nuestras importa
ciones ascendieron a una cifra ligeramente supe
rior a los 9 mil pesos, en 1951, a consecue_ncia del 
auge comercial provocado :ror el conflicto co
reano se elevaron bruscamente hasta alcanzar 
la cif~a de 123 mil pesos, máxima del período, 
para volver a reducirse en los años siguientes Y 
ser ligeramente superior a los mil pesos en el año 
de 1953 . . 

· El valor de nuestras exportaciones con des
tino a esa República, ha sufrido también variacio
nes de importancia, habiendo acusado su mínimo 
en el año de 1949 en que vendimos mercancías 
por valor 2.4 millones de pesos, y su máximo . en 
1950 en que el valor de lo exportado fué de 7.4 
mill<mes de pesos. 

Es de observarse que a partir de este último 
año, los saldos, tradicionalmente favorables a 
nuestro país, se han venido reduciendo, debido 
fundamentalmente a la disminución en el valor 
de nuestras ventas de telas de algodón. 

Importaciones 

La composición de nuestras importaciones de 
origen dominicano no reflejan :un interés firme 
y tradicional de nuestro país por un grur:o ~s
pecífico de productos, sino que, por el contrano, 
existen grandes variaciones de un año a otro. En 
efe1cto, considerando los años de 1952, 1953 y el 
primer semestre de 1954, se observa que en tanto 
que en el primero de estos años nuestras adqui
siciones estuvieron formadas por productos como 
los timbi·es cancelados, que alcanzaron el 71 % 
del' valor total, en 1953 fueron los libros los que 
representaron la mayor proporción, el 75%, para 
llegar al 99 % del valor total de nuestras com
pras durante los 6 primeros meses de 1954. Oca
sionalmente hemos adquirido algunos otros ar
tículos en la República Dominicana, tales como 
pieles de ganado vacuno, t elas y manufacturas de 
lino, tabaco y vestidos. De manera análoga, he
mos comprado algunos productos manufactura
dos en los Estados Unidos y reexportados por la 
República Dominicana, como automóviles e ins
talaciones de maquinaria. 
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Exportaciones 

En lo tocante a nuestras exportaciones ~on 
destino a la República Dominicana, han s1do 
muy variadas, siendo los envíos de ~elas de algo
dón los principales, ya que han vemdo represen
tando en promedio el 75% de~, valor ~otal de 
nuestras exportaciones a esa nacwn, hab1en~o al
canzado el máximo en 1950 en que ascendieron 
a 6.2 millones de pesos y el mínimo. ~n 1953, en 
que fueron de 1.3 millo~es. Tam}J1en nos ~an 
venido comprando en cantidades mas o menos rm
portantes, hilazas, cordele~, hilo;;, costales Y ~a
cos de henequén, preparacwnes mye~tables, aJOS 
y algunos artículos cuyo mont.o ha s1?o. de rela
tiva poca importancia c~merc1al. Asrmi~r;w, en 
los últimos años han temdo una aceptacwn cre
ciente en el mercado dominicano nuestras ':én
tas de artefactos de barro, loza, porcelana, pehcu
las cinematográficas, discos, máquinas y aparatos 
para el cultivo del suelo. 

Composici6n de su Economía 

No obstante el énfasis que se ha venido dan
do a la intensificación de la agricultura, el Go
bierno de la República Dominicana no ha descui
dado el desarrollo industrial, según se deduce del 
hecho de que recientemente se han establecido 
modernas plantas para la fabricación de cemen
to, chocolate, aceite comestible, embutiqos y c?r
delería, principalmente. Dado este desarrollo m
dustrial, buena parte de las importaciones de 
la República Dominicana están constituídas por 
maquinaria y aparatos, vehículos, materiales de 
construcción de hierro y acero y otros bienes de 
inversión. 

El carácter y desarrollo de la economía domi
nicana ha originado que las principales exporta
ciones estén constituídas por azúcar y sus pre
parados, café, té, cacao y especies, renglones que 
en conjunto representaron en 1953, cerca del87% 
de sus ventas a otros países, siguiendo en impor
tancia el tahaco y sus manufacturas, las frutas 
y legumbres, los cereales y sus preparados, los 
minerales y la chatarra. 

Además de los productos citados la Repúbli
ca Dominicana importa algodón y sus manufac
turas, aceites minerales, productos químicos y 
farmacéuticos, caucho y sus manufacturas, sacos 
de diferentes materiales, y vidrio y cristalería, al
gunos de los cuales México está en posibilidad 
de enviar a esa nación. 

Tratado Comercial 

Las relaciones de amistad, comercio y navega
ción entre México v la República Dominicana se 
encuentran reguladas por un Tratado Comercial, 
vigente desde 1891 y en el cual se establece re
cíprocamente una plena y completa libertad de 
comercio y navegación para los nacionales y las 
embarcaciones de las dos naciones, dejando es
tablecido el tratamiento de la Nación más favo
recida. 
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VIEJA Y NUEVA ECONOMIA POLITICA 

Dr. Carlos P. Carranza. 

Librería Hachette, Buenos Aires, 1954. 

E L autor hizo sus estudios de Derec?o en España: se interesó . por las cienc_i~s sociales y ~onómic~s.. est~dió 
sobre el terreno el fascismo en !taha y el comumsmo en Rus1a, se establec10 en la Argentma, pubhco alh en 

. 1948 EL MUNDO DEL FUTURO (CAPITALISMO NORTEAMERICANO O COMUNISMO RUSO), fun
dó con otros intelectuales argentinos el INSTITUTO PARA LA EDUCACION ECONOMICA, inspirado en la 
FOUNDATION FOR ECONOMIC EDUCATION de Nueva York, y dió en él un ciclo de conferencias sobre 
economía política que publicó en seis cuadernos y que ahora refunde, con nueva redacción, en el libro objeto de 
esta nota. 

Lo divide en dos partes: economía natural y economía patológica. En la primera estudia la producción de 
la riqueza (tierra, trabajo, riqueza, capital, cambio y mo-
neda, valores y precios y la empresa) y su distribución (renta 
ele la tierra, salarios y remuneración del capital). En la se-
gunda las violaciones del acceso a la tierra y las violaciones 
al libre ejercicio del trabajo terminando con el estudio de las 
crisis económicas y de la inflación. 

Según el autor, la economía política es la organización 
de la sociedad para la satisfacción de las necesidades mate
riales del hombre. La actividad económica tiene como base 
la tierra que comprendel también todos los elementos natu
rales. La .aplicación a ella del trabajo con la ayuda del ca
pital produce la riqueza. El capital no es el patrimonio (fal
so capital) sino la parte de él destinada a producir más ri
queza. Lo que la tierra produce independientemente del es
fuerzo humano es la renta de la tierra. El acceso ·a la tierra 
.debe ser libre; pero entregando la renta a la comunidad que 
con ella ha de cubrir sus gastos prescindiendo del sistema in
jusb de impuestos. Lo contrario es el monopolio de la tierra. 
La r emuneración del trabajo es el salario, la del capital el 
interés. La justicia de ambas remunera~1nes deriva del he
cho de que el capital es trabajo no dedicado al consumo sino 
a la producción. El valor de una cosa es la cantidad de tra
bajo que implica, pero no el que efectivamente ha costado 
sino el que ahorra al comprador. Este valor se refleja, en el 
mercado, en el precio mediante el cual nadie da más ni me
nos de lo que recibe. 

La imposibilidad del hombre para bastarse a sí mismo 
produce la distribución del trabajo, el intercambio y el mer
cado, en régimen de economía asociada. A él van cosas y 
servicios siendo el trabajo un servicio y no una mercancía, 
y la oferta y la demanda producen el precio justo mediante 
el cual nadie saca del trabajo común más ni menos de lo 
que le da. El trueque primitivo se facilita con el dinero que 
primero fué moneda-mercancía , luego moneda mixta (los me-
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tales preciosos) y finalmente moneda-crédito sin valor intrínseco (la moneda fiduciaria) fundada en el crédito que 
merece la entidad política que la emite. 

M ientras la tierra abunda se viola la libertad del trabajo con la esclavitud, la servidumbre de la gleba, la 
prohibición d el trabajo para determinadas clases, los gremios y la reglamentación de la producción y el comercio. 
Cuando no queda tierra libre surge el monopolio de la tierra con la renta diferencial que encarece la producción al 
·obligar los monopolistas abstencionistas a trabajar tierras de mala calidad y ahuyenta de ella a la mano de obra 
que cae en la esclavitud industrial. Esta renta junto con el nacionalismo económico, las leyes migratorias, los mono
polios industriales y comerciales producido¡¡. o favorecidos por la intervención estatal y la manipulación de la mone-
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da por ios gobiernos producen la mala distribución, la 
escasez, las crisis y la inflación imposibilitando el nor
mal funcionamiento d el mercado. 

Las crisis son producto de las concentraciones de 
capital motivadas por los monopolios especialmente el 
de la tierra. El dinero se concentra en pocas manos 
que tienen un exceso de capacidad adquisitiva correla
tivo con una falta de ella en la población. El sobrante 
se invierte en bienes de capital que de momento pro
porcionan salarios y una fluidez del m ercado que se 
convierte en lo contrario cuando las nuevas inversiones 
ya producen mercancías y entonces empieza la nueva 
depresión. 

En vez de combatir la causa de las crisis que es el 
m:mopolio, sobre todo el de la tierra, se combaten 
únicamente sus efectos, ya restringiendo la producción, 
ya almacenando el sobrante a costa del Erario, ya sub
vencionando a los parados ya creando trabajo artificial, 
remedios todos de efectos transitorios y que a la larga 
empeoran el mal. El favorito de nuestro tiempo es la 
inflación monetaria que permite subvenir a los salarios 
y demás costo de los trabajos de fantasía, dar fluidez al 
mercado y eventualmente rebajar disimuladamente los 
salarios cuando éstos encarecen la producción y la ha
cen difícilmente competible. A la inflación se le atribuye 
función estimulante y redistribuidora puesto que además 
reduce de hecho las deudas en perjuicio de los acreedo
res monopolistas. Pero se le puede comparar a las dro
gas heroicas ya que a la larga desaparecen sus buenos 
efectos y en cambio aparecen los malos como son la 
destrucción de la moneda, la restricción del crédito y la 
descapitalización. 

La doctrina del autor está lógica y sistemáticamente 
expuesta con una brillantez que hace la lectura muy 
interesante y agradable; pero no es, como él afirma, la 
doctrina de la "nueva economía" liberal sino que arran
ca del fisiocratismo, se nutre de la teoría ricardiana de 
la renta, de la del valor roobertista-marxista e in
siste en el georgismo, t endencias todas de tipo clásico. 
Para el liberalismo moderno, que arranca de Menger 
y Bohm Bawerk y, a través de Ropke, Lippmann y 
tantos otros, conduce a su actual paladín von Mises, 
no hay leyes naturales de la economía ni ésta es la 
organización de la sociedad para la satisfacción de las 
necesidades materiales sino que la actividad económica 
es el ejercicio por el hombre de la facultad de elección 
que, en el mercado, produce una armonía dinámica. 

El valor de las cosas no lo busca la economía libe
ral en el trabajo íncito en ellas sino en la ventaja que 
ofrecen al comprador en contra de lo que da con lo 
que, en este terreno del valor, no hay equivalencia de 
prestaciones sino que cada parte recibe apreciativa
mente más de lo que presta. La misión del metal pre
cioso no terminó, como afirma el autor, como la de las 
conchas o los botones en otro tiempo puesto que sólo 
ellos garantizan la libertad individual en el mercado y 
son un medio de cambio universal mientras que la mo
neda-crédito en manos de los gobiernos establece la 
dictadura económica, el favoritismo de intereses y el 
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bloqueo del comercio internacional. La retribución del 
capital-E:mpresa no es el interés sino el beneficio que 
también puede ser una pérdida porque es la retribución 
del ingenio y el riesgo. El interés es la remuneración del 
dinero prestado que permite al prestatario descontar 
los presuntos resultados de su actividad económica y 
su tipo no se mide por el trabajo que costó obtenerlo 
sino por la ventaja que proporciona al prestatario apre
cia tivamente en términos de oferta y demanda en el 
m ercado. El salario no es la parte proporcional que 
corresponde al obrero en la producción asociada sino 
la apreciación de la utilidad de su servicio, también 
en términos de mercado, o sea en régimen de competen
cia y no de asociación. Para esto es precisamente para 
lo que el autor pide una verdadera bilateralidad en el 
mercado de trabajo, bilateralidad que encuentra en la 
posibilidad del trabajador de negar su trabajo por tener 
ocasión de emplearlo en la tierra o en otras industrias 
o países. 

El autor tiene una concepción estático-cuantitativa 
de la economía en contra del criterio dinámico-cualita
tivo que caracteriza la moderna corriente liberal. .Su 
pivote es la teoría de la renta de la tierra. Sobrt ella es 
mejor dejar hablar a Ludwig von Mises en su último 
libro HUMAN ACTION: "La economía clástca erraba 
cuando asignaba a la tierra un lugar especial. . . La 
tierra, en sentido económico es un factor de producción 
y las leyes sobre la formación de los precios de la 
tierra son las mismas ... El hecho de que tierras de di
versa calidad y productividad sean evaluadas diversa
mente no plantea ningún problema al economista m<'
derno. . . La renta diferencial es un fcn,jmeno general 
7 no característico ele la tierra. . . El control de una 
herramienta cualquiera produce r enta en comparación 
con el de otra herramienta de menos eficacia. . . Lo 
que confundió a los economistas clásicos fúé el ope
rar con el concepto general de tierra como un concepto 
diferente del de tierras de diversa productividad. . . Su 
teoría residual de los beneficios, basada en la noción 
del costo real o físico, carece de sentido en la moderna 
concepción de los precios de los factores de producción. 
No es el precio mayor de la tierra de Borgoña lo que 
hace a sus vinos más caros que los de Chianti, sino pre
cisamente lo inverso . . . Los beneficios no son el residuo 
que queda después de cubrir todos los costos de pro
ducción. En una economía estática tales beneficios se· 
rían imposibles (-porque la competencia tiende a reriu
.dr los precios al nivel de los costos-). En la dinámica 
l..l diferencia entre los ingresos y los costos tanto puede 
s¿r una ganancia como una pérdida. Depende de las 
fmctuaciones del mercado surgidas durante el proceso 
de la producción y de que el productor haya sido o no 
capaz ele captar!ag y ajustarse a ellas . .. El error fun
damental de la doctrina ricardiana estriba en que es 
una t eoría de la distribución del producto total del 
esfuerzo nacional. Como otros clásicos, fué incapaz 
de librarse de la imagen mercantilista de la economía 
política. En el fondo subordinaba el problema de la 
determinación de los precios al de la distribución de 
la riqueza", 

F. B. 
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(Diario Oficial del18 de octubre al16 de noviembre de 1954) 

Exportación 
D. O. Octubre 18 de 1954.-Acuerdo que dispone que 

la exportación de semilla de aceite de linaza que
da sujeta a previo permiso de la Secretaría de 
Economía. Expedido en octubre 11 de 1954 y 
en vigor a partir de octubre 18 del mismo ali.o. 

D. O. Octubre 22 de 1954.- D ecreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación: 
hilaza o hilo de engavillar de henequén, fieltros 
de telas burdas, costales y sacos de henequén y 
otros productos. Expedido en septiembre 30 de 
1954 y en vigor a partir de octubre 22 del mis
mo ali.o. 
- Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación: hilazas, hilos, cordeles y 
cables de ixtle y demás fibras duras y aleaciones 
de plomo con antimonio. Expedido en septiembre 
25 de 1954 y en vigor a partir de octubre 22 del 
mismo año. 
- Decreto que modifica la Tarifa d el Impuesto 
General de Exportación: brea o colofonia y acei
te esencial de trementina (aguarrás) . Expedido 
en septiembre 25 de 1954 y en vigor a partir de 
noviembre 1 • del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación: cajas y huacales de ma
dera. Expedido en septiembre 24 de 1954 y en 
vigor a partir de octubre 22 del mismo año. 

D. O. Octubre 26 de 1954.-Circular que fija los va
lores de la percepción neta federal en los im
puestos de producción y de exportación de mi
nerales, metales y compuestos metálicos. Lista de 
precios número 15. Expedida en octubre 11 de 
1954. 
-Acuerdo que dispone que la exportación de 
henP.quén, hilazas, hilos, fieltros, manufacturas de 
fieltros de henequén y manufacturas de hene
quén n/r., quedan sujetas a previo permiso de 
la Secretaría de Economía. Expedido en sep
tiembre 14 de 1954 y en vigor a partir de octu
bre 26 del mismo año. 

D. O. Octubre 28 de 1954.-Decreto que reforma el 
artículo 13 del de 28 de julio de 1953, que con
cedió uu subsidio a los empresarios mineros. 
Expedido en agosto 20 de 1954 y en vigor a 
partir de octubre 28 del mismo año. 

D. O. Octubre 29 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación: 
semill.as de caca.huananche. Expedido en sep
tiembre 30 de 1954 y en vigor a partir de octubre 
29 del mismo año. 

D. O. Noviembre 6 de 1954.-Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para el cobro de los 
impuestos ad valórem sobre la exportación de 
café en grano sin o con cáscara. Lista de precios 
número 20. Expedida en octubre 29 de 1954 y 
en vigor a partir de noviembre 6 del mismo año. 

D. O. Noviembre 9 de 1954.-Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para el cobro de los ira
puestos ad valórem sobre la exportación de ceras 
vegetales. Lista de precios número 21. Expedida 
y en vigor a partir del día 1 • de noviembre de 
1954. 

D. O. Noviembre 11 de 1954.- Circular que m odifica 
la lista de precios oficiales para el cobro de los 
impuestos ad valórem sobre la exportac:ón de 
sanseviera (lengua de vaca), henequén, hilaza o 
hilo de engavillar de henequén y otros productos. 
Lista de precios número 22. E xpedida en no
viembre 6 de 1954 y en vigor a partir de no
viembre 11 del mismo año. 

D. O. Noviembre 15 de 1954.-0ficio-circular que da 
instrucciones a los administradores de aduanas 
relativas a los certificados de clasificación en las 
exportaciones de algodón. E xpedido en noviem
bre 10 de 1954. 

458 

Importación 
D. O. Septiembre 30 de 1954.-Decreto que modifica 

el Vocabulario de la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: tubos de hule con alma de 
tejidos de alambre de todas clases. Expedido en 
septiembre 9 de 1954 y en vigor a partir de oc
tubre 6 del mismo año. 
- D ecreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: tan
ques dP. hierro o acero, esmaltados, vidriados o 
cubierto.~ con resinas sintéticas. Expedido en agos
t0 19 de 1954 y en vigor a partir de octubre 6 
del mismo año. 

D. O. Octubre 1 • de 1954.-Decreto que modifica la Ta
rlfa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: artefactos de papel o cartón para 
servicio de mesa, faroles, lcímparas, linternas o 
reflectores y automóviles con equipos especiales 
para el aseo de las calles o para extinción de in
cendios. E xpedido en agosto 19 de 1954 y en vi
gor a partir de octubre 7 del mismo afio. 
- Decreto Cflle -modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: figuras 
ornamentales como alhaJeros, ceniceros, etc., y 
empaquetaduras de plomo filiforme o de fibras 
vegetales. Expedido en septiembre 14 de 1954 y 
en vigor a partir de octubre 7 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: bro
ches de hierro o a-.:ero para amarrar bultos. Ex
pedido en agosto 11 de 1954 y en vigor a partir 
de octubre 7 del mismo año. 

D. O. Octubre 2 de 1954.-Decreto que adiciona la re
gla número 12 de las generales para la aplica
c:ón de la Tarifa del Impuesto General de Impor
tación y modifica el vocabulario. Expedido en 
agosto 23 de 1954 y en vigor a partir de octubre 
8 del mismo año. 
-Acuerdo que dispone que la importación de 
automóvil es queda sujeta a previo permiso de la 
Secretaría de Economía. Expedido en octubre 1 • 
de 1954 y en vigor a partir de octubre 2 del mis
mo año. 

D . O. Octubre 5 de 1954.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación, con 
las alteraciones, adiciones y supresiones que apa
rE"cen en las fracciones y cuadros clasificadores 
que se detallan. Expedido en septiembre 2 de 
1954 y en vigor a partir de octubre 11 del mismo 
año. 
-Aclaración al Decreto que modifica la Tarifa 
d el Impuesto General de Importación y su voca
bulario : tubos ele hierro o acero sin galvanizar, 
codos. cruces, tes y uniones y láminas de hierro 
o acero, publicado el día 23 de septiembre de 
1954. 

D. O. Octubre 9 de 1954.-Fe de erratas a la circular 
que mod ifica los precios oficiales para la aplica
ción de las cuotas ad valórem sobre los productos 
de importación que en la misma se detalla; lista 
de precios número 13, publicada en septiembre 
28 de 1954. 

D. O. Octubre 18 de 1954.-Decreto que modifica la 
T arifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: cables de metal común aislados y 
termómetros. Expedido en septiembre 29 de 1954 
y en vigor a partir de octubre 27 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: antenas 
de todas clases para aparatos de radio o televi
sión y s~ts partes sueltas. Expedido en septiembre 
27 de 1954 y en vigor a partir de octubre 27 del 
mismo año. 
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r'""ml',S U M A R 1 0 E S T A D 1 S T 1 C O"'"""""wnu'"~===--1.! 
- lNDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE JllEXICO 

~-- 13Hse: 1939 = 100 -
S -------------------------------------------------- § 
~ 1 9 5 4 1953 ~-
- Octubre Sepbre. Agosto Ju lio Junio Mn~·o Abri l Anual 

~~ § ::; Nn •CE GF:NERAL... .. . 454.7 443.4 440.4 438.5 43o.O 435.2 419.7 397.4 g; 

~ Su~;·;~·~:u~~/:~~~~~~~. 466.6 455.9 453.6 453.6 45.')0 450.1 442.3 42!1.9 ' ' --------- - - ------=~ --~:::__:_:_: _ .• -: ~==---= Ar1ículos a limentil·ios.. 470.3 459 3 457.2 457.4 459.5 465.4 451.7 433.2 ··«·.·,,_ 
§§ Vegd:tles ........ ... . 503.1 491.6 491.5 512.1 5".!2.9 5:W.I 5G~.8 471.3 - · - · - ·-
:: Fom¡es . . . . . . . . . . . . 420. 1 397.1 372.8 353.5 421.9 482.9 463.3 4fJ9.0 -~~·--- E 
~ Animales........... . 507.4 4914 489.8 470.5 46t.5 484.2 4•·7 4 465.1 ~==-====-
§ Elaborados.... . ..... 354.6 353.8 349.2 33~.2 316.8 314.8 310.1 ~91.0 = Artículos no alimenti- , .. ____ - - --- - ---
~ cios. . . . . . . . . . . . . . . . 449.0 440.4 436.5 435.6 432.1 423.1 384.1 340.2 
§ drticu lo.r de Producción 433.2 4!9 .8 415.2 408.2 396.3 3'i3.0 370.5 34f>.7 
§ Mater,ias primas. . ... 6:i4.0 6fi0.9 6:'.9.fJ (,3 i .l 6 19.3 595.1 537.6 401.4 §== 
=: Energ1a. . . . . . . . . . . . 28;;.0 264.2 2L4.2 257.8 242.6 235.7 235.7 235.7 ' ~ S Matcr!i!les de cons· - '9 ! ·'·- _ 

;::¡ triiC"C"Jnn . , .. , . 534.0 531 0 520.7 517.4 519.0 512.3 508.0 41l3.fi ~ 1 Fuente: srii~~;c~~mii=>~~"~0°~~; J~~r6~~o.AE~;~~~~TACION EN LA CIUDAD DE l'vlEXICO * 1 
3 Base: 1929 = lOO ª 
§ § ª MESES 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 " '- " ' ' ' ' ~ 

S Enero. . .......... . . . .... 651.5 621< .9 671.2 517.9 46i1.4 423.0 42:!.8 = 
] Febr~ro . . . . ..... ,. . ..... 647 7 623.9 67R.O 533.5 454.7 423 .7 417.0 '" ~~- § 
§ Marzo _ . .. . . .. . .. .. . . . .. 653.8 633.3 687.0 4i14.9 464.6 430.1 420.5 ___.---/ §¡= a Ahril.. ..... .. ........... 66:í.4 636.7 703.fi fifi4.8 4fi9 .3 43~.3 415.2 

~ ~~,.·J~:::::::::: ::::: :::: ~(¡~:~ ~ln ~2rb ~~H !gf,:~ :~~:7 :~~::~ ----- -- 1_ 
~ ~~~~~t~ ~:::: :: : ::::::: : :: ~~2:~ f.S:!.8 ~~~:i 6~3 . 8 490 .7 :~~:~ :~~-: = 
§ Septiembre.. . ..... .... . . 698.8 6!>9.6 657.7 690.6 507.4 4ótí.8 4 .~3 . 2 § 
~Octubre................. 707.4 6652 6R71 686.! 51.).8 4S70 4.37 5 - - -- - - --- -- §_ 
§ Nuviemhre....... . . .... . 6il 7 .2 o93.2 68f•.6 534 1 4S0.5 4:!9.3 1:: 
§ Diciembre . ... .... , . . . . . fíf>3.7 66!i.3 669.9 532.3 480.'l 424.8 ~ ª PROMF.PlOANUAL.. o .. o .. o 644.4 688 .1 li28.9 487.7 447.0 426.4 ' ",,,; ,.,, . '" ' ~ 

~ ~ Elaborado sobre 16 principales Artfculoa FUENTE: Banco Je México, S. A. § 1 INDICE DEL COSTO D~: LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE i\'lEXICO ~ 
~ Base: 1939 = lOO ., _ ¡ 
§ ~o--- ·---- -- = 

1 Ü<<o<" '''''"· A:,,:, S ~""" ,,,;, Mo,o A::: •::_· - -- ·' ,· ' ~= 
~ 1 N!'lCEG~~ERAL . ... ..... 485.4 485 .9 483.2 480.5 479.4 461.9 4!11.2 .: - ·-- - - ------= :\ luncn tac10n ... , . . . ,... .. 472.3 173.8 47!.6 468.9 4(il).4 455.0 444 .1 ~ 
~ Vestido............. . .... 568.9 56-14 562.7 5;)8.2 549.8 5!0.5 474.4 ,., _ ____ - § 
~ Servicios Jomésticos. ... . . 483.0 482.4 475.2 476.6 470.2 455.6 474.5 :: ~-- e~. 1_ 

~ FUENTE: Sría. de Economfo Nocional. Oficina de Bm·6ruetros Ecou6micos. -·- --,.:: -'· · .. ~ = 
§ INDICE DE COTIZACIONES HURSATILES ;· _~--- ·,--~.f/-- - -~ - - ~ 
i "~ / . ------ § 
~~;;_:==::::~ (Comprador) ,. §== ""' Rnse Recom·ertid,, 1947- 1949=100* 

;::¡_ INDlCES Jndice ~;~,~,~~E~n~~~~•- l.~d~:.osF~~~Io• Hipote- .~CCIGi,ES [lOIWS ~=-
MENSUALES Grnl. Bnncos ~· Fzn•. tria Minerla Grnl. Púb. curios 

3 -
3 1953 § 
~ Ma~o. . . . . .... ... 183.7 195.4 297.9 132.3 106.7 102.7 100.4 104.5 § 
3 Jumo... ... . ... . . . 181.4 193.2 287.3 132.1 106.6 102.6 100.4 104.4 ~ 
§ julio.... ......... 18LI 191.6 302.9 134.2 106.5 102 .7 100.4 104.7 § 
~ Agosto.... ... . .. . . 183.1 193.3 336.0 134.7 106.5 103 l 100.4 IOii.l 1---- ' ' § 

! ~:~:~:~~-~--:::: : : i~~:; i~~--~ i~~--~ i~~-~ ~~~--~ ~~~:~ i~~:! ~~~:~ ,. · 1 ~ 
~ 1954 . . L 1 ~ 
~ JVlayo.. .. . .... .. . 198.7 209.2 316.4 145.6 106.9 1o2.7 1oo.4 104.6 .Ir a 
§ Ju~io. ... ....... .. 200.0 211.6 278.3 142.3 106.8 102.7 100.4 104.6 _,.

1

_ § 
3 Juho..... .. ... ... 198.7 210.1 289.0 140.4 106.8 102.6 100.4 104.5 S 
~ Agosto.......... .. 199.2 210.8 292.1 140.6 107.0 102.6 100.4 104.5 t 1 ~=-
§Septiembre....... 200.2 141.8 107.(1 211.6 307.3 102.7 100.4 10-! .5 ,· 1 E = f"l-• .. 1---- 1 ' 
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IND L TRT.\ ~ DE TR .\ NSFO R.'l \CIO::\ .- YOLU,\lEN DE LA PRODUCCIO~ 

Ba~: 1939 - lOO S 
§j 

1
-- 1 e¡ 5 4 1 9 5 3 1953 ocor OO>N>T•ucc•c" -, ~ 

Mnr.o Fob. Ene. Dic. Nov. Oct. Sep tbre. A~os to Julio An ual / - --·-- __ ___ // ~ 

I NDICE: GENERAL .... 20;).7 194.5 193.7 19 1.0 182.8 !99.4 189.9 200.6 206.0 19 1.0 .// 1 
Textiles ........... lf>4.0 , 45. 1 141.9 152.0 144.4 lbti. J 15R.9 lhb. 7 16:!.9 153 .0 

¡-Alimentnc!~n ....... 233.7 222.8 227.7 229. 1 208.9 2 18.5 2 15.9 222.2 239 3 220.2 • 
ConstrllCCIOil., .. , . . 512.9 444.2 452 .3 4S9.3 453.6 4Q4.1 3:i3.4 4 19. 1 42 .->.6 415.2 ~ucc . p:~~c-~--~~-~-"':~~~:-
lndumen lar in . ..... 101.4 103.2 9b.8 90.4 99.6 97.6 IOU.I 111.3 120.7 101.4 ""0--~-·~ .. - - .. ~---'-'-·.:~· -. . . ·..-:;:~.~~;::;;c.~.- ·-- ~:¡ 

:::: T a baco ..... . . . . ... 165.3 158.1 14 1. 4 122.4 145.7 140.5 142. 1 15H.4 15•1 .1 l-!2.5 0 < · e <" 

§ Hule,papel_v nlcohol 272.0 270.3 276.2 2 18.8 220.3 2 18. 1 220.8 227.3 2243 22 1.4 -~-~·c~--'--

1 ·= -- --~--- ··---· i ___________ --:.---:---;--.-.- .--- --- -· 
FUENTE: Sdn. de Economía Nacional, Oficina de Bar6metros Econ6micos. O '<l ¿ou ... u:N ¿"""""" ..... ..,. .-.;:;r:v "' 

, ... ;,. .... 

E = 
5 ~ 5 ::¡ 
~ \'OLUMEN DE CA. RGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXTCO ~ 

1::: Tonelada.r ·u· ·' .. ,, .,., , a_=~ 
t ... - • 1 ' 1 :::t 

M ESES 1952 1953 1954 
t:: -e ~ 
:::: Ene.ro... . ...... ...... 1.436 ,104 1.444 .999 1.4 ;14 .263 _-, ª::..=· 

i 
Febrero . . . . . . . . . . . . . 1.43fl .760 1,3~8.4~6 1.466.:WO 3 
Marzo .. .. . .. .. .. .. . 1.507.429 1.493.3 15 1.6-Fl.2.)8 ~ 
Abnl............ .... 1. 4.).~. 280 1.370 -!94 1.473 .. '>.>9 a 
~~-;~_ . _. :: : ::::::: ::: u¿t6~g ;:~~n~~ u~3:~ :~ .,.,_____ _ _ _ _ ~ 
Julio .......... .. ... . 1.386 .105 1.339.99 1 1.295.572 § 

§ Agosto...... .. .. ..... 1.2n2 .59 l 1. 2~3 . 0<l8 l.3 13,2H9 § 
_ Septiembre........... 1. 2-1.3.6 16 1.116,405 1.228,1:1 76 --- §j 
~ Octubre. . . . . . . . . . . . . 1.::!9 1,284 l. ~fi7.096 :¡ 
E Noviembre .. .. . .. .. 1.20 1.5!>2 1.2.):i.997 "" }' : :, • ~ := 

l
e Dicieml>re. . . . . . . . . . . UK6.3~2 1.333,(}27 _,,.._ § 

ANUA L. . ....... 1 6 . :~87.97~ 15.93.). 73 1 :¡ 
§ 

- FUENTE: Ferrocarrilc~ Nacionales de l\·1éxico. G erencia de T ráfi co de Carga. 5 i NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCfONES EN EL DISTRITO F:~~;{~~ ·M~~SUAL~l~~T~ ' , i 
1 Valor m f11ile.r de puo.! ~= 

TOTAL ..... 
§ Hati~:~i6n Co::~~c~h~sy ~ ~~~:tla:~~Í~s Otro s TOTALES '-)~---~';[ .[ 1rc ~-..- --- ·• :JM t::t~hooo § 
§ MESES Núm. Valor Núm. Vnlor N tím . Vnlor Núm. Valor Núm. Vabr {\ _ 6~0 ~ 
E ~ ~ - : \ ::; 

1
5 1953f ~iJ .... :::: :: ~~3 ~~:~;i 1~ g~~ ; 2. 1 ~6 ~ l .~ !~ ~~~ ~ : : ~68 VAcOR / \1 ~ -~~: 1 

Ago.. . . . . . . 48 1 21.244 18 1.079 6 225 4 51 2 509 2:) .06 1 ,'\ \ § 
s"'P· . . . .... 427 2.>.96 1 17 4.7oo 7 1. 762 4 1.24 1 455 3 1.6&6 '- ,' '- /\ _ 200 a 

~ Oct... . . . . . 516 26.740 17 :Un5 5 877 7 1.59R 545 3 1. 5~0 -- \,' \/ \ ~ 
§ N~v... ... . . 457 2:!. 16-1 16 6.97."0 8 í69 4 67.) 485 30.<>79 _,_ \ § 
¡::: D1c . . . . . . . . 598 25.985 16 1.655 1 8 34 :í .21í5 649 30.9 13 ,' 

1000 

§ 
~ ANUAL ..... . 5.938 276.808 200 38.631 í2 1.3 .590 82 13.13.3 6.292 3-12.íú2 ,' 000 S 
E 1954 ,' ~ 

~ ~~b:::::::: 1.~~6 ~~:f~6 7~ ).~~~ 1~ ~~~~ :g 2 .;~~ J.~: ~ ~~:~i2 lO- ,, - - .'< ~ • •(<\O oOJ ~ 
E J\'lal'. .. .. .. 9'..'1 I 4.:!Q3 13 49:l 15 674 20 2.637 1.039 18.094 ,0 • • oo ~ 

1 ~~:;: : : : : ·.: l :~~~ ~~ : 1~6 ~} l .ú~~ \~ 1.1.~~~ 2
1
3
2 l. ~ói \ --~~~ ~~:cii~ 200 ~ 

t:: Tun . . ...... 1.(175 20.394 7 3UO 8 367 1.5 !F. I 1.1 05 2 1. 242 ::: 
§ Jul ......... 1.279 1í.7i,G 23 1.n32 13 773 13 2. 172 1.3:28 21.7u8 o '· e , , ,_, ,, '·' -;._ o §j 
E Ago. . .. .. . . 1.075 8.508 li 122 8 7f.6 4 J¡j2 I.C98 9.568 _ ,,_ -••s•- ~ 

§ FUENTE: D opto. del D. F., Of icinn de Gobierno. Sección do E stadistica. §! 
~ § 
E INDICE DE F:.~TAS EN ESTJ\BLEC lM IF .TOS C0 .'1F:RCI.\LES.- GENERAL DE LA REPUBLICJ\' § 

~ Rase: 1939 = lOO '"r ' ~ 
~ § 
~ .,,_- ¡¡¡ ¡ 1 9 54 1953 1 

Agosto Julio Junio M ayo Ahril Marzo Febrero Anusl 
~ - § 
5 ~ 5 Volumen. . . . . . . . . . . . 112.1 11 0.4 91.2 95.4 93.7 106.0 92.2 9i.3 ' " - 3 
§ 3 ::: Valor.. . . . .... . . . .. . 493.9 4S3.9 424.0 415.0 393.4 434 .6 406.8 386.7 §! 

1 FUENTE : Srúo. de Ecooou: ía Nacional. Oíicioa do Ba:-6metroo Ecoo6mico.. .·:: -~=-;-_:;._.:: :::_ _ - __ _ =~ 1 
:::::! 
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~ INDICE DE PRECIOS MENSU~L.-EXPORTACION INDICES DE PRECIOS ª 
§ Base: 1935-39 '"' lOO DE 5 

~ lodice ~~¡~~~~· A~~biJ!~"· Comb~stibles J:~~acd~: 800 ~-·.,··¡ ... t COMERCIO EXTERIO.~.___,--,.-r--1 ~ 
§ General con metalea y (orrai es lubricante• diverso• § 
§ MESES 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 § 

ªª ~ e 
!§
~ Enero......... 409 468 480 442 641 678 413 412 690 773 --~-

Fehrero ....... 482 472 479 440 661 726 356 411 759 721 
Marzo... . .... 503 460 478 426 796 756 386 378 714 713 E 

§ Abril. . . . . . . . 473 481 469 428 656 809 345 458 709 664 600 . e 
::: Na yo. . .. . • • . • 483 611 466 538 645 1055 428 590 700 697 e 
§
5
- Junio.. .. . .... 467 643 449 607 693 1034 370 511 746 718 5==-

julio .......... 467 ú37 452 610 656 11 25 387 400 673 743 500 ----------11-:..._ ___ __ _:__---..o 
E Agosto.. . ..... 466 653 449 614 678 1080 375 507 778 741 E 
~ Septiembre.... 475 649 454 620 685 999 396 512 744 828 !§ 
= Octubre.. . . . . . 464 452 651 370 702 ~ 

1 Noviembre . . . . 458 443 647 370 764 4 00 § 
Diciembre.. . . . 466 448 635 410 753 _ 

E ~ 
1 INDICE DE PRECIOS MENSUAL.- JMPORTACION ~oo 1 
= = ~ Enero.. . . . . . . 516 473 544 423 428 358 331 250 523 544 

200 
~ ~ 

~ Febrero.. . . . . . 482 441 420 374 442 336 248 280 550 51 7 . ' e 
E 1\\a rzo. .. .. .. . 4 77 4 72 485 441 3QO 353 259 271 500 529 ~ 
~ Abr;l,...... . . 483 438 497 488 422 354 273 288 499 425 . TI:RMtNOS OE COMEI'l;CIO 

5 ¡:::; ¡\-\ayo... . . . . . . 489 618 490 509 334 41)0 264 464 529 728 1 oo !§ 
E junio......... 471 671 474 619 358 494 294 469 500 750 

5 § Julio. . .... ... . 433 668 373 605 351 5'i7 289 418 500 749 ~· ( 1: 

1
= A

5 
gos.to .. 

1
.. . .. . 

4
4
8
9

2
7 6

6
0
48

1 
4
4
8
75

1 5
5
3
03

3 
3
3

?6
7 4

3
6
7
3
6 2

2
4Q5I 3

32
57
7 5

5s
16
8 1782~ 0 !.. ... ~ ~-'~ , t.. ... .1 -·. , . ,. _ , 1 1 1 j ~==-

O~~~~~b~: ~r_e:::: 453 3Q6 3S8 367 511 :> N - 1~53- · E F M A -1 9~4 - J A 
5

1: 
Noviembre.... 475 414 337 358 549 

e Diciembre..... 450 412 352 261 507 !: 
:: E 
§ TERMINOS DE COME.RCIO ~ 

1 1 = Materias primos Alimentos, bebidaa Combustibles y Productos elaborados e 
~ Indice General con metales y forraje• lubricantes diversos § 
~ 1'>\ESES 1953 1%4 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 ~ 

~ Enero.. .. ........... 94 99 R8 104 )50 189 125 165 132 142 § 
!: Febrero.... .. ....... lOO 107 Jl4 117 149 216 143 146 138 139 1: 
§ M;or.:o.... ... . .. .. . . 105 97 98 96 204 214 149 139 143 135 5 
= Abril............... 98 110 94 88 155 228 205 159 142 156 t::: 
--~- r.-\ ;,,yo............... 99 99 95 105 193 220 162 1

1
2
0
' 

9
7 132 96 ~ 

Jumo .. ............. 99 9o 95 98 193 209 126 149 96 "' 
§ Julio................ 108 95 121 101 187 202 134 95 135 99 ~ 1 ~:~~i~0~br·e·.::: ·.-.-.::: ~: ~gg §! n~ ¡g~ ~~~ g~ ~~~ ~~~ 18~ ~ 
====- Octubre............. 102 114 168 101 137 1 

Noviembre . ..... .. . . 96 107 192 103 139 
Diciembre.. . . . . . . . . . 103 109 180 157 148 1 INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION i 

1 
Base: 1935-39 = 100 ~-

Materia• primaa Alimentos, bebidas Combustibles y ProJu,·tos elaborados 
Indicc General con metales y forraj ea lubricantes di venas 1 1 MESES 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 1953 1954 

~ Enero. . . .. .. .. .. .. . 139 139 141 153 213 256 68 83 373 546 5 
E Fehrero . ...... ..... . 121 134 121 125 235 237 36 82 315 412 ~ 

5=~ Marzo...... . .... ... 136 134 123 107 277 322 66 93 647 602 
Abril....... ........ 139 104 157 102 167 123 71 71 419 653 
Ma.yo. ....... ....... 102 94 lOO 92 161 143 45 48 658 586 
Juruo.. ............. 88 96 73 82 ]35 97 99 1 JI 528 961 _ 

§t:::- Julio.. .............. l 14 152 123 141 130 230 50 104 553 1019 ¡= 
Agosto...... . . ...... 138 160 143 163 223 160 55 96 251 451 
Septiembre.. . ... . . . . 118 147 ]42 161 89 155 41 75 377 361 
Octubre... . . . ....... 161 187 ] 18 68 585 
Noviembre.......... 152 175 116 76 410 _ 
Diciembre........... 169 177 214 90 374 -~= 

lNDICE DE VOLUl'vlEN MENSUAL.- IMPORTACION 
Enero. ........... .. . 269 307 129 137 528 664 1,420 1,584 245 284 5 
Febrero .. ........... 239 272 129 156 5:.!9 555 1,219 1.289 202 237 5 e Marzo... .. .... . .... 243 295 97 153 535 690 1,197 1.295 232 262 lE 

~ Ahril....... . .... . .. 261 353 106 133 431 623 1193 1,3q4 279 393 

l
E Ma.yo.... .. .. . . . .... 284 284 

1
13

18
4 197 690 246 1,002 1,621 276 256 

Juma ............... 291 276 ]52 574 317 1.416 1,769 289 251 

~ 
Julio.... ............ 320 253 152 169 480 129 1,438 ],084 334 220 
A!w~to... ..... .. .... 318 279 141 175 980 307 1.604 1.702 247 247 E 
~eJ;~ti,embre.......... 339 292 139 176 1.227 224 1,451 2,548 262 223 ~ 
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= ~ 
~ COTJZACWNES DE .\ I GL'N.\ S .\lERL'.\:\CT.\S DE Cü.\l ERCIO INTERNACIONAL E 
~ Datos mensuales. Dólares por libra ~ 
5 ~ i p R O 1 9 5 4 1953 ~ 
~ D U C T O S Octubre Septiembre Agos to Julio Junio Mayo Abril Murzo Febrero Enero Dic. ~ 

§ l.-Ceras: e 
§ Carna uha N. C. No. 2. Fob. N. Y 0.831 0.841 0.871 0.881 0.881 0.881 0.881 0.921 0.931 0.941 0.941 E 
5 Candelilla cruda. Fob. N. Y.. . 0.66 0.66 0.()6 0.66 0.68 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.77 § 
~ 2.-Fibras: ~ ª Algodón Middling 15/16(porl00 § 
3 Lbs.) Promedio en 10 m~rc3clos § 
:; del sur de Estados Uuidus: .. . 34.19 34.49 34.17 34.43 34.24 34.42 34.16 34.24 34.04 33.16 32.62 !: 
5 Artisela: ~ 
¡:::j Artisela Viscosa 100 deniers, 60 t:: 

3 filamento•. conos opacos Precios § 
5 Foh. Puerto emba rque. . . . . . . . 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 !: 
§ Artisela acetato. lOO deniers, 26 ~ 
§ y 40 filamentos conos.... . . . .. 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 e 
~ Henequén C. l. F.l\. Y. . . . . . . . 0.851 0.0851 0.0851 0.0901 0.0901 0.0901 0.0901 0.0901 0.0881 0.0851 O.O!i9 1 § 
5 ) .-Frutas: § 
S=== (Cotiz<~ciones en San Francisco 1= 
_ C.d.). Limón (Mexicano) Dls. x 
E c<~rtÓn Je 5 u ,... . . . . . . . . . . . . . 1.0000 1.0300 1.0400 1.?357 E= 
S Tomate mexicano, Dls. x Lng.. 6.75[)0 6.7500 4.5000 4.8500 4.4600 
:; Plát<t11o mexicano. Dls. ·' lOO li u~. 4.5000 4.1447 3.5560 3.5227 4.4880 4.(1000 3.6477 3.7500 3.8 125 ·4.7500::::: 
~ Piña fresca, Dls. por 100 LLs. . 3.3600 4.3330 - 1 
S t .-Granos: 
~ Café. Arasil. Santos 4. Precios E 
_ Spnt. N. Y... . ........... . .. 0.6960 0.7105 0.7885 0.8828 0.8841 0.8699 0.9007 0.8649 0.7567 0.7018 0.6174 § 
5 Café. ¡\\é, ico-Coa tepec. Precio ~ 
§ Spot. l\ . Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.78001 0.78001 0.8013 0.8368 0.8362 0.8640 0.9137 0.8729 0.7600 0.7059 0.6409 ~ ª T•·igo : Precios cash en Kansas, e 
5 

Dl_s. por Lushel HarJ 1 OrJinary. 2.34 2.31 2.28 2.21 2.14 2.36 2.40 2.39 2.36 2.34 2.32 1 
5== S.-Minerales: 

Colu·e eleclroHtico · Dome•tic 

-
§ refinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2970 0.2970 0.2970 0.2970 0.2970 0.2970 0.2970 0.2969 0.2967 0.2967 0.2967 ::::= 

Colu·c electrolít ico· Export refi -a ner,v ... .... . . . ..... . . ... . . 0.31::3 0.3007 0.2949 0.29:"i7 0.2960 0.2966 0.2952 0.2917 0.2900 0.2877 0.2906 a 
S Oro-Dólar por onza . Precio U. S. 35.0000 35.0000 36.0000 3[>.0000 35.0000 35.0000 3;1 .0000 35.0000 3!i.OOOO 35.0000 3!i.OOOO § 
=: P lata-por onz:o en N. Y...... . . 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 • 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.8625 0.1<52 '- S 
§ Plomo-Common New York . . .. 0.1496 0.1460 0.1406 0.1400 0.1410 0.1400 0.1390 0.1293 0. 1282 0.1326 0.1350 S 
§ Plomo -Commnn St. Louis .•.. 0.1476 0.1440 0.13~6 0.1380 0.1391 0.1380 0.1371 0.1273 0.1262 0.1306 0.1330 ~ 
- Zinc-Prime Western, East St. ~-a Louis ... .. · ............•• .0. 1150 0.1141 0.1100 0.1100 0.1096 0.1029 0.1025 0.0934 0.0937 0.0976 O. lOCO 

§ 6.- Aceites vegetales de: ¡::; 
§ Coco. Costa Padfico. Tanques. E 
:: Fob ...... . .. . .. . . .. . . .. . .. 0 .1256 0.1170 0.1n9 0.1252 0.1298 0.1331 0.1362 0.1362 0.1529 0.1617 0.1639 g 
§ ~emi l! ., de algodón cruJa. Muli- e 

1
- n!'' ,lel Sure<.te. Foh .. . .. . ... :0.1280 0.1344 0.1433 0.1452 0.1468 .. 0.1438 0.1432 0.1319 0.1253 0.1 237 0.1 300 ;:: 

Semilla de algodón refinado. e 
l\ . Y. FoiJ ......... . ....... 0.2068 0.2154 0.2188 0.2221 0.2237 0.2145 0.2103 0.1973 0.1953 0.1992 0.206:) ~ 

S Cacahuate crudo , Tanque' SE. ¡::; 
:¡ Foh ...... . ... .. .. . . . ....... 0.2129 0.1863 0.1767 0.1656 0.1680 0.1753 0.1758 0.1783 0.1801 0.1747 0.1643 e 
~ Cacahuate refinado. Tanques. 5 
S N. Y. Fob .. . .... . .......•• 0.2516 0.219<J 0.2147 0.2036 0.2049 0.2127 0.2145 0.2175 0.2199 0.2128 O 2068 § 
S Lmaza N. Y. Fob .. . ........ , 0.1450 0.1630 0.1600 0.1600 0.1534 0.1420 0.1423 0.1464 0.1425 0.1506 0.1541 

5 § Grasas animale<: 5 
3 Seho Fanc,y. N. Y. Fob. . . . • . . 0.0719 0.0683 0.0651 O.Ofí03 0.0677 0.0743 0.0752 0.0756 0.0791 0.0735 0.064~ :; 
a Sebo Extra: N Y. Fob . . . . .... 0.0695 0.06o8 0.0627 0.0578 0.:!652 0.0717 0.0727 0.0729 0.07b6 0.0711 0.0623 E 
E ·Manteca de c .. rrlo en . barrica, E 
:; Chic11go (por lOO libras) . . . . 16.63 17,06 16.95 16.00 17.29 19.06 20.40 18,.25 17.02 16.81 17.84 i; 
§ M .. ntf'Ca de c_erdo suelta, Chica- ~ 
~ go por (lOO ltbra,) . . . . ..... . .. 14.30 15,62 17.20 16.15 . 15.49 17.15 18.91 16.82 16.03 15.20 16.03 ~ 

S=- ?.- Productos varios: -~-
Aceite esencial Je limón mexi-ª e .no (N. Y.).... . .. . . . . . . . . . . 4.875 4.875 5.0500 5.6R75 5.8750 5.8750 . 5.8750 5.8750 5.8750 5.8750 5.875(1 

S Azúcar (m1J;o) Fob. Habana .. . . 0.0324 0.0321 0.03 18 0.031 3 0.0327 0.0334 0.0335 0.0331 0.0338 0.0329 0.032i E 
:; Aguarri.s (Jól .. rt:s por g .• ló11 ). !: 
5 Fol •. s .. vanah . . . . . . . . . . . . . . . . 0.514 0:513 0.50-4 0.502 0.5 12 0.521 0.533 0.536 0.532 0.527 0.525 E 
§ Rrf'a \\'\\'. (d(,lares por lOO ~ 
::::: Lbs.) Fob. Sava nah ........ . .. 8.12 7.94 7.77 7.63 7.73 7.76 7.79 7.97 8.06 8.13 8.10 t: 
3 Vainilla entera (mexican"-, en 5 
§ N. Y.l .. ... . . ............... 10.750 10.750 10.700 10.437 10.000 10.000 10062 10.1 00 8.187 7.625 7.535 e 
===S Vainilla picadura (mexicanl, en ~ 

N. Y.) .... .... .•........... 10.250 10.250 10.075 9.750 9.500 9.500 9.562 9.600 7.934 7.250 7.l6i e 
s E 

:~_ • FUENTES , Ceras Carnauba. Can~eliJla; Oil Paint and Drug Report.-Artisela; Ray6n synthetic te.tii. - Henequ én ; Journal of Commere<o.-Lim6n, tomate, p;fia 1 
f resC'n y plátano Pifia n:exi can.a- Federal Sta te f\\arket .-Tomate, iJem, Un LUG =-37.5 Lhs.-Café : Journal of Commcrce.-Trigo: Journal of Commerce.-Cobre elec- ~ 

~ trolítiCt>, oro, plata, plomo, zinc : f.1ineral and .i\\~tal t"tar ket .-Aceites vegetales y grasas ani males: The J vu rnal of Comm erce. N Y .-Aceite Esencial de lim6n: Oil Paint § 
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~ BALANZA COMF.RC IAL DE i'•1L lCU ~ 

§ Valor en peso.r § 
3 1 953 19 54 1§ 
§ MESES lmp0.rt~ci6n ~xpurtnci6n Sn l ~ l ns lmportuci6n Expod aci6n rS~l(~-~ 
S Enero. .... . .... . . ..... 461.448,775 439.3:i0.462 2~.098,3 1 3 564.47~.Sfi3 44fi.7 6l .203 l ln. i l l..l:->0 ;: 
S Fehrcro .. . . ... . . .. .. ,.. 4 1 7.2~2.:'>74 41.1.705.688 3.516.6R6 50.;.R6R.G09 432 .712. 191) 73. 1Ni.4 1 1 =& 
.§ Mar?.o .... ... .......... 4f>6686,790 475.43 1,751 + 18.744,961 573.:)43.806 4í,3. 1 :i~.2R8 11 0.205 .518 : 
§ Abril. .... . . . ......... . 489.193 .1 05 367.9 ~f> . 863 1 2 1.~67 , 242 590.:15~.175 344.4 '24 6r,8 -2~6.1 27.477 
:::: Mayo.... . .. . ...... . . .. 53 J.007,RR7 33 1.076.3~ 9 199.<)3 1,538 8R6.5!'ifl .9 ~8 390.976.997 - 4% .573.9.31 § 
~ Junio. . .. .. . .. . . .. .. .. 543.S71,267 29 1.960.667 25 1.GIO,b00 796.:!30.0 15 415.701.444 - 3R0.52R.S71 § 
§ Jul io . . . , . ... , .. . .... , . 60i.649. 128 334.287,593 273.j61,534 670.728,1fl0 573. 5~.'1. ~ 1 :! 97.142 ,668 S 
~ Agosto.. .. .. . .. .. .. .. .. 562.7(¡ 1.874 349.937,350 21 2.8:!4,525 733.091.3GO 665.088 ,74!1 68.002 .60& IC: 
~ Sept iembre. ... .. .. .. . .. 594.307,757 33:">.731.3 14 2Sb.5i'6.443 737.26·1 ,385 664.627,9 14 72 .636 .471 
_ Octubre .. . ,. . . .. . .. . ... 601.734,161 448.036.48 1 153.697,680 
~ Noviem hre . .... .. , .. ... 665.854,5 19 425.65!),068 240. 199.4Sl § 
~ D iciem bre....... . ... . .. 629.496.728 488.732 ,380 1 40.764.3~8 § 
~ Enei'O n diciembre .. ,.. . . 6.560.93~.365 4.70 1.830,966 l.859.103,3t)9 ~ 

=1= . Vo lumen w /o•1 dada.J' §§ .... 
l m p o r t a e i 6 n Difuencia. E K p o r t n e i 6 n Diferencia ~ 

M ESES 1'!53 1954 19&4¡ 1'153 l '-153 1%4 l % 4. 1953 

E nero .. . , . , . . . . ,, . .... 287 .41 6 234 .312 - 53 .1 04 50R .S53 &3:!.698 + 23 .845 
~ Febrero......... . . .. .. . 222 .190 22<1.61 1 + 2.4 2! 3:12 ,4-!2 505.%9 + 153.:128 § 
§ J\'\ ¡¡ rzo .... . . ..... ...... 230 ,970 2t17 ,229 + 36.2fi9 E-48 .677 (, 12,605 + (, .~.9~8 ~ 
~ Abril. ...... , ... ... , . . . 205,076 3 13.398 + 108 ,3:!2 3:)7.1'11 48 2,789 + 125.598 ::: 
;:j [\Jtl

1
a
0

.},'
0
0···· •• · . • · • .• • •• •• •• •• •• •• •• •. •• •. •• 29 1.685 2Sfi.u ',! -j- 33.067 397,963 4 1.~ ,'lJ5 + 1 7.0R2 § 

~ 2f,6,374 277,01:5 21.61 1 612.745 64:'>.678 + 32,')33 ~ 
~ Julio . ..... . . . ...... . .. 282.025 293, 105 + 11,01)0 43S,79 l 533.óGri + 97,S74 § 
~ Agcsto.. . . . ... . . .... .. . 297 .374 288 .1 76 9. 193 401',825 614.9R I + 206.1 56 

;

= 5:~~\~~~~r.e~ : : : : : : : : : : ~ : ~g¿:~f~ 325.929 + 15.945 tn<~(~ 534.693 + 251.o2o ~ 
Novicmbo·c .. . ... . . .. , . . 3 11.871l 530. 237 ~ 
D iciembre... . .. .. ...... 375,539 567.:!37 _ 
~nero a dicicrnhre.... . .. 3.376.923 5.68'1 .644 ~ 

FUENTE. Dirccci6n General d~ Estnd-ística -

:;:¡ PRINCIPALES ARTICULOS DE CO,'\lERCTU EXTElHOK ~ ª Cari,'L'dad •n ion•la Jrt- a=_-;:¡ • , n • ,11 F..z /or u¡ m itlnne.r de puo.t. 

~ ~ § 1 JVl P O R T A C 1 O N gn~i:..~ R T 
11 

C 
1 ~.~-;--- S 

=..~· - - ---CnnÜdad Valor CONCEPTO Ene. n Ene. n Ene a E ne . a =:; 
__ CONCEPTO E ne. a Ene. o Eno. a Ene. n Sep t . Sept. Sed . Sen t . §::::_ 

S e pt. Sep t. S ep t . Scpt. 1 {¡!J 3 J 954 1953 1954 
1 9&~ 1%4 1% 3 1%4 

= EXPORT/JCJON TOTd T. 4.978, 160 4.57h,023 3.339,4 4.389,0 § 

~ U JPORT.dC!ON TOTAL 2.383;094 2.4f!3,3é3 4.663,8 6.058.1 S U ,:lf d S 2.662,489 3.578,136 2.670,6 3.550,8 ~ 
§ S U fif /l S 737,686 589,491 1.846,32.213:2 Algodón en rama .. ... . ... . , '14o:To9 149 .576 660 .9 879,8 § 
§ Instalaciones de mnq uina ria.' 42 4C5 51 191 26 1 o OQ1 2 Café en grano Ein cáscara.. . . 59,250 57,1 81 455 ,1 627,1 § 
=_:::~"" Automóv iles para efectos. . . . 3Ó,431 34:í30 . IS7:4 322:5 Plomo metálico y concentrado 160,784 148,699 343,9 4

3
1
12
5 •• 0

7 
=--__ ---==~ = Refacciones de metal pa m Cobre metálico y concentrados 60, 720 61,718 254,6 

maquin aria ..... . .. . .. · · ·. 12,924 ll,C53 184,2 207,5 Petróleo combustible . .. . . .. . 1.226,883 2.092,957 109, 1 240,1 
~ Má9uinas i,mpulsadas por me- P I r l 152,9 E 
~ clwsmecamcos.... .... .... ll,402 12,467 161.2 203,2 ata a onaca .. ............. 649 799 239,7 S 

~ x~1(1~~;¿; ¡¡~; i)~;.~ ·I;~ l:S~;l·a·s·. ·. : 2f:~~~ 1 6:~~ ~ 1 ¿g: ~ ¡ g:b ~~::a~:tf:·~~:o ~ ~:f~·~=~~,~~~os 2~~:~;~ z:~:!i~ ~ ~;:~ ~ ~~:~ ~ 
JT'•'lab¡z.; · ·

1
· ·

1
·: · · · · · · · · · · · · · · 1 9 !,~47 1 5 1 .4~ 1 ll 4,0 106.4 CanwÓ:1. . .... . , .. .. .. . .. . . 9,494 10,153 69,7 89;3 [; 

::.:¡ u en a ce uerro o acero. . . . 29,c29 48,:h 9 53,3 101,0 I l 1 1 E l:l Auto:dvi.es .. ..... , . . . 4,902 4 ,1 40 88,8 92,9 -!i o e e enga,·i.Ia ,·.. . . . . . . . . . 15,1 54 23,333 42,3 75 ,3 5 

~ ~~;~t~~~~l.o ~~ ~t~~~ l o . ~ rt if i ~i·a·l 1~:J6f 1~:~~~ t;:? ~~:~ ~:;::~l:;·c·¡·~d·o·.: :: : ::: : :: :: : 4~~:~~~ ~i~: ;~~ !~:; ~~:~ ~ 
§ Pastas ele celulosa . . · · · 21,494 36,6 15 27,6 66,1 Camesfrescas o rcfrig?mdas. . 8.611 11.566 31.0 39,7 =e 
='--~ Papel blanco para periódico. . 42,356 100,777 56,4 62,8 1'::: 
· d • d H enequén.. . . . . . . . . . . . . . . . . 25,289 20 648 45 9 37,2 E: ::; Aplanr. oras y con lormn or<1s 4,445 5,044 32..7 45,0 

17
,
309 12

:
813 

' ' 
33

,
5 

e: 
· ~ Trigo .. ... ... .. . ..... . . . . .. I GG,855 62,238 ll7,8 '14,:-5 Caca huate. ·· · · · ··· · ··· · · · • 37,4 § 

:-::: J\'la n teca de cerdo.. . .... . . . . 6,970 8,700 17,3 25,5 P roductos quími.:os. ..... .. . 149 71 18,9 32,1 :::: 
~ Omnib us . ... . , .. ,, . .... .... 2,9113 2,466 30,5 22.4 f\bnufncturas J c h"ner¡uén .,. 9,080 10,377 24,7 29,2 ~ 
:; Fr i¡'ol. .... . ... . .. . . .. .. . ... 41 391 1? 813 8?7 19 2 'T' l d 1 1' 1 6.)-<) 1 528 248 29 0 :== 
§l_·- Material f i;'o para ferroca rri l. . 82 •. 792 3',397 9i7 ' ~e.as e a goc.on. · · · · · · · · · · · ' ' · ' • § 
~ , 10,7 Tomate .. ..... . ... .. . . . . . . . 104,569 75 ,695 52,8 23,3 = 
::: Chasises para automovilcs . . . 3.356 1,089 18,9 9,3 26,21<: 18,46'; 19,8 = S Borra de nlgodón . . . . . . . . v v 15,8 ~ 

~ E luboruci6n deiBanco Nuciooal de Comercio Ext.eriuo·. COü duto3 d" la Direooi6u Gcilcra l do Estadístioo . e 
§ § 
5 COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CHUPOS E.CONO~HCOS § 

§= ~ ='! 'Volar en milu di pt.io".J y i:ant/dnd en fo111:ladiu § 

1 C O N C E P T O Se~t?e~1~re Sep¡i~n~h~e Enero u ~e~t~e~ bre f'ncro 1 ~:piicmbrc G-~ 
~ Canti9nd Valor . ~Rnticl fl: d Ve lo1,._ Cnnti"d ud Vn lt1r C tt nt idnd VRior 
E -I l\1j'ORTIICION. TOT AL '109.98 ·1 594.308 325,929 737,264 2.~R3.094 4.66.) .849 ~ .4P3 , 3¡;3 . 6.05B:Ttif [§ 
:::: Arb culos nb mcnl leJos... . . . . . . . . · 11 7.448 · 103,580 · 5 ,.375 · · 22,652 .. 4.)3. 53 4 4tí5,542 261,426 . ..:; 44, 205 = 
S B ienes pe consumo ducnb)c.ü.... 4,831 6P ,!i50 1,780 44,305 39,80ñ [, (,6,89-1 2'1,929 554.4 ~9 !: 
E3 Bienes de in vc rsiftn . ............ 96,597 254 ,8C:O ·· -- 193 ,582 ' 407, 205 1.084 ,<129 . 2.28!\.489 1. 207,871 · · 3.020;344 E§ 

1 
/Vl nterins indu str ia les . ... . .. . .. . 68,300 59,032 ... 82, 9~7 148,042 552,65 ! : . í8ii , R~3 66'l ,952 1.277.607 ¡§ 
Oto r s · 22,808 7t1,256 . 42,245 1 J,j,060 272,674 660, 081 2 18,185 · · 855,456 ~:;: 

~~~~~~i~~i~~~~~t~~~.:L:: :::: 3~~:~~g 3~~:m. 5~i:~~r- _ 6~t:m: ··~ig:r~g : :1 .~~~:~~~ 4 ·~;~:g~; n~:g!~ ~ 
:;¡ B ienes d e consumo durnb!o.ü.. . . 155. 707 11, '168 1.30.'1 19,7'l9 li,ó34 9ti,:i01 7,581 139.867 = 
S fli cne< de in versión ........ . , ... 543 29.900 2B4.8q4 57,034 1.830, 1 ~ il 298 , 5~3 2.741, 147 519,4·18 !: = MnterinA indus tri nles........... 15h.763 218.069 177,534 4~0.4 1 6 1.41 -L9!lR 1 R?? o·.R 1 ~')t: IU".7 '1 'l l n r. .... ,. ~ = n •. --
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COMERCIO EXTERIOR DE l\1EXICO POR CONTINENTES Y PAISES ~ 

PAISES 
195 3 

SEPTIEMBRE 

Vawr en putU 

1 9 6 4 
SEPTIEMBRE 

.... 1 
ENERO A SEPTIEMBRE ~ 

196 3 
ENERO A SEPTIE:.tBRE 

~ l mportaci6n Exportaci6n lmportaci6n Exporfaci6n lmportaci6n E•portaci6n lmportaci6n Exporlaci6n ~ 

~ TOTAL 594.307,757 335.731.314 737.264,385 664.627,914 3,663.848,957 3,339.407,037 6,058.102,001 4,389.016,999 ~ 
§ América .. . . . . . . . . . . . . . . 508.992,274 231.299,738 623.892.914 556.864,614 3,900.270,924 2,898.923,1 27 5,014.055,006 3,589.412,456 ::; 
§ Argentina. :.. . .. . .. . .. . .. 439,957 60,677 559,400 677,268 6.269,786 795,764 5.071.622 7.282,431 ~ 

1 Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,023 77,507 702 1.850,757 263,022 6.424,1 87 79.674 19.791.701 ::; 
Canadá.. . .. .. . . . .. .. . . .. 6.476,740 4.397,401 21.782,572 4.996,230 78.430,944 48.036.443 133.609,925 46.165,374 3 

,.,. CEsutbaad·o·s· ·u· ·n·
1
,d· 

0
· s. · d. ·e· ·N·.· ·A· ·. 1.572,519 816,716 2.287,484 6.616,730 13.919,955 35.501.874 15.930,991 43.159,856 ª 

¡::; 499.857,201 215.292.318 597.994,690 521.885,032 3,793.175,583 2,726.820,759 4,839,368,439 3,323.049,461 ~ 
~ Guatemala.. ... .. .. . . ... . 102,588 2.522,883 41,655 6.080,324 1.127,219 29.815,470 784,187 33.783,051 ª 
1 

Nicaraf> Ua . , .. .. .. . . .. ... 670 362,045 1.613 358,220 26,594 3.287,380 31.526 8.123,783 § 
Panamá . .. .. . . . . . . .. . . . . 169,545 1.105,741 59,755 1.168,449 827,257 5.901,703 1.216,635 6.350,355 3 
Perú · 12,143 265,456 741,590 940,455 159,243 2.074,890 1.333,739 6.163,732 1 

~ Rep~bJi~¡ D~~·i~i~~~~.' .' :: 205,289 726,940 549 1.517,688 2,025 4.882,417 
~ Urugua.v.. . ... . .. . . . ..... 201.746 5,188 60,438 81,530 2.521.643 1.324,660 2.109,693 950,462 
1; Venezuela.. . . . .. .. . . .. ... 1,266 1.538,902 228,125 2.022,760 110,481 7.497,525 546,957 13.230,983 3 
~ Otros.. . . . . . ... .. . . . .. . . . 148,876 4.649,615 134,890 9.459,919 3.438,648 29.924,784 13.969,593 76.478,850 § 
~ Europa.. . . . . . . . . . . . . . . . . 79.132,708 56.486,804 96.764,661 82.41l.I 70 699.680,367 262.276,820 874.619,792 61 2.620,730 § 
§ Alemania . .. ,. . .. . .. . .. . . 27.944,561 7.697,426 24.207,065 33.863,396 171.882,780 49.172,396 213.027,671 1 56.00).886 ~-
5 Bélgica .. . .. . ·.·... . . . . . . . 1.271,376 11.051,745 3.838,845 2.440,081 29.489,723 57.972,251 34.665,301 34.344,1 67 
§ Checoeslovaqma.. . . . . . . .. 494,977 788 597,887 99,895 4.135,848 1.097,756 7.652,993 402,1 82 
5 Dinamarca.. . . . ... .. . . . . . 392,048 20 312,123 943,067 5.234,004 95,773 4.513,516 2.403,007 g España.. .. .. .... ... ..... 2.133,603 3.046,093 3.080,053 2.475,301 24.358,791 15.922,821 31.785,217 20.708,125 S = Finlandia .. . . . . . . . . . . . . . . 1.443,659 48 302,093 11.369,852 1.068,516 8.254,830 6.835,530 3 
f§ Francia.. .. .. . . . . . . . .. . .. 3.276,440 537,989 13.733,389 7.509,743 79.567,861 25.579,407 106.000,558 33.610,545 _s 
e Gran Bretaña . .. .. . . . . ,. , 10.293,435 21.949,922 12.334,243 25.851.206 115.708,840 59.787,600 129,740,106 269.120,497 3 
§ Italia .. . ,., . .. . ... , . . .. ,. 9.145,781 446,982 17.087.472 673,230 58.549,637 6.828,032 94.938,391 8.146,420 -=-§ 
§ No,ruega. ;.... .... .. ... .. 363,195 119,327 359,CJ89 2.293,186 4.947,736 1.007,083 3.815,908 10.117.379 § 
5 Pa1ses BaJO~ .... . ,.. ..... . 4.644,932 8.818,821 4.247,533 4.730,933 39.941.396 31.385,222 57.030,526 52.600,408 _ 
§ Port'!gal .... .. ... . .... . . , 3.180,721 296 1.23~.442 50 14.712,438 17,236 12.401.066 118,808 ~-

-
§ SSuu~1 zca".'." ... .... .. . · .· .· .... . · .· .. .. .. .. .. .. 3.676,826 186,407 4.528,142 947,896 65.521.916 2.099,532 68.855,260 5.58 1.659 _ 

9.939,R43 2.624.836 9.491,342 578,840 68.189,620 9.758,146 92.736,664 11.913,4R2 
§ Otros.. .. . . . . . . . .. . .. .. . . 876,311 6,104 1.362,043 4,341 6.069,925 485,049 9.201,785 716,6351 · 

~ A~a . .. . ... .. . . . . .. . .. · ·~·~~~3_.1_32~·~37~5~4_7_.8_15~·~52~5~1_0_.1_6~5,_9_16~2_5_.1_5~2,~3_00~~2_7._53~6~,0~1~9~_17_7~. 2~3~6~,5~95~~5_6_.9_80~·~19~0~_1_84_.3_7~6~,8~53 
i§ Arabia Sau:lita .. . . .... , . , 47 153 1,442 1 15,522 633 3.219 
§ Ceilán ... . , . .. . . ... .. ... , 326.839 869,844 2.153,412 239,483 6.508,180 72,335 
~ China 295,597 3::11.251 31,652 2.1CJI.161 555,629 3.145.411 202,940 3 ~ Establ~~: d'ei ·É~tr~~h~: .': : : l.l34,5ll 6.017,584 8.339,272 246,373 28.81 1.538 63,253 ::: 
5 Indonesia . . . .. , ., . .. .. , ., 452.221 94.615 65,541 1.801.528 266,846 66,494 ¡=-
§ India .. . , . , ... , . ,. . . . . . . . 18,3J! 8.315.452 145,723 23,751 ] .21 1.246 26.059.333 925,232 3.827.446 
~ I~a l~ ..... ...... ......... , 43,9)3 131,751 541.232 40 299,216 -e J.,pon. .... . . ... . . . . . . . . . 1.3l't~1l 33.9JJ,125 2.7J'i.H! 25.075,4:!3 12.725,372 146.750.9.)3 16.56'l,532 172.144,981 

§ ~¡~·~~: : : : :: : : : : : : : :: :: : : 23.615 3.921 133.494 166,833 331,7lt 6.5g:~n -~ 

¡= Otros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:),612 13,618 24,095 21,474 53J,323 706,699 422,053 l.l66,255 § 

Africa . . , . ... . . ... . . . , . . . 734,675 81,919 133,765 191.687 4.432,884 873.452 13.348,941 2.431,671 __ §_ 
E~ipto .. . ... .. ..... . .. .. '-' .--~-.413.677 8,465 1.672,447 8,465 1.627,495 468 
Marruecos Francés. ... .... 52,948 11,273 647,796 237.286 379,653 2,815 § 

e Pos. F . en Africa Occ.. . . . . 4.169 6,012 86 
5 Pos. T. en Africa Occ.. . . . . 11,425 9,075 567,678 ~ 
§ Pos. T. en Africa Oriental. . 99,108 1.764 95 531.487 24,365 340 105 ::¡ 
~ Uni6n Sudafricana . .. . . ... 168,942 13,065 121.516 53,173 1.309,330 288,862 11.276,502 649,835 ::; 
§ Otros .... . .. . .. . . ... . . . , . 58,625 976 126,994 258,580 308,462 64,951 1.210,684 ~ 

5 Ocean¡a .. . . . . .. . . .. . . ,. . . 2.265,7~25;;,--_ _,4.,;-7,328 6.307,129 8,143 31.928,763 97,043 99.098,072 175,289 §! 
§ Australia . ..... . .. . .. . .. -:-- - 21>85,862 47,328 4.501.887 8.143 27.726,337 69,402 87.460,885 175,113 § 
§ Nueva Zelanda . . . .... , .. . 179,863 1.805,242 4.007,446 175 11.637,187 80 3 
§ Otros. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 194,980 27.466 96 ~ 

-5
1 ~ COMERCIO EXTERIOR DE l\'IEXTCO POR CONTINENTES := 

1
- ~~ ! 
------------------------------------------------------------------------------- =-§ 

l<l 53 1954 1 9 6 3 1 9 54 ~ 
[g SEPTIEl>IBRE SEPTIEMBRE ENERO A SEPTIEMBRE ENERO A SEPTIEMBRE ::: 

~ e o D ti D ~ D t.. lmportaci6n Exportaci6n lmportac:i6n Exportación lmportaci6n Exportaci6n I mportaci6n E xportaci6n ~ 

1 TOTAL 309,984 383.673 326,929 534,693 2.383,094 4.078,160 2.484,363 4.878.023~ 
1§ América. . . .... . ..... . . . . 290,541 330,944 307,644 488,066 2.215,007 3.844,874 2.277,464 4.473,928 3 
§ Europa ..... . .. ... ... . ... 18,629 33,177 17,757 34,601 160,120 160,503 184,948 295,730 § 

~ ~~~~:::::::: : :::::::: : : ;: I9,5i~ 1 ,2~: l2,0i~ i:~~ 7::~~; ~:~! IOi:!~~ ~ 
~ Ocearua... . ... . . .. ... ... . 146 14 243 1 2,155 23 4,095 4,635 § 

e ~ 

ª 


