
INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Base 1935-39 = 100 

··········-- 1 ································¡····· 

-
IMPORTA ION 

J ___ :: .. :~:S DE COM ::0_---·--·-·----.J. 
100 --~··-·-·---------""'-::::::--·-+--+--4----l--+----11---+--+-4--

0~~--~---~--L-~---L------L-~---L---L--~--L-

F M A M J J A 

1950 

F M A M J J 

1951 



BANCO NACIONAL DE COrvtERCIO EXTERIOR, 
S. A. 

INSTITUCION DE DEPOSITO Y FIDUCIARIA 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

PHOPIETAHIOS: 

SR. DN. RAFAEL MANCERA ORTIZ, C. P. T. 

SR. DH. DN. ANTONIO MARTlNEZ BAEZ. 

SR. DN. RODRIGO GOMEZ. 

SR. ING. DN. JESUS AGUlRRE DELGADO. 

SR. LIC. DN. RODRIGO VAZQUEZ MENDOZA. 

SR. LIC. DN. JOSE ALCAZAR. 

SR. DN. EMILIO TIIALMANN. 

SR. DN. BERNABE DEL VALLE. 

SR. DR. DN. MANUEL J. SIERHA. 

SR. DN. ALFONSO GUERRA. 

COMISARIO PHOPIETARIO: 

SR. ING. DN. AGUSTIN LUNA OLMEDO. · · 

SECRETARIO DEL CONSEJO :: 

SUPLENTES: 

SR. LIC. DN. BERNARDO ITURRIAGA. 

SR. LIC. DN. MANUEL SANCHEZ CUEN. 

SR. DN. ERNESTO ESPINOSA PORSET. 

SR. LIC. DN. JOSE DE JESUS T ALADRID. 

SR. DN. LORENZO MAYORAL PARDO. 

SR. DN. FELIPE CARDENAS. 

SR. DN. JAVIER BUSTOS. 

SR. DN. MANUEL BELAUNZARAN. 

SR. LIC. RAUL MARTINEZ OSTOS. 

SR. LIC. DN. CARLOS GIRON. 

COMISARIO SUPLENTE: 

SR. DN. ANGEL SILVA. 

SR. LIC. DN. ENRIQUE LANDA BERRIOZABAL . 

• 
DIRECTOR GENERAL: 

SR. LIC. DN. ENRIQUE PARRA HERNANDEZ. 

GERENTE: 

SR. DN. MARIO MENDIOLA M. 

SUBCERENTE; 

SR. DN. FRANCISCO ALCALA. C. P. T. 



BANCO NACIONAL 
DE 

COMERCIO EXTERIOR 
S. A. 

FUNDADO EL 2 DE JULIO 
DE I937 

DEPARTAMENTO BANCARIO 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA: 

SR. OSCAR MARQUEZ VALLEJO, C. P. T. 

DE¡PARTAMENTO LEGAL: 

SR. LIC. JOSE BECERRA B. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS: 

SR. LIC. GONZALO MORA O. 

DEPARTAMENTO DE PROMO CION E INTERCAMBIO 

COMPENSADO: 

SR. LIC. ROBERTO GATICA A. 

DEPARTAMENTO DE CREDITO COMERCIAL : 

SR. JUAN J. CAZARES CH. 

DEPARTAMENTO DE CREDITO A LA PRODUCCION: 

SR. ING. FRANCO LEDESMA R. 

DEPARTAMENTO DE CREDITO PARA LA REGULA CIO N 

DE PRECIOS : 

SR. ALBERTO DA VILA GALINDO. 

DEPARTAMENTO DE CAMBIOS, CORRESPONSALES 

Y COBRANZAS : 

SR. RECTOR SOBRINO C. 

DEPARTAMENTO DE CARTERA: 

SR. ENRIQUE !BARRA L. 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD: 

SR. GUILLERMO LOZANO C. 

CAJERO GENERAL: 

SR. CARLOS OLIVER B. 

OFICINA DE PUBLICACIONES: 

SR. LIC. MANUEL V AZQUEZ DIAZ. 

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO 

DELEGADO: 

SR. LIC. ENRIQUE PARRA HERNANDEZ. 

SECUNDO DELEGADO: 

SR. MARIO MENDIOLA M. 

DEPARTAME NTO DE CERA DE CANDELILLA: 

SR. ROSENDO AYALA C. 

OTROS FIDEICOMISOS: 

SR. OCTAVIO E. FLORES. 

VENUSTIANO CARRANZA 32 

MEXICO 1, D. F. 

COMERCIO EXTERIOR 
NUM. lO MEXICO, D. F. OCTUBRE 1951 

SUMARIO 

Págs. 

l.-EDITORIAL. 290 
Situación del Comercio Exterior de México. 

2.-DISCURSO DE EUGENE R. BLACK. 294 
VI Asamblea Anual del Bco. Internacional. 

3.-IRAN NACIONALIZA SU PETROLEO. 299 

4.-CRONICA INTERNACIONAL. 301 
La Unión Europea de Pagos. 

5.-SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 304 

6.-TENDENCIAS EN LA RELACION DE IN-
TERCAMBIO. . 307 
Por el Lic. Edmundo Valdez García. 

7.-LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO. 

S.-MERCADOS Y PRODUCTOS . 

9.-SUMARIO ESTADISTICO. 
lndice de precios al mayoreo en la ciudad de 
México. lndice del Costo de la Alimentación, 
en la ciudad de México. lndice de Cotizacio
nes Bursátiles. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO. 

Importación y exportación de y a principales 
países. lndice general de precios del comer
cio exterior. Principales importaciones y ex
portaciones. Comercio exterior de México por 
continentes. Cotizaciones de algunas mercan
cías de comercio internacional. 

• 
Las ideas expuestas en los artículos firmados 
son de exclusiva responsabilidad del autor 

310 

314 

317 

"COMERCIO EXTERIOR", Órgano mensual del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., editado por su Oficina de Publica

ciones. Aparece el último día de cada mes. 

"Autorizada como correspondencia de segunda clase en la Admi
nistración de Correos, Número 1 de México 1, D. F.; el primero 

de marzo de 1951". Reg. 7879. 

Oficina de Publicaciones, Venustiano Carranza 32, 2o. piso. 
Teléfono: 10-21-65. 

DISTRIBUCION GRATUITA A SOLICITUD 



PAGINA EDITORIAL 

SITUACION DEL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

E N los tres últimos meses de que se tienen cifras estadísticas oficiales (junio-agosto), 
se ha hecho visible un reajuste en el nivel de las compras mexicanas en el exterior frente al de sus ventas, 
de modo que tienden a restablecer el equilibrio de sus valores totales respectivos. Es decir, los saldos 
negativos o de importación en dichos meses han decrecido rápidamente, aunque sin llegar a cambiar de 
signo, en comparación con los meses de enero a mayo inclusive, del año en curso. 

Es previsible en 1951 un saldo numérico de importación varias veces superior a la balanza co
mercial de 1950. Empero, por su composición económica favorable, como en anterior ocasión hemos afir
mado, la cifra elevada que resulte no revestirá el carácter que a simple vista se le podría atribuir. 
Además, dados los precios dominantes en el mercado exterior para las materias industriales que, no 
obstante haber iniciado su descenso en numerosos casos, se mantienen en general por encima de los de pre
Corea, es posible que las exportaciones desde nuestro país recuperen considerable terreno. Esto, especial
mente en vista de la reacción favorable producida en el mercado ante el anuncio de las nuevas estimacio
nes para la cosecha norteamericana de algodón. 

Desde abril, mes que marcó la cúspide del volumen de mercancías importadas, se registra hasta 
agosto un marcado descenso en el tonelaje, mientras que los valores aumentaron en mayo, junio y julio 
por encima de abril y sólo en agosto quedaron por debajo. 

Por otro lado, las exportaciones de junio-agosto de 1951, han tenido un volumen fluctuante alre
dedor del nivel correspondiente a los mismos meses de 1950 y que, en resumen, significa un menor tone
laje en el citado período de 1951 frente al mismo período de 1950. Sin embargo, el valor de las mismas 
se ha incrementado, siguiendo las fluctuaciones del volumen, pero realizando ganancias desde abril-mes 
de valor de exportación más bajo- hasta agosto. 

HACIA EL REAJUSTE DE LA BALANZA 

Empero, como decimos, es visible un reajuste en los niveles de nuestras importaciones frente a 
los de nuestras exportaciones, como resultante por un lado, del menor valor progresivamente acentuado 

de nuestras importaciones en los últimos tres meses, con respecto a abril de 1951; y por el otro, del mayor 
valor y tonelaje de nuestras exportaciones, con respecto al mismo mes. Estos dos movimientos han deter

minado que la brecha entre lo que vendemos y lo que compramos se haya reducido progresivamente, 
hasta ser de sólo 60.8 millones de pesos en agosto. 

Sin embargo, México ha acumulado ya un saldo de importación en los ocho meses transcurridos 

de 1951, que monta a 1,211.6 millones de pesos ; que se compara con el de igual período del año prece

dente, por sólo 83.8 millones de pesos. 

La brecha comenzó a cerrarse desde mayo, habiendo sido abril el de saldo de importación más 

cuantioso (312.6 millones de pesos); y mientras que en junio el saldo negativo ascendió a 290.1 millo

nes, en julio fué ya de 244.4 millones y de 60.8 millones en agosto. 
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BALANZA DE COMERCIO EXTERIOR 

ME SES DE 

1951 
Junio .... . ... . 
Julio . .... . . . . . 
Agosto . .... . . . 

1950 
Junio .. .. ... . . 
Julio ..... . .. . . 
Agosto ... . ... . 

Miles de pesos 

IMPORTACION EXPORTACION 

661,364 
646,540 
611,326 

311,664 
375,700 
346,306 

371,260 
402,087 
550,508 

257,199 
424,917 
430,639 

FuENTE: Dirección General de Estadística. 

SALDOS 

- 290,104 
- 244,456 

60,818 

54,465 
+ 49,217 
+ 84,333 

BAL ANZA 
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1950 19~1 

-.JUNIO - JULIO D AGOSTO 

O~ PVBLtCAC:. tONES 0.-..NGOME:J(T &. A . 

Las importaciones mexicanas montaron en julio de 1951 a 235,081 toneladas por valor de 646.5 
millones de pesos; cifras inferiores a las del mes de junio precedente, en 14.8 millones de peso-s, pero 
mayores en algo más de 12 mil toneladas. Las de agosto ascendieron a 611 .3 millones de pesos correspon
dientes a 237.767 toneladas, las mismas que resultan inferiores en 35.2 millones de pesos, pero superiores 
en 2,686 toneladas a las de julio precedente. Cualquiera de estos meses es considerablemente inferior 

por su volumen, al de abril, cuando las importaciones ascendieron a 278,882 toneladas por algo más 
de 631 millones de pesos de valor. 

Estos movimientos son en gran parte determinados por factores estacionales, ya que coinciden con 
las· fluctuaciones de este carácter observadas en otra investigación/ Por ejemplo, abril es siempre un 
mes alto en el volumen de las importaciones de materias vegetales y de productos industriales, mientras 
que las materias vegetales y las animales marcan cúspides más acentuadas en agosto, en tanto que hay 
una caída relativa en el volumen de las importaciones de productos industriales acaba.los. Como es sa· 

bido, los precios de productos vegetales (comestibles y no comestibles) han tenido en general descensos, 
en contradicción con la corriente general de aumento en los productos elaborados (de uso y consumo 

durables, y los de producción o capital). De todo lo cual resultan los aparentes incrementos de volumen 
y los descensos de valores totales en los últimos meses.2 

En cuanto a las exportaciones, el valor en julio superó al de junio en 30.8 millones de pesos, 
correspondiente a 402.1 millones en comparación con 371 .3 millones, respectivamente. El volumen ex
portado en julio montó a 519,236 toneladas, que se compara con 433,046 toneladas de junio, pero que es 
inferior en 108,258 toneladas a julio de 1950, cuando enviamos al exterior 627,494 toneladas·. En 
agosto el valor de la exportación montó a 550.5 millones de pesos, superior en 148.4 millones de pesos 
al de julio anterior. Correspondió a un volumen total de 428,728 tonela.las . Esta cifra es inferior en 
90,508 toneladas a la de julio de este año y es, en cambio, superior en 48,664 toneladas a agosto de 1950, 
mes en el que la venta registró un volumen de 380,064 toneladas . . 

En resumen, debe destacarse que en los ocho meses transcurridos hasta agosto inclusive, México 

ha importado en 1951 un total de 1.814,714 toneladas de mercancías, que comparado con el de igual 

período de 1950, por 1.438,137 supera a este último en 376,577 toneladas métricas (el 26.2 % ); mien
tras que ha exportado en total, en lo que va de 1951, 3.274,174 toneladas que es inferior en 70,295 tone

ladas (2.1 !fo ) a la cifra del mismo período del año anterior, que montó a 3.344,469 toneladas métricas. 

1 Véase "Comercio Exterior de México .]950" Cap. IV núm . 4. E d. Oficina de Publicaciones. Banco Nacional de Comercio 
Exterior. 

2 Véase "Los precios del Com ercio Exterior Mexicano" en "Comercio Exterior" pp. 258·61. 
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EX P OR TACION 
P OR C IEN T OS 

VOLUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR 

• Toneladas 

ARTICU LOS ALIMENTICIOS, 

MESES VARIACIONES 19 5 0 

• 1 9 5 1 IMP. EXP. IMP. EXP . 

BIENES DE USO V 
CONSUMO DURABLE. Abril ... .. o. 278,882 334,436 + 113,410 - 111,833 

Mayo o • • •••• 228,698 311,834 + 62,703 -324,602 

Junio ••• • o. o 222,750 433,064 + 62,879 + 95,233 

Julio ........ 235,081 519,236 + 46,562 -108,258 

MATERIAS INDUSTRIALES, 
Agosto o ••••• 237,767 428,728 + 43,933 + 48,66-1 

F u ENTE: Dirección General de Estadísti ca . 

OF. PUBL..ICACoON ES . BANCOM E. XT. S . A. 

PRINCIPALES IMPORTACIONES 

Manteniendo el predominio en nuestras compras, los bienes de producción {de inversión, más mate
rias primas) fueron en agosto último, en conjunto, el 78.3 c;'o del valor total de las importaciones 3 habien
do sido las mismas el 61.8 % en julio y el 73.8 c;'o en junio. Estas importaciones se distribuyeron en 
bienes de inversión o de capital con un total de 83,935 toneladas (el 41 .1% ) y en materias primas 
{sin elaborar y las semi-elaborarlas) con 75,849 toneladas {el 37.2c;'o) en el mes de agosto de 1951; 
mientras que en julio estas compras fueron de 80,216 toneladas y 48,957 toneladas, respectivamente. 

IMPORTACION 
GRUPOS ECONOMICOS 

Toneladas 

9 5 1 1 9 5 o 
G R U P O S 

Artículos alimenti-
cios . . . . .. .... . 

Uso y consumo du-
rable ........ . 

Bienes de inversión 
Materias industria-

les ... .... . . . . 

Artículos alimenti-
cios . . .. . .. . . . . 

Uso y consumo du-
rable ..... . .. . 

Bienes de inversión 
Materias industria-

JULIO AGOSTO 

72,631 

7,336 
80,216 

48,957 

38,572 

5,514 
83,935 

75,84·9 
Miles de pesos 

71,055 

68,977 
257,359 

4.2,166 

69,204 
248,651 

les . . . . . . . . . . . 114,873 131,362 

F uEN TE : Oficina de Publicaciones. 

JULI O AGOSTO 

37,841 

4,353 
65,426 

63,868 

35,667 

55,088 
161,654. 

80,821 

55,499 

3,053 
65,384 

54,627 

41,933 

37,963 
146,985 

79,559 
~UBL.ICACIONES , 

1 IMPORTACION 1 

B ANCCMEXT S A . 

-ARTICULOS ALIMENTICIOS. 

B IE NES DE USO Y 
CON SUMO DURABLE 

B IENES DE INVERSION 

ITl!lliliiiiiJ] 
MATERIAS INDUSTRIALE ! 

C .GL 

3 Se refiere al valor total analizado por la Oficina de Publicaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior en su clasi/i· 
cación económica, inferior al total estadístico . 
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De todos los renglones citados, debe destacarse el caso de las compras de maquinaria y aparatos 
destinados a la agricultura. En los ocho meses de 1951 que comentaTTI,()s, se ha introducido al país: 

Cantidades en millones de pesos 

31,007 Arados de todas clases por ..... o • • o •••••••• o ••• o o . o. o •• o 27.7 
6,703 Sembradoras, desgranadoras, engavilladoras y segadoras ... o • 6302 
6,704 Tractores por valor de .. o •• o o o o •• o. o o . o o •• o •• o o o •• o o. o o 99.7 

287 Trilladoras por valor de . o ••• o o •• o o •• o o o ••••• : o •• o o • • o • o 3.9 
791 Toneladas de refacciones para arados y partes sueltas, por . . . 2.7 
560 Toneladas de maquinaria agrícola no especificada, por .. o o • • 2.8 

TODO LO CUAL HACE UN TOTAL DE ......... 0 .. o o• o ••• o•• •o• o o• o •o $200.0 

La importancia de estas compras se pone en relieve, si se las compara con el total de las mismas 
en 1950 y 1949. En el primer año citado, por ejemplo, ascendieron en conjunto a 169 millones de 
pesos, aproximadamente, mientras que en 1949 llegaron sólo a 129 millones. En cuanto a los tractores en 
particular, en todo 1949 llegaron a 6,348 unidades, y 6,363 en 1950. Estas cifras confirman, pues, de 
manera plena, la efectividad de los planes de fomento agrícola que se llevan adelante a través de las 
agencias gubernamentales y de las entidades autónomas de interés público. 

Las importaciones de productos alimenticios montaron en agosto de 1951 a 38,672 toneladas 
por 42.2 millones de pesos; que se comparan con 72,631 toneladas por poco más de 71 millones de pesos 
en julio; y con 43,877 toneladas por 43.8 millones en junio del indicado año. Las compras de bienes 
acabados destinados al uso y el consumo durable, fueron en los mismos meses, de 5,514 toneladas por 
69.2 millones; de 7,336 toneladas por 69 millones; y de 7,139 toneladas por poco más de 91.3 millones 
de pesos, respectivamente. 

PRINCIPALES EXPORTACIONES 

En cuanto a las exportaciones, México ha vendido en agosto más cantidad de alimentos que en 
julio pero menos que en junio, esto es: 37,441 toneladas en el primer mes indicado, contra 30,046 
toneladas de julio y 40,202 toneladas de junio. A dichos meses han correspondido los valores de 79.6, 
58.9 y 92.4 millones de pesos, respectivamente. 

Las cifras más altas de estas exportaciones correspondieron a café, 304.6 millones; pescados fres
cos o refrigerados, 130.9 millones; y camarón, 48 .5 millones. 

Las ventas de bienes de uso y consumo durable -productos de las industrias mexicanas de trans
formación- montaron en agosto a 17.7 millones de pesos, contra 22.8 millones de julio y 19.7 millones 
de junio ( fué el 3.8o/o únicamente del total del valor en agosto contra el 6.2o/o que fué en julio y el 
6.6% en junio). El renglón dominante en estas ventas ha sido el de telas de algodón, de las que en el 
período enero-agosto se han exportado por 115.3 millones de pesos, contra sólo 42 millones del mismo 
período del año anterior. 

Las de bienes de inversión representaron en agosto el 56.1 o/o del volumen, 217,177 toneladas, 
contra 319,279 toneladas de julio y 241,032 toneladas de junio; mientras que su valor ha sido sólo el 
8.9o/o del total en agosto ( 41.6 millones de pesos ), en comparación con 47.2 millones de julio y poco 
menos de 38 millones en junio. Dominan en este grupo los combustibles derivados del petróleo y, en 
mucho menor proporción, siguen en importancia la cordelería de henequén (32.1 millones en enero-agos

to), e hilo de engavillar (27.7 millones ). 
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DISCURSO DE EUGENE R. BLACK 

VI ASAMBLEA ANUAL DEL BANCO INTERNACI0_ 1AL 

POR la importancia extraordinaria que tiene, publicamos el texto comp leto del discurso de In· 
forme del Presidente del B. l. R. F., Sr. Eugene R. Black, en la VI Asamblea Anual que tuvo lugar en Washington, 
del 10 al 11 de septiembre próximo pasado. 

JNCREMEJ\TO DE OPERACJONES 1 

Cuando nos reunimos en París, hace un año, el mundo 
estaba comenzando a medir las implicaciones de una 
nueva y grave tensión internacional. Dije en esa opor
tunidad que, a menos que ocurriese lo peor, el Banco 
Internacional debería llevar, y llevaría adelante su tra
bajo con un ritmo acelerado. El Informe Anual que 
tienen ante ustedes muestra que así se ha hecho. 

El último año fiscal fué el más grande de nuestra 
historia, más grande por el número de préstamos, más 
grande por el monto prestado y más grande por la exten· 
sión de las actividades que hemos realizado, en nuestro 
empeño de ayudar a nuestras naciones miembros, a in
crementar la productividad y elevar sus niveles de vida. 

Permítaseme contrastar estas realizac\ones en el telón 
de fondo de los años fi scales anteriores. Nuestros pri· 
meros préstamos para proyectos en los países menos 
desarro llados se hicieron en 194.8; en ese año, hicimos 
dos préstamos de desarro llo por el total de 16 millones 
de dólares . En los 12 meses siguientes, hicimos otros dos 
préstamos de fomento que montaron a 109 millones 
de dólares. En el año fiscal de 1950, se elevó la cifra 
a 8 préstamos y 134 millones de dólares. En este año, 
del que estamos informándoles, hemos hecho 21 prés
tamos por el total aproximado de 300 millones de dólares 
para proyectos de desarro llo en 11 países diferentes. 
Esto es, dos veces el volumen de préstamos para fo
mento, en cualquiera de los años anteriores. En realidad , 
es más que el volumen de préstamos de fomento en 
todos los años anteriores juntos. 

Monos Y MEmos 

Como ustedes saben, el Banco considera que la ma· 
nera de poner a trabajar el dinero es no menos impor
tante que su cantidad. Siempre hemos estado dispuestos 
a ayudar con la provisión de asistencia técnica, tanto en 
la preparación como en la ejecución de proyectos de 
préstamos. Este tipo de actividad, ha sido en el año pasa
do parte de creciente significación en nuestras opera
ciones de préstamo. 

Totalmente aparte del financiamiento específico del 
Banco, hemos realizado progreso creciente en ayudar a 

1 Los títulos y subrayados del texto, son de "Comercio Ex
terior". 

nuestros países miembros a inventariar y conocer de 
modo más efectivo todo su potencial económico. Uno 
de nuestros instrumentos para proveer tal ayuda es la 
misión de investigación económica comprensiva, la que 
sugiere al país receptor las políticas y los programas 
de inversión que parecen más adecuados para acelerar su 
desarro llo. El último año pudimos informar a ustedes 
que una de estas misiones había completado su trabajo 
en Colombia. Este año les informamos que el trabajo de 
ese grupo ha producido una acción específica; se la 
presentamos con los hallazgos de otros 4 grupos que han 
trabajado en Turquía, Guatemala, Cuba y Uruguay; y 
les anunciamos que un trabajo de clase análoga se está 
completando en otros 5 países de América Latina y del 
Cercano y Lejano Oriente. 

Finalmente, durante el año, hemos incrementado nues· 
tros propios recursos; hemos ensanchado nuestra base 
en los mercados de capital privado, los que proveen el 
grueso de nuestros fondos de préstamos. Vendimos la 
primera oferta pública de nuestros bonos en el Reino 
Unido y en Suiza y se continúa explorando oportuni
dades para emitir nuestros títulos fuera de los Estados 
Unidos. En el mercado norteamericano recolectamos más 
dinero por primera vez desde 1947, con una emisión de 
bonos de febrero pasado. El mismo mercado recibió 
bien las noticias de que, de ahora en adelante, esperamos 
ofrecer títulos en dólares, a intervalos no tan espaciados 
como antes, sino con más frecuencia, como lo requieren 
nuestras operaciones de préstamos. Por ahora están vir
tualmente terminados los preparativos para otra oferta 
de bonos en dólares. 

Todo esto demuestra la fuerza considerable y ere· 
ciente del Banco Internacional. En mi opinión, que creo 
apoyan adecuadamente los hechos, a menos que la situa
ción internacional se deteriore más, seremos capaces de 
atender todas las necesidades de capital para el desarro
llo económico de nuestros estados miembros, en la exten
sión en que esas necesidades deben atenderse propia
mente sobre bases de préstamos a largo plazo. 

En vista de los antecedentes parece, en verdad, ex
traño que aún se escuchen sugestiones de que deben 
encontrarse nuevos medios para incrementar muchas ve
ces el monto de los préstamos intergubcrnamentales para 
propósitos de desarrollo. Tales sugestiones, según mi 
experiencia, se basan habitualmente en grandes pero 
nebulosos cálculos de lo que hay disponible y de lo que 
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realmente se puede usar en la forma de capital prestado 
para el desarrollo. Se han hecho sin tener en cuenta la 
gravedad de la obligación que asume un país cuando 
incurre en deuda. Ignora la frustración y la amargu· 
ra que atrae a un país cuando carga sobre sus hombros 
una obligación mayor que la que puede soportar y antes 
de que esté realmente preparado para poner el capital a 
trabajar efectivamente. 

Me gustaría hacer constar mi enfático desacuerdo 
con sugestiones de esta clase. Si éstas di straen a los 
miembros del uso propio de las facilidades financieras 
que les son disponibles, si distraen a los países en des· 
arrollo de los objetivos concretos, pueden hacer gran 
daño al progreso ordenado del desarrollo. 

Esto es decir, no pueden haber otros instrumentos úti
les en el campo de la provisión de capital, sobre bases 
internacionales, para el crecimiento económico. Se ha 
adelantado la idea, por ejemplo , de una autoridad inter
nacional para asignar donaciones para el desarrollo. 
Bajo las crecientes condiciones del mundo, no parece 
probable que alguna cantidad significativa de capital 
donado pueda suministrarse sobre verdaderas bases inter
nacionales, pero la idea tiene méritos que pueden muy 
bien ser considerados en días lejanos y más felices. 

Se ha hecho también la proposición de que. se esta
blezca una corporación internacional financiera como 
afiliada del Banco Internacional, para hacer dos cosas 
que no hace el Banco: esto es, hacer inversiones en valo
res y hacer préstamos para empresas privadas, sin forma 
alguna de garantía gubernamental. Puede ser que una 
corporación de esta clase hiciera mucho para estimular 
la inversión privada, tanto local como extranjera. Un 
resultado así tendría las más grandes ventajas. El Banco 
está estudiando seriamente esta proposición e informará 
de la materia al Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, por pedido de ese organismo, a prin
cipios del año próximo. 

AccwN INTERNACIONAL DE FoMENTO 

Por prim~ra vez en la historia del mundo, los pro· 
blemas del desarrollo están siendo atacados sobre una 
base internacional organizada. Al mismo tiempo, los 
pueblos que despiertan dentro de los países subdesarro· 
liados han estado presionando vigorosamente por el me
joramiento económico. Estos dos movimientos se han 
unido para provocar un progreso real: una elevación 
en la capacidad productiva y la erección de sólidos ci· 
mientos para una mayor expansión. Pero, aunque se han 
hecho progresos, los problemas son tan enormes y es 
tan nueva la forma de atacarlos, que ninguno de nos
otros puede estar satisfecho con los adelantos logrados 
hasta aquí. 

Ha habido una extensa discusión sobre los medios y 
arbitrios para acelerar e l proceso del desarrollo. Inevi
tablemente mucho de esta discusión ha tenido lugar en 
foros políticos y más desde el punto de vi sta de la p~lí
tica que de la economía . Estamos familiarizado s -con la 
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acostumbrada línea de argumentos; de los países sub
desarrollados, que necesitan más asistencia que la que 
están recibiendo ahora; y de los países desarrollados, 
que las otras naciones no hacen bastante por su cuenta. 
En ambas aserciones hay elementos de verdad. 

PUNTO DE VJSTA ECO NO MICO DEL DESARROLLO 

Ho'y día somos afortunados de que podamos aproxi
marnos al tema del desarrollo desde un punto de vista 
económico y técnico, con menores ecos políticos. Es por 
esta razón que creo que puede ser provechoso declarar 
o, mejor, reiterar unos cuantos de los principios funda
mentales que, según veo, serían puntos guías en nuestro 
ataque a los problemas del desarrollo. 

El primero de tales principios -y en verdad es un 
truismo- es: El desarrollo económico es un objetivo 
importante para toda la comunidad de naciones . Es im
portante para los países menos desarrollados en términos 
de producción, de niveles de vida y de continuación del 
crecimiento nacional. No es menos importante para los 
países que ya han alcanzado un alto estadio de des· 
arrollo. Su propia vida y su futuro propio dependen 
de la expansión progresiva de la producción y el co
mercio mundiales. 

La presente situación internacional daría luz a estas 
verdades en vez de oscurecerlas. El único modo de res
paldar los preparativos para la defensa y, al mismo 
tiempo, proteger los niveles de vida, es por medio de una 
más grande producción. No hace mucho el mundo emer
gió de una gran guerra que exigió en muchas áreas, sus
pender el proceso normal del crecimiento económico . Las 
naciones tuvieron que empeñarse en tremendo esfuerzo y 
gastar enormes sumas de dinero para reparar las pérdidas 
de esos años. Con seguridad cortejaríamos al desastre, 

si es que el desarrollo económico fuese tratado nueva
mente como un problema secundario y se fueran a perder 
más años. 

El incremento mismo en la producción que ahora se 
requiere, debe basarse en el crecimiento balanceado. La 
elevación de la producción industrial crea demandas por 
abastecimientos adicionales de materias primas ; en tanto 
que los mismos países desarrollados pueden hacer mucho 
para incrementar su producción de esos materiales y, 
especialmente, de alimentos, en todas partes es también 
imperativa una nueva producción. Difícilmente pnede 
esperarse que los países subdesarrollados continúen abas
teciendo con artículos básicos, sin un retorno razonable 
en equipo y maquinaria que podrá mpacitarlos para 
elevar sz¿ propio nivel de vida. Es por esto menos posible 
que nunca, dividir netamente los problemas de la pro
ducción entre las naciones que están altamente industria
lizadas y las que no lo están: el hecho es que las inver
siones firmes en la producción de materias primas y 
.en el crecimiento industrial en una u otra clase de país, 
son contribuciones potenciales a la so lución de un pro· 
blema común . . 
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Desearía poder asegurarles que esta premisa de la 
importancia del desarrollo económico, es aceptada uni
versalmente. Pero no puedo. Algunos países han actuado 
a este respecto con vigor y sagacidad, pero todavía hay 
muchos otros que podrían hacerlo. Permítaseme mencio
nar dos aspectos ampliamente diferentes del problema, 
como se les observa en las operaciones del Banco. 

Como ustedes bien saben, nuestros países miembros 
se han suscrito al capital del Banco, en parte, en sus 
monedas propias, que en último extremo se propone uti· 
!izar en las operaciones de préstamo del Banco. Apre
ciamos las dificultades que envuelve traspasar cantidades 
significativas de estas suscripciones de capital en las cir
cunstancias de hoy día; empero, creemos que valdría la 
pena, en procura de nuestro objetivo común de desarro
llo, poner más de estos recursos a disposición del Banco. 
Desde qne el desarrollo sirve al bien común de todos 
los miembros, no estamos pidiendo zuza exportación de 
capital sin retribución, desde las naciones desarrolladas, 
sino para una inversión que redundará en su interés y 
en el interés de los países menos desarrollados por igual. 
En algunos casos, la transferencia de dinero de los miem· 
bros puede significar muy bien la diferencia entre una 
útil inversión de desarrollo, incluyendo los dólares, y, 
después de todo, ninguna inversión. 

Del otro lado de nuestras operaciones de préstamo, 
apena tener que informar a ustedes que muchos de los 
prestatarios del Banco son lentos en poner a trabajar 
el dinero. Ciertamente apreciamos el cuidado que se debe 
tomar en el comienzo de cualquiera empresa; empero, 
pienso que tenemos más casos de los que debiéramos, 
de un intervalo de muchos meses --en algunas oportu
nidades que montan a un año y más- entre la firma de 
nuestro contrato de préstamo y la ejecución de los pasos 
preliminares necesarios para permitir que avance un pro
yecto de desarrollo. Nuestra tasa de desembolsos, en 
relación a los fines, es suficientemente baja para que sea 
una causa real de preocupación. 

Estos son nada más dos casos en los cuales el Banco 
encuentra que la importancia del desarrollo económico 
no se aprecia plenamente, casos en los que el desarrollo 

es retardado por causas que en ninguna forma están más 
allá del control de las naciones miembros. 

No CUENTAN LOS EXPEDIENTES 

Mi segzuzda proposición es ésta: El desarrollo econÓ· 
mico no pnede basarse en expedientes políticos o de 
cualesquiera clases. El proceso político, na turalmente, 
es la esencia de los gobiernos democráticos ; y es verdad 
que en una sociedad democrática a menudo es difícil para 
un gobierno asumir una perspectiva de largo término. 
Empero, el desarrollo es un proceso a largo término. 
No se le puede llevar a efecto esporádicamente; se le 
debe ver como materia de amplio y continuo interés 
público, no como medio de promover los intereses de un 
área particular del país, m como medio de ganar votos 

en un distrito electoral crítico, ni como medio de satis
facer el ego de los patrocinadores de la política. 

Las naciones más desarrolladas, también, necesitan 
recordar continuamente que la ayuda internacional para 
el desarrollo no debe basarse en expedientes. Para ser 
realmente efectiva, no se deben referir sus esfuerzos a 
diagramas de calentura de la tensión internacional , sino, 
antes bien, a las condiciones fundamentales de las que la 
calentura puede ser únicamente un síntoma muy re
tardado. 

La ayuda para el desarrollo se derrochará a rnerws 
que haya continuidad en su provisión y, casi igualmente 
importante, a menos que haya una segztridad razonable 
de tal continuidad. Más aún, si la asistencia económica 
se funde solamente en el crisol de la amistad histórica 
o de las consideraciones estratégicas, descuidará recursos 
útiles que pudieran desarrollarse para el bien común . 

DES.-I.RROLLO NO ES IGUAL A CAPITAL 

En tercer lugar, permítaseme decir que, en mi opi· 
nión , demasiado énfasis se pone a menudo en el capital, 
particularmente en el capital extranjero, conw ingre· 
diente primario del desarrollo . Estamos familiarizados 
con la queja de que la falta de capital obstaculiza el 
progreso en los países subdesarrollados y, esto, induda
blemente, es verdad. No obstante, hay muchos otros fac
tores involucrados en el desarrollo . La mayoría de nues
tras naciones miembros se beneficiaría dando mucho más 
atención a estos factores que la que le otorgan . 

Las instituciones sociales del pais, la distribución de 
la riqueza y la oportunidad entre el pueblo, la efecti· 
vidad del esfuerzo educacional, la energía y competencia 
de la administración gubernativa y el carácter de l(113 
políticas que gobiernan el empleo de los recursos del 
país, son todos factores que contribuyen tan directamente 
como · el capital extranjero al ritmo del desarrollo . 

Una acción adecuada en estos campos no solamente 
es valiosa por sí misma, sino que es indispensable para 
el uso productivo del capital. Haría más para movilizar 
los recursos de capital que existen en casi cada uno de los 
países subdesarrollados, pero que no están plenamente 
disponibles para el desarrollo. Todos sabemos de muchos 
casos en los que el capital doméstico es enviado al exte· 
rior o atesorado en forma de oro, mercancías o tierras 

que no se ponen en uso productivo. Sabemos de países 
donde la riqueza individual encuentra utilidades en la 
actividad especulativa, mucho más atrayente que la in
versión en la manufactura o en empresas productivas. 

Mientras los gobiernos y los pueblos no presten sufi
ciente atención al medio en que debe crecer y trabajar 
el capital, es difícil ver como podría ser distinto el caso . 
Empero, si nn país no puede inducir a sus ciudadanos 
a poner su propio capital en empresas domésticas pro
ductivas, no se puede esperar razonablemente atraer capi
tal del exterior. 
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MAS EFICIENCIA EN LA AYUDA TECNICA 

Mi cuarta proposición es que debemos tra.bajar cons
tantemente por mejorar la efectividad de la asistencia 
técnica. La escasez de personal adiestrado en todos los 
niveles es uno de los obstáculos más grandes y menos 
fáciles de dominar para el desarrollo. Recientes pro
gramas de asistencia técnica, emprendidos tanto bilateral 
como internacionalmente, son un esfuerzo constructivo 
para ayudar a los países subdesarro llados a hacer frente 
a esta dificultad. Progreso considerable se ha hecho. 
Muchos hombres capaces y consagrados están trabajando 
intensamente, bajo estos programas, en los países sub
desarro llados de todo el mundo. Diariamente suminis
tran pruebas de que los programas son firmes en su 
propósito. 

A medida que ganamos experiencia en la asistencia 
técnica, sin embargo, se hace claro que son necesarias 
algunas revisiones en la forma de aproximación. En 
un esfuerzo para poner en marcha esos programas, se ha 
puesto demasiado énfasis en el envío al campo de tantos 
peritos como ha sido posible en tiempo demasiado corto. 
Muy poco énfasis se ha puesto en obtener, por adelan
tado, una clara definición de sus deberes, responsabili
dades y estatuto. Con frecuencia el resultado ha sido 
la frustración por parte de los expertos; y en algunos 
países receptores, ha habido una batahola por la multi
plicidad de asesores sin funciones definidas y se ha 
alimentado el antagonismo hacia todo el concepto de 
asistencia técnica. 

Es esencial, pienso, que debería llegarse a cierto en
tendimiento antes de que cualquier perito técnico sea 
enviado al campo. Debería haber una demostración con
vincente tanto de la necesidad como de la deseabi lidad 
de sus servicios, un acuerdo claro sobre el trabajo que 
ha de realizar y un entendimiento preciso de sus rela
ciones con los funcionarios a quienes servirá. 

Creo que ha habido demasiada disipación de esfuerzo 
en los programas de asistencia técnica. Se ha pedido y 
suministrado asistencia sobre una total y vasta variedad 
de actividad económica y social, sin mucha considera
ción por un orden relativo de importancia. Hay nece
sidad de más concentración de esfuerzo en lo que es 
fundamental, tales como el mejoramiento de las técnicas 
agrícolas, la educación, la salud y la administración 
pública. Concentrados en estos aspectos fundamentales, 
los programas serían más comprensibles, más maneja
bles, más efectivos, tendrían, creo, una coherencia y un 
impacto mucho más grande que al presente. 

Hasta donde concierne a los sectores de la economía 
directamente z:nteresados en la producción -agricultura, 
industria, minería., energía, transportes y otros semejan
tes-, hay la necesidad de una asociación más estrecha 
de la ayuda téc1tica con la ayuda financiera. Particular
mente en estos campos, por muy só lidas que sean las 
recomendaciones para mejoramientos, están propensas a 
estancarse a menos que se ponga a su disposición, y al 
mismo tiempo, el capital para ayudar a ll evar a efecto 

las recomendaciones. Pocas veces es bien recibido el 
buen consejo por sí mismo; la experiencia demuestra 
que, si ha de ser efectivo el consejo, deberá estar habi
tualmente acompañado por algo más tangible. En otras 
palabras, la asistencia técnica en estos campos no debería 
considerarse como una actividad separable. En la exten
sión posible debería integrársela con la ayuda financiera 
en procura de un solo objetivo de desarrollo. 

AYUDATE Y Dws TE AYUDARA 

Mi quinta y última premisa es que primordialmente 
el desarrollo es de responsabilidad del mismo país en 
desarrollo. No hay, y no puede haber, ningún sustituto 
para el es fuerzo interno. El capital extranjero no puede 
ser ampliamente efectivo en ausencia del capital domés
tico . El consejo extranjero será inútil a menos que hayan 
raíces que se puedan nutrir. 

En el mejor de los casos, la ayuda exterior puede 
proveer so lamente un margen sobre y por encima de lo 
que el pueblo está haciendo por sí mismo. Puede ser 
éste el margen entre el fracaso y el éxito, pero so lamente 
cuando hay esfuerzos domésticos sustanciales. Y habrá 
tal esfuerzo so lamente cuando una nación tiene voluntad 
de desarrollarse, cuando hay dentro del país un impulso 
para mejorar los niveles de vida de su pueblo y un go
bierno que refleja ese impulso. 

Permítaseme concluir reiterando mi declaración de 
que, según veo, todos estamos buscando este proceso 
de desarrollo económico. Expansión del comercio mun
dial y más altos niveles de vida son frases que significan 
algo importante, pero que pueden oscurecer el hecho de 
que tanto la fuente como el objeto de nuestros esfuerzos 
es el ser humano individual. En él está la fuerza de 
motivación de lo que podemos hacer y para él son los 
frutos de lo que pode~nos cumplir. 

Más claramente hoy que nunca, sabemos lo que acon
tece cuando los hombres viven y son tratados com-o 
masas, como cifras estadísticas, como siervos de clases 
privilegiadas o como criaturas del Estado. Durante toda 
nuestra vida, los hemos visto estallar en revueltas y masa
cres; los hemos visto , hipnotizados, ser lanzados a una 
guerra auto-destructiva. La amenaza que nos enfrenta 
hoy día no está en la buena voluntad de unos cuantos 
hombres; está en su habilidad para controlar al pueblo 
en masa y para exhortar a otras masas que pueden estar 
descosas de cambiar una forma de subyugación por otra. 

En esta perspectiva, el desarrollo económico puede 
ser la de más alta significación y constructividad de las 
actividades de nuestro tiempo. A través del desarrollo, 
podemos ayudar a darles a los hombres la oportunidad 
de satisfacer sus aspiraciones como individuos y no como 
multitudes. Porque una de las características más des
tacadas de una sociedad desarrollada, es la gran variedad 
de selección que puede ofrecer a los individuos; no mera
mente una selección de la conveniencia de un siglo xx 
sobre otro, sino una selección de trabajo, de carreras,. 
de lugares de vida, de ideas y de dirigentes. 
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Es la diversidad de selección una de las cosas de que 
hablamos cuando hablamos de libertad. En parte muy 
considerable del mundo de hoy día, este elemento de 
libertad no existe. Los hombres están dispuestos a pen
sar que tienen para escoger solamente entre los extremos : 
entre la muerte lenta por hambre y una rápida revolu
ción; entre la inercia completa y la obediencia regimen
tada a los dirigentes políticos que pueden, ellos mismos, 
representar los extremos. 

Pienso que es obvio que un mundo de hombres libres 
sería mucho más estable y pacífico que uno como el que 
ahora nos rodea. Pienso que es obvio que el desarrollo 
económico es instrumento indispensable para proveer la 
riqueza de alternativas que crea un mundo de hombres 
libres. Si estoy en lo cierto, que nuestro objetivo es pro· 
teger y ampliar la libertad del individuo, este es un 
objetivo que seguramente merece toda la energía que 
podemos dedicar a su realización. 

PLOMO Y ZINC EXTRANJEROS BAJO PRECIO TOPE 

EL 12 del mes en curso entraron en vigor en los EE. UU. las Regulaciones Suplementarias 
núms. 70 y 71, que establecen precio tope al plomo primario y el zinc en láminas tanto nacional como extranjero. 
El objeto declarado de la medida -expedida por la Oficina de Estabili7.ación de Precios, el 2 de octubre citado
es cerrar la brecha entre los niveles de precios del mercado libre mundial y los del mercado doméstico norteamericano. 

Hasta el día ll de octubre inclusive, estos metales 
podían ser procesados por las refinerías y las industrias 
norteamericanas, adquiriéndolos de una de dos fuentes: 
1) de la producción doméstica de los EE. UU. y sus terri
torios o posesiones, bajo el régimen de asignaciones o 
cuotas y con precio tope oficial; y 2) de la producción 
extranjera que dicho país importaba, a los precios vigen
tes en el mercado libre mundial, los que son notable
mente más altos. 

Mientras tanto, otros países compradores de los mis
mos materiales, como la Gran Bretaña, desde poco des
j:més del estallido de las hostilidades en Corea, se apre
suraron a fijar precios oficiales para sus importaciones 
de plomo y zinc, a niveles aproximados a los del mer
cado libre mundial, aunque siempre un poco por debajo 
de sus cotizaciones más altas. 

Lógicamente, esta discrepancia entre los precios actuó 
vigorosamente sobre la oferta de los productores extran
jeros, que desviaron sus ventas hacia otros mercados del 
mundo con demanda sustancial y que aceptan pagar esos 
precios más remunerativos para el vendedor. Esta discre
pancia entre los niveles de precios del mercado oficial 
doméstico norteamericano y el del mercado libre mundial 
para el producto extranjero, llegó a traducirse en una 
diferencia de algo más de 5 centavos de dólar por libra 
en el plomo y de ll centavos de dólar por libra en 
el zinc. 

De consiguiente, el abastecimiento de plomo y zinc ex
tranjeros a los EE. UU. cayó verticalmente, pues se 
desvió en su mayor parte hacia otros mercados no some
tidos a la referida desventaja de los precios. Por ejem
plo, México -que en junio de 1950 vendió íntegramente 
su producción de plomo a los EE. UU., esto es, 19,452 
toneladas por 32.7 millones de pesos- encontró mer· 
cados más atractivos en Europa y Asia. Es así como, 
en agosto de 1951, EE. UU. sólo recibió la tercera parte 
de nuestra exportaoión de ese mes. Es decir, 4,691 tone
ladas de un total de 12,841 toneladas exportadas. Los 
nuevos compradores fueron: Gran Bretaña, 2,808 tone-

ladas; Bélgica, 918 toneladas; 809 toneladas a Noruega; 
508 toneladas a Francia, 152 toneladas a la Unión Sud
africana, etc., entre los principales. 

En lo que respecta al zinc el fenómeno es idéntico. 
Mientras que nuestro zinc afinado se vendió en junio 
de 1950 só lo a los EE. UU. -fueron 1,940 toneladas por 
3.3 millones de pesos- en agosto de 1951 se le en
viaron únicamente 50 toneladas contra una exportación 
de 3,143 toneladas; es decir, apenas los dos tercios del 
uno por ciento. Los países que más se beneficiaron fue
ron Pakistán con 806 toneladas, Bélgica con 34 7, Gran 
Bretaña con 264, los Países Bajos con 113, etc., entre 
los más importantes. 

Empero, se debe notar que esto ocurría cuando toda
vía era posible que los industriales norteamericanos pa
garan los precios vigentes en el mercado mztndial libre. 
Y esto fué principalmente debido a que estas compras a 
precio de mercado libre só lo eran posibles para la indus
tria civil, que es una tercera parte, aproximadamente, 
de la producción total de la industria del país. 

Los nuevos precios fijados por la OEP son todavía 
sensiblemente inferiores a los efectivos en el mercado 
libre mundial. Los fijados para el plomo extranjero en 
EE. UU. oscilan entre 18.85 el más bajo y 19.075 el más 
alto, según el lugar de entrega, mientras que los de mer

cado libre son de 22.50 en promedio. Para el zinc el 
establecido por la OEP oscila entre 20.85 centavos libra 
y 21 centavos -según el grado de impurezas que con
tiene-, mientras que en el mercado libre rige el precio 
de 29 centavos de dólar libra. 

Posteriormente la OEP expidió un comunicado ha
ciendo saber que tanto las importaciones norteamericanas 
de plomo como las de zinc, quedaban liberadas del pago 
de los derechos arancelarios . Como los precios antes in
dicados son siempre f.a.s. este hecho no modifica la posi
ción de los vendedores y sólo es un beneficio para los 
compradores norteamericanos, a cuyo cargo quedaba el 
pago de dicho impuesto. 
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IRAN NACIONALIZA SU PETROLEO 

El más rico productor de petróleo del Medio Oriente, Irán --el 4o. más grande del mundo- ha recuperado el 
dominio y la dirección de sus yacimientos de hidrocarburos.1 Ha sido resultado de una lucha planteada desde 1942, 
cuando el país se convirtió en puerta falsa de acceso de los abastecimientos norteamericanos a los ejércitos rusos que 
luchaban por salvar la vida nacional frente a la embestida de la Wehrmacht. Entonces, el estadista F. D. Roosevelt ob
tuvo de los otros dos grandes -Stalin y W. Churchill- una declaración, contenida en los acuerdos de Teherán (1943) 
en el sentido de que "están de acuerdo en el deseo de mantener la independencia, la soberanía y la integridad territorial 
de Irán". 

Meses antes, rusos y británicos habían intervenido mi
litarmente en el país, para eliminar la amenaza que sig
nificaba la política pro·nazi del viejo Sha, Mohamed Re· 
za Pahlevi. Derribado el rey feudal, lo sustituyeron por 
su hijo, el joven Moharned Reza. El nuevo gobierno otor
gó todas las facilidades que los aliados le pidieron. A 
cambio de esto, obtuvo algunos caminos para vehículos 
motorizados, un ferrocarril, algunos aeropuertos y la ins
~alación de plantas de ensamble y de reparación de mo· 
tores de aviación y de automóviles. Pero nada más. 

LA CONCESION DE LA AIOC 

Las concesiones petroleras de la Anglo-lranian Oil 
Co. --en la que el gobierno de la Gran Bretaña es pro
pietaria del 51% · de las acciones de su capital -habían 
hecho inmensamente ricos a unos cuantos p.rivilegiados de 
la clase superior y a otros tantos funcionarios corrompi
dos, mientras 13 millones de persas vivían en condiciones 
de servidumbre y miseria. En la misma capital, 8 ni
ños de cada lO nacidos, morían víctimas de las epidemias, 
por falta de sanidad urbana. La sociedad era feudal 
-es feudal para todo fin práctico- estando arriba los 
funcionarios, comerciantes, terratenientes y el sacerdocio 
islámico; y, debajo, el común del pueblo. Aunque sus dos 
terceras partes se dedican a la agricultura y el pastoreo, 
del 60 al 70 por ciento de sus cosechas y de sus produc
tos ganaderos los toma para sí el señor feudal. Las co
sechas mismas son pobres debido al agotamiento de las 
tierras, estimulado por la rápida erosión. 

El embajador personal de FDR en Irán, Patrick ]. 
Hurley, quedó encargado de ayudar a los iranios a salir 
del abismo. Encontró dos grandes resistencias: la del im
perio británico petrolero y la incomprensión del De
partamento de Estado norteamericano. Dicho funcionario 
denunciaba en carta al Presidente Roosevelt: 

" Quienes en el Departamento de Estado se oponen a 
los principios de la Carta del Atlántico, están cooperando 
para qne las mercancías del programa de Préstamos y 
Arriendos qzte van a la Corporación Comercial del Reino 

1 Las proporciones son: EE. UU. con el 54.2%, Venezuela 
con el 14.2%, la URSS con el 6.9% e Irán con el 6% de la pro· 
ducción mundial. 
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Unido y sns subsidiarios, sirvan al propósito de sostener 
el imperialismo, el monopolio y la explotación. 

Aún antes de que terminara la Guerra Mundial 11 los 
iranios se pusieron a trabajar en proyectos nacionales de 
desarrollo. Necesitaban más de 600 millones de dólares 
para salir del pantano. Pidieron 250 millones al Banco 
Internacional. Aunque los estudios fueron revisados va
rias veces por funcionarios nacionales y norteamericanos, 
no pudieron obtener esa suma. Ni otra parecida. El Sha 
viajó, entonces, terminada ya la guerra y muerto FDR, 
a los EE. UU. Del Presidente Tmman tampoco pudo 
obtener más ayuda, que la cooperación técnica, medio mi
llón de dólares por el Punto Cuarto y, por último, 25 
millones de dólares del Banco de Importación y Expor
tación. Irán ofrecía, al parecer, demasiado riesgos. 

SE MATERIALIZAN LOS RIESGOS 

Efectivamente, los riesgos existían y se materializaron. 
Los pueblos coloniales y semi-coloniales despiertan al 
espíritu nacional y luchan por recuperar sus soberanías 
política y económica, como lo ha reconocido Mr. Eugene 
R. Black en su discurso-informe a la VI Asamblea Anual 
del B. l. R. F.2 Y del agitado seno de Irán nació un 
Frente Nacionalista que pudo transformar en realidad el 
~nh~lo de reivindicación de la riqueza petrolera para los 
uamos. 

La acción de esta organización política agitó dos he· 
chos como eje de su campaña: l) Gran Bretaña obtiene 
más beneficios por sólo la recaudación de impuestos so
bre las operaciones de la AIOC que cuanto reciben el 
gobierno y el pueblo de Irán por la explotación de su 
petróleo; 2) la AIOC ejercía metódicamente el cohecho, 
el soborno y la corrupción de los funcionarios y los le
gisladores iranios, para convertirlos en servidores del in
terés imperial, en vez de que defendieran su patrimonio 
nacional. Dos directores de ese movimiento declararon, 
en lo más arduo de la lucha: "tene1nos unos 50,000 docu
mentos que testifican el hecho de qne la Compañía ha 
estado corrompiendo a los miembros del Parlamento y a 
fnncionarios del Gobierno". La AIOC desmintió de pala
bra, no de hecho, estas graves aseveraciones. 

2 Véase "Comercio Exterior", pág. 294. 
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Pero tras los sucesos luctuosos que produjeron nuevo 
cambio en el gobierno persa, Mohamed Mossadegh reco
gió la bandera reivindicacionista. Se aprobó el proyecto 
de expropiación, en el que si bien se reconoce el dere
cho de los expropiados a ser pagados, éstos a su vez están 
obligados a indemnizar al país por actos perjudiciales 
que se enumeran; no se fija plazo para la retribución ni 
su monto; y se decide la recuperación inmediata de las 
propiedades, bienes, instalaciones y demás equipo y ser
vicios de la empresa expropiada. 

EL ACTO DE SOBERANJA 

Después de fracasar dos tentativas de arreglos conci
liatorios, con la intervención de Averel Harriman, repre
sentante del Presidente Truman -a quien Mossadegh pi
dió interceder como amigable componedor- el Gobierno 
iranio llevó adelante el cumplimiento de la ley de ex
propiación. El 2 de octubre último, 325 técnicos, funcio
narios y sus familias, abandonaban Irán y sus hogares 
en las refinerías de Abadán, para trasladarse en el 
"Mauritius" y otros por la vía aérea, a las plantas petro
leras británicas en el Irak. De este modo, las instalacio
nes, valuadas en 1,400 mi!lones de dólares quedaron en 
manos de Irán. 

Al mismo tiempo, el Departamento de Petróleo de 
Irán, dirigido por el Príncipe Farman Farmaian, y el Di
rector de Petróleo del Ministerio de Hacienda, ingeniero 
Mohamed !awad Khalili, denunciaba ante los represen
tantes de 20 naciones petroleras del mundo --en la 
Convención de Caracas (septiembre 8-15, 51)- la verdad 
de la situación planteada. Mossadegh había rechazado ya 
la personería de la Corte lntenwcional de Justicia de La 
Haya, para conocer este problema, competencia exclusiva 
de la soberanía nacional de Irán. Los mismos y otros 
funcionarios, atendieron a diversas cuestiones técnicas de 
la explotación petrolera. Y el ingeniero Khalili 3 visitó las 
instalaciones de Pemex, con el interés lógico de quien en 
su patria afronta tan grave y vital problema como el qué, 
en su hora, México afrontó y supo resolver. 

LA PRODUCCION PETROLERA 

Indudablemente, la AIOC -y el Reino Unido- han 
sufrido grave pérdida. La producción de Irán había mul
tiplicado tres veces su volumen entre 1938 y 1950 in
clusive, pasando de 78.4 millones de barriles a poco me
nos de 240 millones de barriles, respectivamente. Pero 
el beneficio no era equitativo para las partes contratantes. 

Empero, las autoridades persas han declarado reite
radamente que los productos de su industria petrolera 
estarán siempre a disposición de las democracias, a los 
precios vigentes en el mercado mundial. En caso contra
rio -que se intentase el boycot, por ejemplo, por la em
presa expropiada- podrían vender las dos terceras par-

3 Véase "Comercio Exterior", pág. 306. 

tes de w producción a los países árabes vecinos y a la 
India, sin necesidad de recurrir a los transportes marí
timos de que por hoy carecen. La tercera parte restante 
es de consumo doméstico . 

En este supuesto , las refinerías europeas de AIOC ten
drían que abastecerse con petróleo de producción norte
americana, a través del consorcio de petroleros indepen
dientes, o comprando petróleo a otros países productores, 
seguramente México, Perú y Venezuela en América Lati
na. A este respecto se supo que representantes de plantas 
de refinación europeas, hacían ya al gunas gestiones ante 
Pemex, ofreciendo un apreciable porcentaje de prima so
bre los precios corrientes. 

SECUELA INTERNACIONAL 

Sir Gladwyn ! ebb, representante británico, llevó el 
litigio al Consejo de Segnridad de las Naciones Unidas. 
Trasladado el Premier iranio a Washington, entró en 
contacto con las autoridades norteamericanas y con el 
mismo Presidente Truman. Como resultado, los miem
bros del Consejo de Seguridad mostraron profundas dis
crepancias respecto al planteamiento británico. La debi
lidad de la posición inglesa, obligó a su representante a 
hacer modificaciones sucesivas a su demanda: original
mente pidió que se ordenase a Irán respetar las medi
das de "conservación" dictadas por la C. l. J. de La Ha
ya; después, abrió el camino a posibles negociaciones, 
pidiendo que el C. de S. las recomendase a las partes 
interesadas. Por último, debió aceptar el temperamento 
de la gran mayoría: que el C. de S. aplace su decisión 
a la espera del fallo definitivo de la C.I.J. 

No ha sido un triunfo neto de Irán, aunque sí una 
ganancia considerable en el terreno internacional, pero 
fué en cambio una franca derrota para Inglaterra y la 
AIOC. Este compás de espera se prolongará por lo me
nos hasta el 5 de diciembre, cuando la CIJ se pronuncia
se. Entretanto, EE. UU. muestra renovado interés por un 
arreglo directo de las partes. El 22 de octubre el Presi
dente Truman insistió, en Blair House, ante Mossadegh, 
para que Irán continuara proveyendo al mundo occiden
tal con sus hidrocarburos. También se sugirió que du
rante la entrevista el mandatario norteamericano habría 
tratado de establecer ciertas bases de operación del pe
tróleo iranio con la cooperación de técnicos occidentales 
y una administración internacional. 

El problema, pues, se ha concretado alrededor de si: 
a) la expropiación de una fuente de riqueza nacional es 
asunto puramente interno del país expropian te; o, b) si 
es asunto que atañe a la justicia internacional. Esta es la 
cuestión que ha de reso lver la CIJ de La Haya. En el 
ú !timo caso, quedaría abierto el camino a la solución por 
el C. de S. de las NN. UU. donde Gran Bretaña sosten
drá principalmente la necesidad de que la expropiación 
se ajuste a las normas clásicas del pago indemnizatorio 
justipreciado. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

LA UNION EUROPEA DE PAGOS 

EL agotamiento econom1co en que se encontró Europa al final de la Segunda Gran Guerra hizo 
necesaria la creación de un sistema de compensación. En 1948 se creó primeramente la OEEC (Organization for 
European Economic Cooperation) formada por Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Gran Bretaña, Irlanda, Islan
dia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Austria, Portugal, Suecia, Suiza y Turquía. Se adhirieron Alemania Occi
dental y el sector anglo-americano del territorio libre de Trieste. La OEEC tiene, desde entonces, por objeto el 
contro l de las existencias y de las posibilidades productoras de Europa, la coordinación de los programas económicos 
de los países integrantes y la determinación de los importes, para cada país, de la ayuda exterior. 

Al principio, también tuvo por objeto crear un sis
tema de pagos viable y multilateral. Para compensar el 
déficit que tenían las naciones europeas, f ué firmado 
en octubre de 1948, por los estados integrantes de la 
OEEC, el primer convenio sobre el intercambio europeo 
de pagos y compensaciones. La ejecución técnica fué 
encomendada al Banco Internacional de Pagos con sede 
en Basilea. Como el equilibrio de la balanza de pagos 
entre los países integrantes del aludido convenio, no 
pudo ser alcanzado en forma compensada, posteriormente 
fué necesario habilitar un sistema adicional de créditos 
por el procedimiento de ceder a un país deudor los saldos 
de otro país acreedor, dentro del sistema de pagos. Aca· 
hado el primer convenio se estableció el segundo en 
septiembre de 1949. 

EL ACUERDO DE LA UEP 

Sobre la experiencia alcanzada por los dos convenios 
de pagos anteriores, el 7 de julio de 1950 se firmaba en 
París un acuerdo conteniendo principios que deberían 
regir la actual Unión Europa de Pagos (EPU). El 18 de 
agosto del mismo año se aprobaron los textos de la 
Unión, siendo firmados el 19 de septiembre, también 
en París, por los representantes de los gobiernos respec· 
tivos. La Unión entró en vigor el lo. de julio, con 
validez hasta el 30 de junio de 1952. De la adminis
tración está encargado un Comité compuesto de 7 miem· 
bros, con mandato por un año y sus resoluciones, por 
mayoría, son definitivas. 

Durante los primeros seis meses de su establecimiento 
se liquidaron las cuentas de la Unión con intervalo de 
dos meses, y luego se han hecho mensualmente. A fines 
de cada mes el Banco Central de cada país asociado 
comunica al Banco Internacional los saldos que debe 
a los bancos centrales de los demás países asociados. El 
sistema de la Unión no es rígido; para casos excepcio· 
nales justificados se previó una ayuda administrativa 
adicional. Con destino al fondo de esta ayuda, Bélgica 
autorizó disponer de 25 millones de su participación 
en el Plan Marshall, Suecia autorizó 25 e Inglaterra 150 
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millones de esta misma fuente. La unidad monetaria o 
moneda de cuenta de la Unión tiene un valor de l /35 
onzas ó 0.888.671 gramos de oro fino , es decir, el mismo 
contenido que el dólar de los Estados Unidos. El nombre 
de la unidad monetaria es el EPU. Esta equivalencia 
puede ser modificada. La liquidación técnica de los 
pagos no se realiza bilateralmente sino multilateralmente, 

esto es, a través de la Unión. 

El sistema es, pues, de compensación y de crédito. 
La suma total que puede deber un país a los demás aso
ciados está limitada inicialmente por el crédito (o cuota) 
de que dicho país dispone en la Unión, como sigue: 

PAIS 

Austria ..... ...... . o o. o o ••• 
Bélgica-Luxemburgo . o o •.• o. 
Dinamarca . ..... o o. o o ..•• o o 
Francia , .. o .•••• o o o o o. o • • o. 
Alemania . . . o .• o o o o o. o .• o o o 
Grecia . o o o o o •• o o • • o. o. o. o o o 
Islandia o o o ••• o • . o. o o o o o. o o o 
Italia .. o. o. o ••.• • o o •••• o o. o 
Holanda 
Noruega o o o o o o o o •• o o o. o • • o o 
Portugal ....... o o o o o • . • o o o o 
Suecia . . o o. o o • •• o o o o o o o o o o o 
Suiza . o o o o o o o o o o o o o o o. o. o o o 
Turquía . . o o ••.• o o o o o •• o. o o. 
A t:ea Esterlina o o o o o o o o o o o o o o 

Créditos en mill ones 

de unidades EPU 

70 
360 
195 
520 
320 

45 
15 

205 
330 
200 

70 
260 
250 

50 
1,060 

3,950 

% 

1.8 
9.1 
4.9 

13.2 
8.1 
l.l 
0.4 
5.2 
8.3 
5o O 
1.8 
6o6 
6.3 
1.3 

26.9 

10000 

Cada país participante recibe de la Unión un crédito 
en unidades EPU por valor de un 60% de su cuota; a su 
vez, cada participante concede a o la Unión un crédito 
también de un 60% de su cuota, pero en la moneda de su 
país, más otras facilidades o sobregiros procedentes de 
sistemas de pagos anteriores. Para la liquidación de los 
saldos deudores, se han previsto pagos, parte en créditos, 
parte en oro, según el esquema siguiente: 
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• 

Mediant e crédit o Pago en on 

% DE LA CUOTA Cu ota % % 

ler. pago o 00 0 •• • 00 20 20 
2o. o 0 0 0 •• • 00 20 16 1 

3er. o o 0 0 o OO o. 20 12 8 
4o. • • O o o•• •• 20 8 12 
So. o 0 0 •• oo oo 20 4 16 

lOO 60 40 

Es decir, en la misma escala que un país emplea su 
cuota básica, se aumenta su obligación de pago en oro; 
cuando un país adquiere deudas que exceden de su cuota 
máxima, el pago ha de ser ejecutado 100/ 100% en oro. 
Al revés, las facilidades que la Unión concede a sus 
miembros, parte en crédito y parte en oro, dentro de las 
cuotas establecidas, se rigen como sigue: 

Mediante créd ito Pogo en oro 

% DE u. CUOTA Cuota % % 

ler. pago o •• • o••. o 20 20 
2o: ••••• o o o o 20 10 10 
3er. o 0 0 0 000 00 20 10 10 
4o. • ••• 00 0 0. 20 10 10 
So. o.··· · ·· · 20 lO 10 

lOO 60 40 

La Unión paga intereses al 2% a los países acree
dores; por contra, carga intereses del 2% a los países 
deudores, cuando el reembolso se efectúa dentro del año, 
del 2:14 % a los saldos cuyo reembolso se efectúa entre 
uno y dos años, y del 2%% a los saldos que exceden 
de dos años. Estos pagos por intereses no se consideran 
como punitivos hacia los deudores. 

Aunque la parte que la Unión recibe en oro de los 
deudores es de 40% y la que la Unión paga a los acree
dores es también del 40% de todos los créditos liquida
dos, los acreedores reciben lO% en oro en cada plazo 
(de los 5 de cada deuda), pero los deudores comienzan 
pagando sólo 4% en oro en el segundo plazo, alcan
zando el 16% en el último de los cinco en que se liquida 
cada deuda . O lo que es lo mismo: el mecanismo de la 
Unión establece un régimen por medio del cual los pagos 
en oro por los países deudores no corresponden a los 
cobros en oro por los paises acreedores, con lo cual se 
establece una defensa "inicial" de la reserva de cambio 
de los países deficitarios, durante los tres primeros pago~. 

Para el pago de la Unión a los países acreedores, 
pueden equipararse los dólares de Estados Unidos, la 
moneda de un país participante, si el país acreedor está 
dispuesto a aceptarla la moneda propia del país acree
dor. La maquinaria de la compensación ·exige que cada 
país participante tenga una posición acreedora o deudora 
vis a vis de la Unión como un todo y no individualmente 
con cada uno de los países participantes. Las transfe
rencias dentro de la Unión son libres, en tanto la cuota 

de cada país no se ha ago tado. La Unión actúa como 
cen tro de liquidación periódica de todo el sistema; aun
que su existencia no cierra la posibilidad de acuerdos 
bilaterales entre los países participantes. 

PouncA ECONOMICA DE LA UEP 

La política económica de la Unión abarca los extre
mos siguientes : l) centralizar las operaciones que esta
ban pendientes de otros convenios anteriores; 2) aplicar 
el convenio en lo que se refiere a los sa ldos en libras 
que poseen los países participantes por sus relaciones 
con los países del área esterlina ; 3) eliminar el régimen 
bilateral intra-europeo; 4) liberar el comercio intra-euro
peo de trabas aduaneras y cambiarías, y 5) promover la 
creación de una economía unida y equilibrada en Europa. 
Los países participantes se obligan a evitar las di scrimi
naciones en relación con la importación de productos de 
países incorporados al convenio, tanto en el comercio 
visible como en otro tipo de relaciones invisibles, excepto 
cuando suceden graves desequilibrios. En febrero lo. de 
1950 la OEEC decidió consolidar el 60% de las libera
lizaciones ya alcanzadas, y tratar de conseguir hasta un 
75% de la misma política. Los textiles, la maquinaria 
textil y un número de productos agrícolas y químicos 
debían liberalizarse en el 75%. En lo. de abril de 1951 
se aprobó provisionalmente una lista general de liberali
zaciones con cierta:; reservas por parte de Irlanda y Tur
quía. Dicha lista no era aplicable para Austria, Dina
marca, Alemania Occidental, Grecia, Islandia y Noruega, 
por no encontrarse estos países en condiciones de aplicar 
una liberalización tan grande. 

Con todas estas medidas, el comercio intra-europeo ha 
crecido 30% en valor, con un aumento sustantivo de su 
volumen físico. Dichas medidas también han contribuído 
a incrementar las reservas de cambio de los países par
ticipantes. 

EL CAPITAL DE LA UNION 

Un arreglo especial entre la Unión y la Adminis
tración de Ayuda a Europa (Plan Marshall) incluyó la 
dotación de un capital de maniobra de entre 350 y 400 
millones de dólares a favor de la Unión. Este capital se 
constituyó teniendo en cuenta que: l) los países más 
acreedores son dos o tres, mientras que los deudores son 
en mayor número, y 2) la relación entre los pagos en 
oro y la utilización del crédito no es la misma para los 
países deudores y para los acreedores. También era pre
ciso crear un fondo de ayuda para el caso de que algún 
miembro cayera en déficit con la Unión, a causa de cir
cunstancias imprevistas y extraordinarias. 

EL BANCO INTER!;'ACJONAL DE PAGOS 

Las operaciones de la Unión son contabilizadas por 
el Banco Internacional de Pagos con sede en Basilea, de 
acuerdo con el mecanismo siguiente : 1) Cad¡¡. país miem
bro reporta actualmente al Banco sus saldos a fin de 

302 R e v s · t a d e e o m e r e o E x t e r o r 



cada mes, reflejando el superávit o déficit bilateral que 
dicho país tenga con cada uno de los restantes miembros 
de la Unión; 2) estos déficit o superávit netos se cal
culan, a) por el uso de recursos que estaban pendientes 
el 30 de junio de 1950 y para los cuales no se fijaron 
planes de amortización de tipo bilateral; b) por el uso 
de saldos deudores o acreedores creados durante el fun
cionamiento de la Unión, e) por el uso de pagos en oro 
o en créditos; por último, 3) todo déficit en exceso de la 
cuota asignada a cada país participante deberá ser total
mente liquidado en oro, a menos de acuerdo especial 
en contrario. 

La Unión funciona como un clearing multilateral y 
registra las operaciones que le hacen los Bancos cen
trales de países miembros, por conducto del Banco Inter
nacional de Pagos. 

En su Memoria de junio último, el Banco Interna
cional de Pagos ha indicado que la Unión no es sola
mente un sistema multilateral de créditos y pagos en el 
radio de acción de la Europa Occidental, sino un sistema 
de más amplitud, por sus relaciones con áreas mone
tarias tales como la esterlina, los francos francés y belga 
y el florín holandés. Siendo Europa compradora de bie
nes primarios y vendedora de bienes acabados y servicios 
en los ámbitos coloniales de las mencionadas monedas, 
la afluencia de fondos expresados en diversas monedas 
europeas, a través del mundo entero, se refleja en la 
Unión Europea de Pagos. 

LA UNJON EN 1950 

El año 1950 puso de relieve que la Unión era capaz 
de afrontar las fuerzas deficitarias y superavitarias más 
opuestas. En octubre de 1950 la Gran Bretaña presentaba 
un saldo acreedor de 290.6 millones de dólares (o uni
dades EPU), seguida dicha nación por Francia con 161.7 
millones, Portugal con 22.3, Suecia con 13.8, Turquía 
con 10.6. Los mayores déficit estaban representados por 
Alemania que debía 289.5, Holanda 72.7, Grecia, 53.3, 
Dinamarca 28.6, Noruega 25.3, Italia 17.1, etc. La ame· 
naza mayor pronto tuvo su origen en Alemania, cuyo 
déficit superó a su cuota en la Unión. Holanda pasó 
también apuros con su déficit. A fines de 1950 la co
rriente de oro a favor de la Unión fué mayor que los 
pagos en oro de la Unión a los países acreedores dentro . 
de ella, con lo cual, durante 1950, no hubo necesidad de 
tocar el capital puesto a disposición de la Unión. A 
solicitud del Gobierno Federal de Alemania Occidental 
la Unión concedió el 13 de . diciembre de 1950 un cré
dito a Alemania de 120 millones de dólares, bajo con
dición de que se tomaran ciertas medidas pa.ra restring·ir 
su saldo deficitario y se buscara un nuevo equilibrio 
saludable a su balanza de pagos. 

LA UNJON EN 1951 

En febrero del presente año las operaciones de la 
Unión sufrieron cierto desequilibrio, con motivo de las 
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nuevas condiciones mundiales creadas por la guerra de 
Corea. Los movimientos a corto plazo fueron bastante 
fuertes. La posición entre países acreedores y deudores 
siguió siendo parecida, pero con tendencias más inquie
tantes. En abril Alemania fué mejorando su posición, 
pero Inglaterra y Francia comenzaron a perder terreno. 
Holanda acentuaba su déficit, lo mismo que Austria, Di
namarca y Suiza. En junio último Bélgica acentuaba 
su posición de país acreedor, superando su cuota en 
los finales de agosto. Después de una continua serie de 
déficit, Holanda mejoraba su posición, hasta que en agos
to último se ha convertido en acreedora. 

Como la estructura de la Unión es multilateral, los 
grandes saldos deficitarios o superavitarios dispersan la 
elasticidad de su estructura. Por eso es que se ponen en 
marcha restricciones a la importación que frenen los 
desequilibrios en la cuenta de los países deficitarios. 
Aunque la Unión parece condenada a vivir en una atmós
fera de crisis, hasta el presente los comentaristas le atri
buyen buena salud. 

GARANTIAS PARA EL REGIMEN MULTILATERAL 

Según un comentario del Finuncial Times de Londres, 
del 13 de julio último (con motivo de la primera Me
moria redactada por la 1 unta Directiva de la Unión), 
hubieran ocurrido enormes fluctuaciones en Europa, pro
ducidas por el rearme y la guerra de Corea, de no haber 
existido el sistema de pagos y créditos a que venimos 
dedicando esta crónica. El mecanismo bilateral anterior 
a la Unión actual hubiera actuado en forma limitativa, 
resultando de ello el aniquilamiento de reservas y la con
tracción del comercio. Para el Financia[ Tirnes la Unión 
ha contribuído a evitar el caos. Que el sistema multi
lateral de pagos y créditos ha funciorwdo con éxito lo 
prueba la exigua cifra de 225 mlilones de oro que se ha 
manejado, dentro de un total de pagos en todas direc
ciones de 3,200 millones de wúdades EPU. Según el 
aludido periódico financiero, la Unión es un verdadero 
sistema bancario de tipo internacional. 

En comparación con el año 1949, período en el 
cual los países responsables de las dos terceras partes 
del comercio mundial devaluaron sus monedas, el año de 
1950 fué de relativa estabilidad en el campo de los 
cambios exteriores: esta consolidación se debió en par
te al buen funcionamiento de la Unión Europea de 
Pagos. Aunque lo que llevamos de 1951 no ha demos
trado el mismo comportamiento de 1950, a pesar de ello, 
el sistema de pagos y créditos europeo viene dando prue
bas de eficiencia muy singular. 

¿A qué es debida esta eficiencia? La Unión ha defen
dido su equilibn:o durante sn primer ejercicio porque 
1) ha sabido aplicar una política restrictiva frente al 
desarrollo de saldos acreedores o deudores muy elevados, 
y 2) ha sabid~ dirigir un crecimiento o:denado y bw
tante parigual de los países del occidente europeo den
tro de la Unión. 

Octubre d e 1 9 5 1 303 



SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

CONVENCIONES 

Septiembre y octubre han sido meses fe
cundos en certámenes nacionales des tina
dos a impulsa r el desarrollo económi co 
del país, hacer el balance de las reali
zaciones logradas, estudiar los problemas 
creados por el propio crecimiento, coordi
nar los planes para el futuro y planificar 
las rectificaciones que fu eran necesarias 
para la promoción más adecuada de nues
tras fuerzas productivas. 

Los COSECHEROS 

' La Asociación Nacional de Cosecheros 
inauguró el 19 de septiembre su IV Reu
nión Anual, en la que se trataron temas 
específicamente relacionados con los pro
blemas del agro mexic.ano. La agenda con· 
tuvo los siguientes puntos: 

a).-Coordinación y orientación de la 
campaña nacional pro maíz y trigo; b) .
Planes sobre crédito público y privado; 
e) .-Estudios sobre la producción nacional 
e internacional de maíz, frijol, algodón, 
café, arroz, azúcar, copra, ajonjolí, ca
cahuate, papa, plátano, piña, legumbres, 
lana y ganado: igualmente, estimaciones 
de precios mínimos y seguridad en los 
mercados del interior y exterior; d) .
Ayuda técnica; e ).-Producción de ferti 
lizantes, maquinaria, insecticidas, fungici
das y alimentos para animales; f) .-Pre
vención contra los monopolios y fraudes al 
agricultor y ganadero; g ) .- Estabilización 
de precios remunerativos; h) .-Medid&s de 
previsión para evitar depresiones de origen 
internacional; i) .-Creación de una Cáma· 
ra Internacional de Compensación de Mer
cancías. 

A esta asamblea concurrió, para inau
gurarla, el Secretario de Agricultura y Ga
nadería, don Nazario S. Ortiz Garza; el 
doctor Andrew Caims, Secreta rio de la 
FIPA, quien expresó a los congresistas la 
adhesión entusiasta de los miembros de 
esa institución por el esfuerzo que ha rea
lizado nuestro país en materia de progreso 
agrícola. Asistió, también, el señor Andrés 
Córdoba, Director Regional de la F AO. 

Los cosecheros estudiaron un total de 
230 ponencias. Uno de sus actos más sig
nifica tivos fué la concurrencia a la resi
dencia presidencial, en Los Pinos, donde 
entregaron al Licenciado Mi guel Alemán 
un pergamino que lo acredi ta como Pre· 
sidente Vitalicio de la ANC y le impusie· 
ron la Medalla del Mérito Agrícola en el 
grado de Benemérito. 

El lng. Alberto Salinas Bravo declaró 
que nuestro país ya ha alcanzado el grado 
de desarrollo agrícola suficiente para abas· 
tecer a los 25 millones de habitantes de la 
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República. El Presidente de la ANC agre· 
gó que "México tiene capacidad para ali
mentar a 75 millones de hombres". En su 
discurso de apertura de las sesiones, ASB 
expuso con abundancia de detalles los es
fuerzos realizados en favor de la agricul
tura y las realizaciones alcanzadas. 

El IV Congreso acordó cua tro puntos 
fund amentales, entre otros : 

1) .-<Incrementar la producción de maíz, 
durante el ciclo agrícola 1951-52, a 500 
mil toneladas más sobre el índi ce de pro· 
ducción del presente año; eleva r a 300 mil 
toneladas más la producción tri guera sobre 
el mismo índice de producción del pre
sente año; 2) .-Solicitar al gobierno que 
recomiende a Guanos y Fertilizantes que 
ponga a disposición de la ANC la canti
dad de 50 mil toneladas de sulfato de 
amonio para su distribución entre los aso
ciados ; 3) .- Recabar de la CEIMSA un 
precio de garan tía de 500 pesos por tone
lada de maíz, suprimiendo en las compras 
a los intermediarios ; 4) .-Solicitar la exen
ción de impuestos, por dos años cuando 
menos, para los cultivos de maíz. 

El Presidente de la República, en su 
discurso al recibir el homenaje de la ANC, 
dijo : "La agricultura mexicana, con los 
adelantos logrados, ha tomado su rumbo 
definitivo de progreso, y es base no sola
mente para lograr una mejor alimentación 
del pueblo, sino también para el acrecenta
miento de la riqtteza pública". 

Los PATRONES 

La XVII Convención Ordinaria de los 
Centros Patronales de la República, reali
zada a partir del 19 de septiembre, trató 
los siguientes problemas de la producción 
nacional : 

a) .-Formulación de un programa con· 
creto de realizaciones destinado a incre
mentar la productividad de la mano de 
obra; b) .-Logro de esta meta mediante 
la coordinación de cuatro factores funda
mentales: maquinaria y equipo más efi
cientes; personal más diestro y competen
te ; mejores sistemas de trabajo; sistemas 
de remuneración que estimulen al traba
jador a aumentar su rendimiento; e) .-Co
laboración organizada del Estado, los em· 
presarios y los trabajadores, a través de la 
unidad de criterio en torno a los pro· 
gramas que deben ejecutarse, delimitándose 
el campo de acción de cada uno; d) .-Me
dios para vincular al trabajador al incre
mento de la productividad: sea por aumen
tos nominales de salario, de prestaciones 
extra-contractuales, de salarios a base de 
rendimiento personal, o de salarios propor
cionales a los incrementos de la producti· 
vidad, en plazos prefij ados. 

d e e o m e r e 

Otros temas abordados fu eron : 1) .- Des
equilibrio entre el poder adquisitivo de 
los salarios y los precios de las subsis
tencias; 2) .-Necesidad de que los empre
sarios estén en condiciones de llevar a la 
realidad un verdadero acercamiento con 
la clase obrera y que se vinculen es trecha
mente en los problemas y propósitos de la 
producción; 3) .-Realización de progra· 
mas realistas de productividad del trabaj o. 

Presidió la XVII Asamblea el Secretari<! 
del Trabajo, Lic. Manuel Ramírez Váz
quez, quien pronunció el discurso de inau
guración de las labores. El titular del 
Trabajo dijo que la acción del Estado se 
ha orientado hacia la promoción indus
trial, la intensificación de la agricultura, 
la canalización del crédito hacia fin es re
productivos y la preparación de técnicos 
nacionales. 

El señor Mariano R. Suárez, Presidente 
de la Convención Patronal, destacó el 
hecho de que el país había entrado en una 
etapa de convivencia pacífica en tre empre
sarios y trabajadores, siendo es te carácter 
eminentemente positivo para los fines del 
desarrollo económico de México. Agregó 
el orador: 

a) .-Que la inflación es una de las con· 
secuencias del desarrollo económico del 
país, agudizada por los preparativos bélicos 
de EE. UU.; b) .-Que el Estado está 
tomando las medidas adecuadas para redu
cir el exceso de medio circulante; c).
Corresponde a la iniciativa privada el deber 
de aumentar la producción con ritmo mu
cho más intenso que el registrado hasta 
ahora; d) .-El desequilibrio entre salarios 
y precios de las subsistencias es un hecho 
incontrovertible, pero que debe abordársele 
sin empirismos, más bien con un conoci
miento científico de las causas que lo 
provoc¡m, sin permitir que se convierta en 
determinante de perturbaciones en las rela
ciones obrero-patronales ; e).-Destacó la 
conveniencia de que los empresarios ac
túen con clara conciencia de su respon
sabilidad social, pensando más que en sus 
intereses personales o de grupo, en las 
altas conveniencias de la patria. 

Los PARVIFUN DI STAS 

El 8 de este mes, en el Palacio de Bellas 
Artes, se inau guró el 1 Congreso Nacional 
de Sociedades de Crédito Agrícola y Ga
nadero de la República. En representación 
del Licenciado Miguel Alemán, concurrió 
al certamen el Secreta rio de Agricultura y 

Ganadería, señor Nazario S. Ortiz Garza. 
El discurso de salutación a los asambleís
tas corrió a cargo del pres idente de la 
Confederación de las mencionadas socie-
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<ludes, Lic. Alfredo Cuadra. Pronunció 
también un discurso-exposición el Director 
General del Banco Nacional de Crédito 
Agrícola y Ganadero, señor José María Dá
vila. 

Algunas de las ponencias más importan
tes que fu eron discutidas -llegaron éstas 
a 650-, pueden agruparse en torno a los 
siguientes puntos: 

1) .-Facilidades en materia de créditos 
a largo plazo; 2) .-Canalización reproduc
tiva de los créditos públicos y privados ; 
3) .-Incremento de la mecanización agríco· 
la; 4) .-Obtención de créditos, sementales 
y todo lo indispensable para alcanzar la 
recuperación ganadera; S) .-Consecución 
de fertilizantes, semillas mejoradas, insec· 
ticidas, abonos químicos, en mayores can· 
ti da des; 6) .-Planeación del desenvolvi
miento agrícola integral de México que per
mita a las sociedades agrícolas y ganaderas 
cumplir un programa de colaboración con 
la iniciativa pública; 7) .-Establecimiento 
del Seguro Agrícola; 8) .-Formación de 
una compañía ganadera. 

Los ganaderos resumieron en una mo· 

ción sus aspiraciones: 
a ) .-Que las tierras que no son aprove

chadas para la agricultura se destinen a 
la ganadería mediante fa cilidades propor
cionadas por las agencias gubernamentales; 
b) .-Que se instituya un personal técnico 
de veterinarios para que combata las epi· 
zootias que atacan al ganado; e }.-Sub
sidios para el traslado por vía aérea de 
sementales procedentes de la zona limpia 
del Norte a la zona limpia del Sur del 
país ; d) .-Que se exima de impuestos a 
la ganadería y e) .-Que se incrementen las 
pequeñas granjas agrícolas . y ganaderas. 

El señor Ortiz Garza declaró ante los 3 
mil delegados de las 2,795 sociedades de 
crédito agrícola y ganadero -un total de 
150 mil agricultores- que no obstante las 
adversidades que han asolado a la agri· 
cultura nacional, se ha conseguido superar 
las expectativas del Plan Agrícola del 
Presidente Alemán, en la mayor parte de 
los productos, lo que ha sido posible gra
cias a las medidas de fomento tomadas 
por el Gobierno, por el ambiente de tran
quilidad en que se han desenvuelto las 
actividades agrícoias y por la perfecta coor
dinación de propósitos entre el gobierno 
y los productores. Para dar una idea 
aproximacla del desarrollo agrícola nacio· 
na!, el señor Ortiz Garza declaró que de 
1946 a 1951, el valor comercial promedio 
de las tierras dedicadas a los cultivos de 
temporal ha aumentado de 200 a 600 pesos 
la hectárea. Añadió que la superficie cul· 
tivada en el pa ís, que en 1946 era de 
6.255,254. ·hec táreas, en 1951 alcanza a .. 
9.006,275 es decir, un incremento de cerca 
del 50% de hectá reas de cultivo. Anotó que 
se han producido sorpresas como la del pre
cio de terrenos co tizados a 20 pesos la 
hectá rea, los que, al beneficiarse con las 
norias ahiertas por instrucciones del propio 

Presidente de la República, han elevado ese 
precio a 500 pesos. 

El señor José María Dávila, en un dis
curso expositivo y crítico, dijo que asis
timos al desarrollo de uno de los más 
grandes anhelos del gobierno federal: la 
organización, consolidación y emancipación 
de los agricultores. Luego declaró que 
mediante sistemas de riego, grandes y pe
queños, mediante habilitación de nuevas 
tierras de cultivo, lo mismo que a través 
de la intensificación del rendimiento del 
hectareaje existente, es posible proporcio
nar tierras a todos los campesinos, sin 
"despojar a Juan para engordar a Pedro". 
Consideró que uno de los factores predo
minantes en el progreso de la agricultura 
nacional, ha sido la comprensión, experien
cia y visión revelados en esta materia por 
el Presidente Alemán. 

Los CAÑEROS 

El 8 de este mes, en Donceles 28, se 
llevó a cabo la sesión inau gural del /1 
Congreso Extraordinario de la Unión de 
Productores de Caña de Azúcar, concu
rriendo a la convención delegados de 80 
círculos cañeros, correspondientes a 14 Es
tados. El señor Julio Mora, Secretario 
General de la Unión, expuso la situación 
de los cañeros, cuya crisis se debe: 

a) .-Bajos precios de los productos; 
b) .-Pequeñez de las parcelas ejidales ; 
c).-Falta de créditos oportunos; d).-Ca· 
rencia de créditos a largo plazo para ad
quisición de maquinarias; e ) .-Incipiencia 
de conocimientos técnicos en los produc
tores ; f) .-Falta de variedades de caña 
para las distintas zonas del país; g ) .
Insuficiencia en la dotación de fertilizan
tes; h) .-Necesidad de la Ley Azucarera, 
cuyo proyecto ha ofrecido enviar al Legis
lativo la Secretaría de Agricultura. 

El II Congreso de Cañeros tomó diver
sos acuerdos, entre los que destacan los 
relacionados con la construcción del Edi
fi cio de la Unión en esta capital, con 
Clínica anexa; con el envío a las Cámaras 
Legislativas de un anteproyecto de legis· 
]ación cañera en sustitución de los decre
tos presidenciales sobre la materia; con 
la solicitud al Presidente Alemán para 

que se tome en cuenta a la Unión en las 
tareas de planeación de los cultivos cañe
ros; y con la petición de que los 14 millo

nes de pesos del fondo para esta rama 

de la agricultura, se destinen a la meca

nización de la misma. 

RECURSOS NATURALES 

Uno de los acuerdos del Congreso de 
Conservación del S uelo y el Agua, cele
brado últimamente, fué la creación del 
Inst ituto Mexicano para la Conservación 
de los R ecursos Naturales, con las si · 
gu ientes finalidades: 
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1) .- Lograr la preparación del inventario 
de recursos naturales del país; 2) .-Pro· 
pugnar por el aumento de la producción 
agropecuaria ; 3) .-Tratar de que el a pro· 
vechamiento de los recursos naturales se 
haga de acuerdo con planes racionales; 
4) .-Crear una conciencia colectiva que 
permita que cada mexicano se convierta en 
guarda y vigilante de las riquezas natu
rales del país. 

Siguiendo estos lineamientos, el Instituto 
mencionado celebró su primera sesión el 6 
de este mes, dando a conocer y aprobando 
el programa de trabajo. La actuación es
tuvo bajo la presidencia del Ing. Lorenzo 
R. Patiño, quien en su discurso inaugural 
dijo que el empeño de la actual Admi· 
nistración federal está orientado a conse· 
guir que el país produzca lo que consume, 
siendo objeto de meditación el hecho de 
que nuestra alimentación ni es abundante 
ni es barata. Concluyó afirmando que es 
indispensable hacer el examen de nuestros 
recursos naturales, ya. que de ellos de
pende, en gran parte, el bienestar social 
y su respectivo poderío económico. 

El programa de labores aprobado abarca 
los siguientes renglones: 

a).-Petróleo; b).-Gas natural; c}.
Carbón natural; d) .-Energía hidráulica; 
e ).-SueloR; f).-Agua; g) .-Pastos ; h). 
-Bosques; i) .-Vida silvestre; j) .-Peces 
y otros recursos marinos. 

JUICIOS Y ESTIMACIONES 

"A pesar de · nuestra indiferencia, Pe
tróleos Mexicanos ha salvado muchas difi
cultades y ha aum.entado prodigiosamente 
la producción", declaró el diputado George 
Crosser, Presidente ele la Comisión de Co
mercio lnterestatal y Ex tranjero, de la 
Cámara de Representantes, de los EE. UU., 
al anunciar su viaje a México, como invi
tado del Presidente Alemán. 

"México ha duplicado su producción de 
petróleo, sin ayuda nuestra", agregó el par
lamentario norteamericano, quien conoce 
muy bien la situación del país, pues en 
otra oportunidad estuvo en México obser· 
vando nuestra industria petrolera . 

Fué con oportunidad de que PEMEX 
solicitó un empréstito, al que renunció con 
posterioridad, debido a las dificultades 
puestas en EE. UU. " Nuestro Gobierno 
-recordó Crosser- negó a México la ayu· 
da financiera que necesitaba el petróleo 
mexicano" . "Hoy necesi tamos azufre -aña
dió el orador-, y México puede ayudarnos 
en este sentido. También debemos estudiar 
el desarrollo de los transportes, terrestres y 
aéreos, de nuestro vecino". Otra de sus 
declaraciones terminantes fué la siguiente : 
"México ha progresado mucho, industrial 
y económicamente". 

El .senador norteaemricano W ayne M orse 
reveló en el Senado de su país, el 11 de 
este mes, que las autoridades del Depar· 
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lamento de Estado deben Yanar 5u posi
ción "agresiva y negatim" frente a Mé
xico, especialmente hacia PEl\fEX. Aña
dió que EE. UU. debía ayudar a nues tro 
país a desarrollar al máximo sus posibi
lidades petroleras y anotó que la actitud 
actual del Departamento de Estado -blan· 
co de sus censuras- se debe a la influen· 
cia que ejercen los industriales norteame
ricanos que tienen inversiones petroleras. 

Insistiendo en la conveniencia de que 
EE: UU. vire en su política con respecto 
al petróleo mexi cano, el senador Morse 
hizo un elogio entusiasta de la persona· 
lidad del senador Antonio Bermúdez, Ge
rente de PEMEX, a quien calificó como 
"la primera autoridad en el mundo, en 
lo que atañe a los intrincados problemas 
de la nacionalización del petróleo. Ber
múdez es un estadista de honradez e inte
gridad incuestionables. Es el tipo de direc
tor que los Estados Unidos deberían apo
yar y alentar". 

En esta misma línea de reconocimientos 
y elogios a México y su desarrollo econó
mico, encontramos las declaraciones pro
porcionadas a la prensa de la capital, por 
el señor Jawad Kh.alili, Jefe del Depar
tamento de Petróleo del Irán. Dijo el men
cionado estadista que "México h.a reali
zado verdaderos prodigios e11 la industria 
del petróleo, si se toma en cuenta los 
escasos recursos de que dispuso a raíz de 
la expropiación". Agregó que el progreso 
nacional, en esta industria básica, es ex
traordinariamente notable, y declaró que 
muchos de los sistemas empleados en la 
Refinería de Abadán son utilizados con 
gran dominio por los técnicos mexicanos. 

ÜENTJFICISMO CAFETALERO 

El Director del Instituto Agronómico de 
Campiñas, del Brasil, señor Carlos Arnal
do Krug, después de haber visitado las 
principales plantaciones cafetaleras de Ve
racruz y de haber conocido y observado 
los planteles de la Comisión Nacional del 
Café, en la ciudad de Jalapa; declaró a 
la prensa nacional: 

"Ha sido para mí realmente sorprendente 
la forma científica con que México h.a 
comenzado a resolver los problemas con· 
génitos en la producción y beneficio de 
su café". 

LIDERISMO AGRARIO 

Corresponden al señor Andrew Cairns, 
Secretario de la Federación Internacional 
de Productores Agrícolas, las siguientes 
declaraciones sobre nuestros progresos en 
materia de agricultura: 

"México, por sus extraordinarios pro
gramas para la tecnificación de las labores 
del campo, lo ·mismo que por su avanzada 
organización agrícola, es actualmente el 
líder agrícola de América Latina. La Re
forma' Agraria mexicana, extremadamente 
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socialista. sin embargo dista mucho de los 
proccdim entos sovteu cos. A quí los agri
wltorcs gozan de seguridad y de libertad ; 
y son dueños tanto de sus tl:erras como 
de sus produ ctos". 

"l'vlucho tienen que aprender de Mé
xico otros pueblos. Hace solamente 5 años 
era necesario importar gran parte de los 
alimentos que consumía la población de 
este país; actualmente, a excepción del 
trigo, México es autosuficiente y puede 
prestar szt valiosa cooperación para aten
der la demanda de alimentos de otros paí
ses débiles del mundo. El desarrollo de 
los programas agrícolas superará los nive
les de vida del mexicano y los niveles de 
vida de otros pueblos". 

EL PRIMERO DEL MUNDO 

"Las obras de irrigación de México son 
famosas en el mundo entero; son tan bue
nas o mejores que las que se realizan en 
Estados Unidos de Norteamérica". 

Esta opinión enfática pertenece al inge
niero peruano, especialista en obras hidráu
licas, señor José Roberto Dulanto, cate
drático de la Escuela de Ingeniería de 
Lima, quien visitó nuestro país con un 
grupo de estudiantes suramericanos para 
estudiar el programa de irrigación que 
lleva a cabo el gobierno federal. 

"México está a la cabeza de todos los 
países del mundo en materia de irriga
ción", agregó el mencionado experto, des
pués de visitar las principales obras hi
dráulicas del país, las que están en servi
cio y las que se encuentran en vías de 
ejecución. 

El Secretario de Recursos Hidráulicos, 
lng. Adolfo Oribe Alva, informó a los vi
sitantes que México ha invertido en los 
últimos 25 años la astronómica cantidad 
de 2,500 millones de pesos en obras de 
irrigación, colocándose a la vanguardia en 
lo que se refiere a este tipo de construccio· 
nes. La inversión anual mexicana por habi
tante es de 3 dólares, mientras EE. UU. 
invierte 2 dólares por habitante. 

PERSPECTIVAS INDUSTRIALES 

"México, como país de grandes recursos 
naturales, Íiene frente a sí enormes pers
pectivas por lo que hace al desarrollo de 
sus industrias, y particularmente, de su 
industria química, en la que descansa el 
más importante de los medios para trans
formar convenientemente esos recursos na
turales antedichos". 

Esta afirmación entusiasta pertenece a 
una de las notabilidades de la ciencia 
contemporánea, el ingeniero químico nor
teamericano señor Robert B. MacMullin, 
quien llegó a México como asistente al 
Congreso Científico Nacional. El señor 
MacMullin es consultor coasociado de la 
firma Ingeniería Industrial Mexicana, S.A., 

d e e o m e r e 

constituida con capital es y técnicos na
cionales, y cuya finalid ad primordial es 
atender a las exigencias tecnológicas del 
país. 

CA PITALIZACJO N DE AHORROS 

Setenta millones de pesos se han ven
dido a la fecha en Bonos del Ahorro Na
cional, según informes proporcionados a 
la prensa por el Gerente de esa institu
ción, Doctor Josué Sáenz. La primera emi
sión, de 50 millones de pesos, fué cu
bierta totalmente, estando en vías de ago
tarse la segunda, de igual monto. El Pa
tronato está estudiando la solicitud al Con
greso de la Unión para que se autorice 
una tercera emisión, en vista del éxito 
obtenido por las dos primeras. 

Según los planes de inversión de estos 
ahorros del pueblo, los 100 millones de 
pesos se canalizarán hacia obras de evi· 
dente carácter reproductivo, tal como la 
construcción de una fábrica de lubricantes, 
que estará al cuidado de PEMEX, de
biendo instalarse en terrenos cercanos a la 
Refinería de Salamanca, Guanajuato. Esta 
planta está en vías de estudio y los pedi· 
dos de materiales para la misma se harán 
en breve, pues se desea que esté lista para 
mediados de 1952. 

LA INDUSTRIA ELECTRICA 

La industria de la electricidad se ha 
desarrollado acentuadamente en nuestro 
país, pero a pesar de tal grado de des
arrollo, México no se encuentra aún en 
condiciones de haber satisfecho sus exi
gencias de flúido eléctrico, abundante y 
barato. Basta. comparar nuestros índices 
de consumo con los de otros países, para 
advertir que nos falta mucho camino por 
recorrer. Canadá, por ejemplo, consume 
2,200 KW. hora por habitante al año. 
Suecia: 1,300 y los Estados Unidos 970. 
México, tomando como referencia 1948, en
tre los países latinoamericanos, va a la van
guardia en materia de producción y consu
mo de energía eléctrica. 

Dentro del cuadro de realizaciones en la 
industria eléctrica, hay que destacar, con 
caracteres especiales, el Sistéma Hidro
eléctrico Miguel Alemán, único en su gé
nero en América Latina, por la integra
lidad de su organización y de sus pro
porciones. Este sistema tiene ya dos plan
tas instaladas, la de lxtapantongo y la de 
Santa Bárbara, la primera con una capa
cidad total de .108,000 KW. y la segunda 
con 73,600 KW. Con estas cantidades, se 
estima, han quedado cubiertas las nece
sidades actuales de la zona central del 
país. La capacidad total del Sistema "Mi
guel Alemán" será de 373,800 KW. que 
supera a las unidades de Necaxa en . • 
258,800 KW. 
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TENDENCIAS EN LAS RELACIONES 
DE INTERCAMBIO 

Por el Lic. Edrnundo V ALDEZ GARC/ A 

LA rel ación entre exportación e importación, que los economistas denominan relación real de 
intercambio, o términos de intercambio, ha comenzado a moverse en favor de las naciones industrializadas. 

Los países exportadores de artículos acabados habían estado esperando este cambio con ansiedad manifiesta, 
mientras que los países productores de materias primas confiaban en que la coyuntura favorable a sus economías 
continuase indefinidamente. Si bien es cierto que hasta la fecha la baja de los precios de las materias primas, 
no es inferior al nivel que tenían antes del conflicto co reano, todo induce a creer que la tendencia en los últimos 
meses sigue la línea de descenso ya establecida. 

:AMBIOS EN LOS PRECIOS MUNDIALES DE MATERIAS PRIMAS 
DOlARES POR LIBRA 

2.201--------------------l'""T---i 

D 2 2 DE J tJLJO 1950 ~ 29 DE JUNIO 1951 .,, OE__ ~CPTIE~BRC /951 

fUENTE :WORLD MARKETS BULLETIN Y JOURNAL OF COMER CE , N. Y. 

FACTORES DE DECLINACION 

Esta baja en los precios de las materias primas se 
debe, en gran parte, a los hechos siguientes: 1) .-La 
congelación de precios en los Estados Unidos de fines 
de 1950; 2) .-La política seguida por la Conferencia 
Internacional de Materias Primas en los Mercados Mun
diales; 3) .-Lentitud en el ritmo de almacenamiento de 
materiales estratégicos por parte de los Estados Unidos; 1 

4) .-La política de los países industrializados encami
nada a lograr que bajen los precios internacionales de 
las materias primas; 2 5) .-La iniciación de negociacio
nes para restablecer la Paz en Corea. 

1 "Los Estados Unidos están modificando su política sobre 
almacenamiento de materiales estratégicos: dió el primer paso 
el Gobierno Norteamericano al r etirarse súbitamente del mer
cado del estaño. La retirada del Gobierno ha provocado la baja 
en forma vertiginosa". Comercio Exterior. "Los Negocios en el 
Mundo", número 4, abril de 1951. 

2 Un informe procedente de Washington indica que la esca
sez de materias primas, que era el problema principal cuando se 
celebró la Conferencia Truman-Attlee, ha pasado a segundo 
término, ocupando ahora el primer lugar el problema de los 
precios. Los dos productos en que la tendencia de los Precios ha 
sido más marcada, y que ahora son objeto de la más a,ctiva 

A ñ o J. Número 1 o. 

IMPORTANCIA DE LOS TERMINOS 

La importancia de la relación real de intercambio 
estriba en el hecho de que representa el poder adquisitivo 
de las exportaciones del país en términos de lo que im
porta. Durante los primeros seis meses siguientes a la 
guerra en Corea, el aumento en los precios de materias 
primas fué mayor que el que tuvieron los artículos manu
facturados. Esto permitió que el azúcar y el cobre expor
tados, por ejemplo, que antes de la guerra coreana com
praban X cantidad de artículos acabados, pudieran obte
ner mayores cantidades de dichos productos. 

Este hecho es evidente, si analizamos el aumento que 
sufrieron los precios de las materias primas importadas 
por varios países: en los Estados Unidos, los precios de 
importación para las materias primas subieron 34%, 
de julio de 1950 a mayo del año en curso, mientras que 
los precios de exportación de productos acabados para el 
mismo período, sufrieron un alza de 20%; en Suiza, 
aumentaron 28% de junio de 1950 a junio de 1951, mien• 
tras los precios correspondientes a las exportaciones se 
elevaron únicamente en 5% ; en Alemania Occidental los 
precios de importación aumentaron 40% en el transcurso 
de un año y los precios de exportación sólo 15% ; la 
Gran Bretaña vió subir sus precios de importación, entre 
septiembre de 1950 a junio de este año, en 40%, mientras 

los precios de sus exportaciones no lograban elevarse 
más allá del 19% .3 

Esta situación salvó a los países productores de mate
rias primas de la escasez de dólares que habían venido 

padeciendo y les permitió posteriormente eliminar, en 

consideración, so.n el estaño y la lana. En relación con esto, se 
menciona el convenio celebrado entre Estados Unidos y Bolivia 
sobre futuras compras de estaño al precio de 1.12 dólares por 
libra, indicándose que se trata solamente de un acuerdo en prin
cipio y que el precio señalado se estima como una medida de 
urgencia para evitar el cierre de las mismas, después de la 
acumulación de concentrados que ha tenido lugar en los últimos 
meses, a consecuencia de la suspensión de las compras norte
americanas. El precio definitivo se fijará de acuerdo con el 
informe de una misión norteamericana. Bank for International 
Settlements. P. R. 145, 31 de julio de 1951, p. 3. 
· 3 Th.e ]ournal o/ Comm erce, del 15 de agosto de 1951. 
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parte, la serie de restricciones al tipo de cambio y a las 
importaciones, que habían establecido como medida de 
defensa económica. Sin embargo, este estado de cosas 
no podía prolongarse por mucho tiempo. 

PRECIOS DE PRODUCTOS GENERALES 

24 Precio A c tual 

junio má3 co n taJo 

1950 alto c ut. ium. 

AG RI CULTURA EN GENERAL 
Tri go. S Bushel ......... . 2.15 2.61 2.39 
Maíz. S Bushel . .... .... .. 1.51 1.89 1.80 
Frijol soya. $ Bushel ... .. 3.03 3.63 2.80 
Algodón. ~ Libra ........ 33.75 45.32 34.43 
Reses. ~ Libra .... .. .. ... 29.25 37.83 36.21 

GRASAS y ACEITES 
Semilla algodón. ~ Libra 13.25 25.50 14.75 
Frijol soya. ~ Libra o • • ••• 12.25 21.75 14.75 
Linaza. ~ Libra ...... .... 19.00 24.20 15.80 
Aceite coco. ~ Libra o •••• 13.25 22.00 13.13 

PRODUCTOS " nEGION ESTERLINA'' 
Caucho. ~ Libra .. ...... 28.25 87.50 ± 52.00 
Lana. S Libra ......... . . . 1.76 3.80 n 1.90 
Cacao. ~ Libra .... . . . .... 32.50 38.38 35.50 
Estaño. S Libra ..... ..... 0.76 1.83 -l- 1.03 
Pimienta. S Libra 1.15 2.97 1.80 

()TROS 
Pieles. ~ Libra ........... 25.00 43.50 30.00 
Seda. S Libra . ... ........ 2.85 6.00 4.20 
Tela estampada. ~ Yarda 15.25 24.00 15.25 
Café. ~ Libra .. .. ·· ······ 48.25 56.50 53.75 

(Carta Mensual de Situación Económico. Hacienda Pública. The Nationa l 
City Dank) . 

n- Nomin al. 

DETERIORO EN LA REL.ACION DE INTERCAMBIO 

El cambio en la relación de los niveles de precios de 
exportación e importación, que ya está afectando la es· 
tructura económica de todos los países, vuelve a colocar 
.a los considerados como industrializados en la situación 
ventajosa que les es común, al mismo tiempo que limita 
las posibilidades de desarrollo económico de los pueblos 
.atrasados.4 Mientras que en muchos de los países indus· 
trializados la tasa de aumento de los precios de las mate· 
rias primas importadas comienza a bajar, la tasa corres· 
pondiente al aumento de los precios de los productos 
manufacturados, sube. Esto es, la relación que hay de 
intercambio está variando en forma perjudicial para los 
países productores de materias primas y vuelve a dar 
todas las ventajas a los países industrializados. 

En los Estados Unidos los precios de importación de 
materias primas han aumentado un 8%. en lo que va 
.del año, mientras que los precios de los artículos de 
exportación han subido un 10% . La misma cosa está 
sucediendo en Alemania Occidental , Inglaterra e Italia. 
La Gran Bretaña, que hace cuestión de unos meses estaba 
-considerando la conveniencia de revaluar la libra ester-

4 "De acuerdo con un estud io elaborado por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas, las fluctuaciones 
.en los precios y el volumen de exportación de las materi as primas 
-constituyen un serio obstáculo para el desarrollo económico de 
los países poco desarrollados". Bank for lnternational Settlements, 
P. R. 152. Pp. · 2-9, agosto de 1951. 

lina, como una de las medidas anti-i nflacionistas aconse
jables, ha desistido de su propósito. El aumento en sus 
precios de exportación durante los meses de mayo y ju
nio, junto con una baja en los precios de las materias 
primas importadas, han rea lizado el milagro .5 Este cam
bio signi fi ca para Inglaterra, como para los demás países 
industria lizados, un a lto en las condiciones desfavorab les 
de intercambio con los países productores de materias 
primas. 

EFECTOS PREVISIBLES 

Los hechos antes expuestos presagian una situación 
alarmante para los países poco desarrollados. Demues
tran entre otras cosas, lo siguiente: a) .-Que los países 
industrializados persisten en su política de mantener 
como productores de materias primas y como mercados 
para sus productos terminados, a los países poco des
arrollados; b) .-Que la política económica interna y ex
terna de los Estados Unidos condiciona la situación de 
los mercados mundiales, y, consecuentemente, propugna 
por sostener las ventajas en los términos de intercambio 
que son comunes al comercio entre los países industria
lizados y los no industrializados; e) .-Que lo países 
industrializados se niegan a ofrecer garantías que com
pensen los sacrificios que la situación actual significa 
para los pueblos poco desarrollados. Lo antes expuesto 
resulta evidente con sólo analizar algunos hechos que 
comprueban nuestro aserto. 

POSICION DE LOS PAISES POBRES 

En un artículo intitulado "The Poor Countries", la 
revista "The Economist", del 2 de junio del año en 
curso, dice: "En la actualidad resurge un hecho, por 
viejo olvidado; que el progreso industrial de los países 
ricos de Europa y Norteamérica quedará paralizado si 
no se toman medidas efectivas para lograr el desarrollo 
de aquellos otros que servirán como fuentes de abasteci
mientos de materias primas y co:•~10 mercados para los 
productos acabados". 

El señor Thomas W. Davis Secretario Ayudante del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, escri
be: "Por interés propio debemos esforzarnos en usar 
hasta el punto máximo las materias primas que existen 
en el mundo libre, así como la capacidad productiva del 
mismo en el desarrollo del programa de emergencia" .6 

La certeza del punto ( b) es fácil de entender si se 

o El Financial Times señala la necesidad de restringir la 
inflación de los precios de las principales materias primas e 
indica los factores favorables que han es tado operando durante 
los últimos meses, determinando el descenso de los precios de 
muchos artículos, excepción hecha de ciertos metales, de los nive
les que habían alcanzado después de iniciada la guerra de Corea. 
El precio de la lana ha bajado aproximadamente el 60%, el de la 
copra 40%, el de aceite de linaza un poco menos y en proporción 
simil ar lo de los cueros y pieles; han decl inado considerable
mente el precio del hule y de la cocoa, en tan to que el café 
parece haber alcanzado su cotización máxima, que puede dismi
nuir si las condiciones climáticas son favorables". Bank for lnter
national Settlement, P. R. núm. 144, p. 2, ju lio de 1951. 

O '·The Role of ln ternational Trade in the far East". Foreign 
Commerce Weekly, julio 16 de 1951. 
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ve lo que consumen los Estados Unidos del total de la 
producción mundial: actualmente la industria estado
unidense requiere el 50% del cobre, el 50% del plomo, 
el 40% del zinc, el 4.0% del estaño, el 60% del alumi
nio, el 55% del hule, el 75% de la pulpa de madera y 
el 26% de la lana. Para asegurar estos requerimientos 
los Estados Unidos tienen que importar el 8% de hierro, 
el 93% del manganeso, el lOO% del cromo, el 98% del 
antimonio, el 80% del tungsteno, el 55% del plomo, 
el lOO% del estaño, el 41% del zinc, el 40% del co
bre, el lOO% del hule y el 75% de la lana.7 

Como prueba de lo expuesto en el punto (e) nos 
vemos forzados a escoger solamente uno de los problemas 
de más interés para las economías de nuestros pueblos 
latinoamericanos. En la "Cuarta Reunión de Consulta 
de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados 
Americanos", celebrada en Washington, del 26 de marzo 
al 7 de abril del año en curso, se resolvió: "Que el 
Consejo Interamericano Económico y Social debe convo
car lo antes posible la reunión de un Comité "ad hoc", 
compuesto de técnicos de los Bancos Centrales, Tesorerías 
y otros organismos fiscales competentes para que, en 
colaboración con los organismos apropiados y entidades 
especializadas de las Naciones Unidas, haga un estudio 
del problema relacionado con el mantenimiento del poder 
adquisitivo de sus monedas, así como de las reservas 
monetarias, formulándose recomendaciones pertinentes a 
los gobiernos de los Estados Americanos" .8 

PRECIOS Y PODER DE COMPRA 

Esta resolución es la forma convencional que los Es
tados Unidos encontraron más adecuada para desechar, 
por una parte, lo solicitado por los países latinoameri
canos, y, por otra, no aparecer como ingratos una vez 
obtenido lo que les interesaba. En realidad el Gobierrw 
Norteamericnao se negó a garantizar el poder adquisitivo 
de las reservas que han estado acumulando nuestros paí
ses, como resultado de las compras de "emergencia" que 
realizan, especialmente, Estados Unidos, Inglaterra y 

7 Buró Norteamericano de Estadística Minera. 
8 Acta final de la Cuarta Reunión de Consulta de Ministros 

de Relaciones Exteriores de los Estados Americanos. 

Francia. Esta actitud por parte del Gobierno Norteame
ricano ha permanecido inalterable, y, posteriormente, 
ha sido reforzada por las opiniones de los delegados de 
Inglaterra y Francia en el Cuarto Período de Sesiones 
de la CEPAL, que se verificó en la ciudad de México, en 
junio de este año.9 

Durante una de las sesiones de la Reunión de Con
sulta de los Representantes de los Bancos Centrales, 
prevista en el acuerdo a que nos referimos en líneas 
anteriores, para tratar precisamente sobre "el manteni
miento del poder adquisitivo de sus monedas, así como 
de las reservas monetarias", el Delegado estadounidense, 
señor Southard, hizo saber a los Representantes latino
americanos que "los Estados Unidos no podrán convenir 
en ninguna fórmula de garantía para resolver el pro
blema".10 

Por último, entre los frecuentes desacuerdos surgidos 
entre los Delegados latinoamericanos y los norteamerica
nos, en la Asamblea Reglamentaria del Consejo Inter
americano Económico y Social que se celebró en Panamá, 
el mes próximo p~sado, se presentó, cual el fantasma de 
Banquoth, el problema de buscar la forma de mantener 
el poder adquisitivo de las reservas monetarias de los 
países latinoamericanos. Con ésta era ya la tercera vez 
que se planteaba el mismo problema, dentro de un orga
nismo interamericano, para su discusión. 

Pero como lo expresa claramente el Servicio de Pren
sa de la Embajada Argentina en México: "Como sucedió 
ayer en el seno de la primera comisión, cuando la Dele
gación de ese país (Argentina) se opuso terminantemente 
a que prosperase la propuesta norteamericana que equi
valía a soslayar esa postergada aspiración de los pueblos 
latinoamericanos, la representación argentina rebatió hoy 
los argumentos que sostenían la impracticabilidad del 
sistema de garantías adecuadas" _11 Sin embargo, una 
vez más los deseos del Gobierno Norteamericano pesaron 
más que la justicia económica que claman las 20 Repú
blicas Latinoamericanas, y el punto quedó aplazado para 
ocasión posterior. 

9 "Comité Especial de Comercio Internacional". "Informe 
del Relator", E/CN.12/255, p. 4. 

lO Tiempo, 27 de julio de 1951, p. 38. 
11 Noticias de Actualidad del Servicio de Prensa de la Em 

bajada Argentina, 22 de agosto de 1951. 

8 PoLITICA COMERCIAL DE CHINA 

CoNTINENTAL 

Tres cambios principales se han produ· 

ciclo en la política de comercio exterior de 

la China comunista en 1950. 1) Se promul

gó una tarifa proteccionista que permite y 

facilita la importación de bienes de pro

ducción, agrícola e industrial; 2) Se incre

mentó el comercio con la URSS y las De

mocracias Populares; y 3) China ha teni

do en 1950 una balanza comercial favo

rable. 

La tarifa proteccionista dió resultados 
útiles el mismo año 1950. Las importacio
nes se distribuyeron oo los siguientes por
centajes: 

Vehículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 
Pertrechos militares . . . . . . . . . . 3.0 
Azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0 
Cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 

PRODUCTOS POR CIENTOS 

Algodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.0 
Hule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5 
Hierro y acero . . . . . . . . . . . . . . 11.3 
Maquinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3 
Combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5 
Prods. químicos . . . . . . . . . . . . . 6.3 
Medicinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0 

A ñ o l. Número 1 o. Octubre 

Alambre y cable . . . . . . . . . . . . . 1.5 
Tipografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 
Llantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 

Otros materiales . . . . . . . . . . . 18.1 

Las participaciones de los países de Eu
ropa Oriental y de la URSS en el comercio 
exterior total (importación más exporta
ción) de la China continental, son las más 
altas en 1950. 
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LOS NEGOCIOS EN 
ESTADOS UNIDOS 

• SITUACION Y TENDENCIAS DE 

.LOS NEGOCIOS 

P ese a los pronósticos inflacionarios de 
los últimos meses, la realidad de los nego· 
cios en el tercer trimestre no acusa signos 
presionantes en ese sentido. Por el con· 
trario, los augures están ahora sintiéndose 
preocupados por las influencias defla ciona· 
rias. Alientan estos temores dos hechos 
fundamentales: * El Ingreso nacional y el ingreso per· 
sonal-que se elevaron rápidamente du· 
rante la segunda parte de 1950-- han ere· 
ciclo en lo que va de 1951 a menor ritmo 
de lo que se pronosticara. El ingreso per· 
sonal, menos los impuestos, es apenas capaz 
de mantener el actual nivel general de los 
precios. * La tendencia decl inante en los pre· 
cios de las mercancías en los tres últimos 
meses no es fenómeno limitado a los EE. 
UU. Aunque en algunos países todav ía 
continúa desarrollándose el alza, en gene· 
ral y en la mayoría de los casos, el nivel 
de precios se ha estabilizado. El alza 
por lo menos ha desaparecido a partir del 
otoño. Y en los países donde hay eleva· 
ción, se atribuye fundadamente a mani· 
pulaciones monetarias, sin que reflej en las 
condiciones económicas generales. Por 
ejemplo: 

-Gran Bretaña.-Sus precios se han man· 
tenido estables desde principios de la pri· 
mavera pasada; 

Francia.-Tendencia marcada a la baja 
en los últimos meses. Lo mismo es cierto 
para Bélgica; 

Alemania Occidental.-lndicios de que 
los precios avanzan a su estabilización; 
mientras que en Italia están a la baja; 

Medio y L ejano Oriente.-La tendencia 
es declinante desde hace varios meses, con 
muy pocas excepciones. 

En opinión de los observadores, han 
pasado los efectos inflacionistas del esfuer· 
zo defensivo norteamericano y de la guerra 
de Corea. Esta detuvo la caída ya ini· 
ciada en los precios mundiales, tras del 
auge transitorio postbélico creado por la 
reconstrucción. 
* En cifras oficiales del Bureau o/ 

Labor Statistics, prácticamente se ha dete· 
nido el aumento en el ingreso personal y 
todos los indicios son en el sentido de que 
el disponible este año alcanzará a unos 
225 mil millones de dólares en total, con· 
tra los 202 mil millones de 1950. Empero, 
al cierre del año aún podría ser menor a 
consecuencia de la mayor cuota que tome 
el Estado para sí a través de los aumentos 
de las contribuciones. 
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* Mientras tanto, se han presentado con 
vigor las necesidades de circulante para la 
industria de la defensa y para las de apoyo. 
Los préstamos bancarios a este objeto, han 
estado aumentando sin duda desde hace 
tiempo, sin que esto se pudiera ver en los 
totales de los préstamos debido a que 
otros negocios estaban haciendo devolucio· 
nes a medida que liquidaban sus inven· 
tarios. El aumento neto en los préstamos 
ha sido de más de 500 millones de dólares 
sólo en las últimas seis semanas. 

Hablando en términos generales, cuan· 
do los bancos hacen préstamos los de
pósitos aumentan. Esto, a su vez, pasa 
a aumentar los activos líquidos de las 
corporaciones y las personas individua
les. Empero, el crédito al consumidor 
no ha estado contribuyendo este año a 
la temida inflación. En realidad, ha 
declinado, por ejemplo, el destinado a 
compra de equipos de radio, televisión, 
automóviles, etc., con respecto a 1950. 
En diciembre de 1950 el total de prés-

tamos al consumo había sobrepasado los 
20 mil millones de dólares. En la actua
lidad (septiembre ) es de 19.1 mil millones 
de dólares mensuales. La reducción se 
atribuye a la demanda floj a del consu· 
midor, más que a los efectos de los con· 
troles. * Por otro lado, los inventarios eran 
todavía al terminar agosto un 35% más 
altos que un año antes, mientras que las 
ventas eran menores. Pero estos hechos no 
revisten carácter alarmante. Aún desde fe· 
brero del año pasado los pedidos de los 
almacenes a los fabricantes han estado 
disminuyendo, de modo que en julio fue· 
ron ya el 55% menores que en el mismo 
mes de 1950. 

En consecuencia, aunque han bajado 
los pedidos de los consumidores a los 
almacenistas, los de éstos a los fabrican· 
tes han bajado a mayor velocidad; y, 
por consiguiente, los inventarios están 
cobrando forma y dimensiones de más 
fácil manipulación. 
En cuanto a la fuerza de trabajo es 

interesante notar que casi todas las nuevas 
ocupaciones creadas por el esfuerzo de de
fensa nacional han sido en la línea no 
agrícola. Esta, por otro lado, ha bajado 
a un nivel sin precedentes en cualquier 
época de paz. En agosto, por ejemplo, 
trabajaban unos 7.7 millones de personas 
en la agricultura, mientras que hace un 
año la cifra era de medio millón más de 
hombres. 

• P ERSPECTIVAS DEL ABASTECIMIENTO 

CIVIL 

Se prevén nuevas reducciones de mate-

d e e o m e r e 

EL MUNDO 
riales esenciales para las industrias civiles 
de uso y consumo. Los fun cionarios ate· 
núan estas perspectivas en previsión de 
repercusiones desfavorables. Pero las de
mandas directa e indirecta sobre el acero, 
por ejemplo, para fines militares y co· 
nexos, están ascendiendo más rápida y 

acentuadamente que lo que antes se cal
culaba. En opinión de observadores bien 
enterados, no está lejano el día en que el 
Gobierno tendrá que adoptar una decisión 
concreta sobre si: 1) .-Aminorar el ritmo 
de la defensa ; o si 2).-Permitir. que 
continúe elevándosé aquélla a expensas de 
la producción menor de bienes civiles du· 
raderos, como automóviles, artículos para 
el hogar y otros. 

Las cifras de la Autoridad Nacional 
para la Producción indican que la pro· 

ducción militar toma el 36% de los 21.3 
millones de toneladas de productos aca· 

hados de acero de que se dispondrá 
en el último trimestre de este año. P ero, 
en realidad, la necesidad total de la 
defensa es cerca del 58%, porque las 
cifras de la ANP no incluyen la parti· 
cipación de otros componentes, como los 
de la Lista B (transformadores, motores 
eléctricos, compresores, etc.), y el acero 
para la reserva militar. 
De modo que, sumados todos esos ren· 

glones, dejarían para el consumo civil sola· 
mente unos 9.1 millones de toneladas de 
productos acabados. Por tanto, el consumo 
civil probablemente tendrá que ceder otra 
vez en favor del consumo de la defensa, 
para el primer trimestre de 1952. 

* Otras escaceses que inducirán a una 
reducción -probablemente del 10% del 
consumo civil- serán las de cobre y al u· 
minio, sin contar las de plomo y zinc. 

La reducción del 10% fué prevista por 
el Administrador Auxiliar del Control de 
la Producción, Walter C. Skuce, en Nueva 
York. Este mismo fun cionario dijo que 
la defensa y los renglones de apoyo to· 
marán hasta el 60%, aproximadamente, de 
todos los bienes acabados de acero en el 
primer trimestre de 1952. Se espera que 
los inventarios puedan aliviar esta reduc· 
ción en la producción civil. 

* P ero, también, otro renglón impor· 
tante del consumo tuvo una fuerte re· 
ducción. El calzado registró en julio 
sólo 31.7 millones de pares de produc· 
ción, que es muy inferior a la de un 
año antes, cuando ascendió a 35.5 millo· 
nes de pares, sólo para uso civil. Los 
embarques al exterior, en julio, fueron 
a un precio promedio de 4.18 dólares, 
contra los 3.48 dólares de hace un año. 
Empero, la nueva producción de calzado 

ha comenzado a registrar el descenso de 
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los precios de las materias primas. La 
cadena de fabricantes lnternational Shoe 
Co., anunció a fines de septiembre una 
rebaja, en diferentes niveles, de todos los 
precios de mayoreo de sus productos; la 
misma que ya se está manifestando en las 
ventas por menor. Algunas reducciones al 
menudeo: un dólar en zapatos de becerro 
para hombre, 65 centavos en zapatos de 
trabajo, 45 centavos en calzado de becerro 
para mujer, 35 centavos en los corientes 
y 25 centavos en los zapa tos para niños. 
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* Pero todavía otro factor aquejará al 
esfuerzo productivo norteamericano, segu· 
ramente con más intensidad que los antes 
mencionados: la escasez de energía eléc
trica, que repercutirá tanto en el esfuerzo 
militar como en el consumo civil. 

La escasez de energía eléctrica -se· 
gún T. E. Marburger, Director de la 
División de Defensa de Energía Eléc
trica- presenta el siguien te cuadro: Pa
cífico Noroeste, área crítica, posibles re
ducciones sustanciales en las plantas de 
producción de aluminio, magnesita, fe
rroligas, etc. Y a se ha reducido en 200 
mil KW. el abastecimiento de energía. 
Carolinas, las condiciones adversas del 
caudal de agua están reduciendo la pro
ducción de aluminio y ferroligas. Tam· 
bién hay amenazas de escasez a lo largo 

de la Costa del Gol/o, en Milwaulc ee 
y en la región e entral. 

Las perspectivas para 1952 son de es
casez más aguda: de 1 millón de KW. en 
Cleveland para fines de ese año; en Pit
tsburgh la escasez monta a 60 mil KW.; 
en Milwaukee, para el invierno de 1952, 
se estima que faltarán 40 mil KW. 

Se considera que esta escasez estará 
combatida sólo a finales de 1953, siempre 
que "la industria eléctrica fuera provista 
de los materiales necesarios para una pro
ducción de 27.5 millones KW.", aunque 
esto es dudoso. 

A ñ o l. Número 

• PRECIOS AGRICOLAS 

Hay abundancia amplia si no es que 
generosa de casi todos los productos agríco
las, siendo la demanda floja debido a 
que las industrias consumidoras no operan 
con el ritmo previsto. Los precios oscilan 
alrededor de los niveles fijados por el Go
bierno y el Departamento de Agricultura 
ha continuado exhortando al agricultor a 
que ponga sus productos al amparo de los 
precios de apoyo y los préstamos guber
nativos. Así se creará suficiente escasez 
artificial que forzará hacia arriba los pre
cios. 

El clima, por otra parte, ha sido factor 
particularmente eficaz en la elevación de 
precios del maíz y del frijol soya. La 
tempera tu ra baja y las lluvias abundan tes 
han disminuido las perspectivas de la co
seeha de . maíz y han retardado el movi
miento de venta del frijol soya. 

Tanto el movimiento hacia el "holding" 
con los precios de apoyo oficiales, como 
la rectificación de la cosecha de algodón 
pronosticada por el Departamento de Agri
cultura, son responsables de la recupera
ción de los precios.- El anuncio fija la 
cosecha en 16.931,000 pacas, que es 360 
mil pacas menos que en el anuncio ante
rior, de primero de septiembre, pero muy 
por encima de las 10.012,000 pacas de la 
temporada del año 1950. 

El mercado de futuros para la avena, el 
centeno y el trigo presenta firmeza, ha
biendo pasado ya los niveles más bajos 
de sus precios que avanzan hacia su recu
peración. Los precios de los aceites vege
tales han estado flojos todo septiembre, 
pero probablemente no descenderán más 
en adelante. 

Los precios del café se han visto auxi
liados por las cosechas reducidas y por 
la actividad del programa brasileño de 
precios de apoyo, pero el precio es alto y 
está cercana la estación de ventas, por lo 
que no se piensa que pueda continuar 
elevándose. El cacao ha sido afectado por 
una demanda escasa, debido a la acumu
lación de excedentes exportables en Brasil 
y la proximidad de la cosecha africana.! 

* En conclusión, los mercados ele pro
ductos agrícolas parecen altamente se
lectivos, con algunos avances y alguna 
reacción temporal probable en el futuro 
inmediato. Por otro lado, se estima que 
están presentándose signos crecientes de 
estabilidad en el nivel de los precios de 
productos de consumo y se espera que 
el movimiento futuro más importante 
sería hacia el alza. 
En cuanto a la lana, en las primeras 

dos semanas de octubre se manifestó una 
reanimación del mercado australiano y de 
otros productores de la Comunidad de Na
ciones Británicas, haciendo los precios ga
nancias sustanciales. Empero, se considera 

1 Véase en "Me rcados y Produ ctos", pó.g. 315 
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que todavia el nivel de actividad está por 
debajo de lo conveniente, después de haber 
pasado ·por un largo período de baja. 

La lana norteamericana de buena ca
lidad y longitud de hebra se vendía en la 
última semana de septiembre a 1.60 dó
lares, lavada, mientras que en lo que va 
corrido de octubre se han realizado algunas 
operaciones a 1.90 dólares y los vendedores 
hacen ofertas a 2 dólares libra, mientras 
que el tipo aná logo de lana de los Domi
nios subía hasta 2.25 dólares libra. 

• CRECEN LAS EXPORTACIONES AGRICOLAS 

Las exportaciones de productos agríco
las desde EE. UU. a todo el mu~do se 
elevaron en el primer semestre de 1951 
hasta un nivel que está cerca del volumen 
récord de los primeros años de postguerra 
cuando la producción mundial era menor 
y el financiamiento de la ayuúa al exte

rior era mayor. Factor importante en el 
incremento de las exportaciones fué la me
jor posición en oro y dólares de muchos 
países, debido a sus mayores ventas de mer
cancías a los EE. UU. a partir del con· 
flicto de Corea. 

El volumen físico de las expor taciones 
desde EE. UU. en el segundo semestre de 
1950 fué menor, de modo que para el año 
fiscal en conjunto (julio 1950 -junio 1951) 
éstas han quedado un 4% por debajo del 
nivel del año fiscal 1950 ; el mismo que 

fué un 8% inferior al promedio de los 
años 1947-49, pero dos tercios por encima 
de los años de la preguerra. 

El valor de las exportaciones agrícolas 
en el año fiscal 1951 montó a 3,409 millo
nes úe dólares contra 2,978 millones de 
1950 y 3,649 millones de promedio en 
1947-49. El volumen físico ha sido de 163 
para 1951, contra 170 de 1950 y 175 del 
promedio 1947-49, respecto a 100 del pro
medio de 1935-39, según el Departamento 
de Agricultura. 

PR ODUCTOS ALIMENTICIOS 
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• FoNDO MONETARIO I NTERNACIONAL VS. 

ORo I NDUSTRIAL 

La controversia en tre determinados paí
ses productores de oro -Sud-Afri ca, Ca
nadá, etc.- y el F. M. I. respecto al reco· 
nocimiento de la existencia de un mercado 
libre para el llamado "oro industrial" al
canzó un nuevo plano de desarrollo, cuan
do - dos semanas después de su VI Asam
blea Anual, en Washington- el Presidente 
de dicha institución recordó a las 34 na
ciones que la integran , que "el oro adqui 
rido por las naciones miembros con fin es 
monetarios, deberá dedicarse exclusivamen
te a dicho fin" y al advertir, también, que 
los países que incurrieran en falta, no 
podrían continuar operando con el Fondo. 

La si tuación prácticamente se ha agu· 
dizado, ya que el F. M. I. no ha reconocido 
oficialmente la libertad de sus miembros 
para operar con el llamado "oro indus· 
tria!" en mercado libre, ni les ha prohibido 
esa actividad en los casos en que se venía 
produciendo. La situación, pues, se ha in· 
clinado hacia un mayor volum en de opera
ciones en mercado libre, ya que los produc
tores canadienses quedaban en libertad pa
ra vender el metal amarillo industriali
zado. 

Empero, no se ha materializado el temor 
de círculos finan cieros norteamericanos 
respecto a que una declaración del F. M. l. 
alentadora para el mercado libre provo· 
case: l.-La formación de corporaciones 
comerciales de oro por el gobierno de Ro· 
desia del Sur y posiblemente por el Ca
nadá; 2.-Ventas de cantidades crecientes 
de oro de ley más alta de 900 milésimos 
fino, cuyo monto dependería del premio 
que obtuviese. En cambio, se ha observado 
que el mayor ingreso de oro industrial al 
mercado libre internacional ha hecho ceder 
sus cotizaciones en Hongkong, Tanger y 
otras plazas mundiales. El mercado negro 
de New York descendió desde 41% onza 
hasta cerca de sólo 39 dólares. Esto está 
muy por debajo de la cotización de hace 
un mes, cuando las águilas dobles (mo· 
neda de 20 dólares) se vendían entre 46 
y SO dólares. 

El in greso de Canadá y de Rodesia del 
Sur al mercado libre, explica esta baja, 
puesto que el caudal del oro industrial 
se acrecienta en unos 140 millones de 
dólares anuales, que vienen a sumarse a 
los 180 millones a que ascienden las ven
tas de Sudáfrica (de una producción es
timada en 400 millones de dólares) . 

Hasta es te momento ninguno de los paí
ses latinoameri canos productores de oro 
ha anunciado que seguirá el camino de los 
productores de la Comunidad de Naciones 
Británicas. 

LATINOAMERICA 

Cl U NIDAD CENTROAM ER ICANA 

Cinco países que en su historia inte
graron una sola nacionali dad -Guatemala, 
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Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa 
Rica- buscaron en los días del 7 al 14 
del presente mes, reanudar esta unidad 
en los planos económi co, ad uana! y de 
política ex terior, en el transcurso de la 
1 Conferencia Cen troamericana de Can ci
lleres, con sede en San Salvador. 
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Hecho notable: todas las cinco delega
ciones llevaron proyectos definidos respecto 
a la unidad regional, aunque unos pusie
ron más enfásis en determinado aspecto 
de las relaciones intra-regionales que en 
otros. Pero la iniciativa más elaborada y 
completa fué la de El Salvador, dirigida 
a lograr la integración de una Federación, 
eliminación de las barreras aduanales inte· 
riores, uniformación de la legislación eco
nómica, etc. 

El primer paso se ha dado -en opinión 
de las esferas políticas- con firm eza y 
acierto, al aprobarse la Carta de la Orga
nización de Estados Centroamericanos, con 
sede permanente en San Salvador. Entre 
los temas discutidos y que merecieron las 
recomendaciones finales para su solución 
en futuro próximo, están : l.-Creación de 
la tarj eta cen troamericana de mi gración, 
2.-Creación de la flota mercante cen
troamericana, 3.-Libertad de tránsito te· 
rrestre intra-regional, 4.-Creación de la 
Universidad Centroamericana y S.-Tratado 
Comercial e Industrial. 

El Presidente salvadoreño, coronel Osear 
Osurio, expresó la aspiración nacional .de 
Cen troamérica, al declarar en el discurso 
inaugural : 'El pueblo centroamericano no 
quiere persistir más en d credo provin
ciano. Anhela horizontes más amplios para 
su pensamien to y su acción. Consecuente
mente, tenemos la obl igación de dar aquí 
una solución que no contenga las equivo
caciones del pasado sino qu e, sirviendo de 
base, nos encamine ca da día por senderos 
más seguros hacia la unidad integral de 
Centroaméri ca, cualquiera sean los fenó
menos políticos, económicos y sociales que 
pu edan afectar a cada país en particular". 

d e e o m e r e 

BRA SIL 

AcuERDOs coN FnA l"CI A 

Se suscribieron tres convenios con Fran
cia, el 14 de julio último: un tratado 
comercial, un acuerdo de pagos y, por 
último, com-enio de redención de las deu
das fl otan tes muni cipal, esta tal y federal 
brasileñas. 

PLA N NA CIONAL CARBONIFEHU 

El Presidente del Brasil envió al Con
greso un proyecto de ley, el 10 de agosto 
pasado, estableciendo un Plan Nacional del 
Carbón. El· proyecto cont iene medidas pa
ra coordinar e incremen tar la producción 
de carbón y mejorar los medios de trans
porte, distribución y abastecimiento. 

De acuerdo con el proyecto presidencial , 
se deberá llegar a sustancial es reducciones 
en el precio del carbón y a una utiliza
ción generalizada de ese material como 
combustible y materia prima industrial. 
Para esta campaña se pide un crédito 
especial de 735 millones de cruzeiros. 

MODERNIZA CJON FERROVIAHIA 

En los últimos días de agosto, la prensa 
anunció que el Presidente brasileño había 
pues to el cúmplase a una ley que auto· 
riza a los Ferrocarriles Centrales del Bra· 
sil para la importación de 120 locomotoras 
Diesel, de tipo novísimo, para modernizar 
el equipo de tracción de la red ferrocarri 
lera del país. 

POLI TI CA AGRARIA 

Para estimular la producción de yute, 
pimienta negra y verduras, el Banco de 
Crédito de Amazonas concluyó un acuerdo 
para la transferencia de 150 familias ja
ponesas desde el Estado de San Pablo al 
Valle del Amazonas. 

Se informó que está en vías de con· 
cluir con éxito el acuerdo de inmigra
ción de familias de agricultores japoness, 
a razón de 500 familias por año, que se 
establ ecerán en la misma zona selvática. 

CHILE 

S IT UACION DE LA MINE!liA 

Las grandes minas de cobre produjeron 
32,116 toneladas métricas en julio último, 
siendo el mes de más alta producción en 
lo que va del presente año. Se espera qu e 
la producción de agosto continuará a esta 
máxima capacidad. 

Las exportaciones de cobre en bruto y 
del manufacturado fu eron bajas en el mis
mo mes de julio y se redujeron mucho 
más en agosto, cuando el Consejo de Co
mercio Exterior suspendió virtualmente la 
expedición de permisos. En los prim eros 
días de es te mes, la mi~ma autoridad, dió 
a conocer los cambios diferenciales por 
los cuales el Gobierno par ti cipará en las 
utili dades de los ex portadores de cobre 
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manufacturado y semimanufacturado. A 
fines del mes indicado se aprobaron soli
citudes de exportación por 6,000 toneladas, 
que se harán efectivas más adelante. 

El Gobierno anunció que el aumento de 
3 centavos de dólar por libra convenido 
con las autoridades norteamericanas para 
el cobre chileno, había producido desde 
mayo 6 hasta el último día de julio, un 
ingreso extraordinario de 2.4 millones de 
dólares. 

La producción de nitratos se ha venido 
rezagando a consecuencia de la escasez de 
energía eléctrica que afecta a las gran· 
des plantas de la Anglo-Lautaro Co. que 
controla más del 60 por ciento de la pro· 
ducción total de fertilizantes minerales 
chilenos. Para 1951, se predice como má
ximo una producción de 1.7 millones de 
metros cúbicos de nitrato, poco menor a la 
producción de 1950. 

La producción de carbón, pese a las 
huelgas obreras que paralizaron la indus· 
tria en los últimos meses, registró una 
cifra de 207,566 toneladas gruesas para 
el mes de julio, que es la más alta de 
todo el año. 

El petróleo, controlado por la Empresa 
Nacional del P etróleo, seguramente comen· 
zará a registrar cifras más altas, una vez 
que se instale la gran ·refinería de Con· 
con, que tendrá una capacidad de 20,000 
barriles diarios procesados. 

La producción de acero fué en julio de 
17,979 toneladas, mientras que en agosto 
ha montado a 16,437 toneladas. Julio ha 
sido hasta ahora el mes récord, desde que 
entró en operación la gran planta side· 
rúrgica de Huachipato, en julio de 1950. 

EUROPA 

• GRAN BRETAÑA.-CRISIS ECONOMICA 

BIENAL 

Las cifras desalentadoras del primer se· 
mestre de 1951 y, en particular, el record 
del último mes en la brecha entre importa· 
ciones y exportaciones, tienen un desagra· 
dable parecido con aquellas que IIJI1Uncia· 
ron las crisis de 1947 y 1949, en opinión 
de The Economist. La de 1947 fué inequÍ· 
vocamente provocada por la dislocación de 
postguerra, retardada por el empréstito de 
Washington y, luego, precipitada por la 
convertibilidad prematura. La de 1949 fué 
de exportaciones inadecuadas y de moneda 
sobrevaluada en un mercado mundial a la 
baja. 

Esta de 1951, por el contrario, se asocia 
con el auge del comercio de exportación 
y con un mercado mundial de vendedores. 
Este año los precios norteamericanos son 
otra vez demasiado altos y, aunque es ver· 
dad que el área esterlina se ha beneficiado, 
sus efectos sobre la Balanza de Pagos del 
Reino Unido son malos como de costumbre. 

Ningún ajuste al alza o a la baja de la 
esterlina en su tipo de cambio absorberá o 
compensará el fracaso fundamental en la 

producción de las cosas debidas en las de· 
bidas cantidades. El mejoramiento de Gran 
Bretaña en su productividad total merece 
alto crédito, pero no significa mucho cuan· 
do la menor parte de la producción es de 
la que más se necesita. 

Según The Economist el remedio verda· 
clero para la crisis bienal es un simple ne· 
gocio de producir lo que necesita el con· 
sumidor y de vivir de lo que aquél paga, 
en vez de hacerlo de los niveles provocados 
por la inflación interna. 

• lTALIA .-DEFlCIT EN EL COMERCIO 

EXTERIOR 

El empeoramiento de los términos de co· 
mercio y las importaciones crecientes de 
materias primas básicas, ha provocado un 
déficit mayor en la balanza de comercio 
exterior de Italia durante los primeros cua· 
tro meses del presente año, no obstante 
que ha ocurrido una notable elevación en 
sus exportaciones a todo el mundo. 

Cifras del Instituto Central de Estadística 
indican que durante este primer cuatrimes· 
tre las importaciones fueron de 405 mil mi· 
llones de liras ( 649 millones de dólares) 
contra 298.5 mil millones de liras de im· 
portaciones en igual período de 1950. Las 
exportaciones montaron a 308.8 mil millo· 
nes de liras ( 494 millones de dólares) con· 
tra 215.4 mil millones de liras del mismo 
período del año anterior. 

Se espera que el déficit de la balanza 
comercial montará a 495 millones de dóla· 
res en el año fiscal 1950-51 y a 471.5 mi· 
llones de dólares el déficit de la balanza 
de pagos. La "brecha en dólares" se estima 
en 340.5 millones en el año fiscal 1951-52. 

• FINLANDIA.-DESARROLLO ECONOMlCO Y 

COMERCIAL 

El desarrollo de la economía de FinJan· 
dia se ha traducido en el cambio de la 
estructura de su comercio exterior. En 15 
años las importaciones de materias primas 
y productos semi-elaborados se han tripli· 
cado; las de maquinaria y equipo indus· 
tria! se han cuadruplicado y aún más con· 
siderables son los incrementos de las im· 
portaciones de metales y minerales. 

Las exportaciones, a su vez, en el mismo 
período se han triplicado en su volumen, 
siendo los productos forestales el 87% apro· 
ximadamente del total. En general, Fin· 
landia es un país de comercio exterior, con 
saldos de exportación casi sin contradic· 
ciones y tiene por habitante la incidencia 
más alta entre muchos países del mundo, 
llegando a 32,842 marcos per cápita. 

El 82% del total deJ comercio exterior 
se centraliza en Europa, el que realiza con 
América representa el 11% y con todos los 
demás continentes cerca del 7%. Empero, 
estas proporciones cambian mucho respecto 
a los países latinoamericanos, que hacen 
fuertes compras de productos fineses em· 
pleando intermediarios en los EE. UU. 
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En 1950 las importaciones finlandesas 
desde los EE. UU. sumaron 5,239 millones 
de marcos contra 7,679 millones de mar· 
cos de exportación; con un saldo favorable 
de 2,440 millones de marcos. 

El valor total de las exportaciones en 
1950, a todo el mundo, montó a 89,112 
millones de marcos, y las importaciones 
desde todo el mundo, a 81,421 millones, 
siendo la balanza total favorable por 7,691 
millones de marcos. 

e HuN GRIA.-PLAN QUINQUENAL 

El Presidente del Consejo Económico de 
Hungría informó que en 1950, primer año 
del plan quinquenal, el ingreso nacional 
fué el 20 por ciento más alto que en 
1949 y la producción industrial fué supe· 
rior en un total de 35.1 por ciento (en 
comparación con los aumentos previstos 
de 21.4 por ciento). 

El incremento más agudo se registró en 
la industria de la construcción (116 por 
ciento) y en la de maquinaria ( 42.3 por 
ciento). En cuanto a las industrias de 
materias primas y a la de combustibles 
(carbón, hierro, acero y energía eléctrica), 
la tasa de incremento fué menor que la 
tasa media de expansión del conjunto de 
las industrias. 

La producción agrícola se incrementó 
sólo entre el 4 y el 5 por ciento. La 
producción de cereales de panificación fué 
el 9 por ciento superior a la de 1949, 
pero la de artículos de uso industrial y 

la de forraj es quedaron por debajo de sus 
metas. 

En el informe se indica que se han re· 
gistrado escaseces de bienes y productos 
agrícolas para el consumo durante 1950. 
El comercio exterior en su conjunto se 
incrementó en el 13 por ciento, pero el 
comercio con los países no comunistas fué 
inferior al de 1949. 

e OTROS CONTINENTES 

• JNDIA.-CE NSO DE SU INDUSTRIA DE 

MANUFACTURAS 

La India tenía en 1949, 6,257 fábricas 
en 29 industrias importantes, con una in· 
versión total en capital fi]o de 2,276 mi· 
llones de rupias (una Rupia = Dls. 0.21), 
valorizándose la producción de esas fá· 
bricas en 9,640 millones de rupias por año. 
Trabajan en las mismas 1,776 millones de 
empleados y obreros. El ingreso nacional 
procedente de la industria montaba el mis· 
mo año a 2,600 millones. 

El 15 por ciento del producto total 
corresponde a las industrias de manufac· 
turas durables, como hieno y acero, ma· 
quinaria, transportes, equipos, metales no 
ferrosos, madera, materiales para la cons· 
trucción (piedra, ladrillo, vidrio) ; el 85 
por ciento restante corresponde a produc
tos no durables, como productos químicos 
y farmacéuticos, industrias alimenticias, te· 
jidos, cueros y pieles, papel, etc. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

GRASAS Y ACEITES 

Por considerarlo de interés, en las notas 
siguientes se inten ta examinar brevemente 
el curso del mercado de las grasas y acei
tes en Estadcs Unidos, en vista de su gran 
influencia en el mercado mexicano. 

Los meses restantes del año en curso y 
los primeros del que viene, integran un 
período decisivo en lo que se refi ere a las 
condi ciones futuras de abasto en los mer
cados de aceites vegetales, pues correspon
de a la época en que se levantan las cose
chas de ajonjolí, cacahuate, algodón, fri
jol soya, etc., tanto en México como en 
Estados Unidos. 

En el país vecino, donde la en trada al 
mercado de la reciente cosecha de semilla 
de algodón está presionanrlo a la baja de 
precios de los aceites, exis te gran inquietud 
por lo incier to del futuro inmediato de las 
cotizaciones para estos artículos. 

Las declaraciones del Gobierno de los 
Estados Unidos en el sentido de llevar a la 
práctica una política de respaldo a los 
precios de la semilla de algodón y desarro
llar un programa de compras directas de 
ésta Y otras semill as oleaginosas, no ha bas
tado para neutralizar la influencia de los 
fa ctores que mueven los precios hacia aba· 
jo. Tal situación es resultado, en gran 
parte, de la fu erte presión que ejercen en 
el mercado americano los grandes volúme· 
nes de producción de manteca de cerdo 
sebo, aceite de semilla de algodón y frijol 
soya que se espera obtener en el transcurso 
de los meses próximos. 

Sin embargo, consideramos que a la pos· 
tre puede modificarse el curso de las co ti
zaciones de aceites y grasas por efecto de 
los sucesos de la política internacional, ya 
que las perspectivas de guerra repercuten 

en el alza de precios. Por el con trario, la 

terminación de esos confli ctos o el acuerdo 
sobre bases sólidas que asegu ren la armo

nía internacional, que implican la paraliza· 

ción de los programas de gastos béli cos, 
producen, como lo veremos en relación a 
las grasas y aceites en el mercado estado· 

unidense, una disminución de precios capaz 
de empujar al sistema económico a una 
profunda depresión. 

Con los precios que a continuac10n se 
insertan y que corresponden a los productos 
más representativos de las grasas y aceites 
en el mercado norteamericano, se aprecian 
las fluctuaciones que han sufrido: 
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Centavos de 

Años 

1935-39 .... .. .. .. ... ..... .. ...... 
1944 .... ... .... ..... ... ... ... . 
1945 •• 00 •••••• • ••• • •• ••••••••• 

1946 ••••• • • •••••••• •• 00 • • ••••• 

1947 .. ....... ... . .... . ..... ... 
1948 o ••••• • • • •••••• •• ••• • •••• • 

1949 .... ... .... .... .. ..... .. .. 
1950 

Ene.-Jun. •••• •••••• • 00 ooo Ooo. o • • • •· 

Jul.-Dic. • o o• o •• • •• ••• 000 Oo o • •• ••• o 

1951 
Ene.-Jun . o •• • O o O •••••• • •• ••o ••••••• 

Jul. o 0 0 0 00 0 00 0 00.000 o . o Ooo 000. 

Ago. o • ••• •••••••• 000 000 0 00 00 0 o 

Vemos que los precios durante los años 
bélicos (1944-1945) se mantuvieron a los 
mismos niveles aunque por arriba de los 
correspondientes al quinquenio 1935-39, a 
consecuencia de los con troles que el go· 
bierno de Estados Unidos impuso. A par
ti r de 1946, con la desaparición de dichos 
controles, l o~ precios registraron una fu erte 
elevación hasta 1948, incl usive. Pasados 
los efectos de la demanda mundial diferida 
y agudizado el desequilibrio económico in
ternacional a consecuencia de la propia 
guerra, apreciamos en 1949 una reducción 
de precios muy importante, hecho que se 
pronuncia aún más en el primer semestre 
de 1950. En julio de ese año, con la pre
sencia del conflicto coreano, los precios 
vuelven a estimularse, manteniéndose una 
tendencia alcista hasta el mes de junio de 
1951. Las pláticas de paz bastan para que 
los precios vuelven a mostrar una tendencia 
bajista. 

Esta reducción, aunque importante, no 
ha alcanzado los niveles peligrosos regis· 
trados en el primer semestre de 1950, dado 
que las pláticas de tregua tan incierta , 
alientan la posibilidad de que el conflicto 
se agrave. 

Lo anterior permite apreciar con claridad 
la influencia que los cambios en las rela· 
ciones políticas internacionales tienen sobre 
el nivel de precios en los Estados Unidos 
y en el mundo y explica el porqué de la 
inquietud actual sobre el futuro y la im
posibilidad de predecir cuál será la tenden
cia de los precios de grasas y acei tes en el 
año pr.óximo. 
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dólar por libra 

Man teca Aceite Ace ite 

Cerdo Sebo A lgodón coco 

10.2 6.6 7.6 7.3 
13.6 8.6 12.8 ll .O 
13.8 8.6 12.8 ll.O 
20.3 11.2 15.8 12.9 
23.9 19.2 25.9 20.7 
21.3 16.0 25.3 27.3 
12.1 6.3 11.6 17.4 

ll.3 5.9 13.0 17.3 
14.3 11.5 21.1 19.4 

18.2 15.4 26.9 21.2 
16.3 9.5 14.5 13.0 
16.3 9.0 15.2 13.0 

MAIZ 

La cosecha que empezará a levantarse 
en los meses de octubre y noviembre pró
ximos ascenderá a 3.653,000 toneladas, se
gún estimación de la Secretaría de Agri
cultura; volumen que será obtenido en una 
superficie de 4.892,000 hectáreas. Esto da 
un rendimiento promedio de 746 kilogra
mos por hectárea. 

La cosecha indicada de resultar cierta, 
sería la más alta que se haya obtenido 
en cualquier año an terior. Para el año de 
1952 no habría necesidad de hacer impor
taciones como ha acontecido en el presente 
año, cuando según el reciente Informe Pre
sidencial, se han tenido que importar ... 
130,000 toneladas. 

El consumo interior de maíz, como el de 
otros muchos artículos, ha aumentado como 
consecuencia del incremento de la pobla
ción y en parte, también, por una mejoría 
en los ingresos de distintos sectores. Cal
cular el volumen de maíz que es preciso 
para sa tisfacer las diferentes necesidades 
del país es un problema arduo a causa de 
la falta de estadís ti cas fehacientes. Por 
ello se estima de interés hacer algtiJilaS 
apreciaciones sobre los diferentes elementos 
que forman el consumo anual aparen te de 
maíz, o sean: 1), Producción ; 2), Impor
tación; 3) , Exportación; 4), Semilla nece
saria para siembra; 5), Semill a destinada 
a forraje; 6), Consumo industrial; 7), Pér
didas por causas diversas, y 8), Consumo 
humano. 

En cuanto a la producción, el únicodato 
.asequible es la estimación ya citada d e la 
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Secretaría de Agricultura. 
Por lo que se refiere a las importaciones, 

éstas son muy irregulares, pues en tanto 
que en 1949 y 1950 se importaron cerca de 
300 toneladas en cada año, durante el año 
en curso se han importado 130,000 tonela
das, según la fuente citada. 

Las exportaciones son esporádicas y más 
bien puede decirse que México no ha sido 
ni puede ser exportador de maíz. Hasta 
quizá debiera afirmarse, que la exportación 
de maíz que se haya efectuado en el pa
sado ha sido en perjuicio del consumo 
nacional, como la que se hizo en 1949 con 
el maíz de Chiapas, a pretexto de una 
superabundancia transi toria y regional. 

Por lo que respecta a la semilla para 
siembra, si se supone para el año próximo 
una superficie igual que la indicada, se 
requerirían 73,380 toneladas, estimando un 
promedio de 15 kilogramos por hectárea. 

El consumo forra jero es más difícil de 
calcular, pero creemos que un 15% del to· 
tal estimado como cosecha próxima se acer
caría bastante la realidad; ello daría . .. 
'\47,950 toneladas. 

P ara la fabricación de almidón, aceites 
y otros productos industriales, se puede es
timar un 5% de la misma producción, o 
sean 182,650 toneladas. 

Finalmente, las pérdidas ocasionadas por 
ataque de insectos o por otras causas se 
pueden calcular en un 1% de la cosecha 
total, lo que daría 36,530 toneladas. 

Hechas las deducciones anteriores, que
darían 2.812,490 toneladas disponibles para 
consumo humano, que divididas entre 26.6 
millones de habitantes, que sería la pobla
ción previsible para 1952, daría un consumo 
por cabeza de 106 kilos, o sean 290 gramos 
por persona al día. 

Este consumo neto resulta superior al de 
años anteriores, el cual para el promedio 
comprendido de 1947 a 1951 y sin conside
rar las deducciones de los renglones arriba 
mencionados, apenas alcanzó a 110 kilo
gramos. 

Es por este motivo que nos inclinamos 
a creer que si la cosecha próxima alcanza 
la cifra antes dicha, no tendremos necesidad 
de efectuar importaciones durante el año 
de 1952, a menos que condiciones clima· 
tológicas afecten la cosecha, o exista una 
mayor demanda de parte de la industria. 

BREA 

Las cotizaciones de brea en el mercado 
internacional permanecieron estables duran
te el primer semestre de 1951 a razón de 
Dls. 9.15 por lOO libras de la clase WW 
en Savannah, Ga. ; pero a partir de julio 
han recobrado la sensible fluctuabilidad 
que las caracteriza y su destino resulta a 
estas horas tan incierto como el de la mis
ma si tuación política y económica del 
mundo. 

Conviene recordar que pese a la ampli
tud de sus movimientos, la tendencia de 
los precios de la brea ha sido señalada-

mente a la baja. Desde 1947, por lo me
nos, se ha venido observando una caída 
pronunciada en la primera mitad de cada 
año, y una recuperación cada vez más 
débil en la segunda. De manera que en 
1947 de 9.65 * en marzo, cayeron a 6.95 
en julio para recobrarse a 9.30 en diciem· 
hre. En 1943 alcanzaron 9.45 en enero, des
cendieron a 7.00 en mayo y la recuperación 
en diciembre fué solamente a 8.05. En 1949 
la caída fué hasta 5.85 en abril y la 
recuperación en diciembre a duras penas 
logró un 6.96. Para junio de 1950 los 
precios de la brea WW habían descendido 
hasta 4.95; y de haber seguido esa ten
dencia, es factible suponer que la baja 
en el primer semestre de 1951 hubiera 
colocado las cotizaciones entre 4.00 y 4.25. 

El rompimiento de las hostilidades en 
Corea vino a detener esa tendencia im
primiendo un vigoroso impulso al alza que 
dejó el precio desde fines de diciembre 
de 1950 en la cifra indicada al principio, 
de Dls. 9.15 por 100 libras de la clase 
WW en Savannah, dando lu gar así a un 
salvador fl orecimiento de este mercado que 
parecía di rigirse sin remedio por el camino 
de la depresión. 

Con el inicio de las pláticas de paz en 
Kaesong se rompió la estabilidad de los 
precios, registrando en el mes de julio una 
baja de importancia hasta 8.15 de donde 
se recuperó a 8.30 en agosto y a 8.74 en 
septiembre, todas ellas en promedio. 

Para mediados de octubre la cotización 
registró una altura superior al precio de 
estabilización anotando hasta Dls. 9.40 por 
100 libras en Savannah, cifra muy cercana 
a la máxima que se conoce desde que fue
ron eliminados los controles al término de 
la última guerra. 

Es decir, que el mercado de la brea dis· 
fruta de un auge cuya duración no es 
posible prever con exactitud. 

La producción mexicana de brea se ha 
mantenido con un alto grado de estabili
dad durante estos últimos cuatro años re
gistrando un monto alrededor de 22,000 
toneladas por año, pero en cambio las ex
portaciones han aumentado en forma im
portante particularmente de 1949 a 1950 
en que subieron de 8,400 a 12,000 tone· 
ladas en números redondos. Todo indica 
que para 1951 se sostendrá aproximada· 
mente el monto del año anterior. 

El exportador mexicano deberá tener 
presente el alto grado de incertidumbre que 
prevalece en este mercado, a efecto de nor
mar con prudencia su participación en 
él. Es bien cierto que los altos precios 
constituyen un tentador incentivo que pue
de inducir inclusive al abandono del mer
cado interior; pero aun teniendo exclusi
vamente al interés del productor, semejante 
conducta equivaldría a perder el único 
punto de apoyo firme y seguro que cons
tituye el mercado nacional, para quedar 

* Promedios mensual es de cotizaciones diarias. 

A ñ o l. Número 1 0· .. Octubre 

por completo a merced del mercado mun· 
dial en el que suelen ocurrir súbitos y 

cuantiosos desplomes. 

CACAO 

Según noticias recientes, el Gobierno del 
Brasil ha reducido el precio de venta de 
su cacao "Bahía" de 32% centavos de dó· 
lar por libra fob. puerto de embarque a 
27 centavos (aproximadamente 29% cen
tavos de dólar por libra fob. Nueva York) . 

Este paso dado por el Brasil se debe 
principalmente a dos causas: l) A la pose
sión de un stock muy fuer te en el mo· 
mento en que está próxima a levantarse 
la cosecha de la Costa de Oro, y 2) A la 
demanda indiferente por parte de los Es· 
tados Unidos, debido a que los industriales 
y comerciantes están bien provistos de ma· 
teria prima, o a que las ventas de choco
late han bajado. 

Veamos con más detalle este asunto. La 
producción mundial de cacao para el ciclo 
1950-51 (lo. de octubre de 1950 a sep· 
tiembre 30 de 1951) , se presentó como 
sigue: 

Cantidades en Toneladas 

Costa de Oro . .. . .... . 
Brasil .. ... ........ .. . 
Nigeria y Camerón . .. . 
MEXI CO * .......... . . 
Otros 

Total ......... . 

• Datos de In S. A. G. 

284,000 
125,000 
107,000 

8,573 
240,650 

765,223 

Los principales productores, como se ob
serva en el cuadro anterior, son · el terri
torio inglés de la Costa de Oro del Africa 
Occidental y el Brasil. Por ello el go
bierno inglés y el brasileño controlan la 
oferta del producto y fijan los precios que 
rigen en el mercado mundial del cacao. 
Cuando observan que los precios muestran 
síntomas de debilidad, se retiran lempo· 
ralmente del mercado hasta conseguir que 
se eleven al nivel deseado por ellos. 

Dicha política de precios afecta princi
palmente a los Estados Unidos, que con· 
sume el 39.2% de la producción mundial 
(300,00 toneladas aproximadamente). En 
este país y debido a los altos precios 
alcanzados por el cacao, los industriales 
han llevado a la práctica una política de 
"la mano a la boca", si tuación que au· 
menta sus costos de producción debido a 
las compras en pequeña escala y por ende 
reduce el consumo del producto final al 
venderse a mayores precios. 

Los precios están basados en los tipos 
"Bahía" y "Acera", este último producido 
en la Costa de Oro. El precio máximo 
alcanzado por estos cacaos en el mercado 
de Nueva York, fué de 37.15 centavos de 
dólar por libra en febrero 19 de 1951. 
Los Estados Unidos, en defensa . de su 
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-economía y tal como lo hicieron en la 
guerra pasada, acudieron en febrero 12 
de 1951, a la fijación de precios tope que 
para este producto es de 38% centavos de 
-dólar por libra. 

El aliciente de estos altos precios in· 
<lujo a · nuestro país a exportar algunas 
c antidades a los Estados Unidos. La ex· 
portación durante 1950 fué de 3,432 tone
ladas, y en lo que va de enero a agosto 
<le 1951 se han exportado 1,099 tonela
das. 

Cuando existan buenos precios en los 
mercados internacionales, es de desearse 
se siga exportando este producto, pero 
sin lesionar el consumo nacional. Hay que 
hacer notar que el cacao "Tabasco" se 
cotiza en los Estados Unidos al nivel del 
"Bahía". 

En la Ciudad de México actualmente 
se cotiza el cacao a $6.30 por kilogramo. 
El precio más alto a que llegó a ven
derse fué de $7.00 el mes de marzo del 
presente ano. 

FIBRAS SINTETICAS 

En México, como en la mayor parte de 
los países del mundo, cada día adquiere 
mayor importancia la fabricación de tex
tiles a base de fibras sin téticas y se les 
encuentrlm nuevas aplicaciones. Sin em
bargo, nuestro país está todavía a la zaga 
en este desarrollo industrial, pues hasta 
ahora se utilizan solamente la artisela vis
cosa, la artisela al acetato, el fiocco y el 
nylon, pero se desconocen otras fibras sin
téticas que datan de los últimos diez años, 
como el orlón, el dacrón y otras de la 
familia Dupont, así como la fibra dynel 
y el acrilán de la Chemstrand Corpo· 
ration. 

Las tres primeras fibras indicadas se 
obtienen de la celulosa y las otras de di
versos materiales por hilado en fusión. 
Cada una de ellas, no obstante su común 
ori gen y procedimientos semejantes de ob
tención, ti ene cualidades diferentes que las 
convierten en igualmente necesarias y de
seables para la fabricación de telas de los 
más distintos usos. Por ejemplo, caracte
riza a la fibra de viscosa su suavidad y 
facilidad de teñir ; en cambio, la artisela 
al acetato tiene como cualidad principal el 
absorber menos agua que la viscosa y su 
mayor resistencia a las arrugas. 

Las otras tres fibras de reciente descu· 
brimiento parece que tienen como caracte
rística más importante su gran resistencia 
a la tensión, que las hace adecuadas para 
artículos en donde esta cualidad es más 
valiosa, tales como cuerdas para llantas 
de automóvil, medias o calcetines, tapices, 
alfombras, bandas de correas para trans
misión, etc. Entre ellas sobresale el da
crón, que es particularmente útil en la fa
bricación de hilos para coser, ropas para 
deporte, toldos, y en fin, en donde la tela 
requiere estar expuesta a la acción del 
aire, sol y agua. 

La producción mexicana de fibras si nté
ticas se ha reducido propiamente a la 
aJ·tisela, al acetato y a la artisela viscosa; 
sólo desde 1950 ha empezado a fabri carse 
el fiocco. Según datos oficiales, las dos 
empresas que se dedican a la fabri cación 
de artisela (Celan ese Mexicana- y Viscosa 
l'vfexicana) han producido, desde que em
pezaron a trabajar, las siguien tes cantida
des: 1,050 toneladas en 1947 ; 3,601 tone
ladas en 1948; 6,120 toneladas en 1949 
y 7,945 toneladas en 1950. No obstante, 
los abastecimientos del exterior son necesa-

rios todavía, como lo demuestran las gran· 
des cifras de los últimos cuatro años: 

1947 
1948 
1949 
1950 

Cantidades en Toneladas 

3,613 
5,676 

816 
4,001 

2,422 
2,541 
1,461 
1,471 

6,035 
8,217 
2,277 
5,472 

La producción nacional de los dos tipos 
de artisela indicados, ha venido aumen
tando a un ritmo que hace pensar que en 
un año más bastará para cubrir las nece
sidades de la industria de hilados y tejidos 
de artisela. Puede estimarse que, con una 
elaboración de 8 millones de kilogramos al 
año, que se distribuirían aproXimadamente 
por partes iguales entre viscosa y acetato, 
será suficiente para el abastecimiento de la 
industria ci tada. Como la fabricación de 
fibra corta de artisela o sea fiocco, apenas 
se ha iniciado, puede tardar algunos años 
todavía para atender a los requerimientos 
de la industria, y para entonces México se 
convertirá en un país autosuficiente en lo 
que se refiere a sus necesidades de esas 
tres fibras sintéticas. Sin embargo, seguirá 
dependiendo del exterior en cuanto a nylon, 
orlón, dacrón y otras de reciente descu
brimiento o que es tán por entrar al mer
cado en escala comercial. Tal dependencia 
no significará ninguna desventaja para Mé
xico, puesto que las nuevas fibras no des
plazarán a las viejas, las cuales continuarán 
produciéndose en el extranjero y su uso está 
garantizado, ya sea solas o mezcladas con 
las nuevas, pues ninguna de ellas, a juicio 
de los expertos, posee todas. las propiedades 
que se requieren para las múltiples apli
caciones de las telas o hilos elaborados 
con dichas fibras. 

CONFERENCIA DE LA COMUNIDAD DE NACIONES SOBRE MATERIAS PRIMAS 

La reunión de ministros de la Comunidad 
de Naciones dedicada a Abastecimientos y 
Producción, convocada por el Lord del 
Sello Privado, se i~staló en las oficinas del 
Gabinete de Londres, la última semana de 
septiembre. El propósito de la reunión 

fué discutir los problemas concernientes al 
abastecimiento mutuo y la demanda de ma
terias primas y de mercancías manufac
turadas. 

El Lord del Sello Privado, Mr. R. R. 
Stokes, presidió la junta. En declaraciones 

a la prensa afirmó que los propósitos del 
certamen eran proveer de oportunidad al 
intercambio de puntos de vista y de ideas 
sobre la producción de materias primas 
dentro de la Comunidad y del abastecimien
to de bienes de capital desde aquellas na
ciones que los producen dentro de la Co

munidad. 

316 R e v S t a 

El problema relacionado con el abastecÍ· 
miento de materias primas, no se ha origi
nado en las necesidades del rearme, aun
que sí es verdad que lo han exacerbado. 
No son tampoco problemas a corto plazo, 
sino antes bien, problemas a largo plazo. 
Es el objeto de las discusiones llevar la 
atención a aquellas materias primas que 
son escasas y a discutir, también, la nece
sidad de equipo de capital y las dificul
tades de la posición abastecedora a este 
respecto, dijo Mr. Stokes. 

En cuanto a los precios, manifestó que 
era deseable -tanto desde el punto de 
vista del productor como del consumidor
que se mantuvieran a niveles razonables y 
expresó la esperanza de que procedimien
tos ordenados de compras, pudieran evitar 
las fluctuaciones violentas de los últimos 
doce meses. 

d e e o m e r e 

La reunión comenzó con una discusión 
general sobre abastecimientos de materias 
primas y los problemas conexos, y se la si
guió con una revisión de los adelantos lo
grados en la Conferencia Internacional de 
Materiales, de Washington. En seguida se 
ocuparon de las materias primas en par
ticular, comprendiendo el cobre, algodón, 
plomo, manganeso, níquel, hule, azufre y 
piritas, estaño, tungsteno y molibdeno, lana 
y zinc. 

Las discusiones finales se refirieron a 
los problemas del abastecimiento en rela 
ción con las mercancías manufacturadas y 

semi-manufacturadas, en particular en lo 
que respecta a las perspectivas de exporta
ción británica y a la importancia de los 
bienes de capital para incrementar la co
rriente de materias primas desde los pa íses 
de la Comunidad. 

o E X t e r o r 



SUMARIO EST ADISTICO 

NUMEROS INDICES DE PRECIOS AL MAYOREO 
210 ARTICULOS 

Base: 1939 100 

1 9 5 1 
Sept. Agos to Julio Junio Mayo Abri l "'.fa no 

l NDICE GENERAL . ... . .. . .. 392.7 388.3 395.8 400.0 393.7 384.8 375.4 
Artículos de consumo .. 391.8 388.0 398.1 394.0 377.8 365.2 357.6 

Alimenticios .. ... .... 400.9 395.6 409.2 492.7 377.6 361.8 351.7 
No alimenticios . . . . .... 372.1 371.6 374.2 375.3 378.4 372.6 370.6 

De uso personal 306.4 305.9 306.0 305.7 305.6 305.6 305.6 
De uso en el hogar. 327.6 326.4 323.2 321.3 321.7 298.5 295.2 

ARTI CU LOS DE PRODUCCIO N . 394.0 388.8 392.3 409.0 417.9 414.6 402.4 
Materias primas 455.0 446.0 451.1 477.9 491.9 487.9 471.5 

No elaboradas . ...... 474.9 460.8 479.6 530.4 556.0 549.8 432.0 
Ela boradas 429.7 427.2 415.0 411.5 410.8 409.5 394.8 

Combustibles y ener gía . 265.3 266.6 268.0 268.0 268.5 268.5 260.7 
Vehículos y accesorios .. - 352.1 352.1 352.1 252.0 352.0 345.9 349.9 

FUENTE: Banco do Méxi co, S. A . 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION 
EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1929 = 100 * 

~I F.SES 1951 1950 19•19 1!148 1947 1946 

Enero .......... 517.9 465.4 423.4 422.8 433.2 380.7 
Febrero ........ 533.5 454.7 423.7 417.0 432.0 381.3 
Marzo .......... 545.9 464.6 430.1 420.5 422.4 387.1 
Abril . .. ........ 564.8 469.3 434.3 415.2 416.3 391.0 
Mayo ......... .• 603.1 463.3 436.0 416.5 415.7 408.9 
Junio o ••••••• • • 638.0 467.4 434.7 426.5 413.9 431.3 
Julio .. ... ...... 732.9 480.2 450.8 345.4 409.5 440.9 
Agosto ....... .. 683.8 499.7 455.7 438.8 426.1 436.1 
Septiembre ••• • o 690.6 507.4 456.8 4:S3.2 428.1 432.8 
Octubre 513.8 457.0 437.5 429.0 438.8 
Noviembre ...... 534.1 480.5 429.3 424.8 435.5 
Diciembre ...... 532.3 480.8 424.8 438.4 433.8 
PROMEDIO ANUAL. 487.7 447.0 426.4 424.1 416.5 

• El nbornd o sobre 16 principal es artí cul os . 
Fu EN TE: Da neo do México, S. A . 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

(Compradores) 

ACCIONES (•) BONOS (b) 
1939 = 100 1933 = 100 

INDICES Indico Sc,uroa Imlus· Indico Fondos 
MENSUALES Gnd. D a n eos y Fzns. tria 1\.Hnería Gral. Púb. 

1950 Abril ........ 343.1 210.3 195.1 444.0 198.1 105.9 113.4 
Mayo ...... . 343.0 210.0 194.9 443.6 207.1 105.6 113.4 
Junio ....... 347.6 215.1 194.9 449.2 200.3 105.7 113.6 
Julio .... .. .. 352.3 220.8 195.1 454.6 199.3 105.8 114.1 
A gosto ...... 372.9 224.2 196.2 484.9 219.8 106.3 114.2 
Septi embre 379.5 231.7 196.4 489.1 228.8 106.5 114.4 

1951 Abril . . . . .. .. 502.0 283.7 197.3 661.2 340.1 107.4 114.2 
M ayo ....... 509.3 281.9 196.6 676.8 294.2 107.5 114.2 
Junio .. ... .. 512.7 272.1 196.1 687.6 275.6 107.1 114.2 
Julio ... ... .. 516.0 270.6 196.1 693.2 289.6 106.6 114.2 
A gosto ••• 0 0. 517.2 269.6 195.9 695.0 306.4 106.4 114.2 
Septiembre .. 521.3 275.8 195.5 698.7 320.7 106.3 114.2 

(a ) Comprende la totalidad de las acc iones cotiu dns en ln boba oficial. 

(b) 15 bono& ae leccio nadoa. 
FUENTE: Mercado de Valoret, Nacional Financiera, S . A. 

1950 

Anual 

311.2 
302.9 
294.2 
321.8 
280.2 
276.5 

323.8 
351.9 
370.8 
327.9 
275.5 
319.2 

1945 

334.9 
319.6 
3l 8.8 
332.9 
336.4 
335.9 
359.1 
368.8 
367.5 
374.9 
380.7 
379.8 
351.6 

Hipote· 

e arios 

100.9 
100.3 
10Q.4 
100.3 
101.0 
101.1 
102.8 
103.0 
102.5 
101.5 
101.1 
101.0 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 1950- 1951 
(Valor en pesos. Volumen en toneladas) 

I mportación Exportacióa 

MESES VALOR TONELADAS VALOR TONELADAS 

DIFERENCiA 

VALOR 
\. í 

o oo .,,,-,-,-,-,-,-,-,~-+-+-+~ 

1950 ' ' 
Marzo .. . . . ... 313,487,950 169,941 266.154,515 
Abril . ... . . . . . 302.433,182 165,472 235.670,742 

314,332 -
446,179 -

+ 

47.333,435 
66.762,440 

1 
~00~~~~~-+~~~~~-4-4_,~, \.,y 1 Mayo o ••••••• o 314.200,173 165,995 325.498,296 636,436 11.298,123 

>----- .. / '\ 
Junio •••••••• o 311,664,153 159,871 257.198,988 337,831 - 54.465,165 

Ene. a Jun. . . 1,865.152,001 1.055,784 1,609.892,979 2.336,911 - 255.259,022 

400f-t-~-+--+--t-11 /'·- r- ~\v-+-/+->'v 

·-~~~IÍ ~W r 

Julio . .... .... 375.700,774 188,519 424.917,667 627,494 + 49.216,893 
Agosto . .. . .. . 346.306,204 193,834 430.639,081 380,064 + 84.332,877 

1951 
Marzo ... .. ... 504.674,487 231,827 393.520,380 410,704 - 111.154,107 
Abril ...... ... 631.020,759 278,882 318.393,933 334,346 - 312.626,826 
Mayo o •••••••• 644.068,458 228,698 336.774,816 311,834 -307.293,642 
Junio . .. ... .. . 661.364,528 222,750 371.260,086 433,064 - 290.104,442 

~TACioN--

IM PQFITACoON-- ·----

Ene. a Jun. 3,365.384,325 1.341,866 2,459.001,131 2.326,210 - 906.383,194 200E F" M A M .J .J A E: F M .--- -;:;~ ....... 
:___:----'-'---'- J g 50 -- .! .51 - -... 

Julio .... .. .. . 646.540,702 235,081 402.087,280 519,236 - 244.453,422 OF: PuSLICACI ONE.S 

Agosto ... . . . . . 611.325,780 237,767 550.508,310 428,728 - 60.817,470 

FuENTE : Dire cción Genera l de EJtadÍJtica. 

IMPORTACION Y EXPORTACION DE Y A PRINCIPALES PAISES 
Valores en pesos 

1 M P O H T A C 1 O N EXPORTACION 
PAISES 

Canadá ... .. . ........ . . . . 
Cuba ... . . ... . . .. .. ... . . . 
E. U. A . . . ... .. .. . . . .. .. . 
Guatemala ..... . ......... . 
Nicaragua . . .. . ...... ... . . 
Panamá ............. .. .. . 
Venezuela . . . . . .... .. .. .. . 
Alemania .... . . . . .. . ... . . . 
Bélgica ........ . . . ....... . 
España . . ... . . ... . ....... . 
Francia .. ... . ..... . ..... . . 
Gran Bretaña ..... ... .... . 
Italia ....... ... ......... . 
Países Bajos ..... . ... . ... . 
Portugal ....... .. .... . .. . 
Suecia .... .... . .. ... . ... . 
Suiza .......... . .. .. .... . 
Ceilán ..... .. .... .. . . . . . : . 
Establee. del Estrecho .... . 
E. U. de Indonesia ... .. .. . 
Persia ........... ... ..... . 
Japón . ...... . . . . ... ... . . . 
Marruecos francés 
Pos. fran cesas en Afr. Occ .. 
Pos. españolas en Afr. Occ. . 
Unión Sudafricana .. ... . . . 
Australia ..... . ..... .. . .. . 

1 9 4 9 

99.267,691 
5.238,573 

3,068.414,052 
1.388,706 

37,654 
437,989 
149,831 

14.233,414 
15.739,329 
13.556,202 
21.891,216 
79.001,492 
19.022,668 

8.841,586 
5.439,263 

40.542,802 
50.045,705 

4.484,607 
14.608,645 

536,386 
245 

2.257,140 
38,157 
17,197 

767,715 
21.237,287 

FuENTE: Dirección General de Estadísticli.. 

1 9 5 o 

99.405,691 
17.840,293 

3,716.377,104 
3.234,553 

536,421 
485,550 
142,91:\7 

62.437,450 
35.806,012 
24.673,023 
52.223,154 

101.017,699 
34.514,683 
15.262,784 
6.160,377 

61.950,088 
46.241,216 

5.027,053 
21.699,716 
2.115,023 

9.796,798 
17,564 
18,783 

7 
1.631,996 

35.735,713 

ENERO A AGOSTO 

1 9 5 o 

49.435,640 
9.122,971 

2,20 l. 710,603 
1.769,481 

123,123 
416,475 
131,431 

27.000,238 
22.654,751 
12.141,590 
33.654,109 
55.401,559 
24.492,744 

7.725,036 
3.973,699 

39.146,331 
29.087,549 

1.848,958 
7.217,647 
1.401,445 

4.705,601 
17,564 
18,783 
- 7 

637,606 
29.410,710 

1 9 5 1 

81.291,429 
17.589,541 

3,732.454,927 
950,964 
115,310 

2.200,646 
5:n,114 

94.594,279 
61.372,204 
48.441,648 
94.430,361 
94.197,242 
27.065,197 
19.104,962 
30.631,401 
65.190,032 
39.607,058 
3.473,721 

68.286,870 
3.549,817 

19,224 
14.233,676 

200,265 
122,006 

2.193,450 
39.527,310 

1 9 ' 9 

22.225,943 
46.215,334 

2,850. 719,965 
43. 115,506 

2. 193, 106 
4.932,074 

21.248,341 
16.327,254 
56.946,610 
3.333,174 

55.389,603 
70.695,199 
13.630,710 
36.364,003 

369,832 
4.461,795 
4.591,345 

148,591 

23.243,342 
16.109,057 

66,451 
1.861,730 
7.243,531 
1.108,495 
4.690,187 

25,716 

1 9 5 o 

37.516,262 
43.427,500 

3,747.284,135 
61.647,835 
3.111,052 
4.147,098 

13.799,175 
20.987,403 
34.893,037 

3.385,372 
25.803,256 
35.968,679 
18.847,910 
44.548,515 

2.463,940 
12.896,568 

1.592,543 
1,656 

871,446 
1.341,247 

15.944,777 
21.832,092 

1.566,449 
3.167,899 
1.112,050 
1.029,710 

60,783 

INDICES DE PRECIOS Y TERMINOS DE COMERCIO 
(con metales) 

Base 1935-1939 = lOO 

ENERO A AGOSTO 

1 9 5 o 

28.385,583 
23.691,540 

2,102.583,256 
39.711,488 

2.373,549 
4.384,517 
8.255,234 
7.360,954 

22.885,746 
2.808,008 

14.691,754 
25. 525,371 
14.944,803 
25.283,847 

2.417,034 
8.185,676 

470,825 
1,656 

871,446 
99,591 

6.092,003 
31.061,757 

1.623,943 
3.167,899 
1.012,050 

875,851 
42,023 

1 9 5 1 

32.735,776 
30.676,401 

2,556.614,001 
39.574,466 
3.861,230 
4.695,123 
9.272,363 

72.010,491 
28.597,263 
19.799,158 
74.956,851 
53.768,500 
12,509.725 
26.976,606 

205.388 
19.367,032 
15.554,800 

919,859 
494,663 

6.446,262 
36.142,456 
37.277,197 

36,955 
217,022 
959,697 

8.447,083 
9,857 

Indico do pre cios Indi co de precios Términos da Indico de precioa ludicc do precio• Términoa 
Al< OS do importa ción de exportación comercio Año Me• e• do do de 

Impor tación Exportación Comercio 

1940 146.81 125.99 85.82 

1941 146.74 94.69 64.53 1950 Febrero .......... . 417.37 400.17 95.88 
Marzo ............. 390.36 409.86 105.00 

1942 162.41 113.21 69.71 Abril .... . .. .. ... .. 418.93 409.82 97.82 

1943 179,93 140.90 78.31 Mayo .............. 416.97 393.86 94.46 
Junio .... ... .... ... 386.66 428.72 110.88 

1944 188.45 141.44 75.05 Julio .............. 408.17 534.05 130.84 

1945 190.28 145.89 76.67 Agosto ... . .. . ... .. 377.41 456.81 121.04 

1946 214.29 186.42 86.99 1951 Febrero .. ......... 474.68 535.80 112.88 

1947 250.69 233.40 93.10 Marzo ..... ..... .. . 462.94 550.37 118.88 
Abril o • •• •••••• • ••• 443.89 577.31 130.06 

1948 283.21 304.00 107.34 Mayo .. ..... .... ... 453.75 568.43 125.27 

1949 387.49 397.71 102.64 Junio . .. .... ····· ·. 444.58 526.39 118.40 
Julio ....... .... ... 480.35 507.29 105.61 

1950 410.81 414.24 100.83 Agosto .... ....... . 431.23 516.58 119.79 

FUENTI: Oficina de Publicaciones, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 



PRINCIPALES IMPORTACIONES MEXICANAS 

Valor en millones de pesos 

Fraccione• CONCEPTO 

o/o del T o ta l 

Enero a agos to E nero a agos to 

1950 1951 1950 1951 

12340/41 

12403/07 

21016 

24211/12 

35330/40 

39000/05 

75000/ 12 

. 751 20/23 

80000/10 

82320 

82390/ 91 

86900/60 

95200/21 

95230 

95510 

95640 

Mant eca de ce rdo .... ... , .. . .. . 

Lana 

Trigo 

Hul e crudo, natural y ar tificial . 

Tuber ía de hi erro o ace ro galvn· 

nizndo o sin ea lvanizar .. .. . . .. . 

Material fijo para ferrocarril . , . 

Pasta de celul osa 

Papel blan co para periódico ... . 

Ins talaciones de maquinaria , , .. . 

Ap lanadoras y conformadoras .. . 

Máquinas impulsadas por medios 
mecánicos . .... . .. .. .... .. . .. . .. . 

Partes sue ltas y piezas de refac · 

ción para maqu inaria .......... . . 

Automóvi les de todas clases .. . . 

Chasises para aut omóvil es ..... . . 

Tractores .. . .. . ....... . .... . . . .. . 

Partes s ue ltas, re facciones y mo· 

tores para automóviles ..... . .. . . 

15.8 

41.7 

172.8 

18.3 

64.1 

39 .4 

33 .5 

14.1 

64.5 

21.9 

115.8 

109.4 

164. 1 

20.4 

50.9 

61.7 

20.9 

55.3 

163.7 

145.4 

80.3 

56.5 

75.5 

34.1 

105.3 

74.9 

178.6 

195.6 

389.9 

17.8 

99.6 

76.2 

A.-ToTAL . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . 1,008.4 1,769.6 

B.-Importación total . . . . . . . . . . . 2,587. 1 4,623.2 

FuENTE: Dirección General de Estadística. 

0.6 

1.6 

6.7 

0.1 

2.5 

1.5 

1.3 

0.5 

2.5 

0.8 

4.5 

4.3 

6.3 

0.8 

1.9 

2.4 

38.9 

100.0 

0.5 

1.2 

3.6 

3.2 

1.1 

1.2 

1.6 

0.7 

2.3 

1.6 

3.9 

4.2 

8.4 

0.4 

2.2 

1.6 

38.3 

100.0 

PRINCIPALES EXPORTACIONES MEXICANAS 

Valor en millones de pesos 

Fracciones 

1101 

230 1 

1113/15 

2500/97 

26 11 

COHCIPTO 

Pescado fr esco o refrigerado . .. , 

Ca fé en grano sin c.iscara , . . . .. 

Camaró n . .. ...... . , ... ....... . . . 

Forrajes , ..... . . ...... . . ... . . . .. . 

Algodón en rama 

2630/31 H enequén .. . . . ........ ... ..... .. 

32 14 .8124/ 26 Plomo metáli co y concentrados , 

9111 Plat a afinada . . . . . .. ... ..... . ... . 

J2 11. 8 11 4/l5 Cobre metá li co y conce ntrados .. 

32 16 .8130/3 1 Zinc met <.í.li co y concentrados . . . 

4100/01 Petró leo crudo .......... . .... . . 

4110 .. 4119 Pe tról eo combus tibl e ..... ..... . 

50 12 Te las de algodón .... . ......... . 

530 1 Hiluzas, hi los y corde les de be-

neqtu!n . . ...... , .. . .... . . . ... .. . . 

5300/02 Hil o de e ngavi ll ar .. ... . ... . .. .. 

A.-ToTAL ...... . .... · . . . . ... . . . . . 

D.-Exporta ción total 

FuENTJ.:: Dirección General de Estadis tica. 

Enero a agos to 

1950 1951 

185. 3 

216.7 

40.0 

36.5 

363 .4 

77.2 

302.0 

101.4 

130.4 

111.2 

79.7 

31.4 

130.9 

30.1.6 

48 .5 

37.4 

650.8 

53.8 

260.5 

143 .1 

152.0 

180.0 

71.9 

85.9 

42.0 115.3 

22.2 32.1 

5.4 27.7 

1,744.8 2,294.5 

2,465.4 3,411.5 

o/o del Tato! 

Enero a agos to 

1950 1951 

7.5 

8.8 

1.6 

1.5 

14.7 

3 .1 

12.2 

4.2 

5.3 

4.5 

3.2 

1.3 

1.7 

0.9 

0.2 

70.7 

100.0 

3.8 

8.9 

1.4 

1.1 

19. 1 

1.6 

7.6 

4.2 

4.4 

5.3 

2.2 

2.5 

3.'1 

0.9 

0.8 

67.2 

100.0 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
POR CONTIN ENTES 

Valor en miles de pesos y saldos 

Ene ro a agos to 

9 5 o 
Enero a agos to 

9 5 1 
SALDOS 

AREAS lm por
tació a 

Ex por· 
tac ión 

Impor
tación 

Ex por· 
tación 

Enero a agosto 

19 50 1951 

América . .... , , .. . . 2.272,933 2.255,709 3.853,956 2.784,476 - 17,224 -1.069,480 

Europa ... .... • . ... 262,977 149, 129 612,376 363 ,672 - 113,848 248,704 

As ia 19,010 52,646 108,547 249,729 + 33,636 + 141,182 

A frica 1,496 7,239 4,268 13,605 + 5,7<13 + 9,337 

Oceanía . . .. . ... _._· _· __ 3_o_. 7_4_3 ___ 7_2_6 __ 4_4_, I_0_4.,.-__ 1_1_5_ -_ 3_o_.o_l_7 ___ 4_3._9_89 

T OTALES . .. • . . . 2.587, 159 2.465,449 4.623,251 3.411 ,597 - 121,710 - 1.211 ,654 

FUENTE: Dirección General de Estad íst ica . 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 

CAPITULOS ARANCELARIOS 

V alar en pesos 

IMPORTACI O N 

Enero a agos to 
CAPITULO S 

~·l ate r ías animales ..... .. ....... ...• ...... ...•... 

?\laterías vegetales .. .. .. .. .. . . .. . . . ........ . . • · . . 

l\.1 nterias minerales . . . ..... . . . ..... . ...... .. ... . . 

Hilados y tejidos .. ..... . .... .. . .. .. . .......... . . 

Manufacturas de tej idos ........... . ... . ... .. .. . 

Produ ctos de l a industria química . ............ . 

Productos de diversas industrias . . . .. . ..... . ... . 

Máquinas, aparatos y herramien tas , para l a ind us · 

1950 195 1 

91.307' 105 

326.986,594 

456.325,179 

51.906,104 

13.790 .741 

320.437,987 

195.484.465 

133.794,693 

571.947,047 

679.031,275 

88.945,891 

20 .527,274 

478.848,613 

300.657,588 

tria, la minería y } as artes .. . ... . ... . . ... , 680. 183 ,7 22 1,164.935, 104 

Máquinas y aparatos para la ciencia y vehícu los . 449.i06,210 968. 168,9 11 

Oro .. .. .. . .. . . . .. . . .. . . . . . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . 414,624 1,374 

Moneda acu ñada . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . 98, 191 243,000 

Bill e tes , acc iones, bonos y otros valores .. , ... , 518,057 1.61 4,714 
--------

ToTALES .... . .... . .... . .. . . .. . ....... . 2,587.158,979 

FUENTB : Dirección Genera l de Estadística . 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR 

CAPITULOS ARANCELARIOS 

Valor en pesos 

E X P O R T A C 1 O N 

4,623.250,807 

Ene ro n agosto 
CAP1TULOS 

Materias anima les 

Materias vegetal es 

Mat erias minerales 

Combusti bl es y derivados .... , .... .. . . ......... . 

Hi lados, tejidos, fi e ltros y sus manufacturas ... . 

Alimen tos, bebidas, tabacos y productos quími cos. 

Produc tos de diversas industrias . . . ........ . .. . . 

Metal es comunes 

Armas, ex pl os ivos y diversos .. ... . . . .. . , ...... . 

Oro ..... , . . .. . .......... . ........... . . .. . . ..... . 

fotf oneda acuñada ..... . . . . . .... . ... .. .... . • .. .. . . 

Dill etes , acciones, bonos y t im bres .. . . . . ... . .. . 

ToTAL E!! 

F UENTE: Dirección General de Estadís tica. 

1950 

248.525,199 

911.573,060 

106.067,904 

163.221,262 

91.278,129 

90.054,377 

49 .717 ,056 

512.593, 127 

111.153,289 

12.220,703 

169 .045,621 

1 9 i 1 

247.297,562 

1,281.114,592 

195.368,127 

167.201,004 

2'17. 608' 262 

88.385,314 

57.647,773 

542.275,880 

170.572,195 

92.247,073 

132.972,150 

189.011,789 
-----------------

2,,165.449,727 3,411.596,721 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Datos mensuales. Dólares por libra 

PRODUCTOS Sept. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. . . 1.15 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. . . . . . . . 0.79 

2.-Fibras : 
Algodón Middlin g 15/ 16 (x lOO Lbs. ) 34.94 
Promedio en lO mercados del sur de 
Estados Unidos: 

Artisela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 fil a
mentos, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98 
Artisela acetato, lOO deniers, · 26 y . 40 
f1lam entos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. . . . . . . . . . . . . 0.25 

3.-Frutas : 
(Cotizaciones en San Franc'Jsco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5 Lbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.9792 
Tomate mexicano, Dls. x Lug . .. . .. . 
Plátano mexicano, Dls. x lOO libras. . 4.2375 
Piña fresca .. ................... . 

4.-Granos: 
Arroz (Fortuna) FAS, N. Y.· .. . . . . 0.0993 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5429 
Café. México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5732 
Trigo: Precios cash en Kansas Dls. 
por bushel. 

2.-Hard 1 Ordinary . . . . . . . . . . . . 2.37 
2.- Hard 2 Ordinary ... ... .... . . 

S.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domesflc refinery. 
Cobre electrolít ico-Export refinery 
Oro-Dólar por onza. Precio U. S . . . . 
Plata-Por onza en N. Y ......... . . . 
Plomo-Common New York .. ... ... . 
Plomo-Common St. Louis ......... . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales: 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

Agosto 

1.15 
0.78 

34.98 

0.98 

0.95 
0.15 1 

0.7826 

2.9857 

0.1163 

0.5345 

0.5694 

2.33 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

Julio 

1.19 
0.78 

41.17 

0.98 

0.95 
0.15 1 

1.0000 
0.0643 
4.0909 
0.0643 

0.1225 

0.5321 

0.5702 

2.33 
2.32 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

Ju nio 

1.26 
0.765 

45.25 

0.98 

0.95 
0.15 1 

1.1265 
0.0640 
4.5595 
0.0640 

0.1228 

0.5353 

0.5729 

2.35 
2.34 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

Coco. Costa Pacífico-Tanques. Fob. . .1270 .1320 .1235 .1362 
Semilla de algodón Cruda. M¿?¿ ? 
del Sureste. Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1474 .1579 .1462 .1741 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1888 .1948 .1911 .2199 
Cacahuat crudo. Tanques SE. Fob. . .1708 .1767 .1652 .1804 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 986 .2073 .1965 .2121 
Linaza. N. Y. Gob. . . . . . . . . . . . . . . . .1709 .1485 .1601 .1917 

Grasas animales : 
Sebo Fancy. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . . .0980 .0908 .0952 .1369 
Sebo Extra. N. Y. Fob. . . . . . . . . . . • .0954 .0883 .0921 .1352 
Manteca de Cerdo en barrica, Chi-
cago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.47 17.20 16.45 16.65 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 16.08 16.41 15.21 15.31 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2563 
Azúcar (cruda) Fob. Habana 0.0555 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ..... ... ......... .. ...... . 
Brea (dólares por lOO Lbs.) Fob. Sa-
vanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.74 
Vanilla entera (mexicana, en N. Y.). 5.788 
Vainilla picadura (m e x i e a na, en 
N. Y. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.875 

8.0938 7.6350 
0.05525 0.0617 

0.6768 0.71 

8.31 8.09 
6.125 6.125 

7.375 7.375 

7.2500 
0.0761 

0.78 

9.15 
6.125 

7.375 

Mayo 

1.26 
0.765 

45.15 

0.98 

0.95 
0.22 

1.0110 
0.0713 
4.5326 
0.0713 

0.1275 

0.5415 

0.5765 

2.38 
2.38 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
8.1680 
0.1750 

7.2438 
0.6544 

0.82 

9.15 
6.188 

5.438 

Abril 

1.26 
7.76 

45.25 

0.98 

0.95 
0.22 

0.9810 

4.2024 

0.1250 

0.5429 

0.5696 

2.43 
2.42 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

7.2250 
0.0552 

0.92 

9.15 
6.375 

5.625 

Marzo 

1.28 
0.73 

45.14 

0.98 

0.95 
0.22 

0.7500 

0.0455 

0.1238 

0.4555 

0.5720 

2.41 
2.40 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

6.9875 
0.0548 

0.92 

9.15 
6.875 

6.000 

Febrero 

1.30 
0.73 

0.98 

0.95 
0.21 

0.7500 

3.9375 

0,1250 

0.5330 

0.5775 

2.49 
2.48 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.9016 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

7.2500 
0.0485 

0.92 

9.15 
7,375 

6.375 

Enero 

1.33 
0.71 

44.20_ 

0.97 

0.95 

0.7500 

3.8068 

0.1225 

0.5510 

0.5715 

2.41 
2.40 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
0.8871 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

7.2500 
0.0519 

0.87 

9.15 
7.375 

6.425 

1950 

Di e. 

1.04 
0.64 

42.48 

0.97 

0.95 

0.0871 
4.5625 
2.0871 

0.1200 

0.5425 

0.5625 

2.32 
2.32 

0.2420 
0.2442 

35.0000 
·o.8ooo 
0.1700 
0.1680 
0.1750 

6.5310 
0.0535 

0.79 

8.75 
3.375 

6.625 

• FUENTES: Ceras, Cnrnauha y Cn ndel ill n.-Ai godón y Art isela : Rayón syntheti c tex til cs.-Henequén: Reporte de Wiggl cswort & Co. L. TO . Twinth Square, Lo n· 
don.-Limón, tomate, piñas frescas y pl ii tano. Piña mex icana.-Federal Statc Mnrkct.-Tomate, idem. Un LUG =: 37.5 Lbs .-Arroz: The Journal o f Commercc.-Café: carta 
semanal publicada por In Ofi cina Panameri cana de l Café.-Trigo.-The Journal of Comm err.c .- Cobre e lectro lítico , oro , plntn, plomo, zinc, Mineral and Mc!n l 1\.hrkcts.-A cei
tcs vege tales y grasas an imales : The Jou rnnl o f Comm crcc, N. Y.-Accitc esencia l de lim ón.-Oi l Paint and Drug Rcport.-Azúcar: Lam born Report.- Aguarrás y Bren ; 
Nava l S tores Rcview.- Vainilln e nt era y picadura (mex icana): Oil Paint and Drug Report. 

1 Cotización efectiva. 


