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PAGINA EDITORIAL 

PRINCIPALES RENGLONES DE COMERCIO EXTERIOR 

e OMO consecuencia de la tendencia a la baja, predominante en la segunda mitad del 
aiío pasado )' los primeros meses del presente año en los mercados internacionales y, especialmente, en el 

• mercado norteamericano en los productos agrícolas, en algunas materias industriales semielaboradas y en 
varios renglones de minerales y metales que, por lo demás, están controlados por la Administración de 
Precios norteamericana, México ha continuado incrementando el volumen de sus importaciones J' sus ex

. portaciones, pero en ambos casos los valores respectivos no solamente no crecieron, sino que han tenido 
reduccion es en los primeros ocho meses de 1952, en comparación con el mismo período del año pasado. 

En efecto, la importación en el período enero-agosto inclusive de 1952, montó a 2.119,600 tone· 
ladas con un valor total de 4,410.1 millones de pesos, cifras que no obstante ser casi el 17 o/o más altas 
en tonelaje, son sin embargo inferiores en el 4.2% al valor del mismo período de 1951. En dichos ocho 
meses las importaciones montaron a 1 .814, 700 toneladas por 4,603.2 millones de pesos. 

En cuanto a las exportaciones se manifiesta la misma tendencia, aunque el desarrollo del volu
. men así corno la reducción del valor, son menos acentuados. Las exportaciones que hizo México a todo 
el mundo en el período enero-agosto de 1952 inclusive, montaron a 3 .436,500 toneladas por valor de 

, 3,380 millones de pesos, siendo el volumen superior en el So/o y el valor inferior en el 1 o/o solamente, 
. a las cifras de nuestras exportaciones en igual período de 1951, cuando fueron por 3.274,100 toneladas 

)' 3,411.5 millones de pesos. 

PRINCIPALES IMPORTACIONES 

Este movimiento que está conduciendo al reajuste de los niveles de las compras y las ventas mexi
canas es, también, resultado - en cuanto a las importaciones- de haberse formado inventarios bastante 

apreciables por los importadores -industriales y almacenistas- durante la segunda parte de 1950 y pri

mera parte de 1951 principalmente ; de modo que en el presente año las compras han sido apreciable-
. mente menores en algunos casos especiales, como en los de hule crudo natural o artificial, tubería de hierro 

. o acero, material fijo para f errocarriles, instalaciones de maquinaria, aplanadoras y conformadoras, auto

móviles para personas, entre los casos más destacados. 

En cambio, en otros casos de importancia esencial, ha continuado incrementándose el tonelaje, to
mando· ventaja en los mejores niveles de precios como, por ejemplo, en las compras de manteca de cerdo, 
lana, trigo, papel para periódicos, camiones de carga, omnibuses, chasises para automóviles, partes y pie
zas de refacción para automóviles y para maquincria. 

Las compras de manteca de cerdo, v. gr., que en enero-agosto de 1951 montaron a 7.6 mil tone
ladas por 20.8 millones de pesos, en el mismo período de 1952 pasaron a ser de 9.1 mil toneladas por 
23.9 millones de pesos. Ha habido un incremento de más del 3o/o en el valor, pero del10 % en el volu
men. La importación de lana, en cambio, se redujo de 2.6 mil toneladas por 55.1 millones de pesos, a 2 .4 
mil toneladas por 36.3 millones de pesos, montando la reducción casi el 19 o/o. En la compra de hule se 
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descendió de 13.5 mil toneladas por 145 millones de pesos, a 9.4 mil toneladas por 51.5 millones de 
pesos, siendo la rnenor importación de más de un tercio en el volumen, pero de más de dos tercios en el 
valor respectivo . 

Un renglón de primera neces idad en la alimentación popular, el trigo, ha aumentado su volumen, 
pasando de 238.8 mil toneladas por 163.7 millones de pesos a 313.3 mil toneladas por 227.7 millones de 
pesos, con un incremento del 657o aproximadamente, manteniéndose estabilizados sus precios que se 
rige~ por un convenio internacional. En cambio, en las importaciones de material fijo para ferrocarriles, 
aunque disminuyó el volumen -descendió de 68.2 mil toneladas a 66.8 mil toneladas- el valor aumentó 
como consecuencia de los precios más altos y de la distinta composición de estos materiales, habiéndose 
elevado desde 56.2 millones de pesos hasta 77.3 millones. 

En las compras de papel para periódico se observa un aumento cuantioso en el volumen que ha pa
sado de 34.7 mil toneladas en enero-agosto de 1951, a 59.1 mil toneladas en el núsmo período de 
1952, elevándose los valores correspondientes, desde 33.8 millones de pesos hasta 71 .3 millones, con un 
incremento de una vez y un quinto entre ambos períodos. En cuanto a la pasta de celulosa, estas com
pras se redujeron tanto en el valor como en el volumen. En efecto, contra 35.2 mil toneladas del período 
enero-agosto de 1951 por valor de 75.2 millones de pesos, esta importación montó en el mismo período 
de. 1952 a 34.5 mil toneladas por 64.2 millones de pesos. 

En el grupo de importaciones de vehículos, los automóviles para personas tuvieron una ligera re
ducCión en el volumen y más acentuada en el valor, debido a que en este mio aumentaron las comprás de 
automóviles standard, disminuyendo mucho las de lujo. Contra 29.3 mil ton eladas por 226.2 millones de 
pesos de importaciones en enero-agosto de 1951, se ha pasado en este año a 26 mil toneladas por sólo 
221.5 millones de pesos . En cambio, los camiones de carga se incrementaron mucho, tanto en el tonelaje 
como en el valor, pues contra la importación de 25.9 mil toneladas por 164.7 millones de pesos en 1951, 
se ha comprado 34.8 mil toneladas por 218.5 millones de pesos en 1952. También las importaciones de 
cimnibuses se incrementaron en unas 500 toneladas y casi se ha duplicado el valor entre los períodos que 
analizamos . En efecto , las mil toneladas de omnibuses importadas en enero-agosto de 1951 tuvieron un 
valor de 9.8 millones de pesos, en tanto que las importadas en 1952, 1,500 toneladas, montaron a 18.7 
millones de pesos . Las compras de chasises para automóviles se incrementaron en más de 1,300 tone
ladas, habiendo pasado el valor de estas importaciones de 17.4 millones de pesos en 1951 a 28.4 millones 
en 1952. Las importaciones de partes y piezas de refacción para automóviles se incrementaron en unas 
400 toneladas pero, contrariamente, el valor se redujo en casi 3 millones de pesos, habiendo descendido 
de 85 millones de 1951 a 82.6 millones en 1952. 

PRINCiPALES EXPORTACIONES 

Aunque algunas materias primas de origen vegetal regisÚaron aument;os en sus exportaciones, así 
como en la mayoría de las ventas de minerales y metales, esto no ha ocurrido, con la exportación de 
algodón ni con la del café, que son los productos vegetales más cuantiosos de nuestros envíos al exterior. 
La importancia del algodón es mayor que la de cualquier otro pi·oducto de nuestras exportaciones y 
representa alrededor del 207o del valor total. Es más importante que la exportación de cualquier mine
ral, de los cuales el más cuantioso, el plomo, alcanza hasta un 157o de participación en las ventas to
tales. El café, que es el tercer producto más valioso de los envíos mexicanos y que tampoco se ha incr('
m.entado en el movimiento de enero-agosto de 1952, es alrededor del 87o del valor total . 

Como consecuencia, el volumen exportado en los primeros ocho meses de 1952 logró superar al del 
mismo período de 1951 , pero sólo por estrecho margen de ventaja, perdiendo , en cambio, en la compa
ración de los respectivos valores. La caída en este sentido, empero, ha sido insignificante -sólo 17o
debido en especial a la recuperación de los precios del algodón y a las colocaciones en los mercados no 
americanos, dr importantes cantidades de minerales y metales de valor estratégico . 
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Los renglones que han registrado incrementos en sus volúmenes y valores son los de forrajes, con
centrados de plomo y plomo metálico, cobre metálico y concentrado, zinc metálico y concentrado, petróleo 
crudo y, por último, el hilo de engavillar (binder twine). Contrariamente, tuvieron reducciones de 
diversa cuantía las ventas de pescado, café, camarón, algodón, henequén, plata afinada, telas de algodón, 
cordelería de henequén y petróleo combustible, entre los más importantes. 

Las ventas de forrajes, que en el período enero-agosto de 1951 fueron por 114.1 mil toneladas con 
un valor de 36.9 millones de pesos, se incrementaron en 1952 hasta 127 mil toneladas por 66.2 millones 
de pesos, ganando un 80% en el valor para un incremento de menos del 20 o/o en el tonelaje, refleján
dose así la mejor composición de los forrajes vendidos y sus mejores precios. 

Los minerales que tuvieron aumentos en sus exportaciones son por su importancia: el plomo (con
centrado y metálico) que pasó de 1 O 1.3 mil toneladas por 260.4 millones de pesos en 1951 , a 146 mil 
toneladas por 476.3 millones. Es decir, que a un incremento de algo más del 40o/o en el volumen ha co
rrespondido un aumento de más de 70% en el valor. La venta de cobre ( concentrado y metálico) pasó 
también de 28.1 mil toneladas por 149.8 millones de pesos, a 46.1 mil toneladas por 214.4 millones de 
pesos, con un incremento de 3;4 tanto en el volumen como en el valor. La exportación de zinc (concentrado 
y metálico) se incrementó, también, en más del 30%, habiendo pasado de 195.3 mil toneladas por 209 
millones de pesos, a 257.2 mil toneladas por 328.2 millones. Los envíos de petróleo crudo se duplicaron, 
aproximadamente, en el tonelaje y aumentaron el 50o/o en su valor, pues contra 670 mil toneladas por 
71.7 millones de pesos de 1951, en enero-agosto de 1952 montaron a 1.257,200 toneladas por 102.9 
millones de pesos. 

Otro renglón importante que se incrementó fué el hilo de engavillar, cuyas exportaciones mejora
ron en casi cuatro quintos, habiendo pasado de 10.2 mil toneladas por 27.3 millones de pesos, a 18.5 mil 
tor¡cladas por 58.1 millones . 

Contrariamente, como }'a hemos dicho, los renglones más cuantiosos y significativos se redujeron 
en el período enero-agosto de 1952 en comparación con los mismos ocho meses de 1951. Así, contra 49,600 
toneladas de pescado fresco o refrigerado de 1951, sólo se ha enviado en 1952 un total de 29,800 tone
ladas, descendiendo los valores correspondientes de 130.9 millones de pesos a 81.6 millones . 

La exportación de café ha tenido una contracción menos considerable, descendiendo de 38,700 tone
ladas con valoT de 301.6 millones de pesos, a 35,500 toneladas por 275.6 millones en 1952. 

Las ventas de algodón perdieron en el mismo período casi una cuarta parte. Contra 198,500 
toneladas con valor de 650.8 millones de pesos de enero-agosto de 1951 , ha montado en el mismo período 
de 1952 a 145,000 toneladas pero elevándose el valor a 750.4 millones de pesos. Así, los mejores pre
cios determinaron un incremento del valor del15 o/o aproximadamente en la recaudación. 

Más considerables fueron las reducciones registradas en las ventas de henequén, que descendieron 
de 25,300 toneladas a sólo 9,600 y las hilazas, hilos y cordeles de henequén, de 14,100 toneladas a 
5,500 toneladas. Los envíos de telas de algodón, por su parte, cayeron de 5,500 toneladas a 2,800, pero 
con un descenso más profundo todavía en el valor, ya que pasó éste de 115.5 millones de pesos a sólo 44.5 
millones. Es decir, a una reducción de casi la mitad en el volumen correspondió otra de más de sesenta 
por ciento en el valor. 

Por lo demás, tanto las importaciones como las exportaciones han sostenido su composición eco
nómica, en la que predomina el sector de los bienes productivos ( esto es, materias primas y bienes de inver
sión) frente al sector de los de uso y consumo (alimentos y manufacturas). Conviene, sin embargo, hacer 
notar que en tanto ha mejorado la posición relativa de las compras de alimentos en el exterior, se ha redu
cido la participación de los alimentos que exportamos. Este hecho es revelador del cons iderable crecimien
to de la demanda domést ica, en un mercado consum idor cada vez más amplio para nuestra producción 
que, en algunos renglones, no abastece por entero. aunqur> en otros deje excedentes exportables. 
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EL DESARROLLO ECONOMICO DE 
AMERICA LATINA* 

Por Raúl PREBISCH 

El Dr. Raúl Prebisch es el acw.al Presidente de la Comi·sión Económ ica para la América Latina 
- CEPAL-, y en tal virtud pronunció ante la asamblea de Gobernadores del Fondo Mon etario Interna· 
cional y del Banco lntemacional de R econstru cción )' Fomento, reunidos en es ta ciudad de México, durante 
septiembre último, un importante informe sobre el desarrollo de la Economía en América Latina, un e.'t· 
tracto del cual ten emos mucho gusto en insertar en el presente número de nuestra revista. 

El Dr. Prebisch es un economista argentino de gran renombre, antiguo director del Banco Central 
de su país, personalidad muy conocida en los medios finan cieros mexicanos )' profesor nniversitario de tea· 
ría económica en su patria, antes de asumir sus aclllales funcion es al frente de la CEPAL. 

L os estudios especializados sobre economía de la periferia deben al Dr. Prebi·sch mu cho de sus 
progresos. La economía latinoamericana, como la de otras partes del mundo periférico actual, tienen 
problemas de toda índole que r e.~ponden a circnnstancias dif•~ rentes a las economías llamadas madnras 
de los grandes países industriales y banqueros, con radio de acción internacional. Por ej emplo, ante la 
vulnerabilidad de nucstws países latinoamericanos respecto a las fluctuaciones de la actividad en los cen
tros cíclicos, ¿qué f>ro cede hacer? ¿ Industrializamos? ¿En que medida? ¿Con qu é ritmo? ¿ Con recur
sos nacionales de índole financiera? ¿Con recursos financieros internacionales? ¿ Median te una mixtura 
de unos y otros? Estos t. e mas ..se hallan sometidos a una intensa discusión y eswdio. 

Nos complace mucho insertar la ac tu.al síntesis del Inform e del Dr. Prebisch ante la Asamblea 
de Gobemadores del Fondo r del BIRF, como w1a contribu ción al e-sclarecimiento de los problemas eco
nómicos relacionados con el desarrollo de América Latina. 

1 

EsTE tema es bien atrayente para mí, y aprovecharé el breve tiempo de que di spongo para cir
cunscribirme a ciertos hechos significativos y exponer algunas reflexiones acerca de la índole y proyecciones del 
proceso de desarrollo. 

Si se compara con períodos anteriores, y no con la potencialidad de sus recursos, el ritmo de desarrollo de la 
América Latina en los últimos años ha sido satisfactorio, a un que desigual según los países. El producto bruto por 
habitante en el quinquenio 1946-1950 ha crecido a razón de 3.5% anua l. En el quinquenio precedente el crecimien
to fué apenas de 1.4-% anua l por habitante. 

¿A qué se debe esta notable mejora en el ritmo de 
crecimiento? Fundamentalmente, a que la América La
tina se ha encontrado en este último quinquenio en con
diciones extraordinariamen te favorables para desarrollar
se. No só lo pudo disponer de las divisas acumuladas 
durante la guerra para acrecentar su capitalización sino 
que la relación de precios en el intercambio con otros 
países pudo al fin restablecerse del grave deterioro ex
perimentado en los años treinta. De 194.6 a 1950, en 
efecto, la relación de precios mejoró en un 66 % respecto 
al quinquenio anterior y fué 62 % superior al nivel me
dio de los años treinta . 

Comprobamos de nuevo la influencia del intercambio 
exterior en la intensidad del desarrollo. El aumento de 

" Discnrso ¡1ronnnciado ante la VII Asamblea Anual de 
Gobern adores del BIRF, en México, D. F., el lO de se ptiem
bre de 1952. 

A ñ o 1 1. Número 1 o. 

las exportaciones es de importancia primordial. Países 
como el Ecuador., que tienen un bajísimo monto de ex

portaciones por habitante, no podrán acelerar el ritmo 
relativamente lento de su crecimiento si no expanden su 
producción exportab le, utilizando mejor los recursos dis
ponibles. Con bajas exportaciones, por muy grande que 
sea el esfuerzo por comprimir las importaciones de bie
nes ele consumo con el fin de emplear las divi sas en ad· 
quirir bienes de capital , la cantidad de éstos que se im· 
porte por habitante será siempre insuficiente. El mismo 
hecho se observa en países grandes, como el Brasil, pero 
allí la existencia de materias primas adecuadas y la 
amp li tud del mercado interno han permitido una crecien-. 
te producción de bienes de capital - principalmente llie·. 
rro, ace ro, cemento y maquinaria- para compensar la 
preca ria capacidad para pagar importaciones. 
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Hay, pues, que alentar las exporti!ciones de la Amé
rica La tina, en tanto que su expansión no afecte desfa
vorablemente la relación de precios del intercambio. 
Salvo en casos excepciona les, las exportaciones están cre
ciendo con relativa lentitud. Ilusiones de autarquía que 
no tardan en desvanece rse, incremento del consumo in
terno., sobrevaluación exterior ele la moneda en relación 
a l alza ele costos, suelen ser motivos ele este fenómeno. 
Pero por sobre todas estas exp licaciones particulares gra
vita un hecho general: la inestabilidad de las exportacio
nes en virtud de las fluctuaciones y contingencias del 
mercado internacional. Es indudable que la producción 
industrial para el consumo interno ofrece ahora mercados 
más regulares, y con posibilidades de expansión que ya 
no se presentan en la mayor parte de los mercados de ex
portaciones. No es, pues, extraño que la industria atraiga 
de preferencia la iniciativa de los empresarios. Mas no 

hay en realidad dilema a lguno sobre industrialización y 

exportaciones. Antes al contrario, só lo hace falta una 
política adecuada para armonizadas, co11 medidas inter
nas e internacionales . 

El informe Pal ey, presen tado recientemente a l gobier
no de Estados Unidos, nos da un ejemplo de reconoci
miento de la inestabilidad a que se ha hecho alusión. 
Preocupados sus autores por el abastecimiento futuro de 
materias primas, recomiendan, entre otras medidas, "ga
rarHías contra riesgos anormales dE' ! mercado", sin las 
cuales podría comprometerse seriamente el desenvolvi
miento de la producción. 

11 

Hay otro aspecto de este notable informe pertinente 
a la materia que estamos considerando. Se calcula allí 
que el ingreso real de los Estados Unidos dentro de 25 
años habrá crecido en 100% ; sin embargo, las necesida
des de materias primas importadas crecerán con menor 
intensidad. Valiéndonos de los datos presentados en el 
informe Paley., hemos calcu lado que las exportaciones 
primarias de América Latina a los Estados Unidos en el 
mismo período apenas aumentarían en 59% . 

Se trata de un fenómeno típico de la dinámica del 
crecimiento. En los países industriales la demanda de 

productos primarios en general tiende a crecer menos rá

pidamente que el ingreso , en tanto que en los países 
de producción primaria la demanda de productos indus· 

triales tiende a aumentar más de prisa que el ingreso. 
Tomemos como ejemplo de estos últimos el caso de Chile. 
En un estudio que estamos realizando en la CEPAL acer
ca de la técnica de los programas de desarrollo se calcula 
que las necesidades de los artículos que ahora se impor
tan tienden a aumentar con intensidad doble del creci
miento del ingreso, en tanto que en los Estados Unidos, 
como acaba ele verse, la importación ele productos pri
manos d.e América Latina tiende a aumentar a una tasa 
apenas al go más de la mitad de la tasa de crecimiento 
del ingreso. 

La tendencia cromca al desequilibrio exterior que se 
observa generalmen te en el crecimiento económico lati
noamericano es en gran parte la consecuencia del fenó
meno que acabo de describir y que la inflación contri
buye a a acen tuar en forma sensible. Evi tar este desequi
librio debiera constituir uno de los objetivos cardina les 
de un programa de desarro llo económico. Si el desequ i
librio no se previene a tiempo, se caerá fa talmente en 
periódicas devaluaciones o no podrá sali rse de la ortope
dia del contro l de cambios. No es con meros exorci smos 
como conseguiremos eliminar el aparato de contro l, si
no con una previsora política de modificación en la com
posición de las importaciones y la estructura de la 
producción. 

En esta política, la industrialización debiera ir es
trechamente unida al progreso técnico de la agricultura. 
Hay considerables posibilidades de aumentar los ren
dimientos de la tierra y la productividad por hombre, 
mediante una vigorosa tecnificación de la agricultura la
tinoamericana. Pero cuanto más se logre este propósito, 
tanto menor será la proporción del incremento anual de 
población activa que absorba la agricultura. La indus
tria y otras actividades ajenas a ella tienen el papel diná

mico de absorber la población activa que ya no necesita 
aqué lla, y aliviar, asimismo, en algunos casos caracterís-
1 icos, la fuerte presión demográfica que se ejerce sob re 
la tierra. 

Esta presión demográfica agrava los problemas de la 
tenencia de la tierra. Aquí se encuentra uno de los obs· 
tácu los más poderosos a l desarrollo económico y a la 
elevación consiguiente del nivel de ingreso. La mera re· 

di stribución, entregando simplemente la tierra a quienes 

están en ella, tiene indudablemente la virtud de romper 

un estado social anacrónico , pero sin una tecnificación 

simultánea, que aumente el rendimiento 'y la productivi

dad, y sin la industrialización que absorba el sobrante de 

mano de obra, la reforma agraria resultaría de precarias 

proyecciones económicas. 

La industrialización es, pues, una consecuencia fatal 

e inevi table de la propagación del progreso técnico a las 

actividades primarias. Pero apenas sentada esta afirma· 

ción se plantea una pregunta: ¿dónde se efectuará el 
proceso de industrialización a fin de extraer el sobrante 

real o potencial de mano de obra de dichas actividades ; 
en los grandes centros industriales o en la periferia de la 

economía mundial? Para bien o para mal , no se concibe 

que los grandes centros absorban cantidades ingen tes ele 

esta mano de obra de los países periféricos. No queda, 

pues, otra so lución que aprovechar esa mano de obra en 

industrializar la misma periferia , en la medida en que 

no pueda emplearse en el acrecentamiento de las expor

taciones primarias s in afectar sensiblemente la relación 

de precios del intercambio. De hecho., por más que crez

can las exportaciones, sólo podrán tomar una proporción 

rel atiYamente escasa de la mano ele obra que deje di spo

nib le P] progreso técnico en la América Latina. 
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Se requieren considerables inversiones para tecnificar 
la agricultura e industrializar nuestros países. Puede de· 
cirse en general que en América Latina por cada unidad 

de aumento de la producción se requieren, por lo me· 
nos dos unidades de nueva capitalización . Esa capita li
zación, si ha de ser eficiente, tiene que satisfacer pri· 
mero ciertas necesidades económicas básicas - transpor· 
te, energía y mejoramiento de la productividad- ade
más de otras en el campo de la acción social. Nece· 
sidades inmediatas aparentemente más apremiantes sue· 
len llevar a postergar la satisfacción completa de aque· 
llas de carácter básico. Hay algún país importante de la 
América Latina en que el retardo en la producción de 
energía frenará seriamente su ritmo de desarrollo en los 

próximos cinco años. Menos perceptible, aunque de im· 
portancia difícil de exagerar, es la escasa cuantía de 

las inversiones que se realizan para aumentar la produc· 
tividad mediante la investigación tecnológica y la divul
gación práctica de sus resultados. Se trata de inversiones 

ele altísimo rendimiento, pero no son de aquellas que 
puedan atraer la iniciativa privada en medida pondera· 
ble. Si se invirtiera más en la investigación tecnológica 

para aumentar los rendimientos y la productividad en la 
agricultura y en la industria, se podría alcanzar un ritmo 
mucho mayor de crecimiento. México nos ofrece un 
buen ejemplo del camino a iniciar. La genética del 
maíz está aumen tando los rendimientos, y la aplicación 

de sus resultado8., junto con otras mejoras técnicas, per· 
mitirá acrecentar sensiblemente la producción. El lnsti· 
tuto de Investigaciones Industriales, creado y sostenido 
por la acción clarividente del Banco de México y la 
Nacional Financiera, comienza a dar frutos de primer 
orden en la utilización de las materias primas del país. 

Afortunadamente se va afirmando en América LatÍ· 
na la convicción de lo mucho que hay por hacer en esta 
materia. Hace pocos días, en la primera reunión del 
Comité de Ministros de Economía del Istmo Centroame· 
ricano, que funciona dentro del mecanismo de las Nacio· 
nes Unidas, se ha recomendado el establecimiento en 
aquella región de un instituto de investigaciones tecno· 
lógicas a fin de promover el mejor aprovechamiento in· 
dustrial de los recursos naturales. No me cabe la menor 
duda de que el Banco Internacional , que conjuntamente 
con las Naciones Unidas está ayudando a establecer un 
instituto tecnológico de este tipo en Pakistán y otro en 
Ceilán, recibirá con interés y simpatía esta iniciativa cen· 
troamericana. 

No son desde luego los institutos de investigación el 
único medio para poder asimilar la tecnología de los 
grandes centros industriales adaptándola inteligentemente 
a nuestras peculiares condiciones. Las inversiones priva
das de capital extranjero, cuando están bien encaminadas, 
suelen llevar en sí importantes elementos de adelan to 
técnico. P ero su cuantía es más bien escasa en las acti· 
vidades de co nsumo interno de la América Latina. Los 

A ñ o 1 l. Número 1 o. 

rendimientos relativamente altos que obtiene el capital 
en Estados Unidos, no le disponen a al ejarse fácilmente 
de su propio territorio para invertirse en el exterior y los 
países europeos no se encuentran aún en condiciones 
de exportar cantidades apreciables de capital privado. 
Por otro lado, la América Latina en general no ha po· 
elido aún reso lver radicalmente aquel problema de eles
equilibrio exterior persistente a que me referí antes, pro· 
blema que con frecuencia está latente en las discusiones 
sobre la capacidad de absorción de inversiones extran je
ras y la aptitud para transferir sus servicios a l exterior. 
Todo ello justifica la necesidad de programas de desarro· 
!lo bien concebidos en que las inversiones de organismos 
internacionales complementen la propia capitalización 
de nuestros países, a fin de ayudar a preparar el campo 
propicio a las inversiones privadas de carácter nacional 
y extranj ero. Por desgracia., lo que se ha realizado hasta 
ahora en materia de inversiones exteriores es relativa
mente pequeño. En el período 1946-1950 el monto neto 
de las inversiones extranjeras por cauces públicos as
ciende apenas a 200 millones de dólares, deducidos los 
1,200 millones de repatria.ciones extraordinarias de capi· 
tal extranj ero que realizaron al gunos países en la post· 
guerra. Y en cuanto a las inversiones privadas, si se ex· 
cluyen las petroleras, su monto resulta de muy escasa 
consideración en América Latina. 

IV 

Hay un aspecto de las inversiones privadas a que 
creo pertinente referirme. Es bien sabido que en los Es
tados Unidos se pone particular acento en el papel de 
las inversiones privadas extranj eras en nuestro desarrollo 
económico . Siempre he creído que este papel podría ser 
muy importante. Por otra parte, me he preguntado mu
chas veces si esta insistencia responde al designio de au
mentar el ingreso que aquel país obtiene de sus inversio· 
nes en el exterior, o si es só lo expresión de su profunda 
fe en la capacidad constructiva de la iniciativa privada., 
que tanto ha contribuído al crecimiento estupendo de la 
economía norteamericana. La primera actitud, si bien 
sería completamente legítima, no parece constituir la ex
plicación fundamental. Por más que crezca, el mayor 
ingreso de las inversiones extranjeras será apenas una 
partícula insignificante del incremento anual del in greso 
nacional de Estados Unidos. Me inclino a creer, por 
ello, que la segunda explicación refl eja más cabalmente 
la actitud de ese país. 

Si tal es e l propósito que persiguen los Estados Uni
dos, encontrarán un eco profundo en la América Latina. 
El ámbito de la iniciativa privada es aquí muy dilatado, 
y esto se debe en gran parte a la acción previa por parte 
del estado de crear condiciones básicas favorables . Ha 
surgido ya, y se va afirmando cada vez más, la fi gura 
del empresa rio progresista tanto en la industria como 
en la tecnificación de la agri cultura . Si se quiere asen· 
tar sobre bases sólidas la iniciativa privada hay que 
alentar a esos empresarios, hay que proporcionarles más 
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fácil acceso a las fu entes del capital y la tecnología. El 
alentar así a nuestros empresarios no es ciertamente in
compatible con el estímulo de las inversiones privadas 
extranj eras. Más aún , la asociación de empresarios lati
noameri canos con empresarios extranj eros ha mostrado 
ya sus buenos resultados ; y en los casos en que no hay 
interés en rea lizar inversiones extranj eras por una razón 
u otra, queda siempre la posibilidad de trasmitir el sa
ber hacer técnico de los grandes centros industriales 
a la Améri ca Latina mediante el régimeu de regalías u 
otras formas. Fs de esperar que los Estados Unidos y los 
grandes países europeo ~ puedan imprimir gran amplitud 
a esta labor, tanto directamente como mediante su activa 
cooperación con entidades internacionales. 

Estoy convencido de que ese fácil acceso del empre
sario latinoamericano., grande, mediano o pequeño, a las 
fu entes de la técnica y el capital constituirá un medio 
poderoso para arraigar y consolidar la iniciativa priva
da a fin de satisfacer con creciente efi cacia las necesida
des de las masas latinoamericanas. Que e l Banco Inter
nacional se preocupa por este problema, es evidente. Ha 
promovido en México la formación de un consorcio ban
cario para prestar por su intermedio a firmas industria
les. Si este empeño de poner capital internacional a dis
posición del empresario no ha dado aún en este caso el 
fruto que se esperaba, se debe seguramente a razo nes 
circunstancia les. Habrú que buscar la forma más adecua
da de encauzar estos fondos, y po r mi parte creo que en 
general los bancos y entidades financieras pri,·adas y pú
blicas de Améri ca Latina, si se procede con criterio se
lectivo, podrían cons tituir instrumentos apropiados para 
que nuestros empresarios tengan acceso a 1 capital inter
nacional. 

Desde luego que cabe también la posibilidad de fa 
cilitar fondos en forma directa a los empresarios latinó
americanos. Tal es la solución, no incompatible en ver
dad con la anterior, a que se ha llegado en el proyecto 
de corporación financiera internacional que ha preparado 
el Banco y que ha recibido tan buena acogida en esta 
asamblea . Aparte de otras miras, en esa propuesta debe 
destacarse el elemento de fl exibilidad que se introduce 
con respecto a l sistema actual del Banco. Evidentemente, 
se están aprovechando las lecciones de la experiencia, 
pues en esta materia es indispensabl e abrir nuevos cami 

nos que acaso no se habían previ sto del todo cuando se 
fundó el Banco. En el siglo X IX se fué formando un siste
ma muy efi caz de inversiones extranj eras en las activida

des exportadoras de la periferia , así como en el desarrollo 
de los transportes y otros servicios que tienden al mejor 

desenvolvimiento de aquéllas, pero no se habían dado en 
gran escala las inversiones destinadas a sati sfacer el con
sumo interno de nuestros países . Este nuevo tipo de in
versiones plantea problemas tanto en el campo industria l 
como en el agrícola, y es natural que sea necesa r io 

afrontar un período previo de ta nteos y errores antes de 
encontra r las fórmul as más defin iti va5. 

V 

Estas formas de satisfacer )a;; necesidades de capital 
podrían ser adecuado complemeHto a ciertas medidas pa
ra combatir la inflación. Acudir a la expansión inflacio
naria para cubrir inversiones es, en parte, la consecuen
cia de la fa lta de ahorro o del mal aprovechamiento 
de las posibilidades de ahorro. En esto último es largo 
también el camino a recorrer en nuestros países. Pero 
ello no basta: se requiere el ahorro exterior para acele
rar el ritmo de crecimiento o para mantenerlo sin mayo
res trastornos infl acionarios, hasta que el crecimiento 
del ingreso real permita reducir gradualmente su nece
sidad. Por suerte, va desapareciendo la fe en las virtudes 
de la inflación. Hay países de inflación crónica en que 
la capita lización es muy baja y la tasa de crecimiento 
económico por demás lento. Y en los países en que ha 
tenido notorios efectos capitali zadores, la inflación suele 
ir acompañada de graves desigualdades en la distribución 
del ingreso. El obj etivo final del desarrollo económico 
es mejorar persistentemente el bienestar mensurable de 
los pueblos y atenuar en forma p rogresiva serias dispa
ridades socia les . Es la única forma en que las masas 
pueden adquirir clara conciencia de estos problemas e 
interesarse genuinamente por una política de desarrollo . 
De otra manera podrían sobrevenir desajustes sociales 
que interrumpan el proceso de desarrollo o lo hagan re
troceder, desvaneciendo lo que se hubiera logrado con 
ayuda de la inflación. Este es uno de los problemas que 
requieren imaginación, audacia y sentido de responsabi
lidad en nuestros estadi stas y el firme apoyo de las orga
nizaciones internacionales . 

Las medidas antinflacionarias debieran formar parte 
de una política más amplia de desarrollo, y esta política 
ha de traducirse en un programa. La insuficiencia de ca
pital propio y la necesidad de aplicar debidamente el 
capital extranj ero para corregir y no agravar en el fu 
turo el desequilibrio exterior, son la justificación princi
pal de un programa. P ero no es la única . Una distribu
ción razonable y adecuada de las inversiones tenderá a 
contrarrestar otros graves desajustes que se han presen
tado en el desarrollo de los países latinoameri canos, y 
permitirá al mismo tiempo un mejor aprovechamiento 
del escaso capital. Más aún, un buen programa, a l for
talecer la capacidad para absorber capitales extranj eros, 
será la mejor forma de conseguir la franca cooperación 
de los organismos fi nancieros internacionales. Es de es
perar que el Banco, que ha preconizado con insistencia 
la adopción de un programa de este tipo, pueda multipli
car sus inversiones y encauzar una mayor corriente de 
capital de otras fuentes., acelerando así el ri tmo de des
a rro llo de la América Latina . 
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CRONICA INTERNACIONAL 

NACIONALIZACIONES EN INGLATERRA 
Y FRANCIA 

Por Alfredo LAGUNILLA IÑARRITU 

S E ha dicho que las nacionali~aciones en Inglaterra y Francia son piezas importantes de la 
reconstrucción económica de ambos países durante la actual postguerra. También se ha dicho que en la campaña entre 
conservadores y laboristas durante el último período electoral inglés los pro y contra de las naeiona lizaciones no 
fueron argumentos políticos decisivos en favor del triunfo conservador, lo que demuestra que las nacionalizaciones 
son algo más que argumentos electora les y pueden contarse entre los fenómenos inherentes a la economía de 
nuestro tiempo. 

Tampoco resulta nuevo que un retorno al dinero débil 
venga acompañado de una acción de los poderes públi
cos sobre las actividades de las empresas particulares; 
la historia se encuentra pletórica de ejemplos interven
cionistas en otras muchas épocas inflacionarias. Sabido 
es que sólo el dinero fuerte contribuye a crear un am
biente de concurrencia, crecimiento de la empresa privada 
y derrota temporal del intervencionismo gubernamental 
en el campo privado. 

Pero lo más sorprendente es cómo en Inglaterra y 
en Francia las nacionalizaciones han vuelto a encarnar en 
un tipo de empresa con tradición semi pública: la cor
poración. Si nuestros abuelos legislaron para la com
pañía de derecho mercantil común, de nuevo estarnos 
legislando nosotros para la corporación privilegiada, es 
decir, para aquel órgano cuyas actividades están ampa
radas por carta otorgada a la sombra del poder público. 

En Inglaterra, donde el derecho mercantil había triun
fado más hondamente, las corporaciones supervivientes 
se mantenían en el plano educativo, de higiene. etc., 
y no en el mercantil. Por ejemplo, existían corpora
ciones como la Public Trustee ( 1906), Tithe Redemtion 
Commission (1836), Air Registration Board (1936), Me
dicaZ Research Cozmcil (1928), y otras sin relación con 
las actividades económicas propiamente dichas. Pero ya 
en 1908 se constituyÓ la primera corporación sobre una 
rama económica clave: The Port of London Authority, 
la cual, como su nombre lo indica, abarcó el tráfico 
portuario londinense. En 1919 se constituyó la Electri
city Conunission y la Forestry Commission; en 1926 
quedó organizada la British Broadcasting Corporation 
y la Central Electricity Board; en 1928 la Racccourse 
Betting Control Board, en 1933 la London Passenger 
Transport Board y en 1935 la British Ot·erseas Airways
Corporation. 
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LA LEGISLACION NACIONALIZADORA DE 1945-50 

La primera nacionalización de este período tuvo lugar 
con Tlze Bank o/ England Act, 1946. En el mismo año la 
Coal lndustry Nationalization Act englobaba toda la 
industria minera y otras actividades auxiliares; también 
en 1946 queda establecida la Civil A viation A ct y sus tres 
ramas de servicios, uno para el Reino Unido y los otros 
para las rutas exteriores. Thc Transport Act fué apro
bada en 1947, con la nacionalización de ferrocarri les, 
canales, hoteles y restaurantes propiedad de las compa
ñías, lo mismo que los servicios de la Corporación Londi
nense de Transportes (1933) ya antes citada. Thc Elec
tricity Act de 194-7 completó la nacionalización eléctrica 
comenzada en 1926. En 1948 la nacionalización inglesa 
se enriqueció con The Gas Act, a la cual se transfirieron 
todas las antiguas factorías de este producto. Otras cor
poraciones complementarias se encargaron de agrupar la 
planeación en las ciudades, compensación de terrenos a 
personas y entidades afectadas por la transferencia de 
riqueza del sector privado al nacionalizado, expansión 
económica en los territorios ultramarinos, así como nego
cios de importación de algodón y ciertos alimentos. Cite
mos los nombres de estas corporaciones comp lementarias, 
como sigue: Country Planning Act (194-7), Central Land 
Board y The New Towns Act (1946), The Overseas Re
sourccs Development Act ( 194-8), The Overseas Food 
Corporation y The Cotton Act (194-7) . 

Por fin esta carrera de nacionalizaciones tuvo un 
adecuado final con Thc /ron and Stecl Act, 1949., agru
pando el volumen de negocios sobre hierro y acero de 
todo el país. 

:\.) margen de la nacionalización bancaria e indus
trial de este período, también podemos contar las trans
ferencias al sistema corporativo relacionadas con hospi-
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tale;,, servicios sociales, y a lgunas de las más importantes 
actividades de investi gación científi ca. 

J.l\DEM:'I IZACJONES 

La legislación sobre nacionalizaciones establece uno 
de Pstos dos métodos de indemnización: l) la reparación 
se ha calculado sobre las tendencias de ingresos y bene
ficios netos o 2) se ha tomado por base las cotizaciones 
de los valores en Bolsa . La industria del ca rbón ha sido 
compensada por el primero de estos métodos, en tanto 
que otras industrias lo han sido por el segundo método. 
En ciertas ocasiones se han utili zado métodos de arbi
traj e, aceptando el costo de adquisición menos deprecia
ción y otros tipos de ajuste. Para las factorías eléctricas 
y de gas se tomaron en cuenta el reembolso de los prés
tamos más los intereses . En el caso del Banco de Ingla
terra la indemnización ha tenido en cuenta los dividendos 
posibles. 

En la industria del carbón se han estimado los in
gresos netos que podrían razonablemente ganar los acti
vos de la industria, multiplicados por el número ele años 
en que deba pagarse la nueva deuda nacional con la cual 
se ha resarcido a los accionistas; en el caso de los ferro
carri les y canales se ha adoptado la valuación de las coti
zaciones en Bolsa; en el de los transportes, se ha tenido 
en cuenta por un lado, el valor ele los valores en Bolsa, 
y por otro el valor real de los activos nacionalizados, 
estimándose por arbitraje el valor de las acciones no 
cotizadas en Bolsa. En cuanto a l hierro y el acero las 
acciones de 92 compañías han sido compradas de acuerdo 
con su va lor bolsístico. En este caso del hierro y acero 
las reclamaciones han sido numerosas y aun violentas, 
habiéndose alegado que las acciones no siempre repre
sentan con exactitud el valor de los activos nacionali
zados. 

Salvo estas reclamaciones, en general se ha reconocido 
que el Gobierno laborista ha sido generoso con los anti 
guos accion istas. 

ÜRGA NIZACION Y SERVICIOS 

El Consejo del carbón que administra y dirige la 
gigantesca corporación surgida de la nacionalización de 
esta industria , ha tenido que reagrupar y unificar los 
más dispersos negocios mineros. La organización de la 
industria del gas es la más descen tralizada, con tres 
estructuras que agrupan fábricas radicadas en diversas 
áreas del país, manejadas cada una por un director téc
nico. El Consejo Centra l del gas se halla formado por los 
f' jecuti vos de cada una de las tres estructuras. 

Los transportes aéreos confrontan problemas espe
cia les, pues el radio de acción de los avionec: que pa rten 
desde Inglaterra hacia buena parte del resto del mundo 
no es fijo , ya que las líneas inglesas de aviones están 
extendiéndose continuamente por todas partes . Cada gru
po ele rutas se hall a bajo una dirección técnica. y las 
diversas direcciones bajo el Conse jo Cen tra l. 

GoBIERNO DE LAS conPOH.\ CIONES 

La a lta autoridad se encuen tra encomendada al Con
sejo ele la Corporación . Este Consejo tiene relaciones 
con los órganos ministeri a les, por un lado; por otro, 
atiende a los servicios nacionalizados y al público. La 
labor ele los Consejos de las Corporaciones es muy com
plicada y de enorme responsabilidad. Los Consejos son 
el punto crucial del sistema de nacionali zaciones : no se 
parecen a los Consejos de Administración corriente~, 

donde la responsabilidad el e los conse jeros queda limi
tada a l servicio de los accionistas. Los Consejos de las 
corporaciones públicas inglesas deben tener en cuenta el 
bien público, la fi scalización que sobre las corporaciones 
ejerce el Gobierno y Parlamento , así como sa tisfacer a 
los consumidores y a la opinión pública . 

Los Consejos no están creados según una norma única, 
como en el caso de las corporaciones francesas; la mayor 
parte de los consejeros son elegidos por el ministro del 
ramo, pero en el Banco ele Inglaterra los elige la Corona. 
El número de los consejeros varía: el Consejo del Banco 
de Inglaterra está compuesto por el Gobernador, subgo
bernadores y dieciséis directores . Para otras corporacio
nes existen máximos y mínimos en el número de conse
jeros: para la aviación los miembros no pueden ser 
menos ele cinco y más de doce, incluyendo el Presidente; 
para los transportes menos ele cuatro y más de ocho. 
además del Presidente ; para alimentac ión y desarrollo 
co lonial menos ele cuatro y más de di ez, además del 
Presidente; para la electri cidad menos de ci nco y más ele 
siete, además del Presidente ; para el gas menos de sei ~ 

y más de ocho, junto con el Presidente. He aquí, por 
tanto, un sistema ele nombramientos bastante fl exible en 
manos del ministro correspondiente. Como puede obser
varse el número de con sejeros por Corporación no es 
elevado. Se tiende con ell o a obtener grupos compactaD 
de alta dirección y amplia responsabilidad personal en 
los negocios nacionalizados. 

La política inglesa designa a las personas ele cada 
Consejo entre los técnicos de mayor reputación en cada 
especialidad; el tipo de esta especialidad puede ser co· 

mercial , industrial y finan ciero o de personas de alta 
experiencia . No es preciso que en cada Consejo se halle 

representado un delegado de los trabaj adores, aunque 
el Ministro cuide de incluir a ciertos miembros del gre
mio correspondiente. Para ser estas nacionalizaciones 
obra de los laboristas ingleses resulta un hecho notable 

que no se hayan atribuído la parte del león, aceptando 

en cambio, con preferen cia, el mérito personal o la expe
riencia técnica. 

E l probl ema de los sueldos concedidos a las direc-. 
ciones y a los Consejos de las Corporaciones ha dado 
motivo a crí ti cas. Por sup uesto , se han conservado eleva

das remuneraciones en relación con la responsab ilidad 

de cada cargo . Se ha considerado necesar io que durante 
los pr imeros tiem pos queden en sus puPstos los más dies
t ro~ hombres tJ p ] período pri \·ado. 
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En la práctica· la intervención ministerial es el hecho 
concreto y algo más teórica la parlamentaria. El Parla
mento suele tratar todos los problemas de importancia 
pública; pero, en cambio, la acción ministeria l es más 
estrecha y puede entrar en detalles, sin llegar a los míni 
mos de cada día . Entre estas dos clases de intervenciones 
siempre se aprecia un amplio sector de independencia 
para planear los servicios, ajustar el personal, escoger la 
mejor técnica y conducir las operaciones de la Corpora
ción hacia el servicio del interés público, sin excluir el 
de la Corporación misma. 

Los ministros pueden consultarse entre sí, acerca de 
los problemas relacionados con las nacionalizaciones, a 
fin ele eliminar contradicciones en tre las políti cas indivi
duales de cada corporación, cuando tales políticas 110 se 
ajusten al interés nacional. Sin embargo, los problemas 
intermini ~teria les están todavía en los preliminares y se 
tardará en encontrar normas claras ele equilibrio perma
nente entre la interferencia ministerial y la independencia 
corporativa. 

Todavía es mayo r la indecisión actual entre lo q•ue 
debe ser el control parlamentario y la independencia li
mitada de las Corporaciones. En el orden de las cuentas 
administrativas de cada corporación y la fiscalización 
parlamentaria, tampoco la doctrina inglesa se encuentra 
completamente formada. 

PROBLEM .. \S DE TRABAJO 

En cada una de las industri as nacionalizadas debe 
fun cionar una junta consulti va para cuestiones de tra
bajo . Las relaciones entre las corporaciones y las unio
nes sindicales parecen haber mejorado donde los repre
sentan tes sindica les han tomado asiento en el Consejo 
de la corporación; pero tampoco esa coincidencia da fin 
a los posibles conflictos entre las ramas nacionalizadas y 
SU3 emp leados. 

La intensidad de los conflictos varía mucho entre 
unas co rporaciones y otras, pues mientras a lgunas de 
estas in stituciones carecen prácticamente de conflictos en 
otras se arrastra todavía una tradición de luchas sociales 
muy intensas . Por ejemplo, en la industria carbonífera 
las relaciones entre obreros y patronos fueron siempre 
altamente agresivas; la corporación que ha heredado 
tales situaciones no ha podido todavía eliminarlas en el 
terreno práctico. En cambio, los trabajadores del ramo 
de aviación no se encuentran en las mismas condiciones 
radicales que los mineros. 

EL INTERES DE LOS CONSU~IIDORES 

La corporación del carbón vino a ser en 1946 la más 

grande de las experiencias inglesas en materia de mono
polios. Estas dos características : monopolio y magnitud, 
se han repetido, a juicio de los tratadistas ingleses, para 
las otras nacionalizaciones que siguieron a la del carbón. 

Pero ¿cuál es el interés del consumidor ante la mag
nitud excepcional de estos monopolios engendrados por 
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las nacionalizaciones? En los tiempos liberales la con
currencia en los mercados suponía una garantía para 
el consumidor. Es cierto que, aun sin nacionalizaciones, 
los viejos recursos competitivos se han evaporado den
tro del capitalismo -el cual no es concurrente al ·estilo 
clásico- pero los monopolios públicos ¿atienden al inte
rés del consumidor en la medida en que la antigua y 
desaparecida competencia salvaguardaba ese mismo sa
grado interés ? Este ha sido un punto crucial en las polé
micas inglesas en torno a la n~cionalización. Por de 
pronto, la legislación nacionalizadora de Inglaterra in
siste en sa lvaguardar el interés del consumidor: el Go
bierno laborista reiteró mucho en mantener abierta la 
oportunidad de los consumidores dentro de las industrias 
competitivas, como son los servicios de ferrocarriles y el 
transporte por carretera, así como entre la elechicidad 
y el gas. Para el laborismo inglés la nacionalizacióli 
signifi ca tanto como "la comunidad real de los intereses 
entre productores y consumidores". En cuanto a la · efi
cacia que posean las corporaciones para atender al con
sumidor, sin detrimento del productor, no hay que per
der de vista un rasgo de la letra que es propio de las 
nacionalizaciones inglesas : cada corporación dispone de 
un Consejo de consumidore~ con funciones ele control 
sobre aquellas medidas que tomen las co rporaciones ele 
carácter lesivo para el secto r consumidor. Y en este 
punto, los ingleses, positivos ante todo , han considerado 
que la intervención muy activa de los consumidores podía 
conducir más a entorpecer que a facilitar la marcha de 
las corporaciones "primerizas", razón por la cual los 
Consejos de consumidores avanzan muy prudentemente 
en su desarroll o. 

PRECIOS, EFI CACIA E I NVESTI GACION 

Las nacionalizaciones se estiman que están basadas 
en estos dos p rinci pios : l) Las corporaciones no deben 
realizar ni pérdidas ni beneficios., una vez deducidos los 
costos del capita l, y 2) Los precios que se establezcan 
por los diferentes servicios deben corresponder a los 
costos relativos . Una corporación no debe presentar ni 
pérdidas ni beneficios cuando los precios pagados por los 
usuarios cubren los costos y permiten la expansión nor
mal de la industria nacionalizada. Esta regla contable 
tiene, a juicio de los críti cos, ciertas desven tajas . . Por 
ejemplo, el gobierno inglés ha podido comprar los ferro
carriles por un valor mayor del verdadero y ello ponerse 
ele manifiesto an te la competencia que el transporte por 
carretera hace a los ferro carriles . En este caso el creci
miento de los ferrocarriles debe reducirse en favor del 
transporte por carretera ; pero los ferrocarri les tendrán 
pérdida si los precios de este servicio no pueden redu
cirse también. 

Respecto a la efi cacia, mucho se ha discu tido si las 
industrias uacion alizadas, que no precisan repartir divi
dendos a propietarios individuales, se encuentran en me
jores con diciones que las empresas privadas para alcan
za r costos más bajos. Las industrias nacionalizadas tam-
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poco precisan pagar gigantescas sumas por propaganda, 
ni costosos y numerosos consejos de administración y 

otros gastos derivados de la condición competitiva de 
toda industri a privada. Sin embargo, el peligro de una 
inflación de salarios y el de una baja de los rendimien
tos de obreros y empleados siempre es un peligro latente . 

El gobierno laborista demostró un gran interés por 
el aumento de la investigación cien tífica. La concentra· 
ción de medios para investigar en manos de grandes cor
poraciones ha dado por resultado un incremento notable 
en los frutos de la investigación científi ca y tecnológica. 
En este punto Inglaterra ha seguido un método diferente 
al norteamericano, ya que en Estados Unidos la inves
tigación científica se lleva a cabo por universidades y 

empresas industriales sin marchamo oficial completo. El 
tiempo ha de indicar, sin tardar mucho, cual de estos 
dos métodos es permanentemente el mejor. 

NAC!Oi\"ALIZACIONES EN FRANCIA 

La nacionalización estaba más aclimatada en Francia 
que en Inglaterra, no só lo por los tradicionales mono
polios del tabaco., fó sforos, nitrógeno y potasa, sino tam
bién en el campo de los ferrocarriles, la electricidad y 

la aviación. 

El gran programa de nacionalizaciones para la post· 
guerra actual fué redactado en 1944 por el Consejo de 
Resistencia Nacional. Terminada la guerra las minas 
de carbón del Norte de Francia y Paso de Calais fueron 
nacionalizadas en diciembre de 1944 y octubre de 1945. 
En 1946 toda la industria carbonífera fué nacionalizada, 
con algunas excepciones. En el mismo año quedó nacio
nalizada la industria del gas y la electricidad, no só lo en 
Francia sino en Argelia y las colonias, también con algu
nas pequeñas excepciones. En 1945, el Banco de Francia 
y cuatro grandes bancos privados fueron nacionalizados: 
el Crédit Lyonnais, la Société Générale, el Comptoir d' Es
compte y la Barnque Nationa.le pour le Commerce et 
['Industrie. El resto de la banca quedó sometida a los 
órganos fi scalizadores del Estado, sobre todo la llamada 
ba.nque d'affa.ires que maneja grandes capitales. 

Francia ha nacionalizado una gran parte de su in
dustria del seguro. En el verano de 1945 las acciones 
de ciertas compañías de aviación fueron compradas y 
fusionadas las empresas adquiridas. La más grande com
pañía de motores de aviación (Société Anonyme des Mo
teurs Gn0he-Rhone) pasó a poder del Estado con otro 
nombre, y lo mismo aconteció con la Renault, construc
tora de motores de automóviles. La Berliet y otras em
presas de publicaciones entraron en el campo de las na
cionalizaciones francesas. 

La participación estatal en compañías mixtas es muy 
amplia: unas 40 compañías se hallan incluí das en este 
grupo, comprendiendo cines, radio, petróleo., productos 
químicos, marina mercante, investigación industrial , na
vegación por canales, hoteles, cables marinos, etc. 

DIFERENCIAS ENTR E AMBAS NACIONALIZACIONES 

La legislación inglesa ha demostrado mayores tenden
cias monopolizadoras que la francesa. En Francia abun
dan los ejemplos de compañías mixtas; los casos de ex
cepción son abundantes; en tanto que en Inglaterra las 
nacionalizaciones abarcan, por ejemplo, en el caso de 
los transportes, hasta los hoteles y servicios de yates, etc. 

En cuanto a organización., ni ingleses ni franceses han 
aceptado de plano el concepto éta.tisation; en ambos casos 
se adoptó la Corporación como más independiente y fle
xible . En Francia el equivalente a la Corporation inglesa 
ha sido el Etablissement public a caractére industrie[ et 
commercial. 

El contraste mayor entre ambas nacionalizaciones re
side en los métodos de gobierno de las industrias. En 
Inglaterra el Ministro del ramo nombra Jos consejeros 
(con la indicada excepción del Banco ele Inglaterra) 
mientras que en Francia los Consejos se integran por 
representantes del Estado, ele los empleados y los consu
midores. Los Consejos ingleses son más fl exibles en nú
mero y los miembros del Parlamento están excluíclos; 
así como, en teoría, los representantes obreros no son 
consejeros como tales obreros de la empresa, sino por 
decisión ministerial. 

LA TELA DE PENELOPE 

Nacionalizar y desnacionalizar ha sido un vaivén his
tórico bastante conocido en la economía ele los pueblos. 
Ahora bien, nacionalizar y desnacionalizar en el curso 
de diez a veinte años ... ; ¡eso nunca se ha visto ! De ahí 
que al presentar el actual Gobierno conservador inglés 
un proyecto de desnacionalización para la industria del 
hierro y el acero, inclusive muchos conservadores se 
muestran renuentes a creer que esta industria clave ¡me
da ser reintegrada a los negocios privados de donde 
procedía. 

Las nacionalizaciones ocurr-en, no porque se haya 
hecho bien o mal la operación, ni a causa de nwy or o 
menor influencia. política, aunque esta. influencia es nece
saria, sino cuando el mercado de capital privado ha 
perdido su antiguo vigor para continuar a rümo acele
rado la función de invertir mucho pa.m mantener alto 
el empleo. 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 1946-1951 

DISTRIBUCION Y COMPOSICION ECONOMICA 

EL sexenio de la Administración Alemán ha llevado al comercio exterior mexicano a un pie 
de mayor seguridad como consecuencia de la recuperación producida en nuestro intercambio con los países de Euro
pa Occidental y, particularmente, en las exportaciones, con la colocación de importantes cantidades de manufacturas 
mexicanas en los países de Medio Oriente y de Africa Occidental. Esta mejor posición en cuanto a los mercados abas
tecedores y compradores ha resultado, en parte, de la natural recuperación de los antiguos canales de intercambio 
dominantes antes de la última guerra, y en parte, por la dirección impresa a nuestra política de comercio exterior 
durante el período de referencia. 

Por otro lado, la composición econom1ca de nuestro 
comercio exterior se ha afirmado en su significación pro
ductiva en cuanto a las importaciones, y ha mantenido 
la intervención todavía cuantiosa de las materias primas 
de todo origen, pero con la concurrencia de importantes 
artículos mexicanos manufacturados, de alta densidad eco
nómica, en las exportaciones, al mismo tiempo que ha 
disminuído la participación de las ventas de alimentos, 
debido al ensanchamiento progresivo del mercado do
méstico. 

DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES 

En 1946 las e):portaciones de México, que montaron a 
2.650,091 toneladas para Estados Unidos, 352,015 tone
ladas para los demás países del Continente Americano, 
100)146 toneladas para Europa y 31,010 toneladas para 
otros continentes (Asia, Africa y Oceanía), se elevaron 
en su conjunto a 3.133,562 toneladas . Estados Unidos 
tomó, pues, en dicho año el 84 .. 6%., los demás países de 
América el 11.2%; Europa 3.2% y el 1% fué para los 
otros continentes. 

Esta posición dominante de Estados Unidos de N. A., 
había venido acentuándose desde los años de la primera 
postguerra, como consecuencia de un conjunto de facto
res económicos, geográficos y financieros. Era de pre
sumir que la segunda guerra mundial conduciría a exa
gerar aún más esa posición dominante. El año 1947 
pareció confirmar esa presunción , porque México le en
vió un total de 2.795,102 toneladas que montaban al 
88.5% del volumen total. Sin embargo, mejoró al mismo 
tiempo el volumen de mercancías que se destinaron a los 
países europeos, que ascendió a 170,951 toneladas corres
pondiente a 5.4% del total. Pero la mejor posición de 
los países europeos como destino de nuestras mercancías, 
fué en este año a expensas de los envíos a los demás 
países americanos, los cuales recibieron 179,632 tone
ladas o sólo el 5.7% del tonelaje total de la exportación . 

Pero el incremento que anotamos de las ventas a los 
Estados Unidos en 1947, no fué un hecho que obedeciera 
a causas fundamentales y que determinaran una tenden
cia en nuestro comercio exterior. La posición financiera 
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de los Estados Unidos, su más rápida reconverswn a la 
produción de paz, que inició con alto ritmo de actividad, 
y sus programas de ayuda a los países devastados por la 
guerra, explican el aumento de los envíos a los Estados 
Unidos, con el consiguiente incremento de participación. 

Mas en 1948 y en adelante, los volúmenes adquieren 
niveles de relativa estabilidad, con tendencias al incre
mento anual en la participación norteamericana, la que 
en todo caso es considerablemente inferior a la regis
trada en 1947. Así, en 1948 el envío de 4.165,341 tone
ladas a los Estados Unidos, absorbió el 69.¡j % del volu
men total exportado y, al mismo tiempo, los demás países 
del Continente elevaron al triple el volumen de sus com
pras. Recibieron 903,026 toneladas, que representaron 
el 15.1% del total. También los países europeos tripli
caron su participación en el volumen y las 880,000 tonela
das que recibieron fueron el 14..6% de la exportación 
total. Si se compara el tonelaj e enviado a Europa en 
este año, con el que se le remitió en 1946, se ve que fué 
7 Yeces y tres cuartos más alto que en el año inicial de 
nuestro análisis. 

En 194.9 la exportación mexicana creció relativamente 
más en la parte destinada a los Estados Unidos, ya que 
fué ésta el 71.9% por 3.026,601 toneladas. Aunque esta 
cifra fué inferior a la que se le envió en 1948, repre
sentó sin embargo una cuota mayor del total , pues éste 
sólo fué de 4.207,527 toneladas en vez de 6.007,845 de 
1948. Sin embargo, la menor exportación de más de 
1.800,000 toneladas no significa una anomalía en cuanto 
a las exportaciones mismas., porque el crecimiento extra
ordinario de volumen en 1948 correspondió a ventas 
inusitadas de petróleo y sus derivados, por Pemex; de 
modo que todos los renglones que componen la lista 
de exportaciones típicas mexicanas tuvieron en 1949, 
como en 1948, niveles normales de exportación. Por 
otro lado, los demás países americanos disminuyeron el 
volumen de sus compras y perdieron 3 puntos en la cuota 
que las mismas representaron en el total de las ventas 
de nuestro país. Les enviamos 507,670 toneladas que 
montaron al 12.1% . En cambio Europa tomó el 14.2% 
(sólo 4 fracciones de punto menos que el año anterior) 
en el volumen de 599,125 toneladas. 
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Si 1949 registró una mejoría de la participación de 
Estados Unidos en el volumen de las exportaciones mexi
canas, la tendencia continuó rela tivamente acentuada en 
1950, año en el que nuestros envíos por el total de .. 
4.155,566 toneladas, montaron al 78.5%; continuando 
la misma tendencia en el año 1951, en el que la expor· 
tación de México a los Estados Unidos se eleva a . . . 
<1 .• 209,429 toneladas, que representaron el 80.5% del volu
men total de la exportación. Esta recuperación progre· 
siva deja. sin embargo, participaciones mejores para lo ~ 

países europeos que, no obstante, siguen el movimiento 
inverso . Como hemos visto, del 14 .. 6% que tuvieron en 
194-8, descendieron a 14.2% en 1949, disminuyeron aún 
más en 1950, a 11.5% con el envío de 606,64.4 toneladas, 
y continuaron esta ten dencia en 1951, año en el que su 
participación se redujo a 9.6% . 

IMPORTACION DE MEXICQ POR CONTINENTES EN 1951 

VALO, R 
MILLONES DE PESOS 
TOTAL e,773.2 

VOLUMEN 
MILES DE TON. 

·roTAL 2,e40.3 

El resumen de la tendencia registrada en la posición 
relativa de los compradores de productos mexicanos, da 
el siguiente resultado en el período 194.6-1951: 

Estados Unidos de N. A., ha perdido 4.1% en sus 
part'icipaciones extremas de los años expresados: míen· 
tras que en 1946 absorbió el 84.6% del tonelaje que 
·exportamos a todo el mundo, en 1951 tomó solamente 

el 80.5% . 
Los demás países de Amérim perdieron 2.6% en su 

participación, descendiendo de 11.2% en 194.6 a 8.8% 
en 1951. 

Y, correlativamente., en tanto que los países de Euro· 
pa habían comprado sólo el 3.2% del volumen total que 
exportó México en 1946, tomó en 1951 el 9.6%, mej o· 
rando así su posición en 6.4% entre los referidos extre
mos del período. 

Su COMPOSICION ECONOMICA 

En general, la composición econom1ca de las expor· 
taciones en el período 1946-51 se ha mantenido más o 
·menos la misma, aunque con ligero aumento de las ven· 
tas de materias primas. Se puede decir que una décima 
parte del tonelaje que México exporta a todo el mundo 
está formado por artículos alimenticios, en su mayor YO · 

lumen sin elaborar; entre la cuar ta y la tercera parte 
está formada por materias industriales, domi nantemente 

minerales (cobre, plomo, pbta, zinc, etc.), y alrededor 
del 60% está formado por bienes de inversión, aunque 
en su mayoría son estos productos del petróleo y sus 
derivados, y materi ales elaborados por industrias prima
r ias de México y só lo en pequeña parte se trata de pro· 
duetos de considerable densidad económica. Por último. 
un 0.3% de la exportación total está formada por bienes 
de uso y consumo durable, productos de nuestra indus
tria de transformación (artefactos y aparatos eléctricos 
para uso doméstico; telas, tejidos y sus manufacturas, de 
algodón y de fibras artificiales; zapatos y artefacto s 
de cuero y piel; vid'rios y cristales manufacturados; arte· 
factos ele madera y carrizo y muebles de los mismos mate· 
rial es ; películas cinematográficas con sonido; libros y 
otros productos de las artes gráficas, etc.). 

PnOCEDENCIA DE LAS IMPORTACIO NES 

En las impOrtaciones se registra durante el período 
194.6-51 una acentuación de la posición de los Estados 
Unidos de N. A. como mercado proveedor para México, 
aunque sin que se sostenga en una participación defi
nitivamente más alta. En realidad, la parte que nuestro 
país adquiere en Estados Unidos del volumen total de 
sus importaciones, describe un arco que alcanza su cús
pide en el año l94B donde termina la línea ascendente y, 
despuéo, disminuye progresivamente hasta 1951. En efec· 
to , desde 1946, cuando adquirimos en los Estados Unidos 
1.983,570 toneladas, que representaron el 85.6%., au
menta aún más en el año 1948, alcanzando el 92.2% 
de participación, con un volumen de 1.864,234. toneladas. 
Pero ya en 1949 la posición de Estados Unidos dismi· 
nuye al 90.9%, desciende más en 1950 para ser el 89.3% 
y en 1951 se limita al 84.7% del volumen de la impor· 
tación total. Sin embargo, la menor participación anota· 
da no ha significado una reducción de las cifras absolutas 
en los años 1950 y 1951, porque el volumen total de las 
compras mexicanas se incrementó en dichos años, como 
consecuencia de los factores internacionales a que en otra 
oportunidad nos hemos rcferido.1 De modo pues, que en 
1951 hemos comprado un 21.2% más en toneladas de 
mercancías en Estados Unidos que en 1946. 

La posición de los demás países del Continenté ame· 
ricano ha caído desde el lO % que representó en 1946, 
año en el cual adquirimos 232,924. toneladas. hasta ser 
proveedor todo este grupo de países, de nada más que el 
2.8% del volumen de nuestras importaciones, en los 
años 1950 y 1951. En los intermedios, nuestras com
pras en los países americanos se movieron del 3.9% 
en 1947 al 4% en 1948 y el 5.1% en 1949. Este hecho 
se explica debido al restablecimiento d'e las comunica· 
ciones comerciales con los países del Lejano Oriente y 
de Oceanía en los que México se abastece tradicional· 
men te de mater ias primas que du rante los años de la Se
gunda Guerra Mundial tuvo que buscar las en los países 
de América . Po r ejemplo, tal fué la situación con res· 

1 Véa!'e ' ·Comercio Exterior .. , pág. 322 y sigs. Sept iembre 
rl e 19.1:?. 
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pecto a las compras de hule crudo, estaño, especias y 
lana, para mencionar sólo los principales. 

En cambio, Europa, que por las circunstancias bélicas 
interrumpiera sus comunicaciones comerciales con los 
países de ultramar, imposibilitada de producir para sa tis· 
facer la demanda de sus antiguos clientes en América 
Latina, inicia la recuperación de sus industrias y canse· 
cuentemente de su comercio exterior, con la ayuda del 
Programa de Cooperación Económica para Europa" finan· 
ciado por los Estados Unidos. En 1946 el conjunto de 
los países europeos exportó a México 88,337 toneladas, 
en un esfuerzo extraordinario por adquirir en retorno 
divisas convertibles y cantidades de materias primas nece· 
sarias para sus industrias. Esta posición de la importa· 
ción mexicana desde el Viejo Continente apenas montó 
al 3.8% del volumen total de nuestras compras én to· 
do el mundo. 

En el siguiente año , 194 7, nuestras importaciones 
desde Europa ascienden a 91,017 toneladas, mejorando 
su participación en el total con 2 fracciones de punto; 
pero en 194.8 el volumen total de las importaciones mexi
canas, al mismo tiempo que se contrajo considerable
mente (descendió de 2.3 millones de toneladas a sólo 
poco más de 2 millones) tomó una mayor proporción 
de los Estados Unidos, cosa que ocurrió a expensas de 
los abastecimientos de origen europeo, los que en este 
año se redujeron a 68,688 toneladas, que representaron 
sólo el 3.4% del volumen importado. 

El año 1949 fué, como el anterior, de una conside
rable reducción de las compras mexicanas a todo el 
mundo, descendiendo todavía más que en 1948. Montó 
a 1.954.,883 toneladas, de cuyo total adquirimos en Esta· 
dos Unidos el 90.9% y el 5.1% en los demás países 
americanos. De modo que las 66,314 toneladas que im
portamos desde Europa só lo fueron las dos terceras par· 
tes del volumen que le compramos en 1946. Su partÍ· 
cipación en el conjunto de 1949 se mantuvo en el 3.4%. 

Pero 1950 y 1951 presentan ya una franca recupe· 
ración, como consecuencia de la actividad desplegada por 
misiones económicas que llegaron a México enviadas 
por diversos países de Europa y particularmente por la 
Misión Económica Mexicana que concertó diversos con· 
venias de pagos y tratados comerciales con los más im
portantes proveedores europeos. 

El volumen de nuestro intercambio con el Viejo Con· 
tinente había encontrado hasta entonces el mayor obs· 
táculo a su desarrollo en la aguda escasez de dólares 
que padecían dichos países . Las naciones europeas ha
bían puesto en marcha el mecanismo ele la Unión de 
Pagos Europea que mejoraba su posición no so lamente 
en el comercio intraeuropeo, sino, también, en el mun
dial y que contrarrestaría los efectos ele la menor ayuda 
que en dólares suministraba hasta entonces los Estados 
Unidos. En estas circunstancias, pues, las gestiones reali
zadas con éxito por la Misión Económica Mexicana faci· 
litaron las operaciones ele exportación e importación 
entre México y Europa. 
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Fué así como en 1950 se casi triplicó el volumen de 
mercancías que importamos desde Europa, en compara

ción con el tonelaje que acl'quirimos en 1949. Las 167,853 
toneladas que compramos en 1950 representaron también 
un incremento del 90% con respecto al volumen ele nues

tra importación en 1946. La cifra, dentro del total ele 
2.3 millones de toneladas que México adquirió en todo 
el mundo, elevó la participación ele Europa al 7.2 % . 

EXPORTACION DE MEXICO POR CONTINENTES EN 1951 

VALOR 
MILLONES DE. PESOS 

TOTAL: 5 ,446.9 

A FRICA 
13.2 

VOLUMEN 
MILES .DE TONELADAS 

TOTAL 5,2~.6 

Esta mejor posición se acentuó, afianzándose, en 1951. 
En este año nuestras compras tuvieron un volumen total 

de 3340 733 toneladas para las mercancías adquiridas en 

Europa, lo que significó casi 5 veces más el volumen 

que le compramos en 1949 y dos veces y dos tercios más 

que el volumen adquirido en 194.6 en dicho Continente. 

La posición de Europa alcanzó entonces el 8.6% del total 

de las importaciones. 

Su COMPOSICION 

Como en el caso de nuestras exportaciones, la com
posición económica de nuestras compras se ha mantenido 

la misma durante el período de 194.6-51 aunque con 

movimientos significativos desde el punto de vista de la 

economía mexicana. Nuestro país, desde que se estableció 
firmemente el impulso industrializador, ha procurado, a 

través de una adecuada política económica y comercial, 

promover el incremento del capital fijo de la nación en 
'la forma de modernización y renovación de las indus

trias existentes en el país; la mecanización de la agri

cultura, la adquisición de equipo para mejores métodos 
de explotación y el establecimiento de nuevas industrias. 

Esta dirección de la política económica mexicana ha 

hecho que las importaciones tengan un carácter altamente 

productivo, al punto que las dos terceras partes del volu

men total están formadas por compras de bienes de in· 
'versión y de materias primas industriales, mientras que 

só lo la tercera parte restante corresponde a bienes de 

consumo; artículos alimenticios y bienes de uso y con
sumo durable. 
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SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 

PLAN DE DESAitltOLLO ECOXOM! CO 

Una de las principales conclusiones a 
que han llegado los expertos del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
de la Nacional Financiera y del Banco de 
México, en el es tudio que han elaborado 
sobre el desarrollo económico de nuestro 
país y sobre su capacidad para absorber 
capital del exterior, es la siguiente: 

" Ha ll egado el momento de que México 
considere como un todo orgánico, el pro· 
blema de su desarrollo económico y deje 
de abordarlo fra gmentariamente, tratando 
cada proyecto por separado. Esto no sig· 
nifi ca que deba imponerse un plan rígido 
del que no hay desviación posible. Por el 
contrario, es importante que los cambios 
en la situación mundial o en las necesi
dades interiores se refl ejen prontamente en 
la políti ca económica". 

C HECIW ENTO SI N PRE CEDENTES 

Los meacionados expertos han estudiado 
el in greso nacional, la agricultura, la gana· 
dería, la silvi cultura, la pesca, la minería, 
el petróleo, la energía eléctrica, los trans
portes, las fin anzas públicas, la balanza de 
pagos, etc. Estos estudios arrojan conclu
siones como las siguien tes: 

l.- Entre 1939 y 1950, México tuvo un 
crecimiento económico sin precedentes. La 
ca pacidacJ productiva del país aumentó de 
manera considerable y, salvo en la mine
ría, en todos los ramos de la economía se 
registraron fuertes incrementos. La impor· 
tación de bienes de capital, pagados con 
un creciente volumen de exportaciones, a 
prec ios favorabl es. sentó las bases de la 
industrialización. Este adelanto no se hizo 
a ex pensas de la producción agrícola de 
l\Iéx ico, que aumentó de manera conside
rable. Al mismo tiempo que la agricultura 
y la industria crecían, la industria petro· 
lera , la de energía el ~ctri ca y las carrete
ras progresaban de manera excepcional. 

2.-Aunqu e la iniciativa privada ha des· 
empeñado un papel importante, no cabe 
duda de que el gobierno federal, a través 
de su política económica y de sus inver
sion es, ha marcado el ritmo y la dirección 
del desar rollo económico. El desarrollo se 
ll evó a cabo con esr.asos recursos y en 
medio de difi cultades técnicas. En el futu
ro, frente a un volumen de ahorros difícil 
de aumentar, las inve rsiones ofrecerán ren· 
dimientos menores. 

.).-Un resultado de la nuna situación 
- la qu e siguió a la segunda Guerra Mun· 
dia l- fu é el aumento de las inversione: 
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hechas en transportes, comunicacion es y 

energía eléctrica. Estas inversiones no bas
taron, a pesar de su magnitud, para aliviar 
la situación de los ferrocarril es ni para 
eliminar la escasez de la energía eléc trica . 

CoNSEllVACION DE L Os nEccnsos 

Otras cuatro conclusiones del menciona· 
do estudio de los expertos del BIRF, de la 
NF y del Bdei\1, son: 

1) En el futuro, l\·Iéxico requerirá gas· 
tos mayores de capital para fomentar y 

conservar los recursos naturales, más explo
raciones mineras y petrol eras, a efecto de 
elevar el nivel de las reservas. Aun cuando 
todavía hay grandes posibilidades de cons· 
truir obras de riego y plantas hidráulicas 
para la generación eJ e energía eléctrica , 
los mejores sitios ya se han utilizado y el 
futuro desarrollo tenderá a ser más cos toso. 
El gobierno se muestra cada vez más inte· 
resado en la reforestacióa y en la conser· 
vaciÓ:1 del suelo, y es indudabl e que los 
gastos destinados a estos fines, pronto 
aumentarán. 

2 ) En 1950, la construccwn privada no 
~~ había recuperado aún del descenso que 
comenzó a sufrir en 1947. La inversión 
en edificios públicos también fué baja. 
Cada día resulta más difícil subordina r 
la demanda de viviendas baratas, hospita· 
les y escuelas al desarrollo económico y 
seguramente en la próxima década se ten· 
drán que hacer mayores gastos con estos 
fines. 

3) Todo nuevo aumento de la tasa de 
crecimiento de la población exigirá mayor 
inversión, para mantener en el nivel ante· 
rior el incremento del in greso per cápita. 
Probablemente la tasa de mortalidad se· 
guirá bajando, aun cuando no con la misma 
velocidad qu e entre 1940-1950. Una baja 
de la tasa de natalidad (3.1% calculada 
para 1956) podr ía contrarrestar el efecto 
de la tasa decreciente de mortalidad sobre 
el ingreso per cápita, aunque no hay in· 
di cios de probabilidad de que se opere 
tal cambio. 

4) Mediante un a política impositi va, en· 
caminada a i:lcrementar los ahorros públi
cos, sin lesionar _el espíritu de empresa, 
se podrían contrarrestar las consecuencias 
de un posible estancamiento de los ahorros 
privados. Hay amplias posibilidades para 
esta política, dados la desigual distribución 
del in greso y los reducidos impues tos sobre 
el in greso y la propiedad. Las medidas 
fi scales también podrían desalentar las 
construccion es de lujo y otras inversiones 
no productivas, y podrían reducir al mÍ· 
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nimo los efectos del proceso de inversión, 
que favorece la inflación y debilita la esta· 
bilidacJ de la balanzil de pagos. Sin cm· 
bargo, estando como están por ahora los 
ahorros cerca de su límite máximo, es 
probable que ni siquiera una política fi scal 
adecuada eleve sustancialmente la tasa co· 
!Tiente de los mismos durante los próximo~ 

años. 

LA UALANZA DE PAGOS 

Es posible resumir en los siguientes pun· 
tos el resultado de las investigaciones reali· 
zadas sobre la realidad económica del país: 

1) La necesidad de aumentar la in ver· 
sión podría limitarse evi tando errores en la 
planeación y la ejecución. Los rendimien· 
tos de las inversioaes hechas en obras de 
riego se redujeron por el rezago que hubo 
en la construcción de canal es de distri· 
bución y otros trabajos complementarios y 

por la falta de medidas para introducir 
mejores métodos de cultivo. Las obras por· 
tuarias costosas fu eron de poca utilidad, 
debido a la deficiente comunicación de los 
puertos con sus áreas económicas de ti erra· 
adentro ; y la len ta construcción de ca mi· 
nos alim entadores impidió que las carre
teras y los ferrocarril es prestaran la máxi
ma utilidad. 

2) En los próximos 10 años, los incre
mentos que en la prodücción originen estas. 
inversiones habrán de contrarrestar en par
te los reducidos rendimientos que se espera 
de otros campos de inversión. Con inver
siones relativamente pequeñas que se hicie
ron en obras complementarias, se podría 
contribuir en mucho al aumento de la pro· 
ducción. 

3) En los próximos años será preciso 
depender en mayor medida del finan cia· 
miento exterior, pero no es probable que· 
la inversión privada ex tranjera desempeñe 
en los próximos diez años un papel más. 
importan te que en el período de 1939-50. 
En consecuencia, el incremento principal' 
de los recursos finan cieros del exterior ten· 
drá que venir de los créditos que reciba 
el gobierno. 

4) Desde diversos puntos de vista, la 
perspec tiva de la balanza de pagos e~ 

halagüeña. El sen ·ieio de la deuda ex te· 
rior de Méx ico es bajo, en relación con 
los in gresos corrientes de divisas, y la 
balanza de pagos se e:1cuentra bien ajus
tada para hacer frente a los cambios que 
haya en la deuda ex terior existen te. A 
pesar de estos fa ctores favorabl es, debe con
siderarse que la balanza de pagos será su· 
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mamente vulnerable en los próximos diez 
a ños, si no hay un programa de desarrollo . 

S) Aun cuando la perspectiva del des
a rrollo económ ico de México sigue siendo 
f undamentalmente sana , puede concluirse 
que la capacidad de Méx ico pa_ra absorbei 
y cubrir el servicio de nuevas inversiones 
en los próximos diez años, depende en 
alto grado de la adopción de un programa 
de desarrollo sat isfactorio, apoyado en me
didas fi scales adecuadas. 

P OLI'f!CA ECO NOIIII CA 

"Puede afirmarse en términos general es 
que la política económica del régimen que 
termina estuvo orientada hacia la realiza
ción de programas industriales, el control 
selectivo del crédito, la construcción de 
grandes y pequeñas obras de irrigación, la 
incorporación de ti erras nuevas al cultivo, 
la maquinización de la agricultura me
diante la ayuda técnica y crediticia y la 
construcción de vías de comunicación y 
modernización de los equipos de trans
porte". 

Así resume su pensamiento el Banco 
Nacional de México, al referirse a la polí
tica económica del régimen del Presidente 
Miguel Alemán, en el curso de los seiE 
últimos años. 

F OMENTO AGRICOLA 

Agrega la citada institución bancaria que, 
en el aspecto de la agricultura , el valoi 
de los principales productos de exporta· 
ción y consumo interno, como el al godón, 
café, maíz, trigo, arroz, azúcar, frutas, fri · 
jo!, etc., fué superior en 23.6%, aproxi
madamente, ya que a excepción del al go
dón y el fr ijol , las cosechas de los produc
tos r estantes fu eron considerablemente su
periores. 

" En cuanto a las industrias de transfor· 
mación - sostiene el Banco Nacional de Mé
xico- , la adecuada protección especial a 
industrias como la de resinas sintéticas,. la 
fabricación de refrac tarios, la de artículos 
de hierro y acero, la textil, la de muebles, 
la de aparatos eléctricos, etc. , así como la 
reducción de los a ranceles de importación 
de los antibióti cos, insec ticidas, aceites es· 
peci ales y materias primas indispensables 
para la fabri cación de productos de am
plio consumo nac ional, favorecieron gran· 
demente el desarrollo de aquellas indus
tr ias, haciendo que el índice de produc
ción se incrementara en 12% y el valor de 
los artículos producidos en 25%". 

Uso DE LO S ARA NCELES 

El Banco Nac ional de México añade que 
para una importación racional y selectiva , 
el gobierno federal ha utilizado al máximo 
la fl ex ibilidad del arancel, y si bien es 
cierto que la balanza comercial continúa 
s iendo deficitaria, también lo es que la 

naturaleza de las importaciones se ha modi
ficado sensiblemente. 

DoLARES Y RESEHVA 

Expone el Banco aludido que en el curso 
de los primeros seis meses del presente 
año, ante la posibilidad de que se produ
j eran trastornos políticos y sociales, con 
motivo de las elecciones generales del 6 de 
julio, se produjo una demanda extraordi
naria de divisas, determinando una consi
guiente disminución de las reservas moneta· 
rías del Banco Central. 

"Sin embargo, esta baja de la reserva 
no llegó a poner en peligro, en ningún 
momento, la estabilidad del tipo de cam
bio, ya que las reservas se mantuvieron 
por encima de las fijadas por la ley y no 
hubo, por lo tanto, necesidad de que el 
gobierno acudiera a las reservas adicio
nales que para sostener la paridad esta
blecida, ti ene a su disposición en el Fondo 
Monetario Internacional" , agrega el Banco 
Nacional de México. 

Pounc A ARA !\CELARIA 

La Cámara Nacional de Industrias de 
Transfo rmación, en declaraciones hechas a 
los diarios de México, estima que dentro 
del estímulo que se ha dado por parte del 
gobierno a la industrialización del país, 
es indudable que habrá de seguirse corre
lativamente una inteli gente política aran· 
celaría , a efecto de que se proteja a la 
producción nacional. 

La aludida institución agregó que "siem· 
pre ha sido su preocupación el sostener 
una doctrina arancelaria que responda a 
las necesidades y circunstancias del l'vlé
xico actual y que sea un factor positivo 
en la industrialización de nuestro pa ís". 

"La Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación sostiene que el des
arrollo industrial de un país como México, 
debe fundarse, en una gran parte, en una 
política arancelaria orien tada hacia ideas 
económicas de protección, fomento y estÍ· 
mulo, y no en empíricos crit erios fi scalis· 
tas, que sólo buscan recaudar fondos para 
el Estado". 

Agrega la Confederación : 

" Hemos considerado, además, que al t ra
vés de la política a rancela ria, el Estado 
puede influir sobre el nivel total de impar· 
taciones, comprimiéndolo o expan diéndolo, 
según el caso: sobre la composiciÓ:1 de las 
importaciones, desterrando unas y auspi
ciando otras; y, fi nalmente, en tra tándose 
de importaciones im posibles de desterra r 
por ex istir una demanda ev idente de ell as 
y carecerse de una producción nacional 
que las satisfaga, y tratándose de artícul os 
estri ctamente no necesar ios, se puede, al 
través del arancel, obtener desplazamientos 
de ingresos con objetivos de redistribu
ción". 
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EL PROGRESO TECN ICO 

" El progreso técnico de México ha sido 
tan considerable en los últimos doce años, 
que el desarrollo agrícola no ha podido 
igualarlo". 

Henry Tanner a firma esto en el "New 
Herald Tribune" , al ocuparse de la situa· 
ción actual de México en sus aspectos 
económico y finan ciero. Aludiendo a los 
esfu erzos sistemáticos que hace el gobierno 
mexicano por aumentar las áreas cultiva
das de nuestro agro, Tanner agrega : 

" Esta es la batalla más importante de 
México. La tierra arable de México es 
apenas una cuarta parte del territorio na
cional y para aumentar las porciones pro
du ctivas se lleva a cabo un vasto sistema 
de reforestación y riego. Se han perforado 
más pozos en los últimos seis años que en 
toda la historia de México hasta hace una 
década". 

Refi ere el mencionado escritor que hasta 
los norteamericanos acostumbrados a los 
cambios constantes de sus propias ciudades, 
se quedan asombrados ante la muestras del 
alto desarrollo de México. "Lo primero 
que me llamó la a tención -dice- fu é el 
ver rascacielos modernos en casi todas las 
manzanas del distrito comercial. La escala 
grandiosa de construcción en esta ciudad 
de tres millones de almas, que hace veinte 
años solamente tenía medio millón, es un 
refl ejo pálido del programa de expansión 
económica que se está desarrollando en 
México". 

LA FORMACIO N DE CAPITALES 

La N acional Financiera aprecia la impor
tancia del esfu erzo de capitalización de Mé
xico para desarrollar su equipo de pro· 
ducción. Manifiesta la aludida institución 
que generalmente se considera que el des
arroll o económico es una fun ción de for· 
mac ión de capitales. No obstante que no 
es el úni co elemento determinante del pro
greso económico, tal vez sí puede consi
dera rse como el más importante. Al hacer· 
se comparaciones internacionales, se ha lle· 
gado a precisar que en un país que está 
creciendo rápidamente, la formación neta 
de capitales asciende cuando menos al 10% 
de su in greso nacional, y no es extrao r
dina rio el caso de naciones donde dicha 
tasa es aún superior. I gualmente se afirm a 
que en los pa íses subdesarrollados, las tasas 
llegan ~mndo más al 5% del ingreso na
cional. 

E NTHE LOS DOS f.X TREMOS 

La posición de México, es intermedia 
entre estos dos ex tremos. "Su formación 
neta de capitales asc iende - afirma la 
NF-, en los últimos años, a una cifra 
que oscila entre 5 y 10% de su ingreso 
nacional, y en ese sentido podría consi
derarse que está hac iendo un esfu erzo por 
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industrializarse, superior al de la mayoría 
de los países subdesarrollados. Inclusive, 
si se considera que su población crece a 
un ritmo cercano a 3% anualmente, puede 
es timarse que la forma ción de capitales 
está dejando márgenes para lograr una 
mejoría en el nivel de Yidu de la pobla
ción, en el caso de que la mayor riqueza 
producida se distribuyese uni formemente 
entre todos los habitantes" . 

MAYORES 1!\VERSIO!\ES P UBLI CAS 

Analizando la formación de capitales en 
los últimos años, la Nacional Financiera 
destaca el hecho de que la participación 
del Estado y, más concretamente, del go
bierno en la inversión pública, ha sido 
cada vez mayor. Fundamentalmente ello 
obedece a que varios de los componentes 
de la inversión, como en la agricultura, los 
transportes, las comunicaciones, la industria 
petrolera y la energía eléctrica, están en 
gran parte soste:1idos por financiamien
tos gubernamentales. En la agri cultura, 
por ejemplo, es fácil apreciar que todas 
las grandes obras de irrigación y de mejo
ramiento han sido emprendidas por el Es
tado. A eso habría que añadir que el cré
dito otorgado a la agricultura por los ban· 
cos nacionales, representa una alta propor
ción del total de fondos obtenidos al través 
del sistema crediticio y juega, por lo tanto, 
un papel significativo en las inversiones 
dedicadas a desmontes, adquisición de ma· 
quinaria, perforación de pozos y aun en loo 
gastos corrien tes del agricultor. 

TRA NS PORTES Y PETROLEO 

La Nacional Financiera sostiene que igual 
si tuación se advierte en el caso de los 
transpor tes y las comunicaciones, . excepto 
en cuanto que la participación del Es
tado en esta actividad es mayor que en la 
agricultura. Salvo en las empresas de auto
transportes, de aviación y en las de ser· 
vicios telefónicos y de radio, las inversio
nes públicas son fundam en tales, y a veces 
exclusivas en las restantes, o sea en ferro
carri les y carreteras. 

"En la industria petrolera, el gobierno 
ha sido desde 1938 el sostén del desarrollo 
de esa actividad, en la que desempeñan 
un papel secundario las inversiones reali
zarlas por diversos contratistas extranjeros", 
dice la NF. Refiriéndose la industria de 
energía eléctrica, sostiene la NF que desde 
1946 se ha venido acentuando la partici
pación del Estado a través de la Comisión 
Federal de Electricidad. En este campo 
han predominado las inversiones ex tranje
ras. Es la industria y en el comercio 
donde la inversión privada ha superado 
a la inversión pública. 

ALZA DE ARA NC ELES 

En apoyo de la eco:1omía nacional y del 
poder adquisitivo de nuestra moneda, la 
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Secretaría de Economía decretó, a media
dos de este mes, un alza en los aranceles 
para 85 de los productos ex tranjeros que 
en traban sin ninguna cortapisa y que ve
nían siendo un factor importante en el 
desnivel de nuestra balanza comercial. Es
tas importaciones habían sido cuantiosas 
en los últimos meses, en tal forma que 
hacían competencia ruinosa a sus similares 
mexicanos, a la vez que abrían una vál
vula de escape a nuestras reservas mone
tarias. 

SALDOS ADVERSOS 

Desde principios del presente año, según 
la mencionada Secretaría, nuestra balanza 
comercial ha venido arrojando saldos ad
versos de cuantía, y aun cuando éstos han 
sido compensados CO !l cuentas activas de la 
balanza de pagos, como la de turismo, los 
economistas vieron la necesidad de reducir 
estas adquisiCiones, a fin de dar mayor fir
meza a la balanza de pagos del país. 

Se estima que esta contracción de las 
importaciones representa algunos proble
mas, cuya solu ción resu ltaría difícil, si no 
se cuen la con un régimen adecuado de 
control sobre el ingreso de mercancías al 
país. La prensa ha destacado el hecho de 
que cuanto más cuidado se pone en el 
control de las importaciones, más crece 
el volumen y el valor del con trabando, vi
niendo, de esta suerte, a ser factor nega
tivo la labor de la Secretaría de Economía, 
cuyas medidas se convierten prácticamente 
en nugatorias. 

LA I NDIA: COMPRADOR 

El señor G. L. Mehta, Embajador de la 
India en nuestro país, declaró a la prensa 
metropolitana que su país está interesado 
en elevar el volumen de compras de pro
ductos mexicanos, como el arroz, al godón. 
azufre y metales no ferrosos. 

El Embajador expresó la posibilidad de 
que se estudi e las perspectivas de estable
cer una línea naviera en tre India y México, 
a fin de contribuir a la elevación e inten
sificación de las cuotas de intercamb io co· 
mercial en tre ambas naciones. 

"Existe cier to comercio entre la India y 

México -declaró el señor Mebta- y espero 
que en el futuro se incrementará consi
clerablemente. La India exporta yute, té, 
pimienta negra y otros productos al mer
cado mexicano, habiendo en varias otras 
direcciones posibilidades de expansión". 

"India obtuvo determinada cantidad de 
arroz mexicano, hace dos años, y le inte· 
resaría seguir comprando arroz, además de 
metales no ferrosos, algodón y azufre. Con
fío en que es tas cuestiones serán moti vo 
de consultás entre el gobierno de ~léx i co 

y el Embajador de la India''. 

a 

Acturrlmente, en efec to, el comercio en
tre !\léxico y la I ndia es bastante r educido. 
En 1951 ~ léx ico compró a la In dia : ln:le, 
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pmuenta, sangre de drago y laca por valor 
de 2.9 millones de pesos, en tanto que la 
India adquirió en nuestro país zinc afi 
nado y plomo metálico por valor de 8.B 
millones de pesos. Aunque la balanza co
mercial resulta favorabl e a Méx ico por 5.9 
millones de pesos, no hay duda que exis
ten posibilidades de expandir el volumen 
y el valor de las ¡·elaciones comerciale~ 

indo-mexicanas, dada la complementaridad 
de sus economías. 

BUENAS COSECHAS 

La Asociación Nacional de Cosecheros 
informó a la prensa sobre las buenas pers
pectivas de las cosechas de maíz y tri go 
en este año. Pueden resumirse así los 
puntos de vista de la mencionada insti
tución : 

l.-La escasez de alimentos agrícolas '! 
materias primas no · será sensible en el 
presente año; 

2.-Esta si tuación se debe al aumento de 
las áreas de cultivo y al mejor aprove
chamiento de la tierra con el uso de se
millas seleccionadas; 

3.-Estos factores compensarán a las pér
didas sufridas por los agricultores a causa 
de la sequía en el norte del país y de las 
inundaciones en el sudeste. 

Conforme a las estimaciones de la Aso
ciación aludida, las cosechas pueden alcan
zar, al concluir el presente ciclo agríc~la, 
los índices siguientes: 

l\Jaíz ... . . .... . 
Trigo .. ....... . 
Algodón . . . . .. . 
Frijol .. ....... . 
Ajonjolí .. .. . . . 

3.000,000 Tons. 
400,000 Tons. 
800,000 Pacas 
230,000 Tons. 
74,000 Tons. 

AL~IJAN EL ~IAIZ :IJI:XI CAi\'0 

El "New York Times", en su editorial 
del 11 de este meo, hizo un elogio a los 
adelantos logrados por México en la pro
ducciÓ:l de maíz y trigo, destacando en 
estas realizaciones la colaboración de la 
Fundación Rockcfell er. 

"Parece ex traño que la ciencia moderna, 
fin anciada por una benévola agencia neo· 
yorkina, pueda indicar a México cómo me· 
jorar sus cultiYos de maíz y trigo. Sin 
embargo, al go de eo to ha ocurrido. La 
Fundación Rockefeller, que trabaja en cor· 
dial cooperación co:1 los científicos mexi
canos, ha logrado crear nuevas variedade!', 
o mejorar las existen tes, de maíz y trigo. 
Un mensaje recibido ayer por este perió
dico señala que el 70 y el 90% de todo 
el trigo producido en ese país, en este 
año, y aproximadamente del 20 al 25·'7<: 
del maíz serán de las variedades mejo
radas durante los últimos años. A estos 
comestihles se han agrepdo las patatas, 
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el sorgo y el frijol de soya. Estos dos 
último.s se producen comercialmente por 
primera vez en la historia de México". 

GANADERIA Y AVICULTURA 

El "New York Times" continúa afir· 
mando: 

"Ahora la Fundación extenderá sus acti
vidades a los campos de la producción 
ganadera y avícola; Este programa se de· 
moró siete años, hasta que fué eliminada 
la epizootia de fiebre aftosa. Ahora puede 
seguir adelante. Lo que todo esto signi· 
fica, por supuesto, es que México tendrá 
más víveres y probablemente más baratos 
y que podrá deshacerse de trabajadores 
para que los absorban las industrias. Es· 
tos resultados no se han obtenido exclu· 
sivamente con los dólares de la Rockefell er, 
más las partidas presupuestales de lVIéxico. 
Se necesitaron los dólares, pero todavía 
más importantes fu eron la capacidad y los 
conocimientos técnicos de los investigado· 
res en los campos mexicano y norteameri· 
cano, por igual. Tal vez el nivel de vida 
de México pueda ser elevado, dentro de 
unos cuan to.s años, más que en cualquiera 
otra. de· las varias generaciones anterio· 
res"-. 

lNVEnSIONES EN IRRICACION 

México ha invertido la cuantiosa suma 
de 4 mil millones de pesos en obras de 
irrigación. La actual administración del 
Presidente Alemán utilizó 1,500 millones 
de pesos en estas realizaciones hidráuli
cas, de . los cuales lOO millones se invir
ti eron en el presente año. 

Estas cifras fu eron proporcionadas a los 
periodistas por el Ing. Adolfo Orive Alba, 
Secretario de Recursos Hidráulicos, durante 
una conferencia de prensa, en el curso de 
la cual también afirmó que en México 
han sido ya realizadas las obras de riego 
planeadas y que los actuales trabajos ti en· 
den a hacer más fructífera la cuantiosa 
inversión, puesto que al iniciarse este gi· 
gantesco programa fu eron cavados ca:1ales 
en tierra floja, en los cuales, por filtra· 
ción, se pierden muchos miles de metros 
cúbicos de agua. 

AHORRAR UN ~!ETilO CUBICO 

El Ingeniero Orive Alba señaló el hecho 
de que no está lejano el día en que, al 
igual que países que han real izado impor
tantes obras hidráuli cas, como Estados Uni· 
dos, Rusia, Francia, Italia, India, nuestro 
país se vea en la uecesidad de revestir los 
canales de riego. El Secretario dijo, como 
ejemplo, que si México invierte 1,500 mi
llones de pesos para la realización de obras 
hidráulicas, el rendimi ento aprovechable 
equivale apenas al gasto de 800 mil pesos, 
ya que la mayor parte del agua captada 
se filtra en la ti erra, sin provecho para 

nadie. Expresó que cada metro de agua 
que se ahorra es una porción más de 
terreno que se abre al cultivo. 

PoLrncA Fii\A:> CIEHA 

Según el Lic. Ramón Beteta, Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, los ingre· 
sos obtenidos por el gobierno federal en los 
últimos tres años han registrado niveles 
máximos, habiendo arrojado resultados su
peravitarios los ejercicios presupuestales en 

los mismos períodos, y se espera que del 
saldo del presente año resulte una situa
ción financi era superior' a los años ante
riores. 

De los tres últimos ej ercicios fiscales, 
se desprende que los ingresos han sido: 

1949 
1950 
1951 

Millones de pesos 

3,902.1 
3;640.3 
4,683.9 

Deducidos los subsidios virtuales, el mon
to de los in gresos en los mismos años se 
reduce a 3,535.5 millones de pesos, 3,262.5 
millones y 4,358.2 millones, respectiva· 
mente. 

Por lo que se refiere u los egresos, han 
sido: 

1949 
1950 
1951 

M iliones de 11esos 

3,500.5 
3,085.0 
4,044.5 

Del ej ercicio de estos tres años se han 
obtenido superávit que reflejan la salud 
de las finanzas nacionales: 

1949 
1950 
1951 

Millones de pesos 

LA PRESA i\IAS CHA:\DE 

110.0 
304.1 
467.0 

El Presidente de · la República, Lic. Mi
guel Alemán, inauguró el 16 del presente 
mes la Presa Alvaro Obregón, en el Estado 
de Sonora, dando agua a 220 mil hectá
reas de magníficas tierras cultivables. La 
prensa nacional ha destacado este hecho, 
afirmando orgullosamente que México dis· 
pone ya de las dos presas más grandes 
de América Latina. La capacidad de esta 
presa es de 3 mil millones de metros cúbi
cos de agua Je riego, igur. lándo1a sólo la 
Presa Lázaro Cárdenas, en El Palmito, Dn· 
ran go. 

El costo de la obra ha sido de 150 mi· 
llones de pesos y la construcción se i:1i ció 
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hace 5 años. Una idea de la magnitud 
de la presa se tiene en la longitud de la 
cortina, o sea el múro de contención de 
las aguas: 1,460 metros. La capacidad 
de almacenamiento se puede comparar con 
la bahía de Acapulco, multiplicada por 
diez. Además de la presa, se inauguraron 
los canales de distribución del agua, el 
principal de los cuales tuvo que construirse 
perforando enormes rocas y pasando por lar
gos túneles y grandes sifones, hasta llcg'ar 
a los campos de cultivo. 

CARACTERES DE LA OBRA 

La nueva presa no sólo servrra para 
r egar campos, sino también para controlar 
las avenidas del río Y aqui, protegiendo his 
regiones contra las inundaciones, en las 
zonas bajas del río. Retendrá el azolve, 
dsearrollará la fauna acuática y generará 
96 millones de kilovatios anuales con la 
planta hidroeléctrica que se instalará, per
rni tiendo la electrificación de gran parte 
del Estado de Sonora. 

BO NOS PAllA LA PANAMEniCANA 

Con fecha 22 de este mes, se aprobó en 
principio el plan propuesto por el Lic. Ma
nuel Palavicini, Presidente de la ComisiÓn 
Nacional Bancaria, para el finan ciamiento 
de los tramos faltantes de la carretera Pan
ainerica na. 

En la Secretaría de Comunicaciones se 
reu:1ieron los miembros de la Comisión In
ternacional que estudia el proyecto, bajo 
la presidencia del in geniero Vicente Cortés 
Herrera. En esta oportunidad el Lic. J'ala
vicini explicó con todo detalle el alcance 
del proyecto formulado, en el que se pro
pone la emisión de bonos con garantía de 
impuestos, tasas, etc., por cada país inte
resado. 

Los bonos para las obras se emitirían al 
plazo de 15 años, con amortizaciones semes
trales a partir del tercer año y serían en
tregados al Banco Mundial para que este 
organismo efec tuara emision es propias. El 
proyec to prevé que cada gobierno sería res
ponsable ante el Banco Internacional el e 
Reconstrucción y Fomento para el caso 
de cambios e:1 el valor de la moneda. 

El Lic. Palavicini explicó que este sis
tema tendría la ventaja de lacihtaL .::1 fi · 
nanciamiento de la parte que a cada pais 
le corresponde aportar y dejaría subsistente 
la cooperación que ha venido prestando el 
gobierno de los Estados Unidos de Norte
amenca. Agregó que aun cuando no se 
había hecho consulta al Banco Mundial, 
evidentemente el tipo de operación que se 
le proponía es de las que tal institución está 

en condiciones de finan ciar y constituye 
uno de los objetivos para los cuales fué 
creada. 
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LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 

LAs NECESIDADES DE MATERIAS PRIMAS 

EN Los EsTADOS UNIDOS 

La demanda de Estados Unidos por ma· 
terias primas está excediendo a la oferta 
doméstica, de modo que este país tiene que 
recurrir, cada vez en mayor escala a otras 
naciones, para sostener su creciente ma· 
quinaria industrial. Este cambio básico en 
la economía de Estados Unidos ofrece una 
verdadera oportunidad a los países latino· 
americanos, puesto que, al expandir su 
producción de materias primas, simultánea. 
mente al aumento de las necesidades de 
Estados Unidos, pueden incrementar sus 
ganancias de dólares. Tal asegura el Chase 
National Bank de New York en un reciente 
estudio, que se reproduce casi íntegro a 
continuación. 

América Latina ocupa un puesto impor· 
tante en el abastecimiento de materias pri· 
mas de Estados Unidos. Las repúblicas 
proporcionan más de las 2/3 partes de las 
importaciones de alimentos de Estados Uni· 
dos y cerca de % parte de sus irn portacio
nes de materias primas industriales. 

La dependencia de Estados Unidos de 
América Latina, como fuente de materias 
primas, aumentó grandemente durante la 
segunda Guerra Mundial. Anteriormente, 
Estados Unidos era un importante expor· 
tador de cobre y zinc y ahora es el impor· 
tador más grande del mundo de estos pro· 
duetos. También importa ahora petróleo 
y mineral de hierro. De hecho, sólo hay 
dos metales -molibdeno, magnesio- en los 
que Estados Unidos es autosuficiente. 

PAPEL FUNDAMENTAL DE 

AMERICA LATINA 

Las exportaciones latinoamericanas de 
alimentos y materias primas industriales a 
los Estados Unidos alcanzaron la cifra de 
3,250 millones de dólares en 1951, de un 
total exportado de 3,300 millones. Los ali
mentos sin elaborar representaron 1,500 
millones del total. Los alimentos elabora
dos, princiralmen te carne y azúcar, lle
garon a 500 millones. Las exportaciones 
de materias primas subieron a 1,300 mi· 
llones. 

En términos de valor, las exportaciones 
de alimentos sin elaborar de América La
tina a los Estados Unidos, fu eron en 1951 
casi ocho veces el nivd de 1938 y cuatro 
veces la cifra de 1929. Los precios ere· 
cientes representaron la mayor parte del 
incremento. El volumen físico de expor· 
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taciones de alimentos sin elaborar fué sola
mente 20% mayor que en 1938 y 50% 
más elevado que en 1929. 

Las exportaciones de alimentos elabora· 
dos fueron 4lf2 veces el valor de 1938 y 

2lf2 veces el valor de 1929. Aquí también 
el alza de los precios significó la mayor 
parte del aumento, ya que el volumen 
físico sólo fué 60% más alto que en 1938 
y 17% menor que en 1929. 

En las materias primas, tanto los pre· 
cios como el volumen físico han aumentado. 
El volumen físico de materias primas ex· 

portadas a los Estados Unidos en 1951 fué 
2lf2 veces mayor que en 1938 y 40% 
más que en 1929. Pero este volumen de
creció en 17% respecto a 1950, en parte 

debido a que América Latina desvió embar· 
ques de plomo y zinc a mercados europeos. 

Desde - 1929 las exportaciones de plomo 
han descendido y las de cobre han aumen· 
tado sólo ligeramente. Sin embargo el 
volumen de exportaciones de petróleo cru
do y mineral de hierro a los Estados Uni
dos se ha duplicado. Los embarques de 
zinc han aumentado 10 veces. 

Los precios promedios de materias primas 
en 1951 fueron 3lf2 veces mayores que el 
nivel de 1938 y el doble que el de 1929. 
Como resultado, el valor de las ventas de 
materias primas a los Estados Unidos ere· 
ció casi 9 veces en el período 1938-51 y 
3 veces durante el período 1929-51. 

INFORM E DE LA ComsroN PALEY 

¿Cuáles son las perspectivas de creci
miento futuro de las exportaciones del área 
latinoamericana a los Estados Unidos? Un 
informe reciente de la Comisión de Política 
de Mater ias Primas de la Presidencia de 
los Estados Unidos (Comisión Paley) in
cluyó un estudio exhaustivo de este pro· 
blema y su relación con las naciones libres 
del mundo. Sus conclusiones arrojaron· nue
va luz sobre las posibilidades de expor· 
tación a largo plazo de América Latina. 

El crecimiento es la característica bá· 
sica de la economía de Estados Unidos. 
Las tendencias pasadas indican un creci
miento promedio de cerca de 3% al año 
en la producción nacional total. El in· 
forme Paley supone que persistirán estas 
tendencias. Consecuentemente, basa sus 
proyecciones en una duplicación de la pro· 
ducción nacional total en los próximos 25 
años. La Comisión afirma que sus pro· 
yecciones no deben ser tomadas como pre
visiones precisas, sino que sólo indican 
cuales serán las dimensiones generales de 
la economía de Estados Unidos en 1970 
suponiendo un crecimiento normal. 

Para sostener este crecimiento las impor· 
taciones de materias primas deben aumen· 
lar en forma importante. En seguida se 
muestra la est imación del Informe Paley 
de la producción y el consumo de materias 
primas de Estados Unidos, excluyendo los 
alimentos y el oro. 

MATERIAS PRIMAS 

Porcicnto de 
Aumen to de l 
Consumo de 

Abastecedores Lntinonmcricnnos 
cu 1951 

E. U. 1950/1975. 

Todas las materias primas excepto oro. 
Alimentos .. ..... .. ..... ........... . 
Productos forestales . .... ... . ... . . . . 
Todos los metales .. .. .... .... . .. . . . 
Hierro ... .. ... .. .... . . ......... .. . 
Cromo , , , .. , . . , , . . ....... , ....... . 
Manganeso ............ ... . . .. . .. . . 
Molibdeno . . ... ... ... . .. . .. .. . .. . . . 
Níquel ......... . ... . ........ . . . .. . 
Tungsteno ....... .. ..... . .. ..... .. . 

Cobre ........... . . . . ........ . .. .. . 

Plomo . ..... ........ . ... . .. ...... . 

Antimonio . .. ..... .... .. .. , ....... . 
lVIercurio .... . . .. ... ...... ... ..... . 
Estaño . . ....... .... .. .. .......... . 

53% 
42 
17 
90 
54 

lOO 
50 

170 
l OO 
150 

43 

53 

81 
25 
18 

d e e o m e r e 

Todas las repúblicas. 
Todas las repúblicas. 

ji 

Brasil, Chile, Cuba, México, Venezuela. 
Cuha. 
Brasil, Chil e, Cuba, México, Perú. 
Chile, l\Iéxico. 
Cuba, México. 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, 

Perú. 
Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Cuba, 

El Salvador, Guatemala, México, Nicara· 
gua, P erú, Uruguay. 

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Mé
xico, P erú. 

Bolivia, Chile, Honduras, México, P erú. 
Bolivia, Honduras, México. 
Bolivia. 
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MATEHIAS Plll~IAS 

Porcic ntu de 

Aumento de l 

Consumo de 

Ab as tecedores Lnti nonmcri cn nos 

en 1951 
E. U. 1950/1975 . 

Todos los combustibles minerales . . . . 97 
Petróleo y gas natural . . . . . . . . . . . . . . 109 
Todos los demás minerales no metá-

licos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
Espatoflúor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 
llaca tostada y potasa . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Azufre y piritas . ....... .. .... .. .. .. 110 

Sobre la base de estos cálculos, las im
portaciones de materias primas, excluyendo 
los alimentos y el oro, deberán triplicarse 
en los próximos 25 años. 

El crecimiento proyectado en el consumo 
de materias primas de Estados Unidos varía 
grandemente, desde una baja de 18% en 
combustibles de madera hasta un alza de 
Ul veces en el magnesio. Los aumentos 
mayores se encuentran en los miaerales y 
en los metales para aleaciones ( cromo, mo
libdeno, níquel y tun gsteno). Abajo apa
recen las proyecciones de la Comisión P aley 
del crecimiento del consumo de Estados 
Unidos en los siguientes 25 años de mate
rias primas básicas producidas en América 
Latina. 

(En mi les de mi ll ones {le dólares de 1935·39) 

A/;OS 

1900 
1950 
1975 

Producción 
Doméstica 

3.8 
8.6 

12.6 

EXPANSION MUNDIAL 

Consumo 

Doméstico 

3.3 
9.5 

15.6 

Superáv it o 

Déficit 

+ 15% 
9 

-20 

El consumo en el resto del mundo libre 
aumentará también de manera que una 
gran expansión de la producción de mate· 
riales en los países libres, fu era de los Es· 
tados Unidos, será necesaria en 1975 para 
sa tisfacer : l) .-Sus propios requerimientoó 
y, 2) .-Las crecientes necesidades de im· 
portación de Estados Un idos. 

El informe subraya el hecho de que sus 
proyecciones están basadas en el supuesto 
explÍcito de que los precios relat ivos de las 
materias primas permanezcan al mismo ni· 
vel que a principios de 1950. 

Si los precios varían, como es seguro que 
lo hagan, al gunas materias serán sustituidas 
por otras. Además, el rápido e imprevisible 
progreso de la tecnología es seguro que pro· 
vaque cambios fundamentales en el uso de 
los materiales. 

A pesar de estas limi taciones, las estima· 
ciones de la Comisió:-t Paley hacen hincapié 
en estos hechos básicos: 

1) .-La economía de Estados Unidos 
muestra fu ertes características de crecimien
to: la producción total deberá ser por lo 
menos el doble en los próximos 25 años, si 
continúa sus tendencias pasadas. 

Colombia, México, Venezuela. 

!\-léxico. 
México. 
Chile, Colombia, México, Perú. 

2) .-El abastecimiento de Estados Unidos 
de muchas materias primas se está agotan
do o haciéndose muy costoso. 

3) .-En consecuencia, los Estados Unidos 
deben recurrir en forma creciente a otras 
naciones para obtener mater ias primas. 

ÜPORTU NIDAD PARA AMEHICA LATINA 

América Latina tiene muchas de las ma
terias primas que necesitan los Estados 
Unidos. Para citar algunos ejemplos im
portantes: 

Las minas Ragras del Perú contienen l o~ 

depósitos de vanadio más grandes del mun
do; el Brasil abastece la totalidad de las 
importaciones de Estados Unidos de crista
les de cuarzo; Venezuela aporta la mayor 
parte de las importaciones de petróleo cru
do; México ofrece cobre, plomo, zinc, gra
fito y antimonio; Chi le es una importante 
fuente de cobre, nitrato y mineral de hierro. 

Por otra parte, América Latina abastece 
una proporción importante de las importa
ciones de Estados Unidos de otros minera
les, y de café, azúcar, lana, quebracho, cue
ros y fibras para cuerdas. 

TENDENCIAS DE LA PRODUCCION 

Varios metales y minerales producidos en 
América Latina muestran tendencias de cre
cimiento real a partir de 1929. La produc
ción de mineral de hierro alcanzó un nuevo 
máximo el afio pasado hasta casi triplicar el 
volumen de 1929. La producción de mine
ral de zinc aumentó 70% sobre 1929. Sin 
embargo, la producción de cobre, estaño y 
manganeso no mu estra un a tendencia de 
crecimiento a largo plazo. 

La producción de cobre durante el afio 
pasado aumentó a 499,000 toneladas métri
cas, 5% sobre 1950, pero solamente 3% más 
que la produ cción de 1929. La producción 
chilena es ahora 17% mayor que en 1929, 
pero la producción en México y P erú ha 
descendido. La producción de estaño, cas i 
toda en Bolivia, ascendió solamente a 34,000 
toneladas métricas en 1951, es decir 13,000 
toneladas menos que en 1929. 

La producción de mineral de man ganeso 
en 1951 llegó a 357,000 toneladas, o sea 
11% sobre 1929, pero 20% bajo 1938. ~1. 

disminución de la producción del Brasil ha 
sido contrarrestada por la prodncció:-t cre
ciente en Cuba y México. 
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La producción de plomo en 1951 ascendió 
a 372,000 toneladas métricas, esto es, 4% 
bajo 1938, pero 28% sobre 1929. 

A través del desa rrollo de sus recursos 
para sa tisfacer la demanda de exportación 
creada por el crecimiento económico de Es
tados Unidos, la América Latina puede au· 
mentar sustancialmente sus reservas de dó
lares. Al hacerl o puede gr.nerar los medios 
para finan ciar la compra de maquinaria y 

equipo de capital necesario para el desarro
llo económico del área. 

POSiniLIDADES DE SUSTITUCION 

No obstante, el crecimiento económico de 
Estados Unidos no garantiza mercados para 
las materias primas de América Latina. La 
historia muestra que cuando la producción 
interna de materias primas en Estados Uni
dos empieza a ser menor que la demanda, 
este país puede: 

1) .-Recurrir a fu entes domésti cas más 
costosas; 

2) .- Desarrollar sustitutos; 
3) .-Usar menor cantidad del material 

escaso ejerciendo una economía máxima en 
el diseño de los productos, y 

4) .-Importar más. 

Hay numerosos ejemplos del modo como 
la economía de los Estados Unidos maneja 
sus escaseces de materiales. Las fuentes de 
seda y hule des a parecieron durante la Gue
rra Mund ial II, pero fueron reemplazadas 
en la mayor ía de los casos por el nylon y el 
hul e sintético. El alto precio de la lana, 
en el período siguiente a la invasión comu
nista de Corea, condujo a una extendida 
sustitución de la lana por fibras sintéticas 
en el vestido, cober tores y alfombras. 

En suma, el costo de las materias impor
tadas determina hasta qué punto es viable 
el desarrollo de una producción doméstica 
de alto costo o de sustitutos. Si los pre
cios de las materias importadas suben de
masiado, la historia muestra que la indus
tria de los Estados Unidos pone en juego 
toda su habilidad para disminuir esta de
pendencia de las importaciones. 

Por estas razones, las naciones latinoame
ricanas necesitan aumentar su producción 
de materias primas al paso que la deman
da de Estados Un idos crece, si es que 
han de aprovechar la oportunidad creada 
por el crecim iento económico de Estados 
Unidos. Siguiendo este camino de produc
ción incrementada, América Latina puede 
duplicar sus exportaciones a los Estados 
Unidos en los próximos 25 años. Esto las 
haría crecer a más de 5,500 millones (a los 
precios actuales), lo que podría sostener 
aumen tos sustanciales en las compras de 
bienes para su desarrollo. Pe ro si la pro
ducción de materias primas latinoamerica
nas no aumen ta, los prec ios crecientes serán 
un poderoso incen ti vo para que los produc
tores de Estados Uni dos desarrollen sust i
tutos, in crementen la producción domést ica 
de mater iales o disminuyan su uso. 
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NECESIDADES DE CA PI TA L DE I NV ERSIO N 

Para incrementar la producción de ali 
mentos y materias primas las naciones el e 
América Latina necesitan elevadas cantida
des de capital de invers ión. Una buena pa r· 
te de este capital puede ser aportado local
mente, pero la inve rsión requerida es tan 
grande que se necesitan corrientes impor
tantes de fondos extranjeros para fin ancia! 
cualquier expansión en gran escala de In 
produ cción latinoamericana de ma terias pri 
mas. 

Como ejemplo, la Comisión Paley estima 
que solamente en el cobre deberán inver
tirse cien millones al año, fu era de los Es-

tados Unidos, durante 25 años, para satisfa
cer las necesidades del mundo libre. Esta 
can tidad es mayor que la inversión de los 
Estados Unidos en la minería en todos los 
países en cualquier año, con excepción de 
1950. 

La inversión direc ta de los Estados Uni
dos en las empresas mineras de América 
Latina era de 516 millones a finales de 
1950, ( cifra que es un poco mayor que el 
valor de esta inversión a fines de la Guerra 
Mundial ll). 

No obstante, varios proyectos importantes 
de inversión se es tán desarrollando o se 
es tán estudiando. Un ejemplo es el vasto 

programa de Chile para el tratamiento de 
minerales de cobre. 

La perspectiva a largo plazo de los pre

cios de los minerales es fa ctor favorable 
para una mayor inversión. Si la demanda 
de minerales está aumen tando a la tasa 
proyectada en el Informe Paley, hay pocas 
probabilidades de que se registre una capa· 
ciclad de producción excesiva en períodos 

normales. Así, el nivel general de los pre
cios de los minerales en la próxima década, 
promete ser considerabl emente más alto, en 
relación a los precios de los bienes manu· 
facturados, que en los años de la depresión 
de los treinta. 

POTENCIALIDAD DE PRODUCCION DE MATERIAS PRIMAS EXPORTABLES DE MEXICO 

~!ATEHIA PR!M ,\ 
Producción en 

1950 (en tons. 
métrica!' ), 

Ct .. bre (metal) . . . . . . . . . . 61,700 tons. 

Plomo (metal) . . . . . . . . . . 238,000 

Zinc (metal) . . . . . . . . . . . . 235,000 

Antimonio (metal) . . . . . . . 5,900 

Hierro (mineral) . . . . . . . . 420,000 

Man ganeso (mineral) . . . . 32,400 

l\Iercurio (frascos conte-
niendo 76 Jhs. ) . . . .... . 

E,>ta iío (metal) . . . . .... . 

Azufre (azufre puro y con
tenido de piritas) ..... 

3,700 

290 tons. 
largas 

4,800 tons. 
largas 

P etról eo crudo . . . . . . . . . . . 72 millones de 
barril es. 

h.::1::.TF: : l uformc de l a Comi s ión Pa lc)'• 
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o/o de la producció n 
% de la producción del mundo libre , ex · ESTIMACION ACTUAL DE LAS RESERVAS 

del mundo libre c lu ye ndo a EE. UU. 

3 4 Reservas totales 600,000 tons. de metal. 

16 22 

11 16 

14 15 

menos de 1% menos de l '/o 

1 

4 3 

1 

menos de 1% menos de 1% 

2 5 
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El 50% constituye metal recuperable 
en minerales comerciales actualmente 
en minas, propiedad de compañías de 
Estados Unidos. 

Estimacion es de reservas bajas. Hay por 
lo menos 750,000 de metal contenidos 
en minerales comerciales o cas i co
merciales, actualmente. Aunque las 
fuentes potenciales y subm¡¡rginales 
son grandes. 

Reservas probadas y estimadas de 1 mi
llón de toneladas contenidas en mine
rales de sulfuro, comercides actual
mente, y en minerales carbonados de 
menos calidad . 

Reservas totales de cerca de 500 tonela
das de metal o en más de 1/3 de la 
producción total del mundo libre. 
Existen depósitos en el centro y sur 
de México. 

Sin est imaciones disponibles, pero hay 
varios depósitos pequeños. 

Reservas totales 750,000 toneladas en mi
nerales con el 45'% o más de metal 
de manganeso y cerca de 750,000 to
neladas con el 25%. Existen muchos 
depósitos. 

Reservas probadas de 85,000. Otros • . • 
100,000 frascos se encuentran en de
pósitos que rinden 1 lb. de mercurio 
por tonelada. 

No hay estimaciones fid edignas. Los de
pósitos no son grandes. 

Reservas probadas : 77 millones de tone
ladas de min eral con un contenido de 
12% de azu fre. 

Reservas probadas: 1,.300 millones de 
barriles. En la actualidad México es el 
segundo productor de América La
t ina. 
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Consecuentemente, las necesidades del 
mundo libre para expandir su producción 
de materias primas muestra por qué todas 
las naciones deben esforzarse por estimular 
el libre flujo de la inversión internacional. 
Las naciones libres de América Latina nece· 
si tan capital para desarrollar sus recursos y 

sostener su crecimiento económico genera l. 
Para mantener su propio crecimiento, Esta
dos Unidos necesita promover la expansión 
económica de América Latina y de todo el 
mundo libre. De aquí que los países libres 
ti enen un interés mutuo en estimular la co· 
rri en te de capital de inversión necesaria 
para el desarrollo y el progreso económicos. 

CoM E!lCIO ExTEHIO!l DE E sTA DOS UNIDOS EN 

EL PRIMER SEMESTRE DE 1952 

La distribución geográfica del Comercio 
Exterior de los Estados Unidos en la prime
ra mitad de 1952, a pesar de algunas vio· 
lentas fluctuaciones a corto plazo durante 
los dos años siguientes a Corea, fu é similar 
a la pauta trazada después de la etapa ini· 
cía! de ajustes post-béli cos en 1946 y 1947. 

El área latinoamericana fué todavía con 
un amplio margen, el principal abastecedor 
de las importaciones de Estados Unidos, 
aportando cerca de una tercera parte del 
total. Canadá, que proporcio:~ó algo más 
de la quinta parte, fu é la segunda fuente, 
seguida del Lejano Oriente y Europa, cada 
una con poco menos de 20%. 

Es notable el importante aumento de las 
importaciones provenientes de Ah· ica y el 
Cercano Oriente, o sea 8%, que representa 
el doble del nivel correspo:~ dien tc a 1936-38. 

En el comercio de exportación de Estados 
Unidos, durante los primeros seis ~eses, Eu
ropa fu é, como de costumbre, el destino 
prin cipal, absorbiendo un tercio del total. 
En segundo lugar quedó América Latina 
con 25'/o y Canadá, con 20%, superó li ge· 
ramente al Lejano Oriente. Africa y el Cer
cano Oriente, que significaron una porción 
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mucho menor que cualquiera de las otras 
regiones. 

Del aumento en las importac iones totales, 
de 4,900 millones de dóla res en la segunda 
mitad de 1951 a 5,400 millones en los si
guientes se is meses, casi el 50% provino de 
América Latina y un 30% de Africa. 

El predominio de los artículos latino· 
americanos en la expansión de las impor· 
taciones de Estados Unidos se debe princi
palmente a unos cuantos artículos que lle· 
garon en volúmenes crecientes. Estos inclu· 
yen, además de los grandes embarques esta· 
cionales de café de América Central, gran· 
des cantidades de plomo y zinc de México, 
azúcar de Cuba y petróleo crudo y com bus· 
tibi e de Venezuela. 

En la mayor parte de los países del mun· 
do la escasez de dólares intensificada por 
voluminosas compras a los Estados Unidos 
durante la última parte de 1951, impidió el 
mantenimiento de las exportaciones de ese 
país al alto nivel prevaleciente a fines del 
año. 

La decl inación desde principios de este 
año en las ex portaciones de Estados Unidos 
a Europa, aparte de los embarques de "ca
tegor ía especial", que refl ejaron el progreso 
del programa de Asistencia Militar, se re· 
gistraron principalmente en el comercio 
con el Reino Unido, Bélgica y Alemania. 
Especialmente en los dos primeros países, 
las medidas gubernamentales para restrin· 
gir las importaciones y conservar dólares, 
tomadas a fines de 1951 o a principios de 
1952, jugaron un papel importante en la 
restri cción de sus compras a los Estados 
Unidos. 

Las principales disminuciones en el co· 
mercio con Latinoamérica se realizaron en 
las exportaciones a Brasil , Argentina y Ch i
le, que han estado en posiciones de extrema 
escasez de dólares. Venezuela, en cambio, 
con u;¡a situación de divisas relativamente 
favorable, aumentó sus compras a los Es
tados Unidos, principalmente de bienes para 
el desa rrollo, tales como el hierro y produc
tos de acero y maquinaria industrial. 

VENEZUELA 

TRATADO COME!ICIAL ENTRE VENEZUELA Y 

E sTADOS UNIDOS 

Los Estados Unidos y Venezuela firmaron 
un convenio comercial en agosto 28, que 
complementa el tratado de 1939. El nuevo 
tratado entrará en vigor 30 días después del 
intercambio de instrumentos de ratificación 
entre los dos gobiernos. 

El reciente convenio establece concesiones 
de tarifas adicionales por los dos países. 
Algunas concesiones venezolanas del Conve· 
nio de 1939 se modificaron o suprimieron, 
pero las nu evas concesiones, junto con las 
de 1939 que no cambiaron, cubren una am· 
plia variedad de productos industriales ~ 

agrícolas de los Estados Unidos. Bajo el 
convenio revisado, las concesiones venezola
nas son casi el doble de las del tratado de 
1939. Los Estados Unidos otorgaron nuevas 
concesiones en el petróleo y produ ctos de 
hierro. Los derechos sobre la importac.ión 
de petróleo serán reducidos hasta un 50% 
y la tarifa sobre importac iones de mineral 
de hierro será eliminada. · 

Comparado con el convenio de 1939, Ve
nezuela otorga nuevas o mejores concesiones 
sobre 150 millones de dólares de importa
ciones de los Estados Unidos; sobre 12 mi· 
llones de importaciones las concesiones de 
1939 fu eron eliminadas y sobre 6 millones 
de importaciones el nuevo convenio estable· 
ce tasas mayores. 

El campo comercial cubierto por el Con· 
vcnio de 1939, supl ementado por el nuevo 
tratado, es de 240 millones o sea cerca de 
60% del total de las exportaciones de Esta· 
dos Unidos a Venezuela, mientras que el 
conven io de 1939 cubría solame, te el 35o/t•. 

El Convenio revisado, cubre 179 artículos 
venezolanos, comparado con 88 en el tra ta· 
do de 1939, e incluye productos de interés 
para prácticamente cualquier grupo impor· 
tante de exportadores de Estados Unidos. 

En 1950 las importaciones de Estados 
Unidos provenientes de Venezuela, de petró
leo crudo y petróleo combustible fu eron de 
288 millones, o cerca de 90% de sus im
portaciones totales de Venezuela. Se estima 
que el va lor del comercio en 1950, sobre el 
que los Estados Unidos han concedido me
jor tratamiento aduana!, es alrededor de 
175 millones. 

COSTA RI CA 

LEY DE LIB!I E CAMI.:IO 

A petición del Banco Cen tral de Costa 
Ri ca, el gobierno de ese país decretó a par· 
tir de junio 21 de 1952, ciertas regulaciones 
para complem entar la Ley que permite que, 
a discreción del Banco Central, parte de l a~ 
divisas derivadas de las exportac io:'eS pue· 
dan ser vendidas en el mcrca¿o libre. Bajo 
el recien te decreto, las personas que deseen 
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ucogerse a los privilegios de la Ley, deben 
proporcionar datos sobre los costos de pro· 
ducción del artículo para el que se solicita 
la concesión, el capital invertido en la em· 
presa, el número de personas empleadas, lo~ 
precios en los mercados nacional e interna· 
cional, el consumo doméstico y otros infor· 
mes considerados pertinentes. La concesión 
de los privilegios debe publicarse en el 
boletín oficial del Banco Central. El Banco 
puede cancelar o modificar la concesió :1 con 
90 días de av iso anticipado. 

EUROPA 

DINAMARCA 

EL INGRESO NACIONAL 

El producto nacional bruto de Dinamarca 
calculado al costo de los factores, subió en 
1951 a 24,300 millones de coronas, es decir, 
lO% sobre el nivel de 1950. El aumento fu é 
debido enteramen te a precios más elevados, 
siendo 1951 el primer año postbélico en el 
que no aumentó el volumen de producción. 

Aunque las industrias de exportación in· 
crementaron su producción especialmente 
de bienes manufacturados, la producción de 
las industrias destinadas al mercado domés
tico, disminuyó especialm ente en el campo 
de la industria textil. 

Considerando que el in greso del gobierno 
central y local aumentó más que los gastos 
(incluyendo los gastos de inversión) el go
bierno ejerció un efecto de contracción del 
ingreso en el sector privado. Sin embargo 
el ingreso bruto privado subió de 22,200 mi· 
llones de coronas a 23,600. A los precios co
rrien tes, el consumo privado aumentó en 
7% y los ahorros brutos en 15%. Calculado 
a precios constantes, el consumo privado 
declinó de 500 a 600 millo:-tes de coronas, 
teniendo lugar la disminución principalmen
te en bien es de consumo durable, especial
mente textiles. 

La inversión bruta total, incluyendo in
ventarios, aumentó 200 millones de coro:1as, 
calculada a prec ios corrientes, pero a pre
cios constantes hubo una dism inución de 
650 millones de coronas, o sea, ll% debido 
principalmente a cambios en inventarios y 
a una disminución del ,ganado. 

La inversión en ed ificios y maquinaria en 
1951 permaneció al mismo niYel de 1950. 

I NGLATERRA 

ACTIVIDA D DE LA BOLSA DE VALOHES DE 

LONDHES 

El mercado de valores de Londres, gene
ralmente más calmado que el de NueYa 
York, ha estado desusadamente activo en 
las pasadas semanas. Los inversionistas bri
tánicos están recobrando la confianza. 

P ara entender este nuem estado de áni
mo, hay que retroceder un poco: Cuando 
Ch urchill llegó al poder el otoño pasado, 
se aumen taron las tasas de interés en un 
esfu erzo para mejorar la peli grosa situación 
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económica de In glaterra . Esto suprimió el 
soporte de los mercados de acciones y bonos 
y comenzó una larga declinación. 

Hubo una recuperación importante en 
marzo y abril, después de que las pérdidas 
de oro británico disminuyeron. 

Entonces, en junio, Churchill dijo al país 
que su recuperación estaba sustentada en 
una base falsa. Esto conmovió de mala ma
nera tanto a los bonos como a las acciones. 
Hubo temores de que se registrara una pre
sión seria, a mediados de año, sobre la re· 
serva de oro. Los inversionistas pensaron 
que si esto acontecía, Churchill tendría que 
devaluar la libra esterlina y quizás restrin
gi r más las tasas de interés. 

Pero al poco tiempo pareció que el peli
gro había pasado. La Tesorería pronosticó 
que Inglaterra cerrar ía la brecha en su 
halanza de pagos hacia fin es de año. 

Esto cambió la marea. La variación vino 
primero en el mercado de valores de prime· 
ra calidad - bonos del gobierno británico
y después se extendió a otros sec tores. Las 
acc iones industriales empezaron entonces a 
recuperarse bajo el incentivo de los grupos 
de aviación, ven tas al menudeo, empresas 
navieras y producción de cerveza. Al llegar 
el alza a los altos niveles de abril, los ob
servadores del mercado empezaron a ser 
escépticos. Pensaro:-t que los inversionista; 
estaban excediéndose, pero hasta ahora el 
mercado parece haber evitado es ta convul
sión, la tercera desde junio. 

La causa de la última detención del alza , 
aparentemente ha sido la ansiedad, provoca
da por la reciente Asamblea Anual del po· 
deroso Con greso británico de Sindicatos, en 
el que se creyó se votarían demandas de 
aume:1tos de salarios. Esto podría haber 
detenido el alza totalmente, pero el Con· 
greso aprobó continuar la política de res
tricción de salarios. 

Quizás lo más estimulan te para los alcis· 
tas de la bolsa londinense fu é el último in
forme de la posición de oro de In glate rra, 
que indi caba algún progreso. Las nueva~ 

emisiones de acciones comunes industriales 
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se han hecho a precios para rendir del 7 
al 13% sobre la base de los últimos divi
dendos, en comparación con los rendimien
tos del año pasado del 6 al 9%. Las emi· 
siones de acc iones preferentes se han hecho 
este año al 6Y2, contra 5% del año anterior. 
El dinero a crédito cuesta ahora de· 51/¡ a 
6%, comparado con 4 a 4%'% en 1951. 

MERCADOS PARA MEHCANCIAS BRITANICAS 

Desde que el gobierno actual tomó pose
sión, varias medidas importantes se han 
adoptado en el Reino Unido, hacia la conse
cución de la intención declarada de liberar 
del control oficial los mercados de produc
tos en cuanto fu era posible. Las fábricas 
son ahora libres para escoger si compran 
su algodón a través de la ComisiÓ:-t del Al. 
godón o a través del comercio usual. Los 
refinadores de azúcar del Reino Unido han 
sido autorizados para comprar en los mer· 
cados abiertos del mundo sus abastecimien
tos de azúcar sin refinar. Un mayor 
grado de libertad ha sido concedido al 
comercio del café. El comercio de es taño 
ha sido devuelto a manos privadas y el li
bre cambio en el plomo fu é reanudado e:1 
la Bolsa de Metales de Londres, en octubre 
primero. El zinc está todav ía bajo control 
gubernamental, pero las posiciones estadís· 
ti cas, del plomo y del zinc, son muy simi· 
lares, y se cree que la decisión de libera r 
uno y el otro no fné tomada para que el 
gobierno tuviera la oportunidad de juzgar 
qué efectos tendrá el libre cambio en la 
si tuación mo:-~etaria del Reino Unido. 

Debido a qu e los abasteci-mientos son to· 
davía escasos, el cobre permanece bajo 
control gubernamental, aunque la mayor 
parte de las necesidades domésticas podrían 
sa ti sfacerse de fu entes de la esterl ina. 

La oferta de yute es abundante, y aun 
cuan do las importaciones estarán todav ía 
controladas, a los co:-~ sumidores se les per· 
mite compra r yute sin licencias, dentro del 
país, t! esde el primero de septiembre. 
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MODERNIZACION DE LA INDUSTRIA 
TEXTIL MEXICANA 

Por los Lics. Octavio MU!VOZ y Rafael LEBRIJA 

O ESDE hace más de 25 años, los Estados Unidos de Norteamérica, introdujeron en su indus
tria textil una nueva política económica con tendencia a transformar sus antiguos equipos y sus condiciones de 
trabajo, para mejorar la calidad de sus productos, aumentar la producción, disminuir el costo de la misma, y elevar 
los salarios de sus trabajadores. Para nadie es una novedad que la industria textil norteamericana satisface hoy, amplia
mente, las necesidades de 155 millones de consumidores domésticos, y ocupa además, preponderante sitio en la ex
portación internacional. 

El éxito que el más potente país industrial del orbe 
ha obtenido hasta la fecha, con la realización de un pro
grama de producción intensiva, compensando las pena· 
lidades del desempleo original con la ocupación actual 
de más de un millón de personas que trabajan en la 
industria, ha obligado a los demás a considerar la nece
sidad de una replaneación de las actividades textiles a 
base de equipos y sistemas modernos y a abordar el pro
blema de modernización. 

La industria norteamericana no se ha limitado al esta
blecimiento de equipos automáticos, de los que hoy cuen· 
ta con más del 95% en actividad, sino que ha consi
derado que tanto o más importante que las máquinas 
modernas, son los métodos y sistemas de trabajo nuevos, 
y así se consigna, por ejemplo, que en el ramo de la 
fibra denominada "rayón" ( arti sela), de 1939 en que 
ya se manufacturaba con equipos mecánicos, a 1946, 
se ha obtenido una reducción en el número de hombre
horas necesarios por unidad de producción, apreciable 
en un 57.7%, mediante constante modificación de los 
sistemas de trabajo, con lo que se ha logrado una dismi · 
nución importante en los precios actuales de los tejidos 
de esa fibra. 

LA INDUSTRIA TEXTIL DE MEXICO 

En México, como en la mayoría de los paí ~es, el pro
blema de la modernización atañe principalmente al ramo 
del algodón., en el cual, en los últimos años, se ha ope· 
rado una verdadera revolución en materia de equipos; 
en el ramo de la artisela, se han obtenido aquí satis
factorios resultados, y en las actividades de la industria 
de la lana, aunque la maquinaria no ha evolucionail o 
ostensiblemente, sí se percibe la necesidad inmediata de 
modificar los sistemas de trabajo. 

Desde hace varios años, y con motiYn d:· discutirse 
reformas al Contrato Colecti1•o de Trabajo Obligatorio 
del Ramo del Algodón, viene tratándose el problema de 
la modernización , y la forma en que puede realizarse, 
para lograr las finalidades de la misma; a través de con 
venciones y de comi siones especiales emanadas de aque-
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llas, patrones y obreros vienen discutiendo desde hace 
tiempo, la definición de lo que debe entenderse por mo
dernización. Los empresarios expresan que moderniza
ción es la implantación de máquinas y sistemas modernos 
de trabajo, con objeto de reducir el esfuerzo del tra
bajador y elevar su producción en la inteligencia de que 
la reducción en el costo de la producción, debe estimular 
al inversionista con una utilidad razonable, elevar el 
salario del trabajador y proporcionar al consumidor un 
producto de mejor calidad y a más bajo precio. Los sin
dicatos., por su parte, han sostenido en esas convenciones, 
que como modernización no debía entenderse más que la 
instalación de equipos absoluta y totalmente modernos, 
y la adopción de reglas para trabajar con estos equipos 
modernos, descartando la idea de incluir dentro del con
cepto "modernización" el cambio de sistemas de trabajo 
en las fábricas antiguas, que constituyen, hoy día, el 

80% de las instalaciones de este ramo. Sin embargo, esa 
postura irreductible parece que ha sido modificada: un 
sindicato perteneciente a una de las Centrales Obreras 
que forman parte de la Coalición de Organización encar
gadas del estudio y revisión del Contrato Colectivo Obliga
torio, ha expresado, a través de una publicación hecha 
en octubre de 1943, su criterio en el sentido de que "al 
hablar de modernización no so lamente debe entenderse 
como la mecanización de las industrias textiles, sino la 
adopción de toda clase de medidas, que sin ser precisa
mente mecánicas, sin embargo, significan una tecnifi
cación integral de la industria textil , con objeto de 
hacerla más apta para producir a bajo costo y en grande 
esca la una producción de buena calidad, comparable con 
la mejor del extranjero". 

A pesar de la divergencia de criterio que existía entre 
los sindicatos y las empresas, respecto al concepto ele In 
modernización, es indudable que los puntos de vista de 
ambos sectores coincidieron siempre en la necesidad de 
reducir el es fn er:;o del trabajador, ele var la producción 
y proporcionar el consumidor zm producto de mejor cali
dad y más bara:.o, tal y como lo v iene haciendo la indw;. 
tria. norteamericana. 
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También coincide con estas ideas la opinión del futu
ro gobernante del país quien en un discurso, a l referirse 
a la industria textil., expresó : " Que la modernización 
debe reali zarse para beneficio general y sus consecuen
cias deben suj etarse a la más estricta justi cia, atendiendo 
en el obrero prim~ramente a su calidad de hombre y des
pués a su condición de trabaj ador, para que las reper
cusiones sociales y económicas de la modernización sea, 
como antes dij e, de benefi cio general. Por lo demás, es 
indispensable producir en abundancia, manta , mezclilla 
y percal, que deben ser fácilmente adquiribl es por nues
tra población. Consideramos necesario, asimismo, que se 
mantengan normas de ca lidad y costos adecuados, para 
conservar en los mercados el prestigio y el auge de la 
industria nacional" . 

Y a se ha expresado que en México la primera insta 
lación mecánica que puede considerarse como industrial , 
se estableció en el año de 1831; sin embargo, el incre
mento de la industria se advierte hasta principios del 
siglo actual., en que se montaron la mayoría de las fábri
cas que todavía están en actividad; muchas de ellas con
servan maquinaria construída hace más de 50 años. Des
de el año de 1912 rige la Tarifa Uniforme de Salarios 
llamada " Biackburn", en 1927 se incluyó en el primer 
contrato formal , celebrado por una Asamblea Nacional 
de Patronos y Trabajadores, y este contrato, aunque con 
algunas modificaciones se aplica actualmente a fábricas 
que funcionan con equipo mecánico antiguo. 

Desde 1934 se viene sosteniendo por economistas e in
dustriales, que el contrato es arcaico, porque contiene una 
tarifa elaborada en 1912, es rígido, y ha sido el principal 
obstáculo para la modernización de la industria textil. 
En una publicación del Departamento de Asuntos Téc
nicos de las Naciones Unidas, aparecida en 1951 y titu· 
lada " Productividad de la Mano de Obra en la Industria 
Textil Algodonera de Cinco Países Latinoamericanos", se 
atribuye el atraso de la industria textil mexicana a la 
rigidez de la contratación, que impide, entre otras modi
ficaciones, el desplazamiento del personal superfluo o 
innecesario. En el párrafo 307, página 89 se expresa: 
" Dentro de las condiciones actuales de contratación de la 
industria, las reducciones no pueden hacerse porque exis
te un contrato-ley que fij a el número de obreros que 
deben emplearse con respecto a la capacidad de las fábri
cas, o bien establece estricta proporcionalidad entre la 
producción y los sal arios, bajo una base rígida. Un 
ejemplo típico de la ri gidez del contrato se encuentra 
en la sección de cardas : Desde 1912, se ha estipulado 
que el oficial de cardas debe a tender 8 máquinas, en vez 
de 40 que se a tienden en otros países. Si un fabricante 
mexicano quisiera elevar la carga de trabajo a 40 cardas, 
lo que serí a posibl e instalando algunos aditamentos y re· 
organizando sus sistemas de trabajo, tendría que pagar al 
cardero cinco veces su salario normal, e indemnizar a los 
cuatro obreros sobrantes . Como la inversión en los adita
mentos y en las indemnizaciones mencionadas no le trae
rían ninguna ventaja en costo de la mano de obra, pre
fiere seguir en ]as mismas condiciones de siempre". 

Como ya se ha dicho, el equipo mecamco actual es 
antiguo, porque la mayoría de las máquinas fueron cons
truídas hace 50 años, en estas circunstancias se encuen
tra el 80% de las fábri cas dedicadas al r amo de a lgodón 
y si a ello se agrega que la ri gidez de la contra tación 
co lectiva vigen te por muchos años ha hecho imposible 
cualquier modificación en el sistema del trabajo, se com
prenderá por qué el rendimiento por hombre-hora es 
sumamente bajo., en cifras aproximadas la cuar ta parte 
del que se obtiene en la industri a norteamericana . 

Por las consideraciones expuestas, en los años poste
riores a la guerra se ha sentido con mayor apremio la 
necesidad de abordar el problema de la modernización, 
ya que debido al a lto costo de los artículos que en la 
actualidad se producen, el consumo nacional viene deca
yendo y la exportación aminorándose, como se ha expre
sado en otros capítulos. 

La modernización presenta dos aspectos fundamenta
les, a saber: 

a) .- Aspecto económico. 
b) .-Aspecto Técnico. 

AsPE CTO ECO NOMICO 

Y a se ha dicho que la parte de la industria consi
derada como antigua, consta de 900,000 husos y 32,000 
telares ; como resultado de los estudios realizados por las 
Asociaciones Patronales, se ha llegado a la conclusión 
de que la forma de realizar una modernización de estos 
elementos, presenta tres variantes, a saber: 

1o.- Construcción de edificios modernos y cambio 
total de maquinaria. 

2o .-Acondicionamiento de edificios actuales y cam
bio total de maquinaria. 

3o.-Acondicionamiento de edificios actuales y cam
bio parcial de maquinaria . 

Una fábrica totalmente moderna y recientemente ins
talada que cuenta con 500 telares automáticos y 24,900 
husos, sirve de base para calcular el costo de una reno
vación total; el costo de que ha de hablarse a continua
ción, se refiere al valor total de un telar instalado que 
incluye, naturalmente, el montaje de hilatura y servicios 
mecánicos auxiliares en un edificio construído ex profeso 
y técnicamente adecuado . Dicho costo por unidad, es 
actualmente de $50,000.00, de tal manera que, la reno
vación total de 32,000 telares mecánicos viejos, significa 
para la industri a textil mexicana, una inversión de .. 
$1,600.000,000.00, más de la tercera parte del Presu
puesto Anual del Gobierno Federal. 

La renovación parcial que una importante empresa 
textil del país ha llevado a cabo en dos de sus unidades, 
insta lando maquinaria automática completamente moder
na, pero utilizando, debidamente acondicionados sus vie
jos edi ficios, permite estimar el costo de la moderniza
ción realizada por el segundo de los procedimientos seña
lados y que asciende a la suma de $35,000.00 por uni
dad , por tanto la modernización de 32,000 telares en este 
caso, significa una inversión de SL120.000,000.00, p recio 
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extremadamente elevado, pero que se encontrará razo
nable si se toman en cuenta gastos de desmontaje, repa
raciones en pleno trabajo y monto de las indemnizacio
nes que -señala el Contrato para el Personal de desplaza
miento inmediato. 

Y por último, la modernización a base de cambio par
cial ele maquinaria conservando edificios y aprovec.hando 
de las fábricas actuales todo lo que no es susceptible de 
transformación, tendría un costo muy variable debido a 
las circunstancias particulares de cada fábrica, pero po
dría calcularse globalmente a razón de $15.,000.00 por 
telar, es decir, la modernización realizada por el tercer 
procedimiento, alcanzaría un valor global de •..... 
$480.000,000.00. 

Ahora bien, aun cuando como es fácil comprender, 
no se habla ele importe de inversiones inmediatas sino de 
gastos a cubrirse en el transcurso de varios años, la indus
tria textil mexicana no cuenta con el capital necesario 
para tan fuertes desembolsos, ni existe en el país insti
tución financiera que pueda hacer frente a tan impor
tantes operaciones, por lo que apenas, quizá con el apoyo 
moral y financiero que ya ha sido ofrecido a la industria 
por el futuro Presidente de la República y con una coo
peración efectiva de los trabajadores, podría llevarse a 
cabo un plan de modernización a base de cambios par
ciales de equipos y conservación de los edificios actuales, 
que tendría por otra parte., la ventaja de aminorar en 
forma considerable, el inevitable desempleo. 

Lo anterior se expresa como una idea general res
pecto a la solución del aspecto económico del problema 
programa a realizarse a un período no menor de lO años, 
de la modernización, siendo pertinente consignar que un 
número importante de las empresas actualmente estable
cidas y otras que recientemente han iniciado sus activi
dades industriales, se encuentran en la actualidad, en un 
plan efectivo y acelerado de modernización, que ha tenido 
como frutos la instalación de varias unidades modernas 
y la renovación de departamentos en las fábricas anti
guas. Sin que desgraciadamente pueda decirse que se 
hubiere obtenido hasta la fecha en estas fábricas moder
nizadas, algún beneficio en el costo de producción, debido 
al pago de indemnizaciones y a los conflictos obrero
patronales suscitados con motivo de la implantación de 
nuevas modalidades. 

AsPECTO TECNrco 

Al hablar ele la industria norteamericana, se ha expre
sado que ésta realizó su modernización a base ele nuevos 
equipos y nuevos sistemas de trabajo; la capacidad finan
ciera del primer país de América, ha permitido realizar 
este programa de conjunto, pero otros, como Inglaterra , 
han expuesto que no se encuentran en condiciones econó
micas para la renovación total de sus antiguos equipos, 
y se inclinan por una modernización a base de cambio 
constante de sistemas de trabajo. 

Pese a la oposición que el sistema propuesto por la 
industria inglesa encuentra entre los trabajadores., ' es 
innegable que en México, la modernización no puede rea-
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!izarse si no se aprovechan las instalaciones actuales y se 
modifican las rígidas condiciones del actual contrato, y 

ello para evitar, además, que 32,000 telares con su corres
pondiente hilatma, queden condenados para venderse 
como chatarra, despilfarro que no puede ni debe permi
tirse un país nuevo como México, escaso ele equipo y de 
capitales industriales. 

Las Reglas Generales de Modernización ·de la Indus
tria Textil ele Al godón y sus Mixturas que en el año de 
1951 se anexaron a la contratación colectiva vigente, se 
entienden como un esfuerzo realizado, aunque tardía
mente, para el encauzamiento de la modernización, pero 
por defecto técnico original del contrato, se pretende que 
esas reglas sólo rigen a las instalaciones modernas., y 

que no se encuentran en ellas disposiciones legales de 
trabajo. Parece indicado por tanto, que al llevarse a 
cabo una revisión legal del contrato, se incluya una regla
mentación técnica de los sistemas ele trabajo. 

Es pertinente expresar que, como lo han manifestado 
desde hace más de 20 años economistas y técnicos que 
no militan en los sectores de la industria, la resistencia 
de los trabajadores a aceptar como concepto de moder
nización el cambio de sistemas de trabajo, se debía al 
temor del desplazamiento de gran porcentaje del per
sonal ocupado en las fábricas sin el consiguiente pro
vecho para las clases consumidoras, ya que según el 
criterio sindical, el cambio de sistemas ele trabajo, por sí 
solo, no satisface los fines fundamentales de la moder
nización, pero a esto hay que agregar que aunque se 
hayan señalado cifras del 50 ó 60% de desplazamiento 
como necesarias en los programas de modernización, si 
ésta se realiza paulatinamente y si se aprovechan las 
vacantes naturales, que han sido calculadas anualmente 
en un 4% del personal habitualmente Ocupado, resul
tará que el perjuicio por desplazamiento no ocasionará 
el temido desempleo, sino que quizá fuera posible prever, 
tal como sucedió en la industria textil norteamericana y 
en el ramo de la artisela en México, la modernización no 
traiga como consecuencia el desempleo, sino por el con
trario la contratación de un personal más numeroso que 
el que actualmente se ocupa. 

En resumen, la industria textil mexicana, se encuen
tra con dos graves obstáculos para su modernización: la 
falta de capital industrial para realizarla, y el escollo 
de una contratación anticuada y rígida que impide el 
establecimiento ele modernos y técnicos sistemas de 
trabajo. 

La modernización no significa solamente un adelanto 
indiscutible que colocará a la industria textil mexicana 
al nivel ele la ele las naciones más adelantadas ; todo el 
mundo sabe que el atraso de la actividad textil en México 
impide su desenvolvimiento y que además, nuestra más 
importante industria manufacturera ha vivido y vive una 
vida económica artificial: si se suprimieran los impuestos 
proteccioni stas, nuestra industria textil moriría ele muer
te fulminante, ahogada por la potencialidad de la extran
jera que se yergue maj estuosa sobre un moderno y cien· 
tífico sistema ele trabajo. 
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MERCADOS Y PRODUCTOS 

CONSUMO DE ALGODON 

La Con ferencia Internacional Textil del 
Algodón que terminó sus actividades la úl
tima semana de septiembre próximo pasa
do, en Inglaterra, se enfrentó al problema 
del bajo consumo mundial de artículos 
elaborados con al godón. En términos gene
rales la ponencia de la Del egación Ame· 
ri cana parece haber en contrado aceptación 
cuando menos entre los representantes de 
Italia, 1 apón e Inglaterra en el sen tido 
de que una más eficiente distribución de 
productos tex tiles de algodón que tenga 
como objetivo fundamental vestir mejot 
a las grandes masas de población es indis· 
pensable y se propugnará por alcanzarl a 
dentro de las esferas de influencia de cada 
país productor. 

Para promover el consumo máx imo de 
algodón en el mundo propuso específica
mente la Delegación Ameri cana, la redu c· 
ción de las barreras al comercio int ernac io
nal y el fomento de éste por medio de 
bases multilaterales de empresa libre sin 
res tri cciones camhiarias, t ari fa ri a~, cuotas 
de importación, subsidios y medidas simi· 
lares. etc. Hizo indi cación especial en for· 
mn de admoniLión, de la política econó
mica nacion alista ~eguida por algunos paí
ses al establecer una pequeña industria 
tex til que se sostiene a base de apunta· 
bmien tos, medidas proteccionistas para im
pedir la libre importación de artíeulos de 
algodón proceden tes del ex tranjero v que 
da como resultado en la mayoría J e los 
casos una menor cantidad de productos 
esenciales para vestir a su población ade
cuadamen te, con frecuencia de menor cali 
dad y a precios tan elevados que ayudan a 
mantener al ,-,o nsumidor en su estado de 
de~:mdez parcial tradi cional. 

Se mencionó el dato es tadísti co en di cha 
Conferencia de qu e un a sola muda de ropa 
de al godón para cada hombre, muj er y 

ni ño en el mu ndo requería un aumento 
al ronsumo de algodón de 7.000,000 de 
pacas equivalentes a 12,000.000,000 de yar· 
das. .Si los países europeos alcanzaran un 
consumo per·cápita anual igual al 50% 
dr l ronsumo similar de los Es tados Un idos 
la demanda mtmdial se eleYaría en 6,500 
millone!' de yardas. 

Por igual tenor, se considf' rÓ que la ele· 
vación del in greso real por habitante del 
pueblo japonés, dotándolo de una capa
r ielad consuntiva simil ar a la de b Jé-
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cada de los treinta, elevaría la demanda 
de artículos manufac turados con algodón 
en mil millones de yardas y, fin almente, 
se pensó en las enormes potencialidades 
de consumo que existen en el Asia Sur 
Ori ental. 

El consenso de la opinión general en 
aquell a Asamblea se concentró en la idea 
básica de que en el estado ac tual econó
mico mundial no existe sufi ciente demanda 
de consumo inmediato en los mercados 
internacion ales para mantener a la indus
tria textil operando a toda su capacidad. 
Bien se recordará que en la Undécima 
Reunión del Comité Consultivo I nternacio
nal del Algodón , celebrada en Roma, Italia , 
en mayo del año en curso, las siguientes 
naciones : In glaterra, Estados Unidos, Ja
pón, Holanda, Italia, Francia, etc. , expre
sa ron públicamente la condición precaria 
de las manufactu ras de al godón en sus 
respec tivos países, llegando la reducción 
de actividades en algunos de ellos hasta u :1 
50% de su producción. Esta tendencia ha 
reaccionado ligeramente en dos o tres paí
ses, pero sin indicar un mejoramiento subs· 
tancial y firm e. En "Comercio Exterior" 
de abr il del presente año ex pusimos el 
caso del consumo algodonero en compara
ción con el creciente uso de fibras semi
sintéticas, especialmente la artisela. 

En nuestra opinión existe solamente una 
solución positiva al problema del subcon
sumo al godonero, que por ser universal es 
aplicabl e a México: ampliación de la de
manda mundial. Decimos que en esta fo r
ma se resuelve positivamente la dificultad 
en contraposición a un modo de pensar 
particul ar de ciertos países que están fun· 
damentando sus razonamientos sobre las 
ventajas comparativas actuales de su pro
ducción que en fu erte competencia, cree· 
mos legal, podrán mantener sns mercados e 
invadir otros nuevos; pero a expensas del 
desplazamiento de otros abastecedores. 

Para expandir el consumo de al godón 
entre las grandes masas de la paLiación 
se requiere, primordialmente, mejorar el 
poder de compra de los pueblos y esto se 
logra parcialmente en primer lugar con
trarrestando los efectos de las fucrz1s infla
cionistas que reducen el poder adquisitivc 
de las grandes mayorías. En segundo tér
mino, aprovechando las innovacion es tecno· 
lógicas introdu cidas en la fab ricación de 
maquinaria tex til moderna que por su 
:rran produ ctibilidad y automatismo baja 
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los costos de producción por unidad manu
facturada. Es claro que en México la in
troducción de maquinaria textil moderna 
planteará el problema de la desocupación 
en un porcentaje de obreros no reacomo
dados en esa rama o en otras de la indus
tr ia nacional. Asimismo, el alto costo de 

adquisición a los precios actuales y su pos
terior amor ti zación, hacen la renovación de 
equipo obsoleto casi impos ible para aque
ll os propietarios que por su visión del fu
turo desean moderniza r sus fábricas. No 
es nuestra intención tratar de resolver las 
dificultades apuntadas arriba; más bien 
mantenernos dentro de nuestro tema. 

El consumo de algodón por habitante en 
México fué estacionar io desde 1930 hasta 
194.0 ; así lo manifiestan los ce:1sos corres
pondientes a esos años; 2.4 kilogramos 
anuales por mexicano. Esto equivale a 
decir que el consumo de telas de algodón 
aumentó paripass1t con el crecimiento vege
tativo de la población. Sin embargo, en 
los años cuarenta y en lo que va de es ta 
última década, el consumo per cápita anual 
no sólo ha mantenido su nivel estaciona
rio sino que ha retroced ido. Ha cemos uso, 
con au to rización, del cuadro consumo per
cápitn de la Repú blica l\Iexicana que apa
rece en el Informe para la Comisión de las 
Industrias Textil es de la Oficina Intern a
cional del Trabajo, formulado por los Dele
p:ados Patronales del Consejo Nacional de 
Empresarios de la Industria Textil en Mé
xico. 

Al rápido crecimien to de la población 
de los últimos diez años (1940 = 19.600,000 ; 
1951= 26.300,000), coincidente con el gran 
desa rrollo económico de la nación, no ha 
correspondido una do tació:-t proporcional 
de poder de compra suficien te para man
tener el ritmo de consumo anterior, pre-
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cisamente porque el incremento demográ
fico ocurre en los sectores sujetos a sala
rios y sueldos con características de in greso 
f ijo que en todas partes van a la zaga en 
relación con el costo real de la vida en el 
período ascendente de la curva inflacio
naria. 

hombre, como para mujer; León, Gto., 
que se dedica a la producción de zapatos 
para niño y para hombre y Guadalajara, 
Jal, Toluca, Méx., Pachuca, Hgo. y Mon· 
ter rey, N. L., lugares en los que la pro· 
ducción abarca las tres clases. 

Los más progresistas fabri cantes mexi-

CONSUMO ANUAL POR HA BIT ANTE 

M et ro s 

1916 

Telas de algodón ......... ...... 17.78 
Telas de seda y artisela .. ... .... 2.02 
Telas de lana .. . . . ....... ...... . 0.48 

TorAL ... . ............. 20.28 

Es evidente y así era de esperarse, que 
el consumo de telas de seda y artisela regis
t re un aumento constante por la incurs ión 
de los artículos elaborados de artisela en el 
consumo de productos manufacturados con 
a lgodóa, señalada en "Comercio Exterior" 
de abril del presente año y porque los gru· 
pos de población que usan seda y artisela sí 
han logrado en parte, obtener benefi cio 
del desarrollo económico nacional. 

El incremento de la producción de telas 
de algodón es muy importante para la 
industria textil y, para los agricultores pro· 
ductores de la fibra blanca; pero es, indu
dablemente, de mayor importancia para 
una política nacional económica y social, 
atender a las crecientes necesidades de ves· 
tido que siente el individuo para acoplarse 
a los cánones convencionales de higiene, 
modestia, dignidad personal y protección 
contra la intemperie que le exige su nuevo 
contorno mexicano. 

LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

La industria nacional del calzado ha al· 
canzado un alto nivel de desarrollo. Está 
integrada por unas 145 plantas de tipo 
pequeño, algunas empresas grandes y apro· 
ximadamente 850 talleres, lo que da un 
total de 1,000 unidades productoras. Las 
plantas son de magnitud variable, desde 
las muy pequeñas que emplean 5 obreros, 
hasta las grandes fa ctorías que emplean 
más de mil trabajadores. 

Las plantas de mayor importancia son : 
La United Shoe and Leather Co., lrapuato 
Shoe, Eclipse, S. A., Domit, G. B. H., So· 
port, etc. La United Shoe que es la em
presa más grande de esta industria emplea 
cerca de 1,250 obreros, siendo su produc
ción anual de 250,000 pares de calzado 
aproximadamente. 

Según los datos obtenidos de la Direc· 
ción General de Estadística en 1950 opera· 
han en el país 8 prin cipales centros pro· 
ductores de calzado, distrilmídos en la si
guiente forma: Distrito Federal en el que 
se produce tanto calzado de piel para 

1947 19•W 1949 1950 1951 

21.37 20.70 16.84 17.01 12.36 
2.10 3.50 4.25 4.96 5.20 
0.42 0.37 0.38 0.39 0.42 

23.89 24.56 21.47 22.36 17.98 

canos de zapatos han venido mejorando 
constantemente la calidad de sus produc· 
tos y en la actualidad están en posibi
lidad de competir con los zapatos impor· 
tados de Gran Bretaña y de los Estados 
Unidos. Esta es una si tuación saludable 
que se ha logrado med'iante el estableci
miento de normas de calidad elevadas para 
las materias primas y selección y mejora· 
miento de la mano de obra. Asimismo so 
procura constantemente la modern ización 
de las fábricas para conseguir una ope· 
ración adecuada y económica. 

Las plantas productoras de regular ta· 
maño, se encuentran mecanizadas y cuen· 
tan generalmente con equipo en buen es
tado, en tanto que en los pequeños talle· 
res, el calzado prácticamente se hace a 
mano, con excepción de las operaciones 
que exigen costura. 

La obtención de maquinaria para la in· 
dustria ·zapatera se realiza por vía de 
arriendo, lo que permite a los industriales 
establecer las líneas de producción desea· 
das. La United Shoe Machinery Co., es 
la principal empresa encargada de la dis· 
tribución de la maquinaria para esta indus
tria, y en virtud de dicho sistema de arrien· 
do, la maquinaria es puesta al alcance de 
todos los manufactureros de calzado. 

A continuación incluimos un cuadro en 
el que aparecen las cifras de producción 
y su valor correspondiente, basado en los 
datos obtenidos de la Dirección General de 
Estadística, y que hay que hacer notar, 
captan solamente los principales estableci
mientos de la industria del calzado. El 
valor viene expresado en pesos y las can
tidades de calzado en pares : 

Valor 

total Calzndo 
AÑOS de l a de Vnlor 

prod ucció n piel 

1948 55.238,578 2.439,894 54.957,643 
1949 58.807,883 2.286,356 58.060,154 
1950 67.273,960 2.392,807 65.901,270 
1951 71.773,988 2.139,501 70.842,137 

A ñ o 1 l. Número 1 o. Octubre 

Como se puede ver por este cuadro, muy 
pocas han sido las variantes en el monto 
de la producción dentro del período bajo 
estudio. La diferencia entre el valor total 
de la producción y el valor del calzado de 
piel, está representada por la producción 
de zapatos de lona, llamados tennis, y a 
otro calzado hecho con diversas mate rias. 

Las materias primas utilizadas en la in· 
dustria del calzado, son aproximadamente 
250, siendo naturalmente las pieles la prin· 
cipal materia prima empleada. Aunque la 
curtiduría en México, ha progresado con
siderablemente, aún no está en posibilida
des de abastecer el mercado nacional de 
pieles, sobre todo por lo que hace a pie· 
les de calidad. Es por esto que se ha es· 
tado importando este producto para aliviar 
dicha defi ciencia. Durante el período de 
1948 a 1951, se importaron pieles por 
valor de 23.6 millones de pesos, estando 
incl uidos en este total, los cueros o pieles 
sin curtir y las pieles curtidas sin su pelo. 
Los países de procedencia de estas impor· 
taciones han sido con gran diferencia en 
cuanto a su valor, los Estados Unidos y 

Canadá, y en pequeñas cantidades se han 
importado de Argentina. 

CALZADO DE PIEl 

---1' 
' ...... 

T~ "T 'l · 
1 1 1 

MIL...LONES OE PESOS V MIL...LON:;.s ce PARES 
M I 1 1 • 1 1 1 

,,._ ,,..... 1950 IQ.51 

A la vez se han estado exportando cue
ros o pieles tanto de ganado mayor como 
de ovino y caprino. Recientemente se ha 
pugnado porque no se exporten los cueros 
crudos, para fomentar su industrialización 
en el país, con lo cual los beneficios resul
tan tes permanecerían dentro del territorio. 
Por concepto de esos cueros y pieles, se 
exportaroa en los años de 1948 a 1951, 
54.9 millones de pesos. Los principales 
países de destino de estos productos han 
sido los Estados Unidos, ventajosamente 
en primer lugar, siguiéndoles Guatemala, 
Honduras, Bélgica, Italia y Alemania. 

Por lo que se refiere al comercio exte· 
rior del calzado, vemos que éste se exporta 
en grandes cantidades principalmente a los 
Estados Unidos y a Guatemala, y se im· 
porta, principalmente calzado de lujo (aun· 
que como hemos dicho anteriormente ya 
se está logrando calzado íino en el país) de 
Estadcs Unidos, Canadá y Gran Bretaña. 
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Importa ción 

Cantidad ............. . 
Valor ................ . 

194B 

203,670 
6,294 

45,962 
2,056 

l lJ50 

42,132 
2,35·l 

195 1 

50,566 
2,884 

Exportación 

Cantidad . . . ...... . . .. ; 
Valor ... . .. . . . ....... . 

19 1B 

341,879 
3,139 

En el cuadro anterior aparecen las im
portaciones y ex portaciones de calzado de 
cuero o de piel, expresado su valor en miles 
de pesos y la cantidad en pares: 

No se pueden relacionar los datos de 
exportación con los de produ cción ya que 
como mencionábamos a;¡teriormentc, en los 
de producción solamente se agrupa una pe
queña cantidad de establecimientos selec
cionados, mientrcs que en los datos de 
exportación apareee la cifra global. 

Debido a que la industria del calzado 
manufactura un producto de amplio con· 
sumo, tiene una demanda permanente bi en 
marcada. Siendo el ca lzado un artículo 
semiJurablP, req uiere un reemplazo fre
cuente. El consumo de zapatos por per· 
sona en nuestro país, se ha calculado en 
qne varía de O a 2.5 pares anual es. 

Lii\fON 

El limonero, al igual que otras plantas 
perten ecientes a los cítricos, ti ene en nues
tro territorio grandes zonas propias para 
~u cultivo, enco:rtrándose en muchas re
giones en form a silvestrP. 

Aunqu e se produce en todas las enti
dades federati vas del país, seis son las 
principal es, aportando en conjunto p] 72% 
de la producción nacional, como puede 
verse en el sigui ente cuadro que contiene 
los promedios del último quinquenio: 

PRODUCCION MEXICANA DE 
LIMON AGRIO 

1949 

51.3,674 
3,661 

1950 

1.218,361 
9,029 

195 1 

241,950 
4,035 

En algunas regiones la producción ha 
decrecido como consecuencia de la inva
sión de la "mosca prieta", compensándose 
di cha baja con el incremento de su cul 
ti vo e:1 otras zonas en donde no se ha 
resentido el ataque de la plaga. 

La producción total de limón en la 
República ha Yenido en aumento, como 
puede ve rse en las siguientes cifras, corres
pondientes al promedio anual de los cnatro 
últimos quinquenios : 

QUI!\Ql!E N!OS 

1931-35 o o • • •••• •• •• • 

1936-40 .. ..... ... ... 
1941-45 . .. .... ... . . . 
1946-50 • •• • • •• • • • •• o 

K ilogram os 

producidos 

19.777,850 

25.845,197 

43.672,4 48 

64.158,857 

Aunque todavía no se dispone de la 
cifra oficial correspondie:-r te a 1951, se cal
cula que la producci ón fu é de 72,000 ton e
ladas lo qu e equ ivale a un aumento de 
364 % respec to al promedio 1931-35 y al 
de 384% considerando 1931 = 100. 

Nuestra cosecha de limón es mayor que 
el consumo interior por lo que se ba trn
tado de fomentar ·la exportación, sin que 
ésta haya excedido hasta la fecha de 4 a 
5 mil toneladas anuales, qu e fueron los 

volúmenes vendidos al exterior dura:1t e los 

años de 1936 y 1937. 

Por haber sido englobados varios cítricos 
en una sola frac ción arancelaria de expor-

IMPORTA ClONES NORTEAMERI
CA NAS DE LIMON 

(LIMES) 
Toneladas 

Importac i ó n Procedenc ia 

Ai'WS Tota l ~l éx ico Otros 

1947 2,290 2,290 o 
1948 2,478 2,464 B 
1949 2,932 2,906 26 

1950 2,854 2,830 24 

1951 2,431 2,42<1 7 

Estas cifras revelan perfectamente el vo· 
lumen de Í1t1 cstros embarques, ya que· el 
país citado absorbe el total de nuestras ex
portacion es de limón. 

En términos genera les, podernos afirmar 
que el excedente del consumo doméstico 
es aprovechado como materia prima en la 
industria extractora de aceite esencial de 
limón, en la que se requiere una to~el ada 

de limones para la obtención de cuatro 
kilogramos de aceite. 

CONSUMO INDUSTRIAL DE LJMO N 

Aceite Vo lu men de 

esencia l lim o nes 

AÑO S exportado requerido 

kg11. t one Indas 

1933-35 4,797 1,199 

1936-40 16,043 4,011 

1941-45 48,702 12,176 

1946-50 55,092 13,773 

1946 34,078 8,520 

1947 34,909 8,727 

1948 44,105 11,026 

1949 68,133 17,033 

1950 94,234 23,559 

1951 110,593 27,648 

La industrialización se efec túa principal
mente en la región de Apatzingán, Mich, y 
en Colima, con otras plantas de menor 
importancia en los Estados de Guerrero, 
Veracruz, San Luis Potosí y .I alise o. 

CONSUMO INDUSTRIAL DE LIMGJ 
ACEITE ESENCIAL EXPORTADO 

MILES OE K ILOGRAMOS 

!------+-----~~ ,=~~ 
Arbol es en Tone ladas 

lé'iTID .~DES ¡no,Jucriún produddns 
tación, se encu entra interrumpida durante 401------+----) -l-----1 

T otal del País 1.555,000 

Colima ... :i66,000 
J\Iichoacán 30~,000 

Vcracrn z .. 164,000 
Tamauli¡ws 136,000 
Jalisco .... . ... 69,000 
Sn. Luis Potooí . 88,000 

Suma . . . . . l.l2 í ,OOO 
Ü~rES ..... .. .. 428.000 

390 n 
1~ e v 

66,426 

15,084 
13,252 
6,819 
5,672 
3,776 
:3,0-1-.3 

4 7,646 
18.780 

S a 

dos años la serie estadísti ca de nuestro 
comercio ex terior, motivo por el cual inser- •') 

tamos una rela ción de las importaciones 

norteameri canas de limón, en las que se 

observa que, no obstante ser los Estados 

Uni dos un gran productor de limón, ya 

c¡ue cosecha alrededor de 400,000 ton eladas 
an nak~, :\léxico es prácti camente el único 
país de donde adquiere algunos volúmenes 
de li món chico ( "lime" ) s iendo I talia, 
E~paña , Chi le y Cuba quienes le aha,tecen 
de la \'ariedarl de li mÓ;r gra nde. 

d e e o m e r e 

El Estado de Colima se ha des tacado 
siempre como gran productor de l imón, 
ocu pan do el primer lu gar en los últimos 
año; : si n Pmbargo, la ·'mosca prieta" ha 
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ocasionado grandes estragos en sus plan
taciones, motivo por el cual se considera 
que en lo sucesivo disminuirán considera
blemente sus cosechas, mientras Michoacán 
vuelve a ser el principal, ya que sigue 
incrementando las áreas destinadas a tal 
cultivo, corno resultado de una mayor de
manda de las plantas ex tractoras de aceite 
esencial instaladas en esa región . 

COTIZACION DEL LIMON l'v!EXICANO 
EN NEW YORK 

P t7sos por kilogramo 

MESES 1950 1951 1952 

Enero ......... 2.86 
Febrero . .. ... . 2.86 
Marzo 4.63 2.R6 3.63 
Abri l .. ······ · 4.29 3.74 3.97 
Mayo .. ...... . 4.64 3.85 3.63 
Junio .... .. ... 4.01- 4.29 2.99 
Julio o •• • •• ••• 3.81 2.95 
Agosto . ....... 4.41 2.99 4.09 
Septiembre .... 3.81 3.73 11.29 
Octubre .. .. ... 1.91 
Noviembre o ••• 

Di ciembre ..... 

La 1nayo r dentanda nortea tn ericana por 

nuestro limóa ti e"c lu gar en los meses de 
marzo a sep ti embre, é poca calurosa en la 
que aum enta el ro:1sumo de bebidas refres
cante~ . Aunque las cotiwciones medi as mí
nimas mensuales prcin ~e rtas son sa tisfa c
torias, difi eren considerabl emente de los 
precios a que Ycndc el produ ctor f'U fruta 
de ex portación . ya qu e exi ste un amplio 
margen de utilidad qu e se reserva el im
portador, quien reclasifica, encera y reem
paca la fruta . T an notabl e clc\'aci ó:t eu el 
precio, cl eja al limón mex ica no en condi
eion cs desfavorabl es de competencia con 
el prod ucido en rse paí, . 

Si hacemos un balance aproximado de la 
producción limonera dd año próximo pa
sa do, tomando como base el pronóstico de 
cosecha que hicimos para di cho período, 
tendremos : 

BALA NCE 1951 

CO!'>C EPTO To ns . 

Exportación de limón agrio 3,097 
Exportación de aceite ese:Jc ial , 

110,593 kgs., equivalentes en 
limon es a . . . . . . . . . . . . . . . . 27,648 

Consumo domésti co . . .... _. . 41,255 

Producción total calculada 72,000 

Podemos observar qu e el consumo c!o
mésti co nac ional aparente de limones fu é 
equival ente al 57.3fl'o del total; el limó:~ 

industriali zado para la ex tra cción de aceite 
representó el 38.4 % y las expor tacionee 

de limón fresco fueron de úni camente el 
4.3% . 

El limón tiene en ]\•léxico una impar· 
tancia económica apreciable existiendo la 
posibilidad de que su cultivo siga inrre· 
mentándose en el futuro, ya qu e no hay 
peli gro de sobreproducción por se r que 
la industria está en condicion es de absor· 
ber mayores exceden tes, por la magnífica 
aceptación que goza el ace ite esencial de 
limón mex icano en los mercados extran· 
jeras. 

CAFE 

Desde el año de 1817 en que don Ju an 
An ton io Gómez institu yó el culti vo inten
sivo del café en el Estado de Veracruz, 
nues tro país ha Yeaido aumentando lenta
men te las á reas dedicadas a este culti vo. 
En el año de 1951 se leva ntaron 68,125 
toneladas, la cifra más alta alcanzada des
de aquella época. 

Durante el ciclo agr ícola de 1951-52, se
gún da tos de la Unión Nacional Agrícola 
de Cafeteros, nuestro país exportó 684,342 
sacos de 70 kilos, el 9S% de los cual es 
fu eron remitidos a los Estados Unidos, que 
posteriormente reex porta al gunas can tid a

des a países europeos. Para México es to 
ti ene gran ventaja pues en primer lu ga r 
obtiene dólares como pago de esta mer· 
canda, y en segundo lu ga r el mercado nor
teameri cano no es tan exi gente en cuan to 
a calidades como el mereado emopeo (con 
exce pción de Francia y Espa ña que con

sume clases bajas ) , el cual ex ige siempre 
las mejores calidades. 

El aliciente principal c¡ue ha motivado 
que actualmente varios países productores 
aumenten sus áreas de cultivo, ha sido 
siempre el alza de precios en el mercado 
internacional. Al gunos países (Brasil pr in
cipalmente ) han sufrido y experimentado 
los peligros que encierra el exceso de pro
ducción. Por este moti\·o temen actual

mente que un aum ento importante en la 
cosecha ha ga bajar los precios a un nive l 
que no les reporte una recompensa razo
nable por su trabajo e inversión. Es tan 
sensibl e el mercado del ca fé, que por ejem
plo, una noti cia que apa rece en la prensa 
mexicana indicando cosechas abuadantes, 
repercute inmediatamente en una ],aja de 
precios en los ca fés de es te país. 

México ha sido de los países que se 
es tá preocupando por el mejorami ento de 
este ·cultivo. Los productores · trabajando 
conjuntamente con la Comisión Nacional 
del Café, de rec iente fu :1dación, han lle
vado a ca bo estudios para determinar la 
potencialidad del país en este aspec to , han 
creado nuevos semilleros, pl antando nneYos 
cafetos, que empeza rán a dar sus frutos 
a fin es de 1956. Otros pa íses no podrán 
hacer lo mismo por falta de terrenos adc
•·uados, o bien porc¡ ue lo' prel' ios no sean 
remunernti\·os o 110r tem er n los peli gros 

A n ó I I. Numero 1 o. O e u b r e 

que e:-tcierra un exceso en la producción. 
Potencialmente, Afri ca constituye uno de 
los países más aptos para este cultivo, pues 
cuenta con terrenos adecuados, mano de 
obra barata, y sobre todo, produce los 
tipos de café sua\'eS y fu ertes. 

No es de temerse que en un futuro cer
cano se llegue a la situación de que el 
ca fé deje de tene r precio remunerativo 
en el mercado internacional por varias 
causas : 

l.- Los países europeos, grandes consu
midores de café con excepción de In gla
terra, se encuentran en un nivel de sub
co nsumo. Esta situación al normaliza rse 
traerá como conset·uencia un aumento en 

la demanda, que bi e:1 pu ede a bsorber la 
producción · de los nu cvus cultivos. Como 
un ejemplo de lo qu e estamos diciendo, 

tenemos el caso de Dinam arca que .en 1929 
tenía un consumo de 23.72 libras al año 
y que hoy sólo es de 6.6 libras. Con es te 
motivo ya varios países europeos han ido 
quitando los con troles que reducían consi
derablemente los co:Jsumos, y con los cua
les tampoco se demandaba la calidad de
seada por el consumidor. 

2.-Ai gunos países como ya se dijo antei', 
no podrán o no q uernin aumen tar sus 
áreas cafetaleras y, 

?,.- Debido a q ue el ca fé ti ene una de
manda elásti ca, en caso de que a mayor 
producción baj e de precio, el eonsum o 
aumentará. 

Desde el momento c:1 que los precios se 
eleva ron bruscamente en noviembre de 
1949, creyéndose en un principio que se 
trataba de un a ma niobra especulati ,·a por 
parte de los países productores, y má~ 

tarde se aelaró el hecho de que la oferta 
era menor que la demanda, nuestro país ha 
Ycnido exportando grandes ca:1tidadcs. Di
t"has exportacio:1es se han realizado a vece~ 
con perjui cio ckl consumo interno, al c.ual 
dejan siempre las peores calidades " des
man che" y " desperdicios". En 1'.i40 sP. ex
portaron 26,000 toneladas y en 1951, ~e 

alcanzó la cantidad de 51,000 un aumento 
de 25,000 ton eladas; por ot ro lado, en 1940 
la producción fu é de 51,794 toneladas y 

en 1951 como ya se anot6 al principio, de 
68,125 toneladas, un incremento tan sólo 
de 16,331 toneladas, muy inferi or al regis· 
trado en hs exportaciones. Todo lo an te· 
rior, se explica claramente si vemos que 
en 1940 los precios del café mex icano en 
Nueva York eran de dls. 0.11 por libra y 

actualmente son de 56.7 centaYos la l ibra 

El consumo nacional por las ca usas ya 
descritas, ha ido disminuyendo poco a 
poco. Actualm ente este consum o se estima 
en al rededor de 200,000 sacos de íO k ilo· 
p;ramos cada uno , o sean aproxitnadam cnt (; 

700 gramos anual es por habitante. Otro~ 

países lati noamerica nos ti enen los siguien· 
tes consumos : CuiJU 5.5 kilogramos, Bra, il 
1.9 ki logratnn'' · Cu.-;a Rir:1 4.7 kil ogra· 
1n os, etc. 
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BIBLI OC RAFIA 

MARKETING, PRINCIPLES AND METHODS 

Por CHARLES F. PHILLIPS & DELBERT J. DuN CAN. 

1951. Richard D. lrwin, Inc. Chicago, Illinois. 

La sexta edición de la obra de los profeso res economistas Phillips y Duncan de la Colgate U m:versity y la 
Cornell Universíty, acredita la extraordinaria demanda que encontró la abundante información de mercado, el análisi s 
de los factores del mismo y sus orientaciones para que tanto productores como comerciantes pudieran operar razona
blemente dentro del mecanismo de distribución cada vez más complejo de los Estados Unidos de N. A. 

Los Principios y Métodos de Mercado se desarrollan en 730 páginas, texto que se distribuye en siete partes 
y un índice analíti co. 

~vfARKETING 

PRINCIPLES AND METHODS 

DY 

CHARLES F. PH!LUPS, Pu. D., LL.D. 
Presidm ~ , Btztes Collcze 

Formnly Pro{t•ssor of Eccmomics, Colg:J!c (.'m ~·asity 

Alffi 

DELBERT J. DUNCAN, PI!.D. 
Profeu or of Mar~eiinx 1171d D:stri!n:!ion 

School of Bwincts 1111d Publi.; A.imbinr.nion 
Com eJJ Unit·!r:itl 

1951 

RICHARD D . IRVnN, lNC . 
CH!CAGO, !LL!NOlS 

Aunque los autores concibieron este tratado del mercado con 
fines docentes, pronto se convirtió en una obra de estudio y consulta 
no sólo para los estudiantes de economía y de los negocios norteame
ricanos, sino para los productores industriales, hombres de negocios y 
comerciantes. Es que los autores consiguieron presentar con método 
impecable los abundantes materiales informativos, que se concretan 
a la descripción de los hechos en el juego de la oferta y la demanda, 
los precios, transportes, etc., equilibrándolos con exámenes críticos de 
esa información, los mismos que orientan y forman criterio en los lec
tores atentos y en los hombres de negocios que manejan esos hechos. 
Para este resultado los autores han empleado el instrumental de análisis 
económico, siguiendo sus propios puntos de vista que expresan franca
mente en el desarrollo de la obra. Por esto, aunque no todos los 

lectores estarán de acuerdo con las opiniones mismas de los au tores. 
será difícil dejar de reconocer la claridad documentada de la expo
sición y la lucidez del análisis que le sigue. 

En cuanto al método mismo empleado en la obra, expresan los 
autores en un breve prefacio: " La organización del material en el libro 
refleja el cambio ocurrido en el énfasis puesto sobre e l modo de trata
miento y la aproximación a dicho material que viene ocurriendo en el 
campo de la enseñanza durante los últimos años. Hombres de negocios 

y maestros por igual rec'onocen ahora, en grado crecien te, que los pla
nes firmes de mercado comienzan con el consumidor final o con el 
usuario industrial y se remontan , pasando por los intermediarios al 
menudeo y mayoristas, hasta los productores o los fabricantes" . 

La primera parte, introductoria, establece la naturaleza , alcances y significación del mercado, así como las fun
c iones e instituciones del mismo; en las partes siguientes, ~e expone, discute y plantea situaciones respecto a l consu
midor final, el usuario industrial y el mercado (Parte II ), el comercio de menudeo de artículos de consumo (Parte 
III) . el comercio de mayoreo de art ículos de consumo {Parte IV) , el comercio de bienes industri ales, incluyendo 
las materias primas (Parte V), las polí ticas y prácticas de mercado (Parte VI) y, por último, las actividades del 
mercado y el Gobierno (Parte VII ) . 

En suma, obra de util idad fundamental para conocer la estructura y los mecanismos del mercado tal como 
se ha desarrollado en los Estados Unidos de ::\". A., de su estudio se deri van provechosas enseñanzas ap licables también 
a los países que están actua lmente desarrollando su economía. 
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A GEOMETRY OF INTERNA TIONAL TRADE 
Por }AII!ES EDWARD MEADE. Edit. George· 
Allen & Unwin Ltd. London, 1952. 

La representación gráfica de los procesos económicos y de las vanacwnes introducidas por los movimientos 
de uno o más de sus factores, es uno de los esfuerzos más interesantes en el intento de objetivarlos, casi fí sicamente, 
en su secuencia o en su reiteración a través de la historia. Desde una representación gráfica elemental, con apoyo 
en elementos simplemente aritméticos, hasta la representación algebraica, pasando por la geométrica , se han producido 
numerosas tentativas más o menos felices de expresión de esta necesidad. 

Naturalmente, la representación gráfica es necesaria como medio 
o instrumento de fijar los esquemas y líneas de desa rrollo y de ten
dencia de los más diversos fenómenos de la economía. Pero es en el 
campo del comercio exterior donde ha sido siempre más eficaz esta 
clase de representación. Y es aquí donde el proft'sor Mcade, uno de 
los especialistas británicos más brillantes, catedrático de la Univer
sidad de Londres y autor de la Teoría Políúca del Comercio 1 nterna
cional, ha ensayado la representación geométrica. 

La base de esta representación está en el empleo de las curvas 
de indiferencia, para cuyo trazado se abstrae una serie de elementos de 
complicación en los prócesos del comercio internacional, trabajánclose 
las hipótesis en condiciones de relación bilateral de dos países tipo, en 
condiciones de oferta y demanda libres y sin la concurrencia de facto-
res de variación (la decisión del consumidor, los incentivos, etc.) y 
supuesto que la producción total es fija , de modo que al aumentar 
la producción de una mercancía, otra mercancía particular disminuye 
en la misma proporción; y, por último, que la balanza comercial 
siempre es perfPcta., es decir, de paridad, o ele i'a ldo cero. 

Tantas limitaciones restan considerable utilidad a la represen· 
tación geométrica en los usos prácticos de la política de comercio 
exterior. Sin embargo , abonan su utilidad la objetivación de las líneas 
de tendencia, las formas del intercambio entre dos países y los movÍ· 
mientos de entrada y de salida de mercancía~. Especialmente es útil 
este método aplicado a las perspectivas hi stóri cas del comercio exterior .. 
a condición de no olvidar los ~upuestos teóricos y los planteamientos 
restrictos de la hipótes is . 

A GEOMETRY OF 
INTERNATIONAL 

TRADE 

James Edward Meade 

C.B., M.A. 
Pro/essor o/ Commerce 

in th e University o/ London 

London 
GEORGE ALLEN & UNWIN LTD 

Ruskin House. Museum Street 

Todas estas limitaciones las reconoce previamente el autor. "Intenta (la obra , dice) presentar, sistemática
mente, la técnica fundamental de la geometría, qu e se u~a a menudo para el análisis de la teoría del comercio. Las 
representaciones no se emplean en el libro para re soh·cr nin gún problema económico ... sencillamente sirven para 
demostrar cómo diversas situaciones del comercio pueden representarse geométricamente, así como para que el estu· 
diante pueda emplear por sí mismo la técnica de la representación geométrica en la so lución de los varios problemas 
que encontrará en adelante". 

Reconoce el autor, también, que esta representación cx1gc, como hemos dic:lw , la simplificación del comercio 
internacional hasta reducirlo a sólo comercio bidimensional, aunque no siempre dicha simplificación se logra total
mente, ni sea posible exigir que conserve su utilidad práctica en todo caso. Pero , por otro lado, la validez de este 
esfuerzo está en que, además de auxiliar en la comprensión de los fenómenos del comercio internacional, puede dar 
una visión interior de la esencia de ciertos problemas. Ocurre, en muchos casos, que esta visión de la naturaleza íntima 
de un fenóm eno económico sólo se alcanza haciendo ah:-tracción de numerosos aspectos secundarios y de compli
cación, propios de los hechos económicos en la rcalid:Hl. El resultado, en cualquier caso , es que se tienen " indicios" . 
y no pruebas; de modo que hay necesidad de sumarle conclusionPs adicionales que se alcanzan con el análisis de
las series de factores y circunstancias de que se hizo abstracción previa. 

Geometría del Comercio lnternacionrd ocupa 112 páginas y 18 tahl as de representación gráfica. El texto se 
desarrolla en los "iguicntes capítulos: l) I<J S supue~tos previos, 2) mapa de indiferencia-consumo y de indiferencia
comercio; 3) eq uilibrio de comercio libre con balanza comercia 1 cero; 4) el caso de los costos constantes, 5) el caso 
de los costos decrecientes; 6) r epresen tación de la política comercial eou balanza comercial cero; 7) balanza comer
cial deficitaria y tasa de cambio en condiciones de comercio libre; 8) el caso general y 9) mapa de indiferencia., 
comercio y de bit'nestar económico. 

A ñ o I l. Número 1 o. Octubre d e 1 9 5 2 393· 



SINTESIS LEG A L 
(Del 27 de agosto al 3 de oc tubre ) 

D. O. Agos to 27 de 1952.-Circul a r que mod ifica los precios ofi
ciales para el cobre del Im puesto nd-Yalórem sobre los pro
ductos de Importac ión que la misma especifi ca. Lista nú 
mero lO. Expedida en agos to 21 de 1952 Y en Yigor desde 
'eptiembre 2 del !11 l >' lll o ano. 

D. O. Agosto 29 de 1952.- Circular núm ero 301-8-88 qu e con
s idera dentro de la fracc ión 1.22.27 del Arancel de Im por
tación, los produ ctos lác teos que la misma especifi ca regis
trados ante la Secretaría de Salu bridad. Expedida en agosto 
19 de 1952. 

D. O. Septiembre l o. de 1952.-Acucrdo qu e dispone se suspen
dan los subsidi os otorgad os para las Importac iones de papeles 
y cartoncill os y de las ma teri as primas qu e requiere la 
Indu;;tri a P apelera N acional, clasificadas en las fracc iones que 
en el mismo se citan. Expedid o en agosto 7 de 1952. 

D. O. Septiembre 5 de 1952.-Aclarac ión a la circular qu e modi 
fi ca los pred os ofi ciales pa ra el co bro del Im puesto ad-Yaló
rem sobre los produ ctos de Importación publica da el 27 de 
agos to próximo pasado. Lista número 10. Expedi da en sep
t iem hre 3 de 1952. 

D. O. Septiembre 8 de 1952.-0fi cio-circular que fij a las reglas 
del procedimi ento qu e debe seguirse para retirar las bebidas 
::lcohóli cas importadas, de los recintos aduanales. Ex pedido 
en agosto 30 de 1952. 

--Telegrama-circular número 301-I-4 8306 que prohibe temporal
mente la Importac ión del suero contra el cól era porcino. 

D. O. Septiembre 9 de 1952.- Circul ar que modifica la lista de 
precios ofi ciales pa ra el cobro de los Impuestos y de la 
sobretasa del 15% ad-valórem sobre la exportación de ca
cahuate sin cáscara y mieles in crista lizabl es de caña de azúcar. 
Lista número 21. Expedida en sep tiembre 2 y en vi gor a 
pa rtir del 9 del Ú1ismo mes de 1952. 

--Circular que modifica la lista de precios ofi ciales para el 
cobro del Impuesto y de la sobretasa del 15% ad-valórem 
sobre la Expor tac ión de Minerales. Lista número 22. Expe
d ida en sep ti embre 4 de 1952 y en vigor desde el lo. al 
30 inclusive. 

D. O. Septiembre 12 de 1952.-Circul ar que modifica la lista de 
precios oficial es para el cobro de los Impuestos y de la 
sobretasa del 15% ad-valórem sobre la exportación de va inilla 
y ace ite esencial de lináloe. Lista núm ero 23. Expedida en 
septiembre 5 de 1952 y en vigor a parti r de se¡,tiembre 12 
del mismo mes y aiío. 

D. O. Septiembre 18 de 1952.- Circular núm ero 301-9-91 que 
permite la libre impor tac ión del Estearato de Cloranfenicol. 
Expedida en septiembre 2 de 1952. 

D. O. Septiembre 19 de 1952.- 0ficio-circul ar que prorroga el 
plazo de \·i gencia, por ti empo indefi nido, de las disposiciones 
relac ionadas con el trámite de las mercancías extranjeras, 
dent ro de la zona aduana! front eriza de vi gilancia. Expe
di do en septiembre 3 de 1952. 

---Acuerdo qu e dispone que la impor tac ión de apa ratos de tele
visión, receptores sin gabinete, con sus armazones con una 
o más partes acopladas, quede suj eta a p re,· io perm iso de la 
Secretaría de Economía. Expedido en septi embre 17 de 1952 
y en vigor a partir del día 19 del mismo mes y año. 

--Acuerdo que dispone que la exportac ión de carn aza sin cur
ti r, tratada con soll1cioncs de sales y á.- idos pa ra su con;;er-

vac10n, y los desperdicios y recor tes no especificados, de 
otros animales, qu ede suj eta a p revio pe rmiso de la Secre
taría de Economía. Expedido en septiembre 17 de 1952 y 

en Yigor desde el día 19 del mismo mes y aii o. 
D. O. Septiem bre 20 de 1952.-Telegrama-c ircula r número 301-I-

50262 qu e acla ra la circul ar telegráfi ca de 25 de agosto 
último, en el sentido de qu e lo que se p rohibe im portm 
es el virus anticoléri co porcino, cuando no venga acompaiiado 
del certifi cado de pruebas y controles. Expedido en septiem
bre 4 de 1952. 

D. O. Septiembre 22 de 1952.-Circular número 301-10-97 por la 
que se considera dent ro de la fracc ión 1.22_.27 del Arancel 
de Importación los productos en polvo derivados de la leche 
registrados ante Salubr ida d y que en la misma se mencionan. 
Expedida en septi emb re 18 de 1952. 

D. O. Septi embre 24 de 1952.-Decreto que establece excepciones 
para el cobro del IS% ad- va lórem y de la sobretasa sobre la 
Exportación de ganado vacuno machos, carnes refri geradas 
y empacadas y conservas alimenticias a base de carne. Expe
dido en septiembre 19 de 1952 y en vigor a partir del 24 del 
mismo mes y año. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de Exportación 
y el vocabulario pa ra su aplicación sobre ganado vacuno 
hembras y machos. Expedido en septiembre 19 de 1952 y en 
vi gor a partir del 24 del mismo mes y aiio. 

--Circular que modifica la lista de precios oficiales para el 
cobro de los Impuestos de Exportac ión y de la sobretasa del 
15% ad-valórem sobre ganado vacuno hembras y machos y 
carnes refri geradas o con geladas de ganado bovino. Lista 
número 24. Expedida en septiembre 19 de 1952 y en vigor 
a partir del 24 del mismo mes y año. 

D. O. Septiembre 27 de 1952.- 0ficio-circular por el que se auto
riza la Exportación temporal de cilindros de acero vacíos. 
Expedido en septiembre 17 de 1952. 

--Acuerdo que dispone que la Exportación de ganado vacuno 
quede sujeto a previo permiso de la Secretaría de Economía. 
Expedido en septi embre 26 de 1952 y en vigor a partir del 27 
del mismo mes y año. 

D. O. Octubre 3 de 1952.- Decreto que modifica la Tarifa del 
Impues to General de Importación y el Vocabulario para su 
aplicación: Hilados y Tejidos, Productos de la Industria Quí
mica, Calzado, etc. , etc. Expedido en agosto 19 de 1952 y 

en vi gor a partir de octubre 15 de 1952. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto de Exportación 
y el Vocabulario para su aplicación: fibras Kenaf o Quenaf, 
telas de fibras vege tal Kenaf o Quenaf y costales y sacos 
de estas fibras vegetales. Expedido en julio 30 de 1952 y en 
vigor a partir de oc tubre 7 de 1952. 

--Decreto que establ ece excepciones para el cobro de la sobre
tasa y del 15% ad-valórem sobre la Exportación de telas de 
f ibra vegetal Kenaf o Qucnaf, cos tales y sacos de fibras vege
tales. Expedido en julio 30 de 1952 y en vigor a partir de 
octubre 7 de 1952. 

D. O. Octubre 3 de 1952.- Decreto que establece excepciones para 
el cobro ele la sobretasa del 15% ad-valórem sobre la E xpor
tación de piedras preciosas y semipreciosas. Expedido en 
septiem bre 5 de 1952 y en vigor a partir de octubre 3 
de 1952. 

R e v S a d e e o m e r e o E x t e r o r 



SUMARIO ESTADISTICO 
INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = lOO 

1 95~ 195 1 

!:icp ti c mhrc A bos iu J ul io Junio Mayo Abr il Anua l 

l ndice general .. ...... .. .. 464.1 466.6 464.8 463.9 457.8 451.3 401.0 
Alimentación ...... ·· ··· ·. 466.6 469.7 467.1 465.9 460.5 457.0 396.2 
Vestido .............. .... 471.0 469.8 470.6 470.8 471.6 470.3 443.0 
Servicios domésti cos .... .. . 439.4 441.8 442.9 442.9 424.5 391.4 388.7 

FU ENTt: : ~rí:t . de E co nomí a Nucio nn\ . Ofici na de DnrOm e tros Eronúm icos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1929 = lOO 

M<:SES 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 

Enero . .. .. ... .. 67 1.2 517.9 465.4 423.0 422.8 433.2 380.7 
Febrero ........ . 678.0 533.5 454.7 423.7 417.0 432.0 381.3 
Marzo ..... ..... 687.0 454.9 464.6 430.1 420.5 422.4 387.1 
Abril ····· ···· ·. 703.5 564.8 469.3 434.3 415.2 416.3 391.0 
Mayo ... ..... ... 702. 1 603.1 463.3 436.0 416.5 415.7 408.9 
Junio .... ...... . 701.9 638.0 467.4 434.7 426.5 413.9 431.3 
Julio . . .......... 685.4 732.9 480.2 450.8 435.4 409.5 440.9 
Agosto o •••••••• • 706.7 683.8 499.7 455.7 438.8 426.1 436.1 
Septiembre .. . . . . 690.6 507.4 456.8 433.2 42!l. 1 432.8 
Octubre 686.1 513.8 457.0 437.5 429.0 438.8 
Noviembre ..... . 680.6 534.1 480.5 429.3 424.8 435.5 
Diciembre ...... 669.9 532.3 480.8 424.8 438.4 433.8 
PtWMt::UIO ANUAL. 628.9 487.7 447.0 426. <~ 424.1 416.5 

* E lahorado sobre 16 princ ipal es a rtí cul os. 

FuE~ TI~ : Banco d e Méx ico, S. A. 

Agos to 

l NDICE GENEHAL ... .. .. .. . . 399.8 
Artículos de consum o .. .. 400. 1 

Alimenticios ...... . .. ... 414.1 
No alimenticios . . . . ...... 369.9 

De uso personal . . .... . . 331.2 
De uso en el hogar .. .. . 302.0 

ART1CULOS DE PRODU CC ION 399.4 
Materias primas ... .... . 459.8 

No elaboradas o ••• •• ••• 470.1 
Elaboradas ..... . ...... . 446.6 

Combustibl e y energía .. . 269.4 
Vehículos y accesorios . .. 362.9 

FUENTE: Banco tic M éxiro . S. A. 

1NDICES I ndico 

MENSUAL<:S Gra l . Bnncos 

1951 Abril ....... . 502.0 283.7 
Mavo . ...... 509.3 281.9 
Jun.io ........ 512.7 272.1 
Julio ..... ... 513.3 280.5 
Agosto . . .... . 517.2 269.6 
Septiembre . . 517.2 269.6 

1952 Abril .. ...... 526.8 295.5 
Mayo . ... ... 511.7 283.7 
Junio ..... ... 509.8 282.8 
Julio ...... .. 516.0 270.6 
Agosto .. . .. . . 513.8 278.1 
Septiembre .. 510.7 276.3 

NUMERO S INDICES DE PRECIOS AL MAYOREO 
210 ARTICULOS 
Base : 1939 = lOO 

1 9 5 2 195 1 

Julio J unio Mayo Abri l Marzo Febrero Anual 

399.8 405.3 405.5 406.6 403.5 399.7 386.0 
399.1 406.7 405.7 404.7 398.3 391.9 377.0 
412.8 423.5 419.8 416.7 407.5 398.7 379.7 
369.2 37ü.4 375.1 378.6 378.3 377.4 371.1 
331.2 329.4 329.4 329.4 328.7 327.2 307.9 
296.5 295.9 313.2 320.3 320.3 318.9 314.4 

400.9 403.2 405.2 409.5 411.5 411.6 399.8 
462.2 466.0 469.2 476.1 479.8 480.3 464.5 
474.3 491.1 497.9 5ll .2 516.0 518.1 505.0 
446.8 434.3 433.0 431.6 433.9 432.3 413.2 
269.4 269.2 269.2 269.2 269.0 268.5 265.5 
362.9 362.9 362.9 362.9 360.3 360.3 350.7 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

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

t[=~~:·~"" Seguros l ndus· ln dice Fondo9 llipote· 

y Fzas. t r ia Mi acría Gral. Púb. enrias 

197.3 661.2 340.1 107.4 114.2 102.8 
196.6 676.8 294.2 107.5 ll4.2 103.0 
196.1 687.6 275.6 107.1 114.2 102.5 ~-=¡~ 
198.9 679.0 439.9 105.2 ll4.2 99.2 
195.9 695.0 306.4 106.4 ll4.2 101.1 =¡ 195.9 695.0 306.4 106.4 ll4.2 10l.l 

198.9 694.2 460.0 105.7 114.2 100.0 
198.9 677. 1 407 .0 105.1 114.2 99.1 a:x:>¡----

1 

198.9 675.3 405.1 105.2 114.2 99.1 
196.1 693.2 289.ó 106.6 114.2 101.5 
198.9 678.5 480.9 105.2 ll4.2 99.2 
198.9 673.1 505.9 105.2 ll<J..2 99.2 

'"' r .-. ~,no· n~>o l n ] ,, , ,..,,.] ;. 1..,1 , J .. ¡ ,.., ,..~ •. : ~ ,., .,.a ,.,..., ; .,,,L,a "" 1 .. 1 • .-. \. . ., " t: .. : .. l 

~ BONOS 

.................. ~ .. 

~ 
1 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

MESES 

Enero .. . .. . ..•. . . ...•... 
Febrero . . . ....••.... . .... 
Marzo ........ .. ... . . . .•. 
Abril .. . . . .... .. ... .. • . . . 
J\.Iayo . . ...... . . . • . . . . . . . . 
Junio . .... . .... . •..... · · • 
Julio .. . . ......... . ... . .. . 
Agosto . ....... . .•.. . . . ... 
Septiembre .... . ..... . ... . 
Octubre .. . ....• . •.. . .... . 
Noviembre ..... . •..... . . . 
Diciembre .. . ....•........ 

ANUAL . . . . .. .. .. ... . 

1950 

1.639,954 
1.281,705 
1.410,652 
1.253,409 
1.357,213 
1.238,679 
1.235,515 
1.344,311 
1.189,352 
1.231,373 
1.228,143 
1.264,598 

15.422,904 

195 1 

1.392,007 
1.263,134 
1,383,370 
1.301,574 
1.268,499 
1.212,145 
1.231,366 
1.189,897 
I.l05,240 
1.334,796 
1.283,755 
1.347,060 

15.312,843 

Toneladas 

Ft: Ei'\n: : Ferrocarr il es :'\nci ona lcs de l\·féx ico . Geren cia de Tr áí iro de Cnrga . 

195~ 

1.436,104 
1.430,760 
1.507,429 
1.435,380 
1.444,736 
L'l62,029 
1.386,105 

NUMERO DE CONSTRUCCIONES Y VALOR DE LAS MISMAS EN EL DISTRITO FEDERAL, .MENSUALMENTE 
Valor en pesos 

Caeae Habitación Come rcios y De! parhoa Establee. Industria lea Otros TOTALES 
MESES Núm. Valor Núm. Valor N ú r..1. Valor Núm. Val or Núm. Yalor 

1951 Ju lio .. ........ 583 19.271,831 7 505,888 8 864,056 8 569,310 606 21.211,085 
Agosto ........ 691 70.748,735 12 555,545 10 639,660 4 514,300 717 22.463,240 
Septiembre .... 473 16.060,792 13 839,12U 6 1.304,500 2 200,000 494 18.404,420 
Octubre 556 18.907,388 22 11.292,707 S 1.763,644· 3 76,600 586 32.043,339 
Noviembre •...• 525 19.517,i71 22 4.020,739 7 1.718,550 4 459,485 558 25.716,545 
Diciembre ... .. 472 23.615,279 14 6.821,830 5 425,030 2 1.118,830 493 31.980,969 
ANUAL ........ 6,289 218.059,459 164 36.560,295 76 11.932,869 •18 5.761,878 6,571 271.341,302 

1952 Enero .. ...... . 627 21.007,516 16 1.525,270 9 9.34,449 1 2.500,000 653 25.867,235 
Febrero ....... 636 19.264,576 9 799,320 6 135,600 1 55,000 652 20.254,496 
Marzo ......... 593 18.933,004 6 267,023 6 393,425 4 209,925 609 19.803,377 
Abril . . . .. • .... 518 18.016,320 18 662,246 ó 489,600 5 902,000 547 20.070,166 
Mayo . ... . ... .. 332 10.535,128 8 1.028,640 4 632,660 l 6,000 345 12.202,428 
J unio ...... . .. . 586 23.432,127 13 871,595 5 4.638,000 4 I.l56,720 608 30.098,442 
Julio ... ...... . 644 21.802,313 18 2.613,650 4 980,995 3 59,600 669 25.456,558 

FuE~TE : Dcpto .. de l D. F. Ofi cinas de Gobierno. Sección de Es tadí st:,:a. 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMAClON.-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Bnse: 1939 = 100 

1 9 5 2 1931 

Juni o ñl uyo Abril Marzo Fe brero Enero .-\nun l 

INDICE GENERAL ••••••• o 189.0 198.4 185.9 201.8 201.7 203.4 195.0 
T extiles ......... ..... . 161.2 172.8 164.3 178.6 179.2 163.0 173.0 
Alimenticios . . ......... 202.2 217.7 197.9 213.3 211.7 223.4 212.4 
Construcción 1 ... ...... 490.2 444.5 519.5 492.3 503.4 581.3 4:!6.6 
Indumentaria y aseo ... 98.6 100.8 95.0 103.8 106.8 107.9 109.1 
Tabaco ...... ...... .... 154.7 145.9 123.7 154.6 155.0 151.3 H 2.8 3 

Hule, papel y al cohol ... 263.8 287.8 245.0 281.7 276.7 278.7 2í2.B 

F UENTE : Srí a . de E conomía :\aciona l. Ofic ina d e Dnrórn c tros E C"o n ómicos . 

1 A ¡ .. m r ; j¡- J e 1948 se r ecnlcu luron, p o r· h nhc rsc rcc lificuJu, '"' llut os d e Ccrn•zn V Ccmcnu • 

la Di recc ió n Ge ner a l de Es tnd ís li{'n, 

10 

~~~ 
~-- ¡ ~ ~~ 1 ~AIL .l t.AE.. E. r-.1! T IC tOS 

' ------------------- .•• --;-------J 
'1 1~ 1 lt-.!D . GR.AJ...! ¡ .. ::.~=r=:=:=¡:·-=:.:¡=:.:.:.l··=:= : ·~r.:.:¡s, 
E F M A M .J .J 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.-GENERAL DE LA REPUBLICA 
Base : 1939 = l OO 

1 9 5 2 1?51 

Junio ~·f aro :\ bri t Marzo fl· h rcro E twro Die .\n ~ o l 

Volumen . . . • . . 95.8 106.8 115.7 108.2 103.0 111.9 122.9 110.8 

Valor . . . . . . . . . . 388.6 419.9 453.9 422.0 402.2 436.9 479.2 

F m::>.TE : Srí a. de Eco norní n :\n o·io na l. Ofi r ina Jc Da rO mctros [c-•l nó mico,;;: . 



INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1935-39 = lOO 

l\.ht . primas ve¡:ctnlcs Alimentos, bcb idus Combustible!! }' Productos e laborados 
ln dice General con metales y forraj es derivad os diversos 

MESES 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 

Enero .................. 544 572 555 600 631 626 436 409 603 809 
Febrero .... ....... ... .. 536 571 550 594 622 646 414 414 585 836 
'.1:arzo .... ............. . 550 581 557 599 613 675 479 433 617 746 
Abril .... ........ ... .... 577 572 598 594 640 630 439 432 689 788 
Mayo . .. . ... ........ . ... 568 571 584 584 645 660 446 440 666 878 
Junio .. ... . . .... .... ... . 526 549 541 558 612 643 398 433 700 824 
Julio .................. . 507 562 515 545 629 680 381 531 710 880 
Agosto .... . . . .... - - - .... 516 544 514 543 631 674 433 441 772 862 
Septiembre .... ········ · 546 573 612 378 793 
Octubre .. .... .... ..... . 531 543 617 406 803 
N'lviembre ........ .. .... 577 596 633 454 773 
Diciembre . .... .. .. - . . . . . 570 596 632 408 780 

INDICE DE PRECIOS MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero o • •••••••• • • •••• • • 447 435 469 413 357 433 257 257 460 464 
Febrero •• ~ •• o •• o ••••• o 475 443 489 438 350 439 310 290 496 458 
Marzo . ........ ......... 463 461 449 488 325 437 293 274 506 458 
Abril ••••• •• • •••• • • •••• o 445 426 458 417 316 426 260 291 470 442 
Mayo ..... ... . ......... . 454 436 501 434 334 348 308 363 449 457 
Junio . ... .... .. .... . ..•. 444 437 481 447 359 337 281 237 444 460 
Julio • ••• 0 0 0 • •• •• • • • ••• o 480 437 496 414 351 384 246 250 506 475 
Agosto ... . . . - ........ - . . 431 432 472 414 355 343 262 269 426 470 
Septiembre ... .. ······ .. 429 502 357 269 399 
o~tubre • • • • ••• • ••••• •• o 433 456 348 283 441 
Noviembre ...... .. .. ... . 439 476 279 275 449 
Diciembre ... ... .. ..... . 436 441 317 273 462 

TERMINO§ DE COMERCIO 
Enero .. .. ... .. ......... 121 131 113 145 177 144 170 15Y 131 174 
Febrero o • ••• • • • • •• ••••• 113 129 112 136 178 147 134 143 118 182 
Marzo ................. . 119 126 124 123 188 154 164 158 122 163 
Abril ....... . ····· ···· .. 130 134 131 142 203 148 168 148 147 178 
Mayo ............. . ....• 125 131 116 134 193 190 145 121 148 192 
Junio .. : .... . ........... 118 126 112 125 171 191 141 183 158 179 
Julio ...... ............. 106 129 104 132 179 177 155 212 140 185 
Agosto ........... . ..... . 120 126 109 131 178 196 166 164 181 183 
Septiembre ......... .. .. 127 114 171 141 198 
Octubre ... .. ... ... ..... 122 119 177 144 182 
Noviembre .............. 131 125 227 165 172 
Dic:icmbre .. ··· ·· ....... 131 135 199 149 169 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL DE EXPORTACION 
Base: 1935-39 = 100 

Mal. primas vegetal es Alimenlos, bebidas Combustibles y Productos elaboradoa 
Indico General con metales y foaaj es derivados diversos 

MESES 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 

Enero ... ............ .. . 149 95 157 86 188 190 63 37 743 720 
Febrero . ....... .... .... 144 115 151 89 206 205 50 120 654 975 
Marzo ......... .. ... .... 104 118 92 117 206 156 54 80 781 533 
Abril ..... ..... - ........ 82 110 81 lll 128 153 28 40 644 885 
Mayo .......... .. .. ..... 84 141 79 157 133 135 29 65 899 482 
Junio ................... 117 105 117 111 149 131 67 42 696 464 
Julio . ·· ···· ....... .. ... 144 108 146 116 168 137 94 48 750 346 
Agosto .. . ... .. . . ....... . 180 156 203 182 165 143 61 52 778 316 
Septiembre ....... .... .. 167 188 120 94 671 
Octubre . ........ ....... 155 180 93 77 549 
Noviembre ..... .. ... .. .. 131 J29 177 85 606 
Diciembre .............. 112 120 163 18 622 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL DE IMPORTACION 

Enero .... ... .. ......... 306 324 215 161 539 598 1,416 1,507 255 312 
Febrero ···· ····· · ··· ... 232 255 116 142 211 390 568 738 294 281 
Marzo ................. . 336 286 184 137 505 695 1,970 798 301 292 
Abril .... ... ............ 320 287 157 136 600 590 1,496 1,231 308 280 
Mayo ..... . ... ... ... .. . . 338 358 175 181 382 768 1,449 1,222 367 357 
Junio ............. ... .. . 349 309 221 120 483 622 1,405 1,274 343 325 
Julio ...... .... ......... 340 339 169 130 911 656 922 1,293 330 370 
Agosto .. .. .............. 304 283 177 142 555 329 1,144 1,457 309 292 
SeotiPmbre . .... ........ 314 128 764 1,116 319 

, ,.f ... o no 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

PHODUCTUS A gos to 

l.- Ceras : 
Carnauha N. C. No. 2. Fob. N. Y. . . 1.02 
Cn ndclill n nurla . Fob. N. Y. . . . . . . . 0.77 

2.-Fibras: 

Algodón ~liddling 15/ 16 (x lOO Lbs.) 
Promedio en 10 mercados del sur de 
Estad os Unidos: 38.83 

Artisela : 
Ar ti se la \'i scosa lOO deni ers, 60 fil a
mentos, conos opacos. Precios Fob. 
Puerto embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.98 
Artisela acetato, lOO rleniers, 26 y 40 
fil amentos conos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.88 
Henequén C.J.F. N. Y . . . . . . , . . . . . . . 0.1211 

3.- Frutas: 

(Cotizaciones en Sa n Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x car tón de 
fí Lbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1250 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ... . .. . 
Plátano mexicano, Dls. x lOO libras . 4.2262 
Piñ a fresca .. . ........ .. .. . . ..... . 

4.-Granos: 

Arroz (Fortuna) F AS, N. Y .. . ... . 
Café. Brasil, Santos 4. Precios Spot. 

N. Y. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 0.5549 
Café. México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5699 
Trigo : Precios cash en Kansas, Dls. 
por hushel. Hard 1 Ordinary . . . . . . 2.37 

S.-Minerales : 
Cobre elec troliti co-Domestic rcfin ery . 
Cobre elcc trolíti co-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.-Aceit es vcgetale5 de: 

Coco. Costa Pacífico. Tanques. Fob. 
Semilla de algodón Cruda. Molinos 
del Surc5te. Fob . ... .............. . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob .. ..... ....... ... · · · · · · · · · · · · · 
Cacahuate crudo. Tanques SE. Fob. 
Cacahuate refinado. Tanques N .J. Fob. 
Linaza. N. Y. Fob. . ..... ......... . 

Grasas an imales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob . . .... . .. ... . 
Sebo Extra. N. Y. Fob ... . ........ . 
l'vlanteca de Cerdo en barrica, Chi-
cago (x 100 libras ) .. .......... .. 
Manteca de cerdo suelta, Chicago (x 
lOO libras ) ... . ..... ... .......... . 

7.- Productos Yarios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.2420 
0.3482 

35.0000 
0.8325 
0.1600 
0.1580 
0.1398 

0.1033 

0.1377 

0.1950 
0.1752 
0.2096 
0.1589 

0.0598 
0.0576 

10.02 

9.24 

(N. Y.) .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 7.4000 
Azúcar (cruda) Fob. Habana . . . . . . 0.0400 
Aguarrás (dólares por ga lón) . Fob. 
Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.541 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs. ) 
Fob. Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.80 
Vainilla en tera (mexicana , en N. Y.). 3.625 
Vainilla picadura (m ex i cana, en 
N. Y.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.875 

Datos mensuales. Dólares por libra 

Julio 

1.03 
0.77 

39.53 

0.98 

0.88 
0.132 1 

1.0733 

4. 1000 

0.5550 

0.5655 

2.31 

0.2420 
0.3490 

35.0000 
0.8325 
0.1600 
0.1580 
0.1406 

0.0922 

0.1314 

0.2050 
0.1 627 
0.1930 
0.1516 

0.0603 
0.0580 

11.2ó 

9.44 

7.7813 
0.0403 

0.527 

7.60 
3.625 

2.875 

1 9 5 

junio 

1.03 
0.77 

39.49 

0.98 

0.34 
0.183 1 

hi n yo 

1.02 
0.77 

40.51 

0.98 

0.84 
0.2051 

o. 7750 o. 7350 

4.0109 5.1375 
3.4393 

0.5484 0.5331 

0.5600 0.5539 

2.22 2.28 

0.2420 
0.3481 

35.0000 
0.8289 
0.1600 
0.1580 
0.1500 

0.0978 

0.1253 

0.2037 
0.1584 
0.1878 
0.1517 

0.0621 
0.0592 

11 .S5 

9.87 

7.8000 
0.0416 

0.54<l 

7.46 
4.094 

3.213 

0.2420 
0.3459 

35.0000 
0.8275 
0.1526 
0.1505 
0.1574 

0.0982 

0.1248 

0.1834 
0.1801 
0.2108 
0.1562 

0.0676 
0.0640 

11 .92 

9.74 

7.8000 
0.0414 

0.554 

7.60 
-!.250 

3.325 

Abril 

0.95 
0.77 

0.98 

0.84 
0.2301 

0.9542 
6.5500 
4.9643 
4.722~ 

0.5334 

5.5494 

2.45 

0.2420 
0.2791 

35.0000 
0.8541 
0.1573 
0.1553 
0.1950 

0.0933 

O.II64 

0.1512 
0.1518 
0. 1816 
0.1586 

0.0621 
0.0589 

11.72 

10.27 

7.8000 
0.0423 

0.52-l 

7.53 
4.250 

3.325 

Marzo 

0.96 1 
0.77 

0.98 

0.84 
0.2301 

1.0429 
6.2273 
4.8864 

O.ll87 

0.5349 

0.5575 

2.36 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1892 
0.1872 
0.1950 

0.0786 

0.1056 

0.1416 
I.l252 
0.1533 
0.1669 

0.052B 
0.0503 

ll.3l 

9.67 

7.8563 
0.0430 

0.525 

7.83 
4.800 

3.625 

Fe h. 

0.97 
0.77 

40.72 

0.98 

0.84 
0.2301 

O.B526 
5.4167 
4.98B l 

0.1137 

0.5457 

0.5693 

2.49 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0. 8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.0843 

0.1204 

0.1561 
0.1367 
0.1664 
0.1 786 

0.0571 
0.0546 

12.16 

10.59 

7.9800 
0.0433 

0.58 

8.41 
4.070 

3.825 

Ent:ro 

1.03 
0.77 

40.70 

0.98 

0.95 

<U788 
4.6895 

0. 1187 

0.5437 

0.5787 

2.49 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.0970 

0.1219 

0.1573 
0.1419 
0.1787 
0.1879 

0.0617 
0.0568 

13.45 

11 .62 

8.0500 
0.0439 

0.68 

8.79 
5.625 

4.625 

1 9 S 1 

Dic. 

1.04 
0.77 

41.83 

0.98 

0.95 

4.0762 

O.II87 

0.5:!79 

0.5752 

2.52 

0.2420 
0.2742 

35.0000 
0.8800 
0.1900 
0.1880 
0.1950 

0.1054 

0.1248 

0.1632 
0.1573 
0.1887 
0.1985 

0.0687 
0.0660 

14.50 

13.13 

8.3500 
0.0459 

0. 72 

9.25 
5.625 

4.625 

1.06 
0.77 

42.26 

0.98 

0.95 

6.85i 
4.25G 

0.11 7 

0.540 

0.575 

2.53 

0.242· 
0.274 

35.000< 
0.8801 
0.1 901 
0.1881 
0.1951 

O.II6 

0.134( 

0.171( 
0.169( 
0.202: 
0.203! 

0.077: 
0.074~ 

15.56 

13.85 

B.350C 
0.048~ 

0.82 

9.42 
5.625 

4.625 

Ft:EYII. !i : Ce ras . CarnnuUa , Candelil la, Oil Paint nnrl Drug Rc¡H"~ rl .- \rtiseb.: R.a}Ún synthctic :extiles.-II cncquén : Journal of Commcrce .-Lim ón , tom ate, piñas 
f1e:.cas r pl in ano . Piñu mexicana .- Fcdcral Stntc 1\ lnrkct.-Toma te, idcm. Un 1.1 G = 37.5 Lbs.-Arroz: The Journa l of Commcrce.--Café: Journa l of Comm erce.-Trigo : 
j,11unn l of Commercc.-Cobre c lcrtro l ítico, oro , plntu , plomo, zin c . Minera l and \tcia l :\farkcts.-:\ ccites ,·egetalcs y gra.sas animales : The Journs.l of Com merce , N. Y .- Aceitc 
est•ncia l de limón: Oil Pa int autl Drug He port. - Azúcar: Lamborn Hc port .-Aguarr.'is y Brea: ~.~,· al Stores He,·ieh.-\-ainilla en:era y picadura lme:\icana j : Oil Pa int 
" '"-1 n ruu B r nn rt . 



BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 
Valor er¡ pesos 

1 9 5 1 

MESES Im portación Exportnci ó n Saldo• 

:nero . . ... .. ... . . . . . 505.883,702 514.684,237 + 8.800,535 
'ebrero . . . . .. . . . . .. . 418.372,391 524.367,679 + 105.995,288 
•Iarzo . . .. . ........ . 504.674,487 393.520,380 111.154,107 
lbril . . . ..... ...... . 631.020,759 318.393,933 312.626,826 
/fa yo ... .. .. .... . . •. 644.068,458 336.774,816 307.293,642 
unio . . ... . . .. .... . . 661.364,528 371.260,086 290.104,442 
ulio ..... .. . ...... . 626.540,702 402.087,280 244.453,422 
lgosto .......... ... . 611.325,780 550.508,310 60.817,470 
;eptiembre .. .. .. . . . . 576.454,991 482.473,516 93.981,475 
)ctubre . .. .. . . . .... . 514.023,456 434.462,069 79.561,387 
~oviembre . . .. . ... . . 502.643,710 531.643,987 + 28.679,279 
)iciembre . . ........ . 576.797,098 587.057,456 + 10.260,358 • 
~nero a diciembre .. . 6,773.170,062 5,446.912,749 - 1,326.257,313 

Volumen en toneladas 

MESES 

~nero . . . .... . .... .. . 
Febrero . ......... .. . 
\1:arzo .. .. .. . . ...... . 
~bril ... . . . ... .... . . 
\{ayo ..... • .. . .. . • · · 
lunio .......... .. . . . 
lulio ..... . ..... .. .. . 

Agosto . . ... . .... . 
Septiembre . . .... ... . 
Jctubre ...... . ..... . 
Noviembre .. . ...... . 
Diciembre . . . .... . . . . 
Enero a diciembre .. . 

Imp o rta c ión 

1951 1952 

225,382 
154,327 
231,827 
278,882 
228,698 
222,750 
235,081 
237,767 
262,591 
233,214 
281,472 
248,286 

2.840,277 

338,596 
202,341 
252,739 
212,399 
304,115 
319,336 
269,904 
220,218 

FUENTE : Dirección General de Estadístico., 

1952/1951 

+ 113.213 
+ 48:014 
+ 20,912 

66,483 
+ 75,417 
+ 96,586 
+ 34,823 

17,549 

1 9 S 2 
Imp ort ación Exportación 

594.S38,981 415.534,081 
519.031,829 417.831,001 
573.933,302 424.038,846 
471.668,896 386.790,163 
642.075,930 456.749,491 
550.777,424 361.765,144 
568.089,774 408.554,673 
490.065,297 508.804,607 

Exportac i ón 
1%1 ~H 

446,598 
389,664 
410,704 
334,346 
311,834 
433,064 
519,236 
428,728 
455,688 
448,239 
484,530 
563,375 

5.225,806 

347,021 
582,306 
508,388 
368,958 
479,279 
373,031 
357,094 
420,477 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Valor en millones de pesos Valor en millones de pesos 

+ 

Sa ld o• 

179.004,900 
lO 1.200,828 
149.894,456 
84.878,733 

185.326,439 
189.012,280 
159.535,101 

18.739,31( 

1952/1951 

- 99,577 
+ 192,642 
+ 97,684 
+ 34,612 
+ 167,445 
- 60,033 
- 162,142 

8,251 

I MPORTACION 

CONCEPTO Enero n agosto CONCEPTO 
% 

E X P O R T A C 1 O N 
Ene ro n agosto 

nteca de cerdo . . ..... . . . . ... . 
La •.••• •• •••.•• , . ••• .• •• • • . •• 

go ...... . ...... . . . ....... .. . 

le crudo, natural o artificial .. . 
bería de hierro o acero galvani· 
zado o sin galvanizar ... . ... . 
terial fijo para ferrocarril ... . 
;ta de celulosa ..... . .... .... . 
Jel blanco para periódico .... . 
talaciones de maquinaria . ... . . 
lanadoras y conformadoras . . .. . 
quinas impulsadas por medios 
mecánicos ..... .. .. . .. ... . .. . 
rtes y piezas de refacción para 
maquinaria ... . ............. . 
tomóviles para personas . ... . . . 
tomóviles para efectos . . . . ... . 
mi bus ........ .. . . .. ........ . 
asises para automóviles ... . .. . 
tctores ... ........ ... ...... . . . 
rtes sueltas, refacciones y moto· 
r es para au tomóviles ........ . 

1951 

20.8 
55.1 

163.7 
145.0 

80.1 
56.2 
75.2 
33.8 

105.1 
61.2 

178.6 

195.4 
226.2 
164.7 

9.8 
17.4 
99.3 

85.0 

A.-TOTAL • . . . . . • . • . . . . . 1,772.6 

% 1952 

0.5 23.9 
1.2 36.3 
3.6 227.7 
3.2 51.5 

1.7 41.4 
1.2 77.3 
1.6 64.2 
0.7 71.3 
2.3 110.1 
1.3 32.2 

3.9 169.4 

4.2 192.9 
4.9 221.5 
3.6 218.5 
0.2 18.7 
0.4 28.4 
2.2 54.9 

1.8 82.6 

3B.5 1,722.8 

0.5 
0.8 
5.2 
1.2 

0.9 
1.8 
1.5 
1.6 
2.5 
0.8 

3.8 

4.4 
5.0 
5.0 
0.4 
0.6 
1.2 

1.9 

39.1 

B.-IMPOHTAC!O N TOTAL • . 4,603.2 100.0 4,410.1 100.0 

P escado fresco o refrigerado ... . . 

Café en grano sin cáscara .. ... . . 

Camarón ........... .. .. .. ... . . . 

Forrajes ... . . . . .... . . . ......... . 

Algodón en rama . ... .. . ... . . . . . 

Henequén .. .. . ....... . . . ... ... . 

Plomo metálico y concentrados .. . 

Cobre metálico y concentrados ... . 

Zinc metálico y concentrados . ... . 

Plata afinada . . .... . . . ....... . . . 

Petróleo crudo ... .. ... . . .. .. . . . . 

1951 

130.9 

301.6 

47.8 

36.9 

650.8 

53.8 

260.4 

149.8 

209.0 

143.1 

71.7 

Petróleo combustible . . . . . . . . . . . . 84.8 

Telas de algodón . . . . . . . . . . . . . . . . 115.5 

Hilazas, hilos y cordeles de h ene· 

quén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.1 

Hilo de engavillar . . . . . . . . . . . . . . . 27.3 

A.-TOTAL . . . • . • . . . . . . • . 2,313.7 

1952 

3.8 81.6 

8.8 275.6 

1.4 49.9 

l.l 66.2 

19.1 750.4 

1.6 27.4 

7.6 476.3 

4.4 214.4 

6.1 328.2 

4.2 81.0 

2.1 102.9 

2.5 35.1 

3.4 44.5 

1.0 18.5 

0.8 58.1 

67.9 2,610.1 

% 

2.4 

8.2 

1.5 

2.1 

22.2 

0.8 

14.1 

6.3 

9.7 

2.4 

3.0 

l. O 
1.3 

0.5 

1.7 

77.2 

B.-EXPORTACION TOTAL •. 3,411.5 100.0 3,380.0 10Ó.0 

Fta::-.: n: : Dircn:i ón Genera l de Es tnd ís tka. 



V alar en pesos 

1951 1952 

PAISES Agos to Enero tl agosto Agosto Ene ro n agosto 

Importación Exportnción Importación Exportación Importación Expor tacióq Impo rtació n Ex por rae 

TOTAL •.. . • •. .....• . __ 6_11_.3_2_5.:...., 7_80 __ 5_5_0._5.:....08:..:.,3.:....1_0____;4,.:....60_3_.2...:.5...:.0,.:....80_7____;3:..:.,4_1:..:.1....:.5.:....96:..:., 7:.:.2:..:.1_..:..49:..:0.:..:. 0:..:6::...5,,,::...29:..:7 _ _::5..:..08~. ::...80:..:4.:.::,6..:..07.:__4:..:.,4::..:1..:..0:.:.1.::.81:..:., 4::..:3..:..3---=-'3,:::...38:..:0.:..:. 0:.:6.::..:..8,1 

AM ERI CA •....... , , .... . , • . , __ 5_08_._88_2.:.__,4_4_1 _3_9_7_.0_94:..:., 1_2_7___:3,_85_3_. 9_5__:5,--'-82_6_2:..:., 7_8_4._4_76:..:.,2_6_6_:..:.40::..:0.:..:.5:..:.4.::.:3,:..:.33::..:8:...._ 412.844,933 3,805.584,084 2.806.087,: 

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841,887 2.259,057 6.558,165 23.355,984 438,944 21,951 5.522,624 4.464, 1 

Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,757 6.881,766 808,942 33.294,597 547,059 1.141,035 1.248,433 10.096,' 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.415,946 3.708,313 81.291,429 32.735,776 9.796,892 3.863,601 93.525,693 37.273,' 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.025,870 1.304,940 17.589,541 30.786,401 1.757,642 2.539,750 20.833,462 33.848,1 
Estados Unidos de N. A. . . . . 488.683.774 372.666,827 3,712.454,927 2,566.614,001 386.740,126 395.843,425 3,667.317,618 2,629.124,~ 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . 113;545 5.937,212 950,964 39.754,466 255,559 3.732,058 2.204,483 30.582,1 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,748 206,950 115,310 3.861,230 7,738 202,648 70,881 7.969, ~ 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334,313 737,78 1 2.20Q,646 4.695,123 37,661 693,502 793,998 9.060,< 
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380,366 434,432 4.390,654 1.289,165 155,354 1.690,479 720,1 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,226 685,768 527,114 9.272,363 97,690 1.019,745 451,688 6 . 547,~ 

, Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950,009 2.271,081 27.068,134 48.997,160 708,673 3.787,218 11.924,725 36.398,¡ 
EUROPA .... • . . , •. •...• , , . • , 76.382,817 107.898,874 612.375,529 363.671,839 78.407,864 31.886,678 540.677,618 384.658,( 

---~-----~--------~---------'--------...:..:....---------'--------...:..:....------~ 
Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.929,690 14.752,859 94.594,279 72.010,491 12.172,704 17.009,668 96.336,939 113.779,1 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.731,383 7.923,117 61.371,204 28.597,263 5.808,105 3.118,285 37.995,336 52.244,~ 
Checoeslovaquia . . . . . . . . . . . . 551,665 274 10.671,187 699,601 695,223 295 7.040,499 2.689,f 
Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . 229,816 924,083 2.320,031 2.859,212 187,005 211 3.621,304 7,~ 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.478,805 16.777,029 48.441,648 19.799,158 2.800,998 81,186 18.605,136 28.067,í 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.718,853 33.484,333 94.430,361 74.956,851 9.371,232 1.464,518 63.265,485 41.907,í 
Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.949,390 16.850,463 94.197,242 53.768.500 16.682,288 2.369,161 112.718,358 91.454,S 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.460,812 2.035,324 27.065,197 12.509,725 2.997,067 2.821,367 19.679,210 9.839,~ 
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380,736 2.540,000 3.459,592 23.204,150 2.083,179 131,753 6.066,834 3.885,0 
Países Bajos . . . . . . . . . . . . . . . 2.335,225 2.683,359 19.104,962 26.976.605 2.558,798 1.412,486 21.943,452 18.336,2 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973,206 118,866 30.631,401 205,388 1.423,471 50 9.473,774 114,8 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.771,111 7.976,640 65.190,032 19.367,032 7.975,081 l.l79,ll9 65.468,001 7.528.3 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.644.168 5,898 39.607,058 15.554,800 7.794,014 377,802 60.328,958 4.518,9 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.227,957 1.826,620 21.291,335 13.163,063 5.858,699 1.920,777 18.134,282 10.284,3 

A~A .................... .. __ 2:..:1.:..:~:..:6..:..~:..:.77:..:1.:_____:4:..:~:..:92::..:6.:.::~..:..2..:..4_1:..:0:..:8...:..5..:..47...:.~:..:1:..:6 _ _::2:..:4::..:~.:..:72:..:9.:..:~:..:4..:..0 _ ___:4::..:.4::...63::..:.5:..:5:..:6_~63:..:.~:..:9..:..1,:..:.7.:..:79:...._~2.:..:7 . ..:..80:..:6~~:..:0..:..6_::...17:..:5_::.3..:..97~~ 

Arabia Saudita . . . . . . . . . . . . 29.842,500 180 129.936,684 13.057,287 72,901 74.438,4 
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.005,769 3.473,721 919,859 382,849 2.065,926 892,5 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,073 391 901,257 1.322,163 93,514 42,818 1.358,803 183,9 
Establee. del Estrecho . . . . . . 14.723,858 68.286,870 494,663 3.035,370 9.973,265 71,5 
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,548 474,573 3.549,817 6.446,262 62,580 38,297 265,7 
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,792 30 463,002 22.024,410 250,638 150,298 1.166,038 12.020,9 
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.413,184 4.687,518 14.233,676 37.277,197 570,544 50.469,382 12.229,086 77.855,4 
Persia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,224 4.937,133 19,224 36.142,456 15,891 143,644 1.039,4 
Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.883,538 16.569,595 500,537 51,132 1,8 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,785 3.984,179 1.049,674 14.664,789 130,641 93,523 707,814 8.627,9 

AFRI CA •...•....•.•...•...• __ _::5..:..1.::..:1 •::...35:.:.9 __ 1~.5:..:8:...:.7.::,5..:..72:..__..:..4 .. ::...2::...6 7:..:.,5:..:8..:.1 _ _..:.13:.:..6::..:0:..:4.:..:, 7..:..23:__ _ __::5.:...::.76, 753 __ ..:.1..:..81:.:,0:..:9..:..2 _ __:3:.:.:.3:...:.7..:..0,:::...64:..:.8.:____::13:..: . ..:..43:..:4..:.::,2 

Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,215 1.459,659 8,309 263,138 675,365 
Marruecos francés . . . . . . . . . . 12,490 200,265 36.955 207,674 81,935 435,028 81,9 
Pos. españolas en Afr. Occ. . . 959,697 5 
Pos. francesas en Afr. Occ. . . 61,103 13,602 122,006 217,022 33,470 358,1 
Pos. in glesas en A fr. O ce. . . . 28,428 136,683 5.94 7,4 
Unión Sudafricana . . . . . . . . . . 429,342 1.306,633 2.193,450 8.447,083 105,480 1.751,188 4.966,6 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,209 267,333 263,773 3.935,657 461 102,157 338,909 2.079,9' 
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Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.055,664 755 39.527,310 9,857 6.619,142 125 27.971,937 57,4: 
Nueva Zelanda . . . . . . . . . . . . . 127,728 658 4.568,265 75,787 1.454,644 4.720,765 432,6 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,280 29.209 49,475 

IMPORTACION 

TOTAL . . ......... . .• 

Arítculos alimenticios .... .. . 
Bienes de uso y consumo du-

rable . ................. . 
Bienes de inversión ..... . .. . 
Materias industriales 
Otros .. . .. ....... . ..... ... . 

EXPOf\TAClON 

TOTAL . .. .......•..• 

Artículos alimenticios ...... . 
Bienes de uso y consumo du-

rabl e ....... ... ........ . 
Bienes de inversión . .. .. ... . 
Materias industriales ...... . . 
Otros ............ . . ... . ... . 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos y cantidad en toneladas 

1951 
Enero a agosto 

Cantidad Va lor 

1.814,714 
335,510 

50,771 
679,430 
497,458 
251,545 

3.274,174 

341,741 

9,343 
1.647,206 

958,347 
317,5~7 

4.603,251 
308,034 

603,080 
1.986,595 

926,605 
778,937 

3.411,596 

687,174 

161,835 
288,660 

1.827,306 
446,621 

1952 

Enero n agosto 

Cantidad Valor 

2.119,648 
406,085 

45,275 
902,178 
518,656 
247,454 

3.436,554 

298,926 

7,575 
1.744,418 
1.128,930 

256,705 

4.410,181 
398,949 

577,012 
2.108,523 

799,273 
526,424 

3.380,068 
601,820 

109,222 
364,241 

1.075,511 
229,274 

1951 

Agosto 

Cantidad Valor 

237,767 
38,672 

5,514 
84,217 
75,849 
33,515 

428,728 
37,441 

1,096 
217,177 
131,466 
41,548 

611,326 
42,166 

69,204 
252,850 
131,362 
115,744 

550,508 
79,643 

17,729 
41,596 

338,631 
72,909 

FuE~TE : E lahorar i.·l n Bnn co Naci (-·nn l t! e Comcrdo E'\t e r:or. ron d frn ~ Ce la Direcc ión Genera l de E!; tadí s ticn. 

1953 

Agosto 

Cantidad Valot 

220,218 
19,972 

4,998 
117,585 
530,094 
24,569 

420,477 
27,344 

1,118 
194,970 
156,879 
40,166 

490,0< 
23,3' 

69,91 
232,7: 

99,5: 
64,4 

508,8( 
60,1< 

12,51 
38,1' 

364,2~ 
33,6í 


