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La inversión cxtranjera fué decisiva on el gran dosa-— 
rrollo experimentado por la minoría. Duranto el siglo XIX México 
exportó principalmente oro y plíta. A partir de 1880 cobró augo 
la explotación de los minerales industrialos (fierro, grafito, = 

  

plomo, dtc») y la del potrélcos 

Tambión dosdo ) 

  

O so hicioron las grandos invorsiones 
oxtrenjoras en le construcción do ferrocarriles, ostimuladas por 
las concesioncs gubernamentales. En su mayor parte las lineas so 

diseñaron teniendo cn cuenta las noccsidados do una economía de 

exportación. 

El dosarrollo de las actividades mencionadas incromontó 

la domanda de bicncs industriales. Hasta 1888 01 719/. dol capi- 

tal invertido en la industria cra moxicano y la oreciento demanda 

fuo satisfecha con aumentos on la producción basados on una mayor 

ocupación de la fuerza do trabajo y en un uso más intenso del ca 

pitel. A partir do csa fecha la inversión extranjora en la pro-- 

ducción de manufacturas se incrementó considorablemente, utilizan 

do tecnología más adolantada. Las industrias de bionos de consumo 
exporimentaron un gran dosarrollo así como las de producción. El 
uso de equipo avanzado redujo la perticipación do la mano do obra 

on proporción tal que, a partir de 1895, la tasa de crecimiento 

del empleo en la industria so movió a una tasa monor quo cl incre 

monto do la población urbene (2). 

Al final del Porfiriato los capitalos extranjoros inver. 
tidos en el país alcanzaron la sum» do 1,800 millones do dólares. 
Las inversiones inglesas habían aumentado de 164 millones en 1880 
a más de 300 on 1911; los capitales norteamericanos sumaban 200 
millones en 1897 y alrededor de 1,100 on 1911; y los francoses, 

 



Dospués do renunciar Quadros, Goulart onsaya conti 

mor la misma polftica exterior, sin que los intentos para rosta 

blocor la alisnga con Argentina produzca rosultados, ni los 09 
fuorzos de sustituirla por una aproximación a léxico y Chilo (4). 

La cafda de Gculart on la que el gobicrmc do los Estados Unidos 

ticno una clara participación, dió por finalizado ol intento do 
lograr un dosarrollo autónomo y llovar una polftice exterior in- 

dopendionto. 

Si para los intontos do desarrollo autónomo soñalaba 
so una corrospondionto polftica extorior independiento cabo pro= 
guntarso si para un dosarrollo asociado -interma y extermanento- 

necesariamente debo ocurrir lo contrario» En ol caso dol Brasil 
esto os ovidonto con postorioridad al golpo de costado do 1964. 

En cl campo cconérico se revocan las limitaciones a la acción — 
dol enpital oxtrenjoro, contoniondo 01 crédito y tributando la =— 
hoja do salarios, lo cual implicó por uns parto nunentar ol en— 
plco de enpital, y por otra al hibor sido restringido ol crédito 

a buscar la asocizción do onpital cxtranjoro por parto de las em 
prosas más oficacos (5). 

Contradicciones y conflictos en cl Brasil contemporénco, on 
Foro Intormacional, Vol. V, no+ 4. México, D.F., abril-junio 
1965. Conil Paz y Forrari cn su libro citado diccns "Nucstra 
política oxtorior (Argentina) sc vinculaba ostrochancnto a 
la do Brasil on ol instante mismo cn quo osto se novía cn una 
evidonto dirocción ncutralista". p. 237 y 50% 

4.- Con ocasión de su visita a México (abril de 1962), 21 hablar 
anto la Comisión Pomeancnte del Congroso Goulart, oxprosa que 

- las neyoroo rolacioncs ontro México y Brasil ayudarán a con= 
Plenentar y consolidar dofinitiveneito Ías dos ccononfas, — 
así cono a permitir que ambos pafsos ccntimon con su polfti 
ca oxterior indcpondicnte, no solo on cl ámbito anoricano, = 
sino en cl intomacional. Para ampliar esto punto vors San 
Tiago Dantnss Polftica oxtcmma indcpondonto. Rio do Janciro, 
Editora Civiligao Brasilcir, S.A», 1962. 
liem. Pp. 149 y 95. 
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Esta asocieción intorma se tradujo cxtemanento en va 
sias fuentes. Se apoya la idea norteamericana expresada entre — 
otros por el senador Jacob K. Javits roforente a la formación de 
un mercado común que trascendiendo las fronteras latinoamericanas 
se extienda de "Alaska a la Patagonia" (6). Por otra parte se sos 

tiene la doctrina de la "interdependencia continental" elaborada 
por el General Golberi do Conto e Silva según la cual el Brasil 
"debe aceptar concientemente la misión de asociarse a la polftica 
de los Estados Unidos en el Atlantico Sur", a cambio del reconoei 
miento noxteamoricmo de que "el cási monopolio de dominio en aque= 
lla área debe de ser ejercido por el Brasil exclusivamente" (7). 

Esta asociación se materializó en el caso de Dominicana y el apo 
yo a la creación de la fuerza Interamericana Permanente. 

Sería poco prudente encasillar en alguno de los vasos 
soñalados, la apertura de léxico al exterior. Pare su estudio hay 
que introducir nuevas consideraciones de orden interno y externo, 

  

que permitan una aproximación más exacta del problema. 

Ante todo hay que señalar dentro del sector industrial 
mexicano, la existencia de un grupo defensor de un proceso de de 
sarrollo, con las caracterfsticas apuntadas para un módulo "autó 
nomo".Sus intereses han sido expresados en inníneras declaracio- 
nes, a través de la Cámara Nacional de la Industria de Transfoma 
ción. (Conocida como CANACINTRA o CNIT) Para este grupo el desa= 

8. Declaraciones del Ninistro de Relaciones Exteriores del Brasil 
(Vasco Leitao da Cunha) al visitar Argentina. Vers La Nación, 
selección semanal, Buenos Aires, 26 de abril de 1965. 

7.- Citado por Ruy Mauro Marini. Op. Cite
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rxollo debo estar fimado en"una industrialización auténticamente 
nacional" (8), para lo cual hay que eliminar la inversión privada 

extranjera que desplaza ala nacional. Así mismo consideran que el 
ahorro interno -estimulado por una política adecuada- es suficien 
te para cubrir las necosidades actuales y por consiguiente en el 
campo de las industrias básicas, de bienes de capital o de consu= 
mo duradoro "los agentes sociales que deben tomar bajo su respon 
pabilidad esas tareas son el Estado y la iniciativa privada nacio 
nal" (9).. En referencia al problema de mercados para manufacturas, 

la ÓNIT pone el énfas: 

tes que el intemacional, como medida eficaz de estabilidad econg 
mica del pafs" (10). La salida al exterior la plantean principal 

mente en el marco de la AIAJO, a la que han prestado su apoyo, - 
pero insistiendo continuamente en la necesidad de reglamentar las 

s "...on fomentar el mercado interno, an=— 

  

inversiones directas extranjeras dentro del área. 

Wa... Anto los sacrificios que reportará a 
muestros países la integración de este - 
mercado regional, debomos velar porque = 
no sean mugatorios nuestros esfuerzos y 
porque la operación del mercado no se — 
desvíe del fortalecimiento de la capita- 
lización nacional, del apoyo a la indus= 
trialización y del camino hacia la inde- 
pondencia económica y la elevación de — 
los niveles de vida de nuestros pueblos. 

Para provenir que este instrumen= 
to del desarrollo no se convierta en un 
factor de freno y de dominación económi- 
ca, sorá oportuno reglamentar las inver= 
siones de capital extranjero, a fin de = 

  

B,- Vors El Día, México, D.F., 12 do julio de 1966, 
9.- Jdom 

10.- Vers Excelsior, léxico, D.F, 14 do diciembro de 1966. 
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que todos los recursos disponibles en el 
territorio nacional se ajusten a nuestro 
programa de desarrollo económico" (11). 

Frente a la actitud anterior so encuentra el grupo de 
la gran industria -en manufacturas de consumo y en las nuovas aoti 
vidados básicas de desarrollo, generalmente ligado al capital ex- 
tranjero, cuyas necesidados (financieras y de mercados) son más ur 
gentes y presionan hacia una inmediata expansión realizable natural 
mente en el marco de la asociación. los intereses de este grupo se 
encuentran on las posiciones de la Confederación de Cámaras Indus- 

triales (CONCAMIN)(12) +. 

El módulo que tomará la apertura desde el punto de — 
vista del sector industrial- dependerá de la importancia do cada — 
uno de los grupos mencionados en el proceso de desarrollo. En los 
dos Ultimos capítulos dol trabajo se indicó precisamento, ol mayor 
peso que ha tomado la industria básica on la determinación del rit 
mo de crecimiento, lo que pormite pensar, que es este sector el — 
que seguramonte impondrá sus puntos de vista en reforencia al ca— 
ráctor de la apertura. Adomás de estas consideraciones hay que to= 
mar en cuenta otras de ordon ostrictamento polftico, como es el he 

11.- Discurso pronunciado por el presidente de la CNIT anto ol Se= 
nado de la República antes que éste dictaminara sobre la Tati 

ficación del Tratado do Montevidoo ñS /oxz Cámara o 
la Industria de Transformación: ha, 1961), 
México, D.F., ediciones de la CxÍT, 2 nn, E 2) Pp. 59 

at ai aeacca iio patos 
do la poquoña y mediana industria nacional agrupada on dicha 
Cámara. Para ampliar sobre el toma vor Sanford Mosks La Revo= 
lución Industrial on México. Problemas Agrícolas o Industria- 

les do Néxico, Vol. JII, no. 2. México, D.F., 
legalmonte la CNIT forma parte de la CONCAMIN, poro oso no — 
obsta para que prosenten puntos de vista opuestos. 

  

      

12.-



cho de encontrarso México, no solo en la zona de influencia de — 
los Estados Unidos, sirc en vecindad inmediata con este pafs. An- 
tes de proseguir os necosario señalar que no se plantea aquí, si 
el páfs tione o no posibilidades do cscapar do la zona do influen 
cia norteamericana y cscogcr un modelo diferente de desarrollo. — 
El problema que se analiza on este momento, es porqué, dentro del 
actual marco do desarrollo las circunstancias polfticas do la co- 
yuntura presionan hacia un proooso asociado... 

Desde este punto de vista es necesario señalar, cual 
es la actitud de los Estados Unidos al respecto. El actual Vico— 
prosidonte Hubert H. Humphrey: reputado como un conocedor de los — 
problemas latinoamericanos, piensa que su p Ys no puede ver con = 
buenos ojos la separación latinoamericana, de los Estados Unidos 
o de Europa, en favor de una asociación exclusiva, o en pro de — 
una mayor identificación con los pafses del Tercer Mundo. En el - 
mismo artículo, su autor piensa en la posibilidad de que los paÑ 
fses latinoamericanos alcancen un rápido desarrollo para lo cual 
habrá que mobilizar en su favor un gran mínero de recursos, a tre 
vés de la ayuda gubernamental, del comercio y de las inversiones 
privadas, con el objeto de establecer mayores lago en re los pa= 
fses del continente. Esta polftica -piensa Eumphrey-, reportaría 
ventajas económicas, y además promoverfa la unidad polftica del - 
hemisferio. Para lograr oste objetivo el primer paso serfa apoyar 
el desarrollo de la ALALC y entusiasmar 21 capital privado norte- 
americano a hacer otro tanto (13). En el mismo sentido se ha ex— 

  13: Hubert H. Humphrey+ United E pa in latin America. 
Foreign Affairs, abril de 1 texto en inglés - 

it tos separation of la- 
tin America from the United States and Europe in favor of an 
exclusive association or identification rith the Third World 

the possibility of developing a more cohesive trading area 
vhich vould not only bring economic advantages, but would also 
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presado el presidente Iynáon B. Johnson (14). 

Estos pronunciamiontos permiten pensar que los Estados 

Unidos no ven con simpatía un intento de desarrollo autónomo en - 
Latinoamérica y en cambio sí lo plantean on dirección hacia una — 
mayor asociación o interdependencia. Al respecto Celso Furtado es 
cribes 

",..existe una doctrina perfectamente — 
afianzada en los Estados Unidos3 que — 
corresponde a las empresas privadas nor 
teamericanas un papel básico en el des 
arrollo latinoamericano y que la ejecu 
ción de la política de "ayuda" de los 
Estados Unidos debe ser hecha principal 
mente por intemedio de esas empresas. | 
El informe del Comité Clay fué enfático 

tanto el Congreso como la Administra: 
ción vienen demostrando un gran empeño 
en crear condiciones de garantías polf 
ticas e incentivos económicos con el = 
fin de que las empresas norteamericanas 
privadas desempeñen esa importante mi- 
sión de política exterior" (15). 

Si a estas consideraciones sobre la concepeión “nor=-* 
teamericana del tipo de desarrollo a seguir por los pafses latino= 

promote the political unity of the hemisphere. The next Esa 

14. 

Ela 

in planning IAFTA!s development and encourage american busim 
ness to do likevise" 
Vers The latin American Times. Nueva York, agosto 18 de 1965. 
En el cuarto aniversario de la creación de la ALPRO sugerías 
",.the establishment of a program pattered after the european 
coal and steel community for the production and trade on a con 
tinontal basis". 
Celso Furtados Subdesarrollo y estancamiento en América latina, 
Pp. 5l y ss. En el mismo capítulo el autor señala las consecuen 
cias de esta polftica on referencia a decisiones de inversión 
interna sto. y como las gigantescas empresas tienden a conver= 
tirse en un "superpoder" en los pafses latinoamericanos. 

  
  

 



americanos, añadimos quo so han agravado las consideraciones con 
respecto a su zona de seguridad, es factible pensar, como lo hace 
el economista brasileño citado, que dentro de las muevas reglas — 
establecidas, solo hay dos perspectivas para Latinoaméricas "la - 
integración política y económica bajo la hegemonía de los Estados 
Unidos, con una situación particular a definirse dentro de la es- 
fera de influencia de esa superpotencia, o evasión de esa esfera 
de influencia" (16). Como el problema que se analiza no es la "eva 

sión", sino la "situación particular a definirse en la esfera de 
influencia", co do sume inportancia sciínlar ciertos hochos intormos 

que permitan explicar oóno ch ol mismo marco dv lps presiones hacia 
la interdopondencia, la respuesta de héxico Uifiero ruy consiúcroble 

honte do la posición brusiloña: soñalada anteriormente, 

In el momento en que se presenta la necesidad de la 
apertura la coyuntura por la que atraviesa México es la siguiente. 
la contracción en el ritmo de crecimiento que se presenta al ago- 
tarse las posibilidades "fáciles" de continuar el proceso de sus- 
titucién de importaciones, no adquiere el carícter de estancamien 
to como fue el caso de Argentina o Brasil. Gracias a la mayor di- 
versificación de sus exportaciones en materias primas y a los con 
siderables ingresos recibidos por exportación de servicios, la ca 
pacidad para importar de léxico se ha visto menos afectada y la — 
necesidad de recurrir al capital extranjero ha sido menos desespe 
rada. Lo anterior no implica negar la creciente participación del 

capital privado extranjero en la actividad económica mexicana, es 
pecialmente en el sector de la industria básica bajo la forma de 
asociación, como se indicó en el capítulo III. Si las necesidades 
mi y han conducido a la iación, (incluso   

en el caso de PEMEX) ésta ha sido en un grado mucho menor que en 

16. Idem. p. 49.



Brasil por ejemplo» 

El problema de mercados también presenta matices de 

considerable importancia. Aunque numéricamente inferior al merca= 

do interno del Brasil, (pero superior al de Argentina) la demanda 

interna mexicana ha mostrado incrementos en los Ultimos años. De 
hecho, mientras en Brasil primero la inflación y después la defla 
ción impuesta por el gobierno militar ha hecho estragos en la ca= 
Pacidad de compra, en México se incrementa -si se quiere en gras 
do reóucido= la participación del trabajo en ol ingreso, Al presen 
tarse los síntomas de contracción en el periodo del presidente — 
López Mateos, se intensifica el proceso de distribución de tierras 

y se establece legalmente la repartición de utilidades, entre otras 
medidas. Aunque también se presenta un considerable sector de sub 

sistencia, que obstaculiza la expansión industrial, lograr su in= 
corporación a la economfa nacional, es más viable en términos po= 
Ilfticos al haber sido eliminada, on foma definitiva, la influen- 
cia de la oligarquía latifundistas 

En cuanto a las exigencias de mercados extemos para 
las industrias básicas hay que considerar otra diferencia fundamen 

tal. Argentina y Brasil se adontraron más rapidamente que México 
en el proceso de sustitución y légicamente -on la actualidad e 
sus necesidades de exportación son más agudas. En cambio en el mo 

mento en que la industria básica mexicana experimenta ritmos cre- 

cientes de expansién, cuenta con la ALAIC, No se puede negar la = 

gran importancia del mercado de la zona de libre comercio, argumen 
tando que el valor exportado en esa dirección representa una pro= 
porción reducida en el total vendido al exterior. Además de que el 
valor de las exportaciones se ha incrementado en números absolutos 
y relativos,los produetos manufacturados participan en foma muy 
considerable. En 1966 el total vendido alcanzó 707,9 millones de



posoa, correspondiendo un 50% a las exportaciones de manufacturas. 
En lo que respovta a Centro América y Panamá se vendió un total de 
322.1 millones de pesos, participando las manufacturas con el 70.8% 

del total(17). 

Esta larga lista de diferencias internas (a la cual 

habría que añadir algunas consideraciones sobre la situación polf- 

tica) lleva a suponer, que la apertura de México al exterior caun- 

que sea en el mismo marco de la integración o interdependencia= di 
fiere considerablemente de la apertura brasileña o argentina y por 
lo mismo, las reporcusiónes en la polftica exterior serán distintas. 

A lo largo de esta conclusión se ha planteado la oxis 
tencia de ciertos requerimientos objetivos del desarrollo y de la 
coyuntura internacional que podrían suponer modificaciones en la — 
Política exterior del pafs. Es decir que el módulo tomado por la 
apertura -la asociación presenta o presentará ciertas incompatibi 
lidades con algunos de los principics tradicionales de la polftica 
exterior mexicana. El grado o la intensidad del cambio dependerá — 
lógicamente de las presiones de la coyu tura internacional y de la 
agudeza do los requerimientos planteados por el proceso de desarro 
10, 

17.- Mensaje del secretario de Industria y Comercio, Octaviano Cam 
pos Salas, al Comité Coordinador de Actividades Internaciona= 
les de la Iniciativa privada. Texto fntegro en el diario El - 
Día, México, D.F., 20 de enero de 1967. A ¡pesar de la impor-— 
tanciz señalada a los mercados del sur, se consider que las 
mejores perspectivas para exportar manufacturas se encuentran 
"en el mercado de los pafses industriales, y particulamente 
el de Estados Unidos", como lo señala el secretario de Indus- 
tria y Comercio en el mensaje citado.



En este sentido se puede explicar la afimacién del 
Secretario de Relaciones Bxteriores citada en la introducción de 
esto trabajos 

Wa.» una política intomacional quo acen 
tuara Unicamente el aspecto antiintorven 
cionista, no es compatible con la situa 
ción de un país cuyo desarrollo intorno 
ostá condicionado on gran medida por fae 
tores internacionales".



que on 1902 no llognben 2 los 100 milionos, para 1911 tonfen in 
vortidos 400 míllonos do délaros. "Aunquo 

  

cifras parocon ca= 
si incroiblos, los cflculos disponiblos sugicron quo de las in== 
vorsionos totalos on lMóxico, con la oxolusión do la agricultura 

  

y la ertosanfo, dos toreo 
"5. 

En osta forma a travós do la inversión oxtranjora y la 

pondíen a into:     0 pos —   
extranjoro 

  

producción de miterias primos prva 01 oxtorior, México so incor= 

poró a la oconomía mundial. El control de las principalos activi, 
dados por parto dol capital extranjero tuvo como consocuencia — 

que ol gruoso del excodonto oconómico gonerado quedara fuera dol 

país, estando sujotas las decisionos do invorsión 1 las nocosida 
des de las economfás provecdoras de capitalos (4). Por lo mismoy 
la claso dominento en léxico basó su podor en la propiedad agrí= 

cola fundamentalmonto y on su alianza a los capitulos oxtrenje-= 

ros. En torno al Ministorio de Hacionda so constituyó una podoro 

sa oligarquía, quo, formada pox hocendados, apodorados do las com 
pañfas extranjoras y ducños do los princip=los baneas, dominó por 

comploto la vida oconómica dol pafs. La dictadura dol gonoral == 
Díaz fuo ol instrunonto do la oli, arquía para imponer ol ordon y     

  

garentizar la ostubilidad polftica, objotivos logrados a lo largo 
de 34 años. 

  

El dosarrollo de las actividados industrialos aperojó 
la formación de una olaso medio urbano, con limitadas posibilida 

ción do un prolotariado con une parti 

  

dos do progreso, y la fon 
cipación docrcciento en el ingroso, debido e la abundanto oforta 

3.= Paymond Vornon: El_diloma o o México. 
Nóxico;' Editorial Diana RA 

4e- Lis idoas sobro a Eolo de al oconomía mexican: 
zercado mundial e tipología olaborada de 
o ma Masia enfado ao eco bonos 

do América Latina, impartido en El Colegio do 

    

  

      
   

 



de tribajo y al moyor empleo del cxpital en el campo. El proceso 
de concentrición de ticrras habia dejado a más dol 80% de las fa= 

'» Li fuorte concentración de la propiedad se - 

  

milias sin tiorr: 
tradujo en unz concentr ción similar del ingreso agricola. 

la frigilidid del proceso de crocimiento so puso de 
manificsto en los primeros años del siglo XX con el doterioro — 
de los términos do comercio» Las presiones sobre la balanza de pa 
80s se neentuxbin debido «1 pago de los servicios del capital ex- 

  

tranjero, e la vigidoz de 1vs importrciones de bienes suntu1rios 
ya la ncoesidid de importar alimentos para cubrir la deficionte 

ofewta inten. Por otra p.rtc la expansión de lis industrizs do 

bienes de consumo w.vió frenadx por cl reducido mercado interno, 
vblos »cumulaciones de cxistencias (5).   presenténdosc consido: 

I destrucción de los formas trididióneles de vida en 
las comunididos zumlos, cl poco xumento del empleo cn 1:s ocupa= 
ciones industriales, la concentración del ingrono, la larga per= 

ismo,    manencis dol genor11 Díz2 en cl poder y la ¡érdid> del din 
en el vitmo de crecimiento cconómico contribuyen a explicar los 

acontecimientos revolucionarios de la década de 1910. 

Con 1 caída de Dízz, se resquebrajó el sistema poli- 

tico y los divursos intereses de clase se hicieron presentes en 

la vida politic» del prfs. Al subir ladero 1 11 presidencia, se 

encontrzb..n prícticamentc int.ctas las fuerzas on pugna. Por una 

parte, so levint.zon on amos Zap.ta y Pascual Orozco, exigendo 
el reparto de ticrras, y poz la otra, los herederos del anti -—- 

guo régimen, Bormardo Koyos y Félix Dísz. lo primera victima de 
este choque fue cl nuevo prosidonte y cl resultado, la instaura 
ción de 1: dictzdura militarisja “o Huerta,: que contó con el apo= 

Ioopoldo Solis. Op. Cite, Pp» 16 y 88. 

 



  

yo do la antágue oli dol pertido outólico y do los ¿sto 
dos Unidos cn un princirio. 

Inmodiatemento Vonustieno Carranza desconoce a Huorta 
y lanza ol Plan do Guadalupo on 01 quo proconiza ol roterro a 

  

la logalidsd, sin heoor roforoncia a las roformas sooialcs. Com= 
ciento de las nuovas nocosidados, las acoptó on función do su — 

Un fin político: consolidorso en ol poder voz quo lo consiguió,»    
convocó a clcociones para la instalación do lo Asambloc Constitu 
yonto encargada do rodaoter la move Constitució:. En dicha Asam 

  

bloa, Carranza prosentó un proyecto de constitución que ino 
tan solo las roformas políticas, dojanto les socialos para una = 
legislación particular. Gracias a las prosiones dol grupo do di- 

  

putados encabogedos por los gonorales Francisco J. Mújica, Huri- 
horto Jara y Alvaro Obregón, fueron incluidas en el texto consti 

  

     zonst, 

  

tucional roformes soci     

  

5 5 3 E 5 a É E . 2 3 á tución, quo propcrcionó ol marco jurídico 
de olaso quo so osizblocorian: elasos modies on = 

    

ascondoncía, con la gran masa camposina y ol invipionto movimion 

  

to obroro, ch contre do le oligarquía vinculada a los interosos 
oxtranjoros (6). 

Una voz promulgado la nuova constitución, so realisaron 
los primcros intentos para oncaugor la vida dol pafe dentrc 491 

"co. in osto poriodo cl procoso político so dió alrcdodor   nuovo m   

  

de los 
con las diforontes fucrzas   on ol carisma; Obrogón profirió juga: 

  

polfticas; y Callos (so incluyo ol "maximato! con gren visión 

política, las institucionelizó, coordinando la acción de los ca 
ciquos ostatalos a la do los caudillos nacioncles. Fue 61 

    

  

== Para una ampliación dol periodo revolucioasrio vor: 
noz lMorono y A. Garof, Ruiz: Historio de U£: 
sis. M6xico, Instituto Nacional do A abropolestaon Hita 
1962. 

   



quien sentó las bases del futuro desarrollo capitalista del pars 
y quien diseñó los rasgos fundmentz1cs del sistema. 

El movimiento obrero indopendicnto fue roprimido en- 
el gobiemno de Carrmnz:, quien disolvió la 

  

» del Obroro lun — 
dial; con Callos so dioron pasos firmes pra controlarlo o trmvés 
de 11 CROW, y su lTdor Morones, el cual realizó una 1:bor efocti= 
va agrupando 2 los tr:bijadoros. Contindo con todo elspoyo ofi - 

  1 ncccsario,la MBQM noiciló on rompor las huelgas de los --- 
obreros indepondientos, con apoyo dol ejército. El múmoro de huel 
81, en promedio mual, hibio sido de 197 on ol periodo del gone 
ral Obregón. En cl periodo del cr1lismo -1924-1934- descendió a - 
un promedio anual de 41 (7). 

L» Reforma Agriri. so llovó a un ritmo lontísimo. Con 
Carranza y Obregón, so repartieron 1.1 milloncs de hectírcas y, 
en los 10 años del e3llismo, (+5 millones do hcotfrcs, mientras 

población h:ba 

  

que 

  

«wumentzdo un poco más de un millón do ha= 
bit .ntes, constituyen» 1, rural cl 80.2% (8). 

Ia consolid ción del grupo revolucionario no implicó 
la wplicución de las disposiciones constitucionales, principal= 
monto las contonid:s en el putfculo 27. Prosionos políticas ex- 
termi so moviliguron paza impodir la Roforma igraria y sobroto= 
do la reivindicación uo los rccursos »aturles. Sin emb.rgo,para 
comprender el aplazamiento do las rofowma estructuralos, es ne- 

  

cosario consider» que, a posir de la Revolución, la cconomfa me 
xic:na continu ba vincul    21 mercado mundial, con sus antiguos 

  

lazos. El »ugo cconómico do los años veintes en Estados Unidos y 
algunos puÍsos curopcos originó un: dem.nds orcciente de plata, 

  
To   Pablo Gonzflez Casanova: Li domocriciz on México. México, di 

cioncs EA, 1965. Guadro TIL. 
8.- Nacional Finincier»: Lo economiz mexico ma en cifras. México, 

1965. Cuadro 13. 
   



plomo, zinc y otros minerales quo México exportaba. La producción 
minera ereció cn 1919/. entre 1921 y 1929. La coyuntura fuo tam 

bién favorable para algunos productos agrícolas como 01 honoquén. 

En ostos años 01 valor de las exportaciones cra suporior 

al do las mejores époens del Porfiriato. Las invorsionce oxtranje 

ras so incrementaron, una voz pasedos los trastornos rovoluciona- 

rios, y para 1923, so caloulaban on 2,460 millones do dólares (9). 

Los ostímulos provoniontos del oxtorior se transmitioron a la in= 

  

dustrin manufecturora, que duplicó ol volúmon do su producción. = 
la splicrción do los programas rovolucionsrios, adomás de entrar 
en conflicto con los intoroses extrenjoros, hubiera significado = 
un frono 2 la actividad oconómica. Algunos sutoros (10) hen queri 

do vor on 1a recuperación do los años vointos ol rosultado de la 
nuova polftica económica" do Callos, cuendo on ronlidrd ol recu 

los toma= 

  

poramionto del sector externo se inició antes de quo 

ra ol podor y dobido a la coyuntura por la que atravesaban las — 
economfas contralos. 

  

Isto no implion que el grupo revolucionario on el poder 
a tomado modidss muovas cn político oconémica. No se puedo 

'6xico, 11 limitación a 

  

  pasar por nlto la fundación del Banco do 
la oronción do los modios do pago por parto de la Bones privada y 

monctaria y fiscal. Tampoco so puede mi 

  

otras modidas do polft 
nimizar la construcción de infraestructura. Indudablos7 

9. Cfmero Textil dol Norto: Las invorsionos extranjeras y ol 
. Beto económico . EZ Problomas Agrícolas sa 

do México. Vo ¡rán México, enero o 19570 
Loa E ko Ba E me > cim Mexico. Mer Jersey 

tico Hall Incu, 1964 P y Emz Ala prosméridod indos 
1% «migrsción aól cxpital del ompo hacia la 

tisfaco«Toxtu .lcmente 

  

  

      

  

30 debió   
         cl csmpo indus 

P-98    trial > todo eso eipital y esfuerzo humano"



mente el sector píblico -dentro del mismo osquema de la economía 
export dor:   - comenzó a jug:r un papel más activo en cl proceso de 
orecimiento. 

En conclusión, cl esquema de crecimiento econónico for 
mado cn cl Porfiriato permncoié vigonte, on sus lincas gener+1es, 
hast. 1929. Se formó 2sí un» csiructura económica cn la cual co = 
existían los sectores de subsistencia, las 2ctividados exportado= 

    

Tas y un incipiente nucleo industrial, que 21omz6 cierto grido de 
diversific:ción. Sin embargo, la penetración del espit.lismo en las 
ostructurz 

  

excxicas no fue suficiente par. modificar cn forma — 

  

aprecixblo 12 estructura ocupscional. El ¿stímulo dinámico del de-   

  

sarsollo continuó siendo ol comportwmiento del sector extorno, a 
tr.vés del comercio extexior y de lis inversiones extaunjoras. El   

  

déczd:   dotozioro de este sector, cn 1; primer del siglo, puso de    
manifiesto la insuficicnciz del proceso de crecimionto. El proco= 
so rewlucionario, 1 pcsir de su viclenciz, no logró modificar ol 

  

modo en que 13 economia mexicana se había vinculado 21 mercado — 
mundisl+



2.- El cambio es ls coyuntura internacional. 

Li crisis oconómica do 1929 tuvo uns :mplitud y una 
intensidad tal, que 135 bi90s miom.s dol orden connómico y social 
del mundo cipit list. so vicron amenazadas. Aunque 11 crisis so 
atonuó, y cl miedo » un derrumbamiento inmediato se disipó, los 
sontimientos de preczricd.d e inseguridad subsisticron, y cl pro 
blema del cestino del régimen espito3istx continuó dominando el 
horizonte de los oconomistas (11). 

ln tod:s psrtos se :contuó cl rotrocoso del Jibexalis 
mo y ac amplizron les atribuciones del poder ejecutivo. 11 inter 

vencionisno dcl ost.do en 1. ccon: 

  

fa sc acentuó y, a putir do — 
utilizar de mncrz mís ricions1 1.s fuerzas — 

productivas, tratando de ovitar los rotrocesos cn cl desarrollo 
de 12 producción 2 

1931, sc tendió 

travós de restricciones o ayudss. so z 
ron los grindcs obr.s púbiic.s, su 1lovó 

   iz 
2 c:bo un” polfticz de 

ammmontos y se estxblcció un zutotarquismo. Todos los gobicrmos 
patrocinaron estas políticas, pero cn los rogimenes fasciotas y 
principzInento en alemsnis se apliczron cn uns form sistomítica. 

L» profundiósd de 12 crisis llovó a los p:fses indus 
trizlizados e 1 adopción do un2 lar 

  
'ga soric de medid.s protoccio 

niotss, como fucron la forción de bloques ceonómicos, la renliza 
ción de icuordos bilstor:les y el 1bináono de los czucos multi — 
later:los de cor 

  

zclo,asi como la doviluación de lw8 moncdas, — 
otc. "Tod:s costas medidos tenían por finzlid:d desvincular los ma 
dios de p2g0 y cl nivol do actividad cconómica interma de las - 
Lluc tus 

  

iones debbilinga do p:gos, posibilitando así la adopción 
de políticas momtarivo y Tisc:les que pormiticran contrirrostar 

T1.= Piorro Ronouvins Histoire des rolvtions intcrnationslos. To. 
mo VIII, 2eme p:rtic. París, Prosscs Universitairos de Fr2 
co, 1966, po 16. 

 



los ofoctos do la crisis" (12). 

Para cstimular la mayor ocupación intorna, so impusic= 
importaciones, cox lo cual disminuyó ol 

  

ron mayoros trabas a 1 
volúmon dol comercio internacional, agudizándoso ol impacto de = 

la depresión mundial. El volimen fTaigo., de las exportaciones =—— 

mundialos cayó cn un 25%/. ontro 1929 y 1933 y los procios on == 

más del 30%/. . En consccuencia, el valor total do las oxporta— 

ciones mundinlos disminuyó cn més del HO%/. . Después de 1938 (01 
punto más bajo de hdcpresión), comenzó una lenta recupcración, 

  

pero on 1938 cl volumen do las cxportacioncs aún ora un 119/. me 

nor que on 1929. 

El movimionto internscionsl de enpitalos también se vió 
fuortomonto afoctndo por la crisis, dobido a la contracción del 
comercio internacional; 2 la disminución de los ahorros en los pa 
fsos oxportadorcs do capital; a la dificultad en los países dudo 
ros para pagar los sorvicios dol capitel extranjero, y on gonoral 

condicionos roinantes do inscguridad. La corriente debido a las 
de capitales tomó un sentido invorsos Francia, Gran Brotaña, y Es 
tados Unidos que, entro 1928 y 1930, exporteron 3,300 millonos de 
dóleros en capitalos a corto y largo plezo, pare 1931-1932 impor 
taron 1,589 millonos de délarcs. 

En lo que rospocta a las consccuencias políticas de la 
crisis, en ol deconio de los años treinta ol roparto de las fuer 
zas políticas on cl mundo sc modificó profundsmonto, con respecto 
al doconio antorior. Aunque los sstados Unidos siguieron cl from 
to do les grendos potencias al finel de la década, Francia y Gran 
Brotaña habían sido suporadas por la Alemania nazi y por la Unién 
Soviética. En Orionto, la posición de las potencias colonislos se 

T2.- Aldo ForrorsLa cconomfa argonting. México-Bucnos Aires, Fon 

do do Cultura Zconémica, 1963, p. 1%.



dobilitg considermblemente, debido al vigoroso =vaneo japonds.- 
Aunquo dominando on la mayor parte del mundo, "ol sistoma capi= 
talista exporimenta una visible deczdenciz. El resultado de osta 
situzción os la agrav:ción de los conflictos socizlos, que pisan 
a scr un importinto fictor de 12 polfticx oxtrinjor y que desom= 
peñisn un pxpol decisivo en las relzciones mundi los" (13). 

las consccucncias en Xéxico so hicicron sentir on cl 
comercio cxterior disminuyendo las export.ciones do un nivel de - 
21rododor de los 300 millones de délimos cn los ¡ños anteriores a 
la erfsis, h.str 96.5 y 104.3 millones de délaros cn los 
1932 y 1933 (14). 

os — 

En ol scotor agrícola sc notan oscilaciones de poca im 
portancia on cl indice do la producción; 13 producción manufictu= 
Tor» oxporimentó un descenso rel=tivanonto pequeño cn los años = 
mís gravos (1932-1933) rocuporíndoso con Ipetordiital. En cambio, 

lo producción minor» resultó fuertononte .foctadra Enigroducción 
do hiorro on 1932: descendió a úna quinto parto: dol nivel dp 1929; 
la do plato descendio on una torcora parto; 1. de cobro 2 menos do 
la mitad y la do plomo cn dos tercoris pirtes (15). 

Estas cifras sobre las repcroucionos económicas do la 

ecrísis nos muos    gunas do las tendencias que condicionarían 
41 futuro proceso de desarrollo. El hecho mís importonto a dosta- 
ear os ol rompimionto del anterior csquema de vincul 
economía mundial. En todz 11 décads posterior a 12 eri 

  

ión a la 

  

15, ol -— 
comorcio «xtorior no zccujcré los niveles intexioros. El movi   
miento de o:pitalos hici. 1: perificria tomó un sentido invorso,con 

T3.- Miurico Crouzcts Hitoive ponerlos esritientlona. Me VII. 
L'époque contempor.ino. Parte Prosscs Univorsitairos de 
Franco , 1962, p»228+ 

14.- Nacional Financicr3+ OP. Cit», cuadro 93 
15.- GlPala El Conmrmoldo ccondnico de Hésico, 1949. Probin.a 

agrícolzs_ 0 In les zi00+ “III, no.3 México 
julio do 1951. 
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lo cun] los factoros que, hasta oso momento, habían constituido 
ol factor dinfmico dol erccimionto, cesaron do actuar como talos» 
Los. fndicos intornos confirman osta opinión: ol dosconso on la = 
producción minora, y la práctica ininterrumpción on 01 crocimion 
to do la producción manufacturora, son oxplicablos anto la dismi 
nución de la capacidad para importar. La cmergoncia del sector = 
inéustrial como factor principal dol crecimiento comenzó a impo= 
norso on los primeros años de la década de los trointa. Lo desa= 
parición dol papol dol soctor oxterno como olomonto dinámico dol 
cerccimionto no dojaba otre »ltornativa que intentar un doscrro—= 
llo autónomo, basado cn recursos propios y circunscrito al marco 

  

macionale La oxperiencia industri 31 en 1» Ultima ddondn del Porfi 
risto habi) demostiado, que frente . un reducción dol ingre 

  

termo,-1> inclisticidid de 13 ofort, interm de aimontas,1a conccxpa 
ción del ingroso 
Tural y urbano habían fronado la oxpansión do las industrias. Por 

    

otra parto, a1 controlar losorpitalos cxtranjoros activil 
tan importantes como forrocarrilos, potrólcos, estes industrias 
sc encontraban desvinculadas dol proceso de crecimiento nacionely 
dobido a quo las docisionos sobro inversión, oxpansión, 0to. se 

    tomaban on razon de las necosidados do las compañías oxtronjerasa 

  

foulos a un proceso do dosarrollo autónomo que so impo 

  

Estos obs: 

nía includiblomonto, proporcionan una baso para comprondor el sen 

tido y alennco do las roformas que so eprondorfan on ol porfodo 

1934-1940» 

Estos roformas fueron polfticamento posibles debido a 

  

los cambios quo se -peraron on cl mundo. Por una parte, las medi 
das do autarquismo cconómico on las cconomfas contrales y la acop 
tación goneral de la necosidad do uns mayor intervención dol 0s- 
tado on la vids oconfmica pormiticron a los gobicrnos dol Jos pag 
Isos porifóricos mejorar su posición fronto a los capitalos oxtran



joros. Esta situación so vió rofor-ada por la existoncia de mue 

vos contros industrialos pAlcmania y Japón= cn abicrte compoton= 

cia con los antorioros, comercial y políticamente. En situación 

diforonto, la Unión Soviética mostraba las ventajas do la ocono= 
los ofoctos do la — mía socialista, quo no sólo habfa escapado 

crisis, sino roalizahn con 6xit sus plenos quinquenslos. 
tos hochos vinicron a constituir la varianto internscionel, que 

  

Mo.da 

pormitió ol gobicrno moxionno, acolorar sus programas do roforma 
agrarioy roivindicación do los rocursos naturales nacionalos" (16). 

16.- Mario Ojoda Gémoz. Op» Cite, pe 2540
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3.- El Cardonismo. 

La crisis económica do 1929 había hocho obsolota la — 
"Nueva Polftica Económica" de Callos. El producto nacional bruto 
en ol íltimo quinguonio de 192048 hihfamntonido con ligo: Van 

riaciones, en un nivel suporior a los 18,7 milos do millones do 

  

(a procios do 1950). En los primeros años do ln déca= posos, 
da siguionto comenzó 2 disminuir, siondo on 1932 14.7 milos de = 
millonos do pesos (17). Tanto por razonos polfticns, como cconó= 

  

micas, la aplicación do los programas rovolucionarios dovino una 
nocosidad impcriosa. El plan sexonal colaborado on 1933, con 01 = 
quo Cárdenas so lenzó a su campaña presidencial, anunciaba los = 
puntos principales do su programas rofowme agraria, mojoras sala, 
riales, control en la oxplotación de los recursos noturalos, am 
Pplio programas do obras públicas, oto., o sos la orcación do com 
diciones indispensablos para la viabilidad do un procoso do dosa 
r1011lo autónomo. 

A trovés do una oxtonsísima gixa pro-oloctoral, ol fu= 
turo prosidonte logró polarizar ol doscontento do los soctores = 
popularos; ol do los militarcs confinados on la provincia y oxclu£ 
dos do los privilegios dol Callismo. Así mismo roprosontó "ol os, 

nimo do le burguosía media del Partido Nacional Rovolucio tado do 43 
afectado por la crisis oconómica, nario" (18), que so había visto 

Por otra parto, la figura del ex-presidonto Callos ha= 

bía llogado a sor bastanto impopular, primoro por ol conflicto = 
roligioso y después por su notorias permanencia en la dirección de los 

cional Ai anciera» Op. Cit., cuadro Su 
Valentín Cam 1 Cardonismo en la Povolucién Mexicana. Pro 

ops 
México, julio do 1955, pp» 225-231. 

     
   



asuntos públicos. Á fin de realizar los ogramas rovolucion+rios 
y logr.r libertad de acción frente al jofo míximo, el nuevo pre= 

  

sidente tendría que cnfrent.rsc » podorosos intoxcscs crcidos, a 
los culos Calles se hallaba vinculado. 

En pl primer año de su gobicrno, cl muevo presidente 

  

inició su ofensiva, desatando una serio de juclgas apoyudis por 
el régimen» Lz CROk, desprestigizdx y antiguo instrumento del - 
callismo, fué hcchz a un lato y no jugó ningún papcl. Lo burguesía 

los, quien, en declaricionos a "El Uni- 

  

contestó por medio de € 
vorsa1'!, el 12 dc junio de 1935, acuso al movimiento obrero de = 

    

agitación subversiva, y 2 lis huelgas de injustas; sin cmb:+80, 
enténdose do la des 

  

reiteró su wmist:.d 21 prosidento, wunque 

  

unión del Congreso. Por último se mostró amenazador, insimuando 

  

que 12 situzción ser similar que originó la "ronuncia" dol 
prosidento Ovtiz “mbio. 

Cárdonzs, lejos de wmodrentavse, recogió cl guante. 
Las organizaciones obreras rechazaron las acus:cionos y las ame= 
nazas de G21los y manifostaron su disposición do "luchur contrz la 

  

reccción'!. El conflicto tcwminó con el destierro de Calles, la - 

  

renuncia de los ministros, gobernadores y congresistas porti 
del callismo. 

Uno de los frutos mís importzntos do 1, luchz contra 

  

Calles fue 12 formación de los comités do dofens: proletaria, que 
sizvicron de bisc pim reunificir y reorganizar, ol movimionto o= 
brero, desembocando cn 12 Fomación de 12 »cturlmento podorosa = 

Ss impulsó 1> organización do los m:cstros; agrupó 

  

GTi, quo 2d 
2 los trab:j.doros dol estido, así como a los poquoños comercizn- 
tos, colonos, artesmos, cto. A lo largo do su periodo, Gfrdonis 
continuó respaldíndosc en c1 movimiento obrero, a cambio de 2poyo 
en sus demundis silarialos. El núncro de huelgas promedio pox año 
fuo de 478, con un> p.rticipoción t:mbién promedio do 6l mil --



Obrcrose 

Sin ombargo, convicno explicar la postura dol prosidon 
to fronto al movimiento obroro» En ocasión dol conflicto con los 
industriales do Monterrey, quo amenazaban corrar sus fábricas, = 
Cfrdonas oxpuso claramonto su posición on los famosos 14 puntos, 
do los ouslos so sintctizan los más importantos: 

1.- El gobiorno os cl frbitro rogulador do la vida social. 
2.- Hay una convenioncia naoionsl on la oxistencia do una contral 

unida de trabajadores industrialos. 
3.- Las domandas do los trabajadoros során considorndss dontro dol 

margon quo ofrezcan las posibilidados cconómicas do las compro 
sas. 
El PEO está intorosado on acroconte 
agotar: 
La e A 
sino en las nocosidados insatisfochas do los obroros« Los gru 
pos comunistas que no alermen al gobiorno no dobon alarmar a 
los patronos. 

las omprosas no en     

uo so siontan fatigados por la luol cial Los ompresorios q so 
los otrsros o al gobicrno. puodon ontrogar sus industrias 

    

  

31 aumento de salarios cra une condición para hacer más 
viablo cl desarrollo cuténomo, los cuales so incrementaron dentro 
dol margen do posibilidados de las empresas. El intorós del gobior 
no no fuo cn ningún momonto la instauración de un poder obrero, 
poro ora ovidonto que cl Estado no podfc permitir quo la oposición 
do un grupo ontorpociora los planos gonerales do dosarrollo, quo 

s capitalistas. Las in 

  

estaba concobido dentro de las estructur 
dustrias no solo no se porjudicaron on el poriodo cardonista, si 
no por ol contrario oxporimentaron un gran erccimiento. El monto 
do las invorsiones on la industria de transformación on 1935 as= 

1, 024 millones do pesos, y al fiMxl del entaenismo (1940) condía a 

entins .quo los $42/., erv'do 2,284 millones, o »c:. mís dol doblg, 

larios y el valor do lv producción aumentaron cn un 90% , 
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el capital invertido sumentó en 123%, lo cual nos indica que hu= 
bo un fuerto proceso de cipitalización (19). 

El movimiento obroro crezdo en ol Gardonismo fuo in= 
  

izar 

  

mte > 13 maquinsris oficisl, al reorga 

  

corporado posterior 
se el Partido Nacional Revolucionario cn 1938, quedzndo sujoto - 
desde entonces 2 12 burguesía on cl poder. 

En su primer informe 21 Congreso cl prosidento C£rdo- 
nas anunció su propósito de entrogar: a los pcones asalarindos, la 

2 dota 

  

ticrra, 1h dondo sc encontraran y de emplear, aparte do 
ción y 12 distribución, otros métodos constitucionales. En cl pe 
riodo de Cárden:s se reparticron casi 13 millonos do heotírcas, 
con lo cual se rompió dofinitivamento la estructura lotifundista 

  

del piís. Esta modide juntwmonte con 1.s disposiciones par» 12 
3 cultivos que requerían un preoeso     explotición colcctivs de 1 

izoción, han sido t:chx s de comunisantes. “in cm     de industriz 

  

conolusionos   bargo, un anslisis un poco mís profundo nos llovx 

  

diferentes. 

se hizo en el marco de una eco= 

  

El reparto do tiorr: 
  nomía espitulista, que nuncz fuo tocd. cn sus cstructuras fund: 

-1gunos c190s 1.5 mejores tierr   mentalos. 1un mí s, y las -   5, cn 
que contzbin con inersioncs fij=s y con los instrumentos de tra- 
bajo, quedaron como supcrficies in-fect bles, formíndoso un> clas 

osa con res= 

  

se de poqueños propictarios, cn situzción muy vent 

os, Por uña pito 91 enpléar técnicas mís = 

  

pcoto a los ojidatz: 
avanzadas que lis de los cjidatarios, obtuvieron uns ga 

acapamdores y usurans 
ncia ma= 

  

yor (plusvaliz diferencial) y, por otra, 

sc +provcehiron de ouc los cjidit.rios contaban Unicamente con = 

¡fuerzos del gobicrno en otorgar crédito » los - 

tes. Desde 1935 se creó cl Banco de 

autorizado de 125 millonos, "supo= 

ll 

ejidatarios fueron insuficii 
Crédito Ejid.1, con un capi 

  

tiorrz. Los 

    

    

  

  

  

19.7 Vicente Lomburdo a Anoticiones del libro de Sanford 
Vosk. Problems Agrí e Industri los de Néxico. Vol. 111, 
Sos, Mémeo, avril de 19514 

   



rior ontoncos al do cualquior otra institución bancaris on léxi- 
Co", que sc encargaría do proporcionar crédito a los ojidatarios, 
quionos doberfan utiliasrlo coloctivamonto on forma do cooporati 

  

vas do producción, almaconamionto y vonta on común do los produc 
tos ejidalcs. Los créditos también podían sor utilizados, oolccti, 
vamonto para sdquirir todos los bicnos nocosrrios, somillas,abonosy 
alimentos, vostidos, cto. Para 1940 había 1,334,263 ojidatarios 
nominalos, de los cuales solo 1,218,216 cstaban en posesión do — 
sus tiorras y do ostos tan solo 239,407 so oncontraban organiza 
dos on 3, 743 socicdedos, quo oran las quo rocibían crédito dol 

Banco. Do esta mnora ol cródito roprrtido, en promodio, fuo do 
cola tonfa un = 

  

48 posos por hcctfroa y considorando quo cada pa 

promedio do 5.7 hcotárcas unda ojidatario recibió $273.00 
y quedaron por lo tanto 978, 809 sin cródito y 616, 052 sin cr6 
dito y sin ticrras (20). 

Los composinos,Prircipolmente ojidatarios, fucron orga 

21 e incorporados al partido   nizados on una confodorzcién nacior 
oficial, pose al osfuorzo do la CT para ponorlos bajo su control, 

El torcor instrumento omplcoado por cl régimon para fa= 

vorccer un desarrollo autónomo fuo la nacionalización do soctoros 

básicos. So anclizurf brovomonto la oxpropinción potrolora por = 
sor la más importantos. 

Las compañfes potroloras habían obtonido sus principo= 
los concosioncs on la époon del gonoral Porfirio Dfnz, estando = 

Constitución de 1917 re 

  

sujetas 1 impuestos irrisorios. La nuo 
clamó para 12 nación los dercchos dol subsuclo, siondo imposiblo 
a los pzimoros gobicrnos rovolucionsrios aplicar las disposicionos 

20.- Hornán Labordo: Cárdonas, roformador agrario. Problomas Agrí 
colas o Industrimios de Téxicos Vol 21, no, 1, México, 0nQ 
ro do 1952 

 



constitucionales por los motivos señ.l:dos antoriomente. El apo- 
yo del gobicrno 2 1: form:.ción de sindic:toa también sc oxten- 

adoxcs potroleros, quo con anterioridad se encon 

  

dis 2 los try 
tratan dispersos en orgwmizzcioncs locz10s. in esta forma so — 
croó un poderoso sindicato que inovitablemonte presentó sus der 

mandis a 18 compiñdis. 

No viono 11 c.so desconder 21 curso soguido por cl con 
flicto lvbor11. Eny quo dest:cxr quo las emprosas potrolor1s se ng 
£.zon a cumplir los l:udos lxboralos y el fallo do la Suproma Com 
to do Justiciz. Don Josús Silv: Horzog, quien intervino +0tivamen 

to on ol conflicto, picnsz que a 138 compañías nunca los importó 
ladis en ol lzudo. Lo importante pin 0- 

    

cl pago do lis suma a 
socpt.r cl procedente do que un gobierno intorvinicra llos or no 

en sus finanzas (21). 

Las compañfos sc sontían segur.s cn su posición ba 
uo los recursos técnicos y financieros del piís eri 

  

síndosc en 
_Ámsuficiontos par. hicer funcionar 1: industria potrolor1 y por 

w:lizzción de 118 actividides = 
1 gobiorno, compromctido on 

  

su importancia ostritógico un 
tendría grandes reporcueionos. P 

logmr cl dos:rrollo, cst:b, on juego no solo ol prostigio y la 

  

afimmición do su =utozidid, sino cl ercoimionto mismo del prís. 
r» 2 compuñf=s represent .b1 un —   la amencz2 de pzro por p.xte de lx: 

lizzción do los trinspertes, de lis industrias, cto. Lo sus= 
ctivididcs pircció inminonto a mediados do msr= 

  

  

pensión de 135 
de 1938 por lo cuzl cl gobierno zctuó inmediztamente decret 

do la nacionslizición (22). 

2n0. Kéxico, 1941.Fondo 

  

21.- Josís Silv Horsogs Petróleo Mexi 
de Culturz Económica. P. 1; 

22.- Peri amplisz coto punto vor cl cstudio de Morvil Rippy: El 
s Agrícolzs O potrólco y 12 Revolución Méxicanc cn Problem: 

A oustrivics de México. Vole Vi, no. 3 léxico, Julio-1gosto 
y septiombro de 1954



Esta modida implicó un cambio on ol procoso do dooisio 
nos do invorsión y dosarrollo de lr industriz potrolora. Al vincu 
larso al morcado intornc las futuras docisionos sc tomarían do = 
acuordo a las nocosiándos do la cconomía nacional. 

Junto = las roformas ostructuralos noncionsdss, ol go= 
biorno roalizó una gran invorsión pública, do 1.013 millonos y 

financiada on un 35%/. con recursos intornos (23). La invorsión 

pública dió un gran impulso a las industrias de la constrmoción y 

a través do Sstas cl ostímulo se transmitió a otros soctoros. Las 

obras de infraostructura aumenter:n la onprcidod productiva dol 

país al oroarso oconomfas oxtornose 

Por último hay quo considorar otra do las modidas funda 

montalos on la promoción dol dosarrollo: la movilización de los 
rocursos financioros internos» La cronción de instituciones do = 
crédito públicas y privadas fué altamonto ostimulado. Una do las 

ontación dol trabajo do = 

  

primoras modidas consistió on 12 reg 
los omplondos banoarios, prohibicndo su organización on sindicatos, 
disposición violatorial dol artículos 123 constitucional. El námo 
ro do inetitucionos de crédito privadrs aumontó do 102 on 1930 a 

204 on 1940. Las socioándos finencioras, precticamonto inoxiston 
tos on 1930, eran 29 al finslizar la década. Los recursos do lex 
institucionos privadas on los sois años dol enrdonismo aumentaron 
do 487.9 millonos do posos a 795.8 (24). 

Las instituciones do crédito píblicas tumbién so dosarro 

llaron on la décnán do los años treinta. El Banco Nacionsl Hipotg 
onrio Urbano y do Obras públicas, fué ercado on 19333 y la Na-— 

23. Alfrcdo Navarroto: El finsncismionto dol desarrollo oconómi 
MS: 

  

so do l6x: 
24.- Nacional Finonciora. Op» Cite, cuadros 81 y 82.
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cional Financicra en 1934. 

  

Nacional Financiera constituyó un- 
auxiliar de lis instituciones de cfédito par     estimular y cnomu= 
zar 1 inversión do cspit.los on la orginizzción y aplizoión de 
empresas, sí como en opcricioncs bursátiles para logr.r orcar un 
morcado de v.lorcs. in 1940 fue reform 

  

la ley y ne precisd ol 

cxmpo de zcción. I2 exposición de motivos clarimente expresa 
los objetivos; 

    

+ ol de ser intermediario o nexo entro lis por= 
son:8 nacioniles o oxtrinjoris que eston dispuestas 2 coloo:r sus 
c:pit:les a lirgo plzz0 y los individuos o emproszs 
siten". La N. 

ue los neco= 

  

34 h: resultido fundamental en el desarrollo del -= 

pfs, no solo por su función orcditicia,sino también por su án -- 
torvenoión en 1, import:ción de maquin:riz y oquipos industrizlos, 
obtoniondo y zv:.1z2ndo eruditos. 

Otr:s dos instituciones de fundament.1 import:ncia fue 
ron cercados cn 1937 y 19393 el Banco Naciona1 de Comercio Exterior 

y ol Fondo N:cional de Gamintín piro los Valoros Mobiliarios. El 
objuto de cate Ultino ora garntizar un dividendo o interés mínimo 
o lis inversiones hechis on va:     lores mobili.rios omitidos por la8 

empres»s industrizlos de crrlctor priv:do. 

51 presidente Lízaro Círdcn.s inició su régimon on un 
momento de detorioro del crccimiento cconómico. El problema que se 

Plintc.b2 consistiz en modificar el modelo de desirrollo lo cual 

implic:ba un) vooriontición de los recursos. El primer piso fue 
mobilizax esmposinos y obroros par» cont.r con una mplixz baso - 

polfticz deado la ous1    a ls oro:ción de las condiciones 

que el muevo cmino cxigíz. le Constitución de 1917 proporcionó 
las bisos jurfáicis pro 

  

los nuevos cmbios, > los cuzles se 2v9 

cé docididwento ol presidonto. Los resultados fucron la rosctá= 
vw ción del ritmo de desarrollo y 1; consolidación Cel grupo rovo= 
lucionario cn cl poder»



P
E
N
A
 

IV 

SUMARIO. 

Introducción. 

  

Lo formación de la oconomfa exportadora y los cambios 
ao 
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Conelusionose



Aunque algunos rasgos do las nctunles ostructuras ccong 
micas y polfticas habían sido discñadas por Callos,os indudablo 

quo fuc Cárdonas quion sonté las basos dol sistoma vigonto, cuyos 

linoamiontos goneralos se pucdon rosumir on los siguiontos puntos: 

1.- Roformi agraria, destrucción dol lntifundio y control del mo 
vimicnto campesino por prrto dol gobicrno. 
2.- Organización, control y sujoción del movimionto obroro a cam 
bio do zumontos salarinles, seguridad social y puostos políticos 
para sus lfdoros. 
3a- Roforma dol partido oficial: cronción do un partido do masas 
al onglobar cl movimicnto campesino, el obrero, a los burfcratas 
y en un tiompo al ojércitos 
4.- Propondorancia dofinitiva del cjocutivo fodoral sobro los fg 
rontos grupos políticos y olasos sociales, on gran parto a través 

  

dol partido oficial. Así mismo so consolidó "la autonomía soxena; 
1 ojocutivo fedorn1 (25). 

El Estado, bajo la fuorto dirccción dol ejecutivo, so convior y
e
 

m
b
 

1 

to on "ol Arbitro rogulador do la vidn social", llovando a cabo uno 
do ostímlos a la burguesía nacional, a fin do lograr lo 

nedianto créditos, tarifas protectoras, 

  

  polfticn 

industrislización dol pafe, 
nacionalizaciones y obras do infraostructura. 

    

El estilo socialista que envolvió las reformas cardenis 
tas ha conducido n interprotacionos orrénoas, poro la ostructura 
capitalista dol pafs no fué tocada on lo fundamental. Por ol con= 
teario las roformas renlizadas sunquc slgunas incomplctas, permi- 
tioron al pafs adontrarso on ol proceso do desarrollo do un capita 
lismo nacionsl con mojorcs posibilidades on los años siguiontose 

== La acertada oxprosión do "nutonomía soxcnal" os do Porfirio 
y otras muchas idons han sido tomadas do = Muñoz Ledo. Est: á 

su curso: Gobicrn: rocoso polftico cn México, impnrtido 
on El Cologio do México, 1964+ Inéditos 

  

  



La oxpansión cconómica do 1940-1955. 

1- Le industrislización, 
2- El probloma del mercado intorno. 
3- El sootor oxtormo. 
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II.- la expansión económica de 1940-1955. 

En el periodo a estudiar cl pafs experimentó un ore- 
cimiento enorme. El producto nacional bruto pasó de 22.6 en 1940 
miles de millones de pesos, a precios de 1950 a 54.8 en 1955. El 

cambio más not,ble en la participación del producto bruto lo cons 

tituyó la producción manufacturera, que .umentó su contribución - 

de 17.8 a 21% en los años señalados (1)6 

Este hecho es el resultado de las nuevas modalidades 

que tomó el proceso de crecimiento, a partir de la crisis de -= 

1929. Del estudio de los nuevos problemas que se han present.do 

se podrá concluir sobre el alcance y profundidad de los cambios 

operados en la estructura económica del país. 

1.- la industrialización. 

En cl proceso de "desarrollo hacia dentro", el estí= 

mulo a la sustitución de manufacturas se convirtió en el objeti 

vo central de la polftica económica seguida por el Estado, a fin 
de ampliar en la forma mís rápida ls base industria] del país. 
Con este objeto se tomaron las siguientes medidas: 

a) apoyo fininciero y técnico a la industria, sobretodo por con 

ducto de la Nacional Financiera. Esta institución, desde 1941, 

patrocinó proyecto, destinados » contrarrestar la escasez causa, 
da poz 1. guerra en artículos bísicos. La Nacional Financiera 

ha concentrado su ayuda en la promoción de grandes empresas in= 
dustriales. lin 1950 catorce grandes empresas recibieron casi el 

80% de sus invozsiones y créditos industrisles. 

b) Política arancelaria. Desde 1940 se usó caóa vez más el aran- 

cel como un instrumento de promoción industrizl. Sin embargo su 
aplicación fué defectuosa, en el sentido de no formar parte de = 
una política general de industrialización y por'"no haber sido fi 

jado = los niveles mejor calculados pera estimular la expansión 

Y. Nacional Ninanciera. Op. Cit., cuadro 5 y 8



  

24 

de la industria. En consecuencia, a veces ha tenido el efecto 
de rotardar el desarrollo" (2). 
0) Las exenciones de impuestos han sido otro instrumento impor 

tante en el fomento industrial desde 1941. Sin embaxg0, en la 
aplic..ción de este instrumento se presenta el mismo problemas 

no se han establecido prioridades en función de las necesida- 
des generales del desarrollo. 

ad) El «stímulo de las inversiones industriales extranjeras. "Ha 
sido frecuente en los Ultimos años las declur.ciones oficiales 

que acogen con beneplácito 12 inversión extranjera en 12 indus 
tria, y la cooper:ción entre el capit-1 extranjero y el mexica- 

no en empesas industriales" (3). Esta afirmación de la Comisión 
Mixta, hecha en 1951, plantea la nueva modalid.d que han tomado 

—desde entonces-= lis inversiones privacus exteznjeras: laasocia 

ción de czpitules. Desde 1945 se ha procurado encauzar las nue- 

vas inversiones en actividades productoras pa:a los mercados = 
internos. la inversión directa pisó de un valor acumul.do de — 

2,260 millones de pesos en 1941 a 4,900 en 1950 (4). 

La segunda ¿uerra mundial ofreció nuevas oportunida= 

des -in 

  

exmas y exter 

  

“5 para el desarrollo de la industria en 
Xéxico. El excedente de c .pacidad instalada permitió importantes 
incrementos en 

  

producción, sin necesidid do efectuar conside 
rables inversiones nuevas. ln el periodo bélico , la demanda ex 
terna    mitió un incx-: ento en el volúmen de la producción ma- 
nufactureza de 9.5%. Gon la pérdida de los mercados extranjeros, 

2.- Comisión     

  

  económico y capseidac para 
r.Froblemas .gricolas e Industria 

Tes de Déxico,No.3,vo1+VI1,1éxico,Julio de 1955,p+76. la Co= 
misión lixta estuvo formada por dos economistas 1 B.I..P. 

y dos mexicanos. 
a 

  

      

Alfredo Navarrete. Op 

 



  

al finalizar el conflicto, el ritmo de crecimiento descendió al 
5.9) de promedio anual en el segundo quinquenio de 1940; y en - 

los cinco años siguientes (1950=55), la tasa de crecimiento de 
la producción mamufactuzora fue tan sólo de 4.87 amual (5). 

En ¿os años mencionados, el índice del volúmen de = 
  producción fue mayor en las industrias de bienes de conwmo. - 

  Esto se explica cebido a cue su fabricación exige menores reque 
rimientos do c.pital, tecnología y calificación de la mano de = 
obra. Por lo mismo, su crecimient fue rávido y sin embargo la 
rolativanente fícil expansión de las actividades anteziores se 
vió obstaculizada jor li insuficiencia del mercado intezno. En 

  

1951 la publicación de lu Confederación de Cámaxas Industriales 

señal=ba la acumulación de considerables existenci.8yque amena= 
zaban con disminuiz e. ritmo de produccion (6). -sí mismo, des- 
de 1951, los informes de la CJ advertían el desequilibrio 

existente entre la capacid.d de producción de las industrias ma 
nufactureras de biencs de consumo y la del mercado para absor= 
berla. 

Jres.s dismimuycron su producción, 

  

ln 1953 muchas 

siendo el caso rás palpable ci de la industria textil gue ope- 
  ró al 44) en su capacidad productiva (7). in 1954 y 1955 mej 

ró la situsción de ¿2 industria, en parte debido a condiciones 

artificiales como fuczon la devaluación y la favorable coyuntu 
ra del sector extexno en 1955. 

   lo González Casanova. U] cuadro ALIV 
6:- Confederación, 15 de noviembre CdS 195. 

GEP1L> Estudio económico 4 iga ¿atinw, 1953 P» 228 

  

           



2.- El problema del mercado interno. 

Paza comprender 1= insuficio cia de la demanda inter- 
na es necesario considerar «1 proceso inflacionario por sus efec 

ingreso y adomís la estructura y - 

  

tos sobre la distribución del 
comportamiento del sector agrícola, que on 1950 ocuzaba el 58.7% 
de la fuerza de trabajo y comprendía al 57.4 de 1» población to- 
tal. 

ccios cambia- 

  

A) :a inflación. 
las tendencias de los movimientos de 

ron mucho de 1940 a 1955. In proncdio anual ascenvieron a una ta 
sa del 9», poro hubo aos cn cue los hicioron en un porcentaje — 
mayor, como sucedió durante la sejunda guerre mundial, ol conflic 
to de Corea y en cel periodo post-dev=.u-to0 de 1954 (8). 

la repartición de tierras y el aroyo al movimiento o- 
sus demandas salarialos, en cl periodo de Lázaro Cárde 

las masas, lo cual se 

brero on 
nas, elevaron el ingreso y le demanda de la: 

3in embargo, a partir de 1940, = 

  

tradujo en aumento de prcozos 
el lado de la € disminuyeron, al fronar 

  

las presiones poz 'emanda 
se la roforia agraria y contenexso los salarios» 

Para comprender cl proceso inflacionario, es mís im 
portante considerar los gastos públicos on obras de infraestruc= 

al p=pel clave cue desempeña-   tur= y su financiamiento, debido 
ron. Dendo los años de preguerr. cl sectox público incrementó - 

ingr=so con impuestos y créditos pro- 

se explica al considozar la 
ento de los impuestos 

    

su inversión, clev.ndo 
venientos del sistema 
zigidoz impositiva, que dependía principal 

xterior. No hay que olvidzr, tampoco, la insuficien 

netario. sto 

  

  
  

  al comercio 
a inte:no de e-pitales,y la inexisiencia de insti- 

    

cie mi 
tuciones int inacionales de crédito. 

poldo solis M. Cambios zecicntes en la estructura y el com 
tamiento de la Lconomia Lexicana. Fameografeado. pode E 

    

  

Te 
 



as consecuencias de este proceso a fines de la déca 
da do os cuarenta tueron expuostas cn el outudió de la Com1s10n 
kixta cn los siguientes términos; 

"No hay duda de que las invorsiones para las cuales 
se incu:rió en déficit ayudaron a clevar el ingreso 
ade Pero los déficits y la coma cn que se finan= 
iaron contribuyeron E 3 aumentar fuertemonto 
E Nal enfe sisi y 0 
tros Ingresos y porgudicaron la situación do la da- 
lanza de pag08, sin que umentara la proporción en- 
tre los inox sos del sectox público y el ingreso na 
cional ni la que existe cntre los impuestos dircctos 
y las Ria dados" (9). 

    

Para aminorar los desequilibrios anterio 

  

05, a pa: 
tir de 1950 el istado -umcntó gradualmente los impues 

  

  os direc 
tos, a fin de disminuir cl déficit gubernamental y los efectos 
inf: 

  

cionarios. - finales del «ño siguiente se pzomulgó la le- 
gislación do emergencia, que entró en vigor cn 1951, otorgando 
al ¿oder cjecutivo feder.1 f-cultajes para modificar los aran- 
celes, control=x los pr cios c intervenir en la distribución de 

  

mero.ncías. Paza llevar a cubo estas medidas, el Lstado organi- 
26 la Compa: 

  

a ixpoztdora e Importadora ((:12...), que se encar 
gó de 1. vonta de artículos de primera necosidad a los precios 
oficiales. 

In los años 1952 y 1953, el gobierno rostringió el 
volímen de las inversionc) púbica, cuyo financiamiento par= 
cial con crédito banowrio había sido uno de los factores prin 
cipales de la inflación. Naturalmento, esta medida influyó en 
ol volúmen do la inversion privada, quo, afectada por otras me 
didas restrictivas del crédito, exporimentó una oontración. El 

resultad: fue una disminución de la inversión total, quo, aun- 
que aminoró la tensión on el sector oxtowmo también originó =- 

3.- Comisión Lixta. Op» Lit., p-97



una declinación de la sctividad económica general,al grado que, 
dl iniciarse el año de 1954, se planteó la disyuntiva entre man 

tener el tipo de cambio o sucrificarlo in aza3 de la recuporición 

(10). 

31 cumino escogido fue «1 de 15 devaluación, que se 
acompañó de las siguientes medidass 

+3e implantó un impuesto de 25 ad=valorem sobre las exportacio= 
nes (con el cual se absorbió cl 80% do la ganancia owmbiaria de 

yueó a cquilibrar cons1dorablemente el -   los exportad res), cue 

presupuesto. us import.ciones considozad:s como suntraries o pre 
  

cindib: s fueron restringidas aún más. 

+El istado siguió una política orcditicia que desalontara la ac- 
tividzd comercial; los nuevos créditos fueron orientados on un + 
58% hacia la industria, y en un 25 hacia la agricultura. la po- 
lítica fiscil se orientó a favorecor la reinversión de utilidades. 

+las inversiones públicas se zumcntzron, anunciando cl gobierno 
que vo jerarquizarian, ovitíndoso las menos necesarias y lus de 
baja productividad. 

+1 lstado anunció un aumento cn los sueldos de los empleados = 

públicos y solicitó de los sectoros comercial e industrial una — 
medid, similar, 2 fin de sostonor la demnda —por lo menos de los 

artículos básicos=. 

. consccuoncias de la devaluación se crcaron condicio 
nes ficticias do praporidad, cuyo limitado ¿10 :nco fue evidente 
en os años siguientes» El rel=tivo equilibrio logr.do cn la ba= 
lanza comercial se debió principalminte al doscenso en 1 nivel 
de las import.cionos. ¿as mi industri-les incrementaron su ag 
tividad, debido al estímulo protecoioni5t. ¿dicional cue represen 
tó la devaluscion (alza del pyccio de los productos importados) 

  

TOJTUITT. ¿studio cconómico de .mérica latina, 1954.p»173.



y a lu perspectiva de obtcner mayoros ganano1:s. 1 nivel de pre 
cios so incromonté on un 13:6% on los 12 mosos siguientes. in cam 
bio los s.lzrios no aumentaron, a pesar do las solicitudes guber= 
namentales. ¿a 

  

ticipación del trabajo en cl ingreso nacional 
- en 1954 a 26.4.» en 1955 (11). lin osta forma 

el objeto principal de la deva usción -reactivar ol proceso eco 

disminuyó del 28.5 

nómico- se logró 2 corto plazo por los estímulos mencionados,     
ro no alivió sino por el contr.rio agudizó el problema fundamon= 
tal: la estrechez del mercado intcino, debido a la nueva concen 
tr.ción del ingr so. os aumentos cn el consumo, que se proso, 
t.. on cn 1954 y 1955, se debicron a los incrementos en la pobla- 

ción, pozque el 
sicndo inferior 

  

consumo 1cal por h-bit.nto en 1955 continuaba == 
al nivel alcznzado en 1951 (12). 

in ol proceso inflacionario descrito, las obras públi 
cas realizada5 poz el estado constituyeron una cuusa detexmiante 

del mismo, or 12 fer . en que 
ten 

30 finanoi.: 

  

zon. ¿as economías ox- 
que se generaron no se trscujezon en dimimuciones de pre= 

cios, sino en aumento de lus uti: idades. 
cn la industria poza 1960 fue 6j. menor 

la produotivid.d 

yl sulario rowl promedio 
que cn 1940, mientras cue 

aumentó en un 120, on cl mismo periodo (13). 

las altas ganancias f .vorecieron cl aho10o de las empresas, es- 
timulando sl   proceso de inversión, pero en contrapartida dismi- 
nuyeron la participación on el ingreso nucional de los trabaja- 
dores, emple.dos, y en gtneral de los grupos de ingresos fijos. 
Du: nto varios años la elevación de los salariosmminales fue in 
forior a] anento delos precios, bcual se tradujo en una zeducción del 
mercado interno. El receso ceonómico de 1953 puso de manifiesto 

  

11.- Pablo González Lasanova. Op. €. 

12.-(L .L. Lotudi mó 
13,- Pablo donsélez Casanovas dps 
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la insuficioncia del muxoido para absorver la producción indus-= 

trial. la dovalusción de 1954 rocstimuló nuevamente la inversión 
al propiciar ganancias adicionales, > 

  

o +1 mismo tiempo acentuó 
la concentr.ción del insxcso cn los años siguientes, haciendo m 

  

difícil la situ.ción do las industrias productozas de biones de = 
consumo, como 

  

verá cn el czpftulo terceros. 

B) il sector agrícola. 

El mercado interno se hz visto limitado no sólo por 
el proceso inflacionario sino también por ol comportamiento del 
sector .gzÍcola. 7     ta «fi m.ción (cbc sorprender, al referirse al 
0180 de un país cn cl ou.l los o nos se levantaron en armas 

  

demandando la ticxra, y la cualso sujono les fue repa.tida en años 
pontozioros. Foz lo mismo, se .nalizará cn forma brove la cvolu- 
oión del sistema de tenencia de la tierza y do los reour:os pues= 
tos a disposición de los om;csinos, con cl fin de explicar el - 
problema que este sector represunta pza «l proocso de industria= 
lización. 

a) Tenencia de l2 tiexxta. 

In ol capítulo antexiow, se señaló gue, a posar de h.= 
berso 1: pa: tido cerca do 18 millon:s de heotíreas bajo (.írdonas, 
al final de su égimen quedaban aun vin tiozras más de 600 mil e- 
jidatarios. in los 18 años siguientes (tres periodos prosidencia= 

  

los), el proceso de xp 

  

¡ción do tierras fué sumamente lento. 
Ll total entregado fuo poco más do 12.5 millones de hectárcas, =— 
superficie inforior 2 1.. repu tica bajo Círdonas o a la que se - 
ropartiría on los sois años siguientes. 

  

in 1940 la tior:a ejidal cultiv.d. excedió on 87 la ex   

  

tención privada. Ticz años despuís, ls superficies cjidalos so - 
redujeron al 44.11) de las ticrras de 3bo , correspondiendo a - 
ouda ojidatario una cxtonsión medi. de 6.38 hrctírcas; ol 42.14%:



En la historia de la polftica exterior mexicana resul= 
ta de gran interés el estudio de las tendencias que se desarro— 
llan a partir de la administración del Lic. Adolfo López Mateos 
(1958-1964). Las visitas del jefe del ejecutivo a pafses de di— 

versos continentes, el establecimiento de nuev:s misiones dipl6- 
máticas, la participación creciente en actividades internaciona= 
les, hacen pensar a los estudiosos del tema que el país se encuen 
tra en un proceso de apertura al exterior que contrasta vivamen= 
te con el anterior aislamiento. Uno de los exponentes de esta -- 
idea, el Lic. Mario Ojeda Gómez, piensa que: 

"México ha sostenido a través de su historia 
una actitud internacional pasiva -y decimos 
actitud, puesto que dificilmente podría de- 
finirse a ella como una política, que signi 
fica precisamente lo contrario: la acción. 
Esta actitud ha sido, ademés 
cia defensiva; Ja buscado expresamente el - 
aislamiento; y ha estado basada en princi-- 
pios que son de carícter claramente negati- 
vo 

  

Sin embargo, existe la suficiente evi- 
dencia, surgida de la práctica reciente que 

site advertir que se está operando un — 
jambio en la actitud internacional del país. 

posición como decimos, aislacionista, 
pasiva y defensiva, México viene desarrollen 
do una política exterior más dinámica" (2). 

  

El objeto del presente trabajo no es ni el estudio de 
la antigua actitud defensiva ni la descripción de las nuevas ten 
dencias. El interés se ha centrado en las posibles causas de es- 
to viraje, por considerar que con respecto a la primera etapa — 

ario Ojeda Gómoz: México en el ámbito internacional. Foro — 
Internacional. Vol. VI, nos» 2 y 3, México, octubre-diciem— 
bro de 1965 y enero-marzo de 1966, p. 253 
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de los éjidatarios tenían una extensión que oscilaba entro las 

4 y 10 hectírvas; cl 7.39% contuban con menos de una; y un 8) 
carecían de ticwrss. 3olamento un 15.72) tenian superficies - 
mayores a 10 hectíreas. ln cumbio en las propiedades privada 
existían 40 mil predios de 100 y 200 Has. abarc=ndo un total do 

7 millones de heotárcas, y el resto (4.2 mi lonen) se dividía = 

<n predios menores 2 100 hectíreas (13). 
la cifra de 100 a 200 hectáreas para las propicdados 
dobo a que logalmonte no se pucdon tener pz 

privadas se 

  

;picdados mayores, pe 
TO ocu ta cl proceso de reconcentr.cion de tierras que se ha 1le 
vado «4 cabo, simulando pequ:     edades in-feciables, a tra- 
vés del registro de oscrituzas de propicdad a nombro de numorosos 
parientes o servidores. .ste pxoceso es mas acentuido en les zon: 

   nozte y noroeste de país, donde so abriercn muevas zonzs do cul 

tivo (15). 

A posar del rápido desarrollo urbano, una mayor pro= 
porción de los habit.ntes vivo cn el campo. El conso de 1950 re- 
portó un 57.4% do la población como rurzl por h-bitar localidades 
mencros a 2,500 habit ntes, poro csta propo:ción no cxprosa cla= 
ramento el grdo cm,ostre e      2 vids y tribajo do la población — 
del país.Si 30 omitc 1 pobiación del Distrito 

  

'edora? ,se tione — 

para cl 99.2% dol territorio nscional una proporción do mís de 64% 
de pobl=ción rural" (16), 

   
Ta.     idmundo Hoz € economia nia sertcela te 'xico-Duenos Ai- 

Eoontalda cias Xeonómica, 1961, a ox 0 a 
15.-Dajg 1. pyosidengia de 14 "Lom 16-1950)90 mogifjo! Aito Ett mad dincoiand E ES z 185 ñas propicdades cons den or asa ilno caos nino ao a 

trodujo el recurso de e za 102 propictagios de Predios, 
agricblas gue Mistiisan afcct dos por alcuna dispo iición agra= 

16.-¿mindo Gonsáleg Jantossla priculturae cteno niza yutilización 
de y O oa oie pcaiend: 

emaatda de Investigaciones ionómics3 de la Nacional Y 
cicra. México, Fondo de Gultuza iconómica, 1957. 
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la población agrícola ostá concontrada en su mayor par= 
te en una región relativamente pog: eña del contro del país, cuya 
extensión oquivalo a la quinta pirto del terzitorio nacional, agru 

«grícola de trabajo. ¿a densidad ==   pando a la mitad de la fuerza 

-on genoral- auncntz conforme se uvanza de norocste a suresto, a 
oxcopción do la ponínsula de Yucatán. 

las condicionos cn que se encuentra la población agrí- 
cola varían según la zona . En genozal, so culculaba para 1950 que 
tros quintas p.rtes de lá población rural vivía en un cstadio oul= 

tural primitivo o aroxico, ajeno al cmplco de la teonología on la 
producción agrícola. usta situación es grave en las zonas del con 
tro y el golfo, pero on la región del Pacífico sur se presonta con 

mayor agudeza, pucs Y de cada 10 personas viven en una miseria cul 

tural completa. la situación os complotanento diforente en las = 
zonas monos pobladas dol norto, donde la poblición rural lleva = 
formas de vida más modeznas (17). 

0) Evolución del sector agrícola» 
Con ol auge de la deminda externa, on la década de los 

:s al cultivo on algunas regio 
semitropicales de = 

ue predomina la 

  cusronta, se xbrieron nueves tie:r 
nos del norte y in ciertas zonis tropicales y 
escasa presión demogfafica. lstas zon.3, on las 
gran propicdad priv.da, so vicron beneficiadas por la inversión = 
pública (irrigación, cominos, otc.) y también por la privada, dan 

do por rosultado cl establecimiento de una próspera agricultura 
comercial, con productividad clovada y con cxpacidid para absor= 

b«r cambios tecnológicos(18)+ 

TT. Liom. Para umpliar cl tema sobre las condiciones de vida de 
la población rural ver Fablo Conzáloz Casanova, Op, Cit., ol 

  

capítulo V. 
18.- in la zon. norte so concontra el 567 do la maquinaria agrico 

la ompleada on cl país.



Por otra parte,se presenta cl scotoz de subsistencia, 
en el que cl crecimiento demogrífico presiona cada voz mís. En 

estas ares, la intcxvención del Bstado ha sido muy deficiente 

  

para aliviar la situación y 1ógiormente se carece del crédito de 
las instituciones privzd.s (19). 405 minifundios privados, pero 

especialmente los ejidos, funcionan en condiciones crediticias 
sumamente izreculares y, pox consiguiente, catín sujetos a la u= 
sura do partioul.rcs, dificultíncose la acumulación de carital y 
el empleo de insumos que aumentasen la productividad, 

lista dualidad de 1. agricultura moxicma so refleja 
de la productividad por hectárca. = 

  
en las marcada ifezencias 
En el estado do daja California el rendimiento do mifz por heo- 

  

táxca fue de 7,500 Kg3., mientras que cn Duringo sólo aleanzó 377; 
el dol frijol fuo de 1,165 en sonora y 189 en “nerétaro (20). 

El ¡octor agrícola en conjunto, creció a una t.sa supe 

rior a la del producto nacional,en el decenio 1945-55. in cl cre 
cimionto del scctox infiuyó de minera decisiva cl comportamiento 
de 1. demanda externa, espocialmente dur nte el wuge «1godonero. 
1 dosaparco r los estímulos exteznos, en el segundo guincuenio 
de 1950, l2 tasu de crecimiento descendió considezablemcnte» 

El nivol medio de ingreso en el sector agrícola es muy 
inforior 21 co vespondiente al sector industrial y do servicios. 

Foz otr. paite, el cardctor dual dol sector acentía enormerento 
las diferencias ón la distribución del ingreso dentro del sector 

  

bre ¡asto e ingreso familivr, realiza 

  

mismo. .egún la encuesta 

da on 1963 por «1 ano de léxico, el 54) de las porsonas ocupa= 
das on cl sector agropecuario recibe el 22) del ingroso, con per 

19. Los bancos nacionilos de crédito -Ssrícola y esidal solo ope 
ran con el 20/. de los agricultor: - 13 agricultura 
E A 
Icopoldo 301ís k. Op..Cit., p-60    



  

cepcionez meno:<s de 530 pesos de ingrcso familiar mensual. in 
el extremo contrario, el 8.0% rocibe cl 34.3 del ingreso agrope 

cuurio, con ingreso mensual filiar de míi.de 2,201 pesos. Dentro 
de este Ultimo grupo, el estrato más 21to cuenta con remuneración 
superior a los 5,000 pesos y cs tan solo cl 1.5% de las personas 
ocupadas cn el sector, pero reciben el 10% del ingreso agropecua 
rio total (21). 

De la oxpo:ición <nterior hay que destacar dos pun= 
tos fundamentales que cxplican por ue el sector agrario ha sig- 
nific.ca una lámit.ción al mercado interno. 

le deficiencia «n la ofozta do alimentos ha mormato la 
de poz si reducida demanda de artículos mamufactur=dos. In 1950 
lo señalz cl invostigador .mericano Tormo Clark y después el in= 

    

forme de la Cl1.i de 1953 claz monte afirma que: ".... el alza - 

de los pecios de los productos alimenticios ha absorbido una par 
te orccimnte del mercado rol. iivinonte rocucido paza biones de con 
sumo" (22). 3stos efcctos :c han visto aminozados por 20 subsii 
dios conccdidos por el gobicrno a los ulimentos. 

la desigual ropa-tición del ingreso dentro del sector 

tc, y do la plue=     agrario entr: plusv.liz y salarios, por un 

valía entre los divoz ¡oa produotoros,poz otra. ll salario mínimo 
agrícolz de 1960-61 dismimuyó cn un 45%. respecto a 1938-39 (23). 

las cno.mos diferencias de rendimiento por hcotírea muostran que 
los productores de la -gricultura com «cial «stan obteniondo una 
gunancia mayor que los ojidat.rios y minifungistas cue compocnen 
el sector de subsistencia. 

21.- idem, p. 70 
Le Mea RE e 1. Do ia hevolución 

E Problems 1gxfo: 
PEO sr E. No. 3-4, Yíxico DeFe Julio 1957,P+62. 

Fl. Estudio Económico de jméxica 2 Ipignas 199.9 .223. 
23. Patio oonalles Casanovas Upelit=) 
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Una investigación rccionte apunta 12 cxistencia de 3.5 millones 
do familias dedicadas a la agricultura, de las cuales solo 250 
mil son consigozudis comorcialr ente exitosas; de 1.7 a 2.0 millo 

len se encuentran en un nivel iníerior, pero podrían, bajo cicr= 
tas circunstancias, integrarso 21 primer grupo; ol resto, más de 
un millón, constituye el típico sectoz de subsistencia (24) . 

lados como limitztivos al mercado   

  

los dos puntos señ 
intezmo son un> consccuoncia del aumento demográfico, que condu= 
jo al minifundio al frenarso cl repu:to de tierras; y de la croa, 

ador al que se 

  

ción, bajo moldes cxpitalistas, del sector expor 
destinaron les inversiones públicas y privadis. ln esta forma el 

pobleción y el papel asignado a 12 :gricultura ex 
realizada, el 

  aumento de 1 

plican que, a pesar de 1: distuibución de tierras 
al desarrollo sector agraxio contimía rcpresentindo un problema 

industrisl. 

  £l proceso inílxcionario permitió obt nor, en el pe= 
ríodo estudiado en coste cajítulo, un alto zitmo do inversión in- 
dustrial, y el comportamiento dol soctor agrícola proporcionó un 
considorsble monto de divisas, necesario.s para financi.r las cre 

sin cmb=xgo csta forma de exccimiento apa=   cientos import-cion03. 
rojó un gr.vo obstículo 1 cntorpccor la formación de un amplio — 
mexcado intozno. 

  

24. Charles Bush hyors. lducation aná n-tional develop 
léxico. Princoton Univczsity, 1965, Pa 62.    



  

3- El sector cxtemo. 

la crísis de 1929 modificó la vinculación del país con 
la economía muncial y reorientó ol grucso de la :ctividad econó — 

  

mica hacia cl mercado intcuno. ln esta foma, emergió un múcleo — 
industrial, que comcnzó a satisfacer la demanda intemma por mamu- 
factuzas» La sogunda Cuerra iundial y las políticas protcccionis- 

  

tas continuaron f=voreciendo «1 proceso de sustitución de importa 
ciones. 

Esta nuova oricntación dc la sctivitad económica, que 
ha sido cenominada "hic11abentro", no implicó una desvinculación 

total dol mercado muncial. El proceso de industrialización plan- 
toó requerimientos diferentes, que modific.ron las relaciones con 
las cconomias industrialmente avanzadas. Tol aníli is de estas - 

relsciones se podrá concluir so»ro 1: incidencia del suctor exter 
no en ol proceso (o industriz ización. 
a) El comercio exterior. 

Una vez que se inició cl procoso de expansión indus - 
trial ol valor de 1.s import.cioncs superó al monto oxportado, — 

oriciníndosc un doscouilibrio quo ha sido c.lific ido do "estruc 
tura1" por la Gi3 12, quicn afima sor un fenómeno comín a las c= 

conomias povo dosarrolladas cuindo «tr viosan una fuse de rápido 
erccimicnto, devido a la ercciente dependencia de 13 importación 

  

do bicnos intexmodios que sc manifiosta cn las fases incirion-= 
nto    tos de incustrializaci 

  

ón, y ismbién al inor que propor 
cional on la demanda de bicnos do enpital (25). 

l_des. lo económico 
o . OA 12/428,    de iio ina 

vol. 1, EE de 1957.



el 

lsta situsción, la ejemplifica cl economista Lelso Furtado en — 
"Del carro do fabricación artesana y del ol cu8o del transporto: 

ico, que representa animal de cría Zoo41 so pasa al vohfculo me 
todo un complejo de procesos industrialos adclantados y ouya ope 
ración y mantonimicnto cxigcn una compleja estructura do insumos" 
(26). 

    

  

El tréns2to violento on cl empleo ¿de la tecnología ha 
resultado cn un tendencia al incrcmonto de las importaciones, -- 

crcando desequilibrios que se acontúan cuindo cl desarrollo va a 

sociado 3 la concentración del ingreso, dobido a que la demanda 

de artículos de consumo cs ojercida por los grupos do modio y al- 
to ingreso. 

En la) píginas siguientes so verén los cambios oou:.i- 
dos on la ostructura do 1.3 importacioncs, para ensoguida ver la 
forma en que evolucionar<n las ventas al exterior. 

las importzciones de bicnes de consumo no Curadoro = 
zron un doscenso del 42% cn el decenio 1945-55. in los 

  

experimen: 
bicnos de consumo dur dero, aunque la producción nacional aumen= 
tó su participsción cn la oforta, las importaciones tondicron a 
erccor con mayor intensid.d que el producto y la capacidad para 
importar. Esta tendencia cs muy oxplicible, dedo cl alto grado 

ín dol ingreso. El total do los bionos de consu- 
njcro representaron, cn algunos años, 

  

de concentrzci 
   

mo adquiridos on cl cxt: 

hasta el 247 del monto importado (27) 

En cl campo de las materias primas destinadas a la - 
producción de bicnes de consumo, el quantum importado mostró un 

26. Celso Furtado: Desarrollo y Jubacozrrollo. 2uonos aires, 
22. edición, 1965, p. 182. 

Te CAPA. Obs Cit., p. 82 y Nacional Finac cra. OpyCit., cua= 
dro 94. 

    
    



ascenso muy firme on el deconio 1945-55, cn que aumentó 2.3 veces. 

Una tendoncia análoga mostraron los combustiblos y lubricantes, 
cuyas import.cioncs se incrementaron 5.7 veces. las importaciones 
destinadas a la invorsión crecieron en forma muy considorable, res 
pondiendo a los cambios que se operuban en la estructura económica 
del pafs. En los años señalados antcriormento, las importaciones 
de maquinaria y equipos aumentaron en un 92% mientras que otros 

bicnes de c.pital lo hicieron en un 22. Ll total de bienes de — 
producción roprescntó ol 65.5% de las compras hechas en cl extran 
joro en 1950 y paxa 1955 había incrementado su purticipación al - 

19.2) (28). 

-s primas indus- 

  

Compuesta on 3u mayor pa.te do mate 
trialos y de bicnos de capital, la cstructur, de la importación 
sc ba hocho mís rígida, de mancru que las contracciones on su ni 

vel afectan ol ritmo de inversión y del omplco (29). 

Duranto los 10 primeros años do post=guerra la capaci 
dad para importar aumentó en un 111), como resultado del incremen 

to on cl volímon exportado, pues la relación de intercambio mos= 
tró una tenduncia bien definida a declinar. 4 diferencia de otros 

paísos subdosarrollados, en léxico las cxpo-tacioncs están más — 
diversificadas y la cxpaciczd de importar se ha visto favorecida 
por la posibilidad ce exportar servicios. 11 turismo y las reme- 

sas de trab.jadores migratorios han constituido un renglón muy — 

importante en 1. obtención de divisas. 

El rongión cuyo quantum crcoió en forma mís sostenida 
fue « 
vecos. Si do cate grupo se excluye ol algódón y ol café, el quan- 

  

do los productos agricolzs, que aumentaron más de cinco — 

tum del resto de productos agrícolas no tiene ningún aumento. 

20 1 
De Pao iolís. Op. (ito, po. 58
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Sin embargo, estimularon cicrtas exportaciones como cl algodón - 
y; por otrz parte, promovicron la sustitución de importaciones de 
artículos que cran rel-tivaucnte fíciles de producir en ol país. 
Poro estas posibilid:dos concluyo la GLiAL- sc oncuentran ya den 
tro de límites muy estrechos y los cfcotos negativos de una deva- 
luación superarian a los positivos (32). 

Para contommur el descquilivzio on la balanza comor= 
cial ha xcouxrido al capit:1 extranjero. ¿os préstamos interna- 
cionales aumentaron considcrabl monte, pero hay cue haocr notar 

tado por incrementos de 

  

que 1.5 oblic.ciones del país n> han wun 
la deuda dircota dol ¡obicmo fedeza,, sino debido a negociscio = 
nes realizadas por Nacional Finenciora principalmente y que se han 
destinado 2 impulsar las industrizs potrolera, eléctrica, ote. 

in ol financiamiento del doscquilibrio externo han - 
1 mucho más importante las inversiones privadas =     jugado un pap 

extranjoras, que, a partir de 1946, se incromentiron rapidamente. 

Su monto 2scendió de 2.824,427 pesos cn la focha anterior, a - -= 

11.490,59" cn 1955. la procodencia de las inversiones en este pe= 
riodo ca la siguicnto: las inversiones cotadounidonses representa= 
ron alzcdcdor del 72% del total; las del Canadá 19%; las de “ue- 
cia 6.3) laBdo Inglatorza 4.0%; las de Frincia 0.7% y las de otros 
paísos 1.9%. llay que tenor cn cuenta que una considerable propor= 
ción (e las invczsioncs conadionsos y suecas son de origen o paz, 
ticipación nortcamcricana, con lo cual 1-5 inversiones de este - 
país asccndcrían en 1955 a más del 92 del total de la inversión 
extianjora con un monto do 8.173.2 millones do pesos (33). 

32. Ibiden 
33.- (4mar: 

    

  

Pp+14 y 55 

  

Toxtil del Norte. Op. Cit.



existon ya varios trabajos; y en cambio el anflisis de las nuevas 
tendencias exigo como primer paso preguntarse el porqué de las - 
mismas. 

El actual Secretario de Relaciones Exteriores en un ar 
tículo aparecido recientemente, proporciona un hilo conductor pa 
ra el desarrollo de la invostigación: 

"El nivel alcanzado por léxico en su de- 
sarrollo interno requiero de una parti- 
cipación activa en el ámbito internacio 
nal. Una actitud desconfiada, negativa 

y puramente defensiva hacia el mundo ex 
torior, y una polftica internacional — 
que acentuara únicamente el aspecto ——- 

anti-intervengionista, no os compatible 
con la situación de un pate cuyo E 
rrollo interno está condicionado E a 

2) 
n 

nedida por factores intornacionales 

Las aseveraciones anteriores plentean algunos de los = 
problemas que se tratará do dilucidar en cl presente trabajo. 16 

  

gicamento la primera cucstión es aclarar el grado de dosarrollo 
alcanzado por 01 pafs. Una vez establecido dicho nivol habrá que 
preguntarse sobre ol cargctor y naturaleza do las actualos exi-= 
gencias, ya que obligan al abandono de las anteriores posiciones 
fronto al exterior. Do les conclusiones anteriores podrá inferir 
se si oxisto ciorta incompatibilidad entre las exigencias actua= 
les dol proceso y algunas de las actitudes anteriores, como se = 
indica en los últimos renglones del párrafo citado. 

    Anto: 'arrillo Floros: La polftica exterior de liéxico, «n 
ome:



  

En diversas propozcioncs, los c.pitales del exterior 
se encuentran practicamente cn todos los scctoros de la actividad 
económica. n la agricultura y ganadoría, su impo: 

  

cia os so - 
cundaria on cuanto 1 mortg pero se encucntran en posiciones ola 
ves, po. ejemplo cn cl fininciamicnto y distribución del algodón. 

intro la indorson £ Clayton, la Hohcnbcze y Ne. Fadden, poscen — 
un 70% de la c=pacidud nacional de despcpite y controlan la venta 
de fibra al exterior. .domás financian a m.lcos de ¿gricultores cn 

tod.s las zonas algodonoras del país. 

En las actividades minora5, ha disminuido ol monto: en 

1938 y 1946 representuban el 38% del total y cn 1955 tan solo el 
18.6%. sin omb=xg0, cotas empresas seguían controlando ol 77% de 
1. producción minor» nzcional + 

  

In el sector de la industria de transformación, se ha 
concentrado ls inversión cxtranjora ontro 1945 y 1955. Montras 
que, en 1945, los cspitules cxtranjoros cn la industria manufuc= 
turera roproscnt.ban solmentc cl 14.56) de la inversión cxtr n- 

jera total, cn 1955 reprosent.ban cl 34.19. según el Banco de 1é- 
xico y ol 48.6 scgún indican las cifr:s del Departamento de Co 
morcio de los 'stados Unidos. Como consccucncia de las oreciontes 
inversiones cxtranjeras on la industria y cl come:cio, también — 
ha adquirido ¿ran impulso la invorsión extranjera en distintos 
sczvicios técni y profosionales (publicidad,por ojemplo , (34). 

8 importencia de estas inversiones, l: sintetiza la 

ponencia de la Cámara Poxtil del Norte 

  

on las siguientes líneas: 
. si bien cs cicrto que comparadas con 

12 invorsión total dol pato, 

  

las inversio 

  

es.an exccicndo con gran ecleridad y que 

 



concretamente cn la industria mamufac= 
turora, tienen ya enorme import .ncia — 
por su monto, por hxberse introducido 
on camzos bísicos, y particularmente por 
el hecho de cue, muchas dos invorsio- 
nos cxtz-njeras provienen de £ 
sorcios que tienen unz nucva po: 
mundial dorinanto cn sus respectivas -— 
campos"! (35). 

      

En referencia al planteamiento inicial sobre el desc 
quilibrio del scotoz extcxno, los capitulos privados dol exterior 

sol - 

  

han vonido ¿ constituir un paliativo tempo.a1l. im vez de 

ver el probloma de 1. doficiente capacidad do importaw lo han a- 

gravado. las vomesas de utilidados, intereses, otc., superaron = 

al total do inversion: s cn 307.4 millones de dólares, cn cl perio 

do 1939-55 (36). 

+ través del comport.micnto del scetez oxtemo la for 
co nscional hz sufrido, por consigui 

  

   mación del oxccdente oconó; 
ento, una doble limitación, debido 2 las transfercncias al cxte= 
rior que se operan a trivós del comcroio exterior y a los movi — 
mientos de capital. 1l rcsultado ha sido sue el producto nacio= 
nal es inferior al producto ter:itorial. 

   
> po 26» 35. 

36.- Ibidom p». 34 . La fuonte citada cs cl Banco do léxico.



43 

in la oxpansión cconómica ¿o los años cstudiados, el 
procoso do sustitución do importacioncs jugó un papel funcamen- 

  

tal. Fara Celso Furtado el grado de dosarrollo (o subdesarrollo) 

está dado por la importancia rolativa dol sector atrasado, cuya 
principal actividid cs la producción para lambsi tencia. Por lo 

mismo -continua fuxt.do- aunquo crogca cl 3cotor industrial liga- 
do al mercado into.no y aumonte su pecticipación on cl producto 

(cn Léxico pasó del 17.8) al 21%) y aunque crezca cl ingroso por 
capita del conjunto do 1 población, ol contingonto de población 

  

afectado por cl desarrollo so muntieno reducido y la estructura 
ocu,acional del país sc modifica con lentitud, disminuyendo muy 
despuoio la importancia rola iva dol soctor de subsistencia(37). 

ún el cuscro siguiente se pueden apreciar los cambios 
ocurridos en l. cstzuctuza de la ocupacion (38). 

actividad 1940 195 1960 

gricultura 65.4) 68.3% 53.4) 
Industrias! 12.17% 15.9% 16.9% 
Comcxcio y Tinanzas 9.5% 8.37 9.2 

Transportes y Comu= 

nicaciones 2.5 2.6% 3.6% 
Servicios? 99% 14.97% 16.9% 

Y xtx otivas, de trinsfowmación, construcción, clcotricidade. 
2.- Mábiicos y privados y activid.des insuficiontcucnto ospocifi- 

le ls cifr.s anteriores 30 puede doducir que ol im- 

pacto de l. industrialización on el proceso de modernización aun 

no hz sido el suficiente puxa modificar sustinci mento la estruo 
     tura cconónica dol país. :5te hecho so xcf.cja cn la insuficicncia 

do la demanda intezna las manufactuz.s do consumo,que fuo = 
palpublo on los primozos «ños de 1950. 

  

8 

37. Uriso surt.do: Cpe Lite, Pp. 177 y 95. 
38.- Pablo Conzíloz U282n0Va.+. Op+Cit.,cuzúro “Vb, las fuentes, 

col



Ll proceso do industrialización tambicn so ha visto obs 
taculizado por la incidoncia del soctor oxt.rmo on ol ritmo do —— 
erecimionto. "Ja dependencia de léxico dol intorcambio del exte= 
rior no ha Uisminuido_.. porque los combios estructur2los de su 

economía han sido de poco alcance" (30). 

  

Par: finalizar csb.caritulo hay cue señalar cualos eran 
en la cconomi: mexic=na cn 1955. Lsto 

    
l39 condiciones reinantes 

compoxt micnto del soctor 

  

de zuge devido al favorabl 

sogún la Gli Li "os difícil encontrar cn épocas recion 

  

tes otxo momento cn cue los f2ctores extc.nos hayan desempeñado 
n la dotominscion del nivel gencral de acti 

vidad y en la orientación de los r cursos"(40). Foro en este año 

so oriont-zon fundamentalmente: 

un papol tan activo < 

  

las nuevas inversiones 
1- los cultivos do cxpowtación. 
2- . la construcción residencial y de edificios comercialos. 

sectoros industrial y de comercio, que recibieron una pro 3- . los 

for efecto de lu devaluación, la elevación tocoión mís ma.cada 
de aranceles y las restricciones a la importación (41). 

So obic:va ;ues una tendencia a la roducción on la in 
a 1. activid.e industrial. ista tonden versión privada dostinsde a 1 

muy clara cn cl segundo quinquenio de 1950. In cl mismo 

12 contimu.ción de distorsionos obser 

  

cia ser 

  

ostudio, la CEPAL soñ.1 

wadas dosdo 1940: un retraso del consumo frintc a la inversión y 

de los sularios frente a ls utilidades. -n este sontido,concluía 
el ostudilo citados" pose 2 la prospezidid 2ctual siguo habiondo — 
problemas estructurales ue pueden cstorbur 1. centinusción de un 

des.rrollo rázido y uniforme (42). 
In el capítulo siguiente sc mostruxf como evolucionó 

    

situsción doscrita. 

  

studio |conómico do .méxica Latina, 1956. po rs 
P- S-G Pu. Estudio” oonómico Co móñoz na 

   



Ln consolidución do la industrin posada. 

1- El reciso oconónico. 
2- Lo oxpunsión de las nuevas industrias. 
3- Caractorfsticas do las industrias búsicno. 
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En ol capítulo antorior sc cxpuso ol problema quo roprg 
sonté ol mercado interno on ol proceso de industrinlización, y lo 
incidoncia dol comportamiento del scctor externo on el ritmo do = 
crocimionto. Estos problemas fucron tan solo Centormidos on los 
años on quo so plantcaron con mayor gravedad. En 01 segundo quin    
quonio do 1950 cl zitmo de desarrollo sufrió una seris contrao— 
ción quo dostacó la soricdad de los obstáculos acumulados, y puso 
do manifiosto los cambios que so operaron on la estructura indus 
trial dol pafo. 

Las modalidados con las que se había iniciado ol proco= 
so do industrinlización ompioz=n a variar. La aportacióf al pro= 
ducto industrial total do las industrias mamufacturoras de produg 
tos alimonticios y do bobidas revela una tendoncia deerocionto, 
al igual quo la industria toxtil, do la madora, ol corcho y otras 
industrins productoras do bionos de consumo no duradoro. Bn cambio 
la producción do papol, colulosa, productos químicos básicos, — 
acoro, maquinaria mocénica y oléctrien exporimentó un rápido oro 
oimionto. Los Índicos dol volumon do producción de los bionos do 
consumo so habfan mantonido por arriba del corrospondionto para 
los bionos de capital, duranto los primeros dioz años do post=gue 
rra. A partir do 1956, la tondoncia sc invirtió, mostrando ol 59   nintorrumpido (1). También n partir do = 

  

gundo grupo un asconso 
oso año la participación do la actividsa manufacturera on ol pro 
ducto nacion:l bruto supere dofinitivamonto a la agricultura, = 

a le actividad comoroial, 

  

aunque siguo sicndo infc: 

Por otra parto, cn cl quinguonio moncionado, ol ritmo 
do crocimionto disminuyó considerablemonto. Comparando los años 

= ATfrodo Navarroto: El dosarrollo industrial do liéxicos Bl ñri 
mostro Económico. Vol» XXX, no» 120 México, Octubro-diciombro, 
1963» 

  

 



oxtromos do 1955-1961, 01 crecimiento medio anual fue do 4.5%. 

on el producto y 3+6%/. on 01 ingroso, miontras quo la población 

  

ercció a una tasa de 8.1%/.5 por consiguionte ol ingroso ronl por 

habitanto crocié solamonto un 0.5%/.+ Estas cifras contrastan = 

dosfavorablomonto con las dol doconio antorior cn que so obtuvo 
un crocimionto do 6+5%/. on ol producto y do 3+.0%/. on cl ingroso 

por habitanto (2)w 

1.- La rocosién cconómica do 1956. 

Para oxplicarnos ol rccoso on cl ritmo do croeimionto 
anslizaromos brovomonto ol comportamionto do los diforentos socta 
TOS. 

In ol soctor oxtorno, duranto los años 1956-1961, 01 va: 
lumon do biones y servicios oxportados so incromentó on un 719/., 

poro, dobido al dotorioro de los procios, ol podor do compra au= 
monté tan solo en un 31%/.. El valor total do las oxportacionos, 

do mercancias disminuyó do 807.2 millonos do dólares on 1956 a + 

706.1 on 1957, continvíndo practicamonto on oso nivel hasta 1960 

(3). 

La disminución do ln capacidad de importar so acentuó 

  

por los dosfevorablos movimiontos do los capitalos privados cxtran 
joros, quo lisminuyoron sus invorsioncs cn 1958 y sc rodujoron aún 
más on 1959 y 1960. El total do las romosts onvindas al oxtorior 
suporó on 141 millonos do d6laros a las nuovas inversiones, duran 
to ol porfodo do 1956-1961. En cambio los préstamos a largo plazo 
so incromentaron on forma crocionto (4)» 

  

guerra 
3.- Idom y Nao: Op. Cita, oundro 93 
4,» Facional a 0 o cusdro 103 y 9 
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Les compras al oxtorior so contrajoron a partir do 195%. 
y a oxcopoién do 1960, 01 quantum importdo no roouporó ol nivol 
«alcanzado on 1957 sino haste 1963. Las importacionos do bionos do 
consumo no duradoro incrementaron on 1957-1958 su participación, 

dobido a las oonsldorsblcs compras do máz y frijol. Los importa- 
cioncs do bionos do capital on 1958 so rodujoron on un 6%/., con 

rospcoto n1 año antorior, y un 8%/. duranto 1959. En 1960 numon= 

taron, pora oxporimontar un” muova contracción on 1961-1962. Esta 
baja on las compras de bionos do capital os atribuida por la CEPAL 
a la contracción do la inversión privada y al momr ritmo do cro= 
oimicnto on la producción manufacturora (5). 

Esta roferoncia de la CEPAL al scotor interno nos llova al 
ostudio dol compo:tamionto del soctor industrinl. En 01 capítulo 
sogundo so indicó que las industrins do bionos do consumo ompoza= 
ron a onfrentar probloms do mercado interno on los primoros años 
do la déonda do 1950 y quo, on 1953, muchas oporaron on nivolos = 
muy inforioros a los do su caproidad instoloda. La dovnlunción do 
1954 logró ronotivar ln producción quo on 1955 fuó suporior on un 

89/., poro al mismo tiompo ngravé ol probloma fundamontal: roducir 

la domanda por la concontración dol ingresos Esto hecho tonfa que 

traducirso on 01 Índico de producción do las minufacturas do con= 
sumo quo pormanoció practicamente ostancado on cl rosto do la dé 

endayal no habor aumentado on forma significativa cl ingrosos 

Los fndiocs do 13 producción manufroturora son los siguion 
tos (1955=100)= 

1956 1957 1958 

Prgduoción t2 107.8 115.9 119.1 

ad O CA 100.8 101.4 

o O 124.1 131.9 

Fuonto: CEBP¿L- Estudio Económico de Amóricrs Lotina, 19532 Cuadro 140. 

5»- CEPAL: México, 9 do xbril do 1964. Bi 
uso intorno. Adjunto 

   dor rovisndo solo para 
al Estudio oconómico de América Latina, 1963. 
 



Estas tondoncizs fuoron señnicdrs por ol setus1Skbacerota 
rio do Industria y Comercios 

Lo limitación de los mercados nacionslos 

  

sidzdos orcciontos do bio 
iban Eacienos que on los años 

rociontos so rodujora ol erccimionto de 
la producción en los primeros, mientras 
siguió aumentando la producción de las 
industrias bísicas y posadas... las in— 
dustrias motalúrgicas sccundorios, la - 
fabricación do vohículos de motor y los 
máquinas horramiontas cstan consolidan 
do su posición" (6). 

  

La insuficioncia de la domando intorns cn el ritmo do 
crccimionto no fuo tan gravo mientras cl proceso do sustitución 
do importacionos pudo cxtonderso en nuevos enmpos» Al llogar al 
sogundo quinquenio do 1950 ol proceso había avanzado considora= 
blomonto y los campos "ffcilos" de sustitución dosaparccían. Al 
rospocto la CEPAL afirma: 

"La invorsión privads so ha visto limitada 

  

un mercado altemento autoabastocido on —— 

2 bienes de consumo no duradoros y 
a bionos intormcdios dostinndos a la cons 
trucción. Así on 1960 la producción nacio 
nal contribuyó on más dol 84%/. a la ofor 

do biones manufacturndos dost: s al + 
morcado intorno" (7). 
    

0: Probables cfoctos dol tratado do Monte 

ae Véxico, El - 
106, abril=junio de 1960% 
  

8.= Pldoido García Roynis: 
yidoo on la industrisli 

Trimostro Económico, Vole XXVII, m 
q.— CEPAL, Note sovro México on Estudio Bconómigo de Anérics La 

tina, 1963, p. 22 
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El cstancamiento on las industrizs do bionos de consumo 
y la dosfavorsblo coyuhtuta en cl soctor oxtermo, quo afectaron = 
al erccimiento agrícola (8), dioron como rosultado un” roducción 

18 tnsis amualos do erccimionto fuoron    on 1 invorsión priva: 
las siguiontos: 
Años 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

EDSON mPBI. dAD da AdeS) 903 0.9 12 

    

Fuontos CEPAL: Estudios oconémicos érico Lstins, años 1957, 
1958 y 1964, cundros 198, 135 y 97 rospcctivamonto. Para los años 
1959 y 1960 1iacions1 Fánancióras 

Miontr=s que les industrizs ligoras vofan fronzda su ox 
pansión,-las industrios bfos$as contimusron oxpandiondoso, consti 
tuyondo ol clemento din%mico do la oconomfa. 

        
8. La agricultura ercció 2 une ta e se Ea mion= 

tras que cn ol anterior lo hi 1 6.1. Los fndi   
cos do ercoimionto son los A pMbacOs (asas Ss = 100)= 

1957 1958 1959 1960 1961 
Producción total 10191 103.9 117.9 124 141 
Para oxportación 937 108.1 120.3 119 132 
A o e a er den 

Fuonto: CEPAL: Estudio esonéaioo E Américo: 
fos 1958 y 1964, cundros 138 y do: 

12 producción efz y Frijol” as a o 
dorablos enntidados principaImonto on 1951-1958, lo cusl = 
agrowS ol probloma do ln enpnoidsd pres importar. 
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Por lo mismo so ha dividido cl trabajo on cuatro capí- 
tulos, los dos primeros dedicados a la formación, consolidación 
y evolución del desarrollo del pafs. Se creyó necesario remontar. 
se a la época Porfirista modificando la hipótesis inicial de — 
trabajo- a fin de toner una visión completa do la gestación del 
proceso. 31 plantear ol nacimiento del léxico moderno a partir — 
del movimiento revolucionerio resulta demasiado arbitrario y no 
explica de manora satisfactoria, entro otros acontocimientos= 
porqué en los quince años posteriores al triunfo de la Revolución 
50 aplaza ol cumplimionto de los programas revolucionarios, y la 
iniciación de un desarrollo en función de los interéses naciona= 

les. 

tudio 

  

Los dos últimos capítulos fucron dedicados al < 
de la etapa de desarrollo en que se encuentra el pals y el angli 
sis do las exigencias que implica la contim.ación del crocimien= 
to. 

Por último on la conclusión so ha señalado las condi-= 
ciones en que las exigencias anteriores pueden sor satisfochas a 
fin de apuntar algunas do sus posibles repercusiones on la nuova 
política extorior desarrollada por léxico. 

Un otras palabras se ha partido de la hipótosis que las 
exigencias del desarrollo económico son las que motivan un cam— 
bio en la actitud internacional de México -que ya es palpable en 
algunos torrenos- y quo probablemente conduzcan a una roformula= 

política internacional. 

  

ción do los lincamicntos genorales de 1 

  

Presentar las exigencias del desarrolla ha implicado = 
adontrarsc on ol csmpo de la ciencia cconómica. Esta incursión, 
absurda para los dofonsoros de la "departamentalización" o auto- 

nomía de las cionoias sociales, se justifica, -de acuerdo con -= 
C. Wright Mills- en virtud de que ol formular o plantear los pro



2.- La oxpansión do las nuovas industrinss 

A fin do contCmor 1h orisis el Estado actuó on varios 
campos simult4noamonto, tomando ls siguiontos modidns a partir 

do 1958: 

+ So buscaron nuovos morondos par” la oxportación do prirductos = 

tradicionales. El informo do la CEPAL de 1564 roporta la vonta 
do algodón en Chilo, Uruguay, Japón y n la Ropública Popular = 

do Chinne 

+ So rodujoron los impuestos » las oxportncionos y so suprimioron 
los impuostos intornos 2 los productos minufacturados quo so ox 
portaran. Postoriormonto sc crcó un fondo para ol fomonto do ex 

portacionos minufacturndas. A partir do 1961 so incromontaron 

las oxportrcioncs n los pefsos do la ALALC, sumontando 118 von= 

tas do 7.87 millonos do délaros a 16.7 on 1962 (on osta focha 

inició sus nctividados comercialos la ALALC); para 1964 la suma 

oxportada subió 1 33.9. Une gran parto do costas oxportacionos = 
ha ostado constituida por manufacturas (9). 

+ So aumentaron on forma soloctiva los impuostos n las importacio 

nos y so cstablocieron rostriccionos cus 

  

ntitativas. El metorial 

  

do onsamblo para sutomóvilos y los artículos suntuarics rosulta 
ron lcs más nfoctadose 

  

+ So crosron incentivos fiscales pres 12 náquisición do maquinaria 
y cquipos producidos on cl pafs, medinnto 11 rovisión do las — 

  normas dol impuesto sobro la ronta, 
tizo 

fin do permitir una omor= 

  

ión acolernds de oquipos. 
+ So intontó dinsmizar ol mercado intorno, aumentando considorablg 

monto cl roparto do tiorras, y concodiendo la participación on 
las utilidados do las omprosas a todos sus omploados. La CAPAL 

  

  

= Nacional Financiora. Op+ Cito, cundro 100.
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basada on datos dol informo prosidoncial de 1964, roporta que 
los salarios sc clovaron on un 29%/. y cl monto repartido por 

concopto do participación do utilidados 2lcamz6 900 millonos 
do posos. Los cfectos do estas modidas o: 1tribuyoron a inero= 
mentar la producción de bicnos de consumo no duradcro, que fue 
palpablo cn 1964. En relación 21 scetor oxterno so tomaron las 

siguointos providoncias: 

- + Estímulos a la invorsión privada oxtremjera, cuyo monto 2 par= 
tir do 1961 fuo muy considorzblo» En 1964 ontraron al pafs 614.9 
milloncs do dólaros por csto conccpto, orientfndoso principal 
monto a les industrias bfsicas (10). 

+ So nuovos con a 
los do orédito, para impulsar 01 dossrrollo oconómico on los = 
sootorcs de matorias primos industri    los, bionos intormodios y 
donos do expital. Algunas do ostas nctividados, como la potro 

química,.las tomó ul Estado por su cuenta, y para o'ras canali 
z6 ol crédito intorno y oxtorno, principalmonto a través do Na 
cional Financiora y otras instituciones. Los próstamos notos = 
obtonidos de 1960 a 1964 sumaron 1061.1 millonos do délaros» = 
Ús invorsionos públicas so canaliznron hacia soctoros básicos 

como transportcs, comunicacionos, encrgfa y potréloo (11). 

A prrtir do 1963, ol procoso de erccimionto oxporimontó 
una notablo mojorfa. El aumonto de los enpitalos oxtranjoros pú= 
blicos y privados (1,676 millonos do déleros a partir do 1960-61), 

el mojorsmionto de los procios do exportación, los incromentos on 
los salarios purmitioron quo la tasa de erccimicnto on 1963 fuo= 
ra do 6.3%/. y on 1964 dol 10%/. . La invorsión priva:     ln, que todavía 

10. Fuonto: Balanza do Pagos» 
11.- Ldom.



on 1963 habfa pormnocido ostancada, on 1964 tuvo un incromonto 
del 24.89/. (12). 

Los índicos del volumon do la producción memufncturora, 
tomando como baso 1960: = 100, fueron: 

Años 1961 1962 1963 1964 
Total o Ao 
bionos do consumo 102.6 112.0 119.2 139.5 

bionos do producción 112.0. 10745 134.2 157.7 (12 bis 

Algunas do las industrins quo més so dosarrollaron on 
estos años fueron las siguiontoss 
+ La industria del papol y de la celulosa, cuya producción sumen 

16 considorablomento, trabajando las ompresas del papol a1 86%/. 
do su capacidad instalado 

+ Los plantas 

  
   y al 90%/. las do colulosa 

do amonfaco y fertilizantes ta 
plena enpacidad de oporación. 

  

ién alcanzaron su 

+ En ol ramo de 12 petroquímica so establecieron cuatro centros 
industriclos pora 12 producción de materias primes nocosarias 
en la febricación do plésticos, fibras artificialos y caucho = 
sintéticos. PENIX (Potrólcos lMoxicanos) renliz6 inversionos mix 
tas -cn asociación al ospital privado nacional y cxtranjoro — 
para la oxplot=ción do 21gunos productos, como ol plomo tctra= 
ctilo, que, on asociación a la DuPont, satisfará la domenda in. 

12 EN Eos Estudio cconómico de América Entinc, 1964. En cl 
studio destaca ol onorme déficit on la cuenta corrion 

oia pages de 1964, por los considorablos au 
mentos on las importacionos y por las ro 
o intorosos de las compañfas oxtranjoras. La CEPAL soñala un 
a do 390 milloncs do dólsros, cn la balanza do pagos 

donal Finsncicra 412 millonose Lo suma romitida 
Es por lns compañias oxtranjoras llogó a 242.2 millonos 

do dólares on 1964 y al iguel que en años antorioros las rg 
mosas fueron suporiores 2 las nuovas invorsionos» 

12 bis.- Nacions1 Financiera. Op» Cit», cusáro 284 

  
  

  

al ox=



torna y pormitirá la oxportación n otros paísos latinoamoricano: 

+ Un la industrin dol ovmonto, no logró suprimir 1: 
:y so lograron aumontos dol 9%/. y 15%. on los 

1963. En ostra industri. 

producción, export 

+s importacionos 
ños do 1962 y = 

comenzaron a presentarse exccdontes de 
    los a Controamórica 

  

Sin ombargo, ol mas osta 
do do los transportos forrocarriloros roprosonta un obstáculo = 
para osa oxportrción. 

, situsción on la industria siderúrgica os similar. Las 
compañífas Altos Hornos do México y la Fundidora do Montorroy, 
torminsron cxpansioncs importantos on cl porfodo 1960-63. Por = 
su parto, la compañía Hojalota y 
:mabajendo nctivamonte on planos 

producción, do 280 a 300 mil ton 

+ Dosdo 1963 so intonsifico 

Ifmino so oncontraba on 1963 = 
para oxpandir su ospacidad do 

oladas. 

  

on los osfucrzos por oxpendir las in= 
dustrias mocánióse. do mequinaris, equipo y on goncral bicnos do 

:pital. Un lo quo rospocta al armdo do vohfculos, dosdo 1960 
so rogistró un procoso crocionto do incorporación do partes na= 
cionalos, ostimulado por la polftios gubernamental, intorosada 
on lograr la intogración do 12 industric cutorovilfstica (13). 

quo dostacar la crocionto Do la oxposición antorior he 
participación do ln notividnd manufroturcra on ol producto nuoio= 

  

1 bruto, quo on 1956 reprosontaba 01 21.9 miontras que 1ns acti 
vidados comercialcs lo hacían con c1 25.6. En 1964 195 proporcio= 
nos fuoron Jas siguientos: 24.9 y 25.9 rospoctivamento. En diciom 
bro do 1966, 11 Socrotario do Industris y Comorcio declaraba que 

13.- Para emplier «1 toma do la oxpansión do las industrias bísi 
ens vorz (PAL: Estudio Económico de América Lotina, 1963. 
E/CN. 12/696/Rov. 1, novicmbrc do 1964. Do costo ostudio so 
ttomron los dntos antorioros.



"la industria de transformación ha suporado con crocos ol dosa— 
rrollo de otras ramas do le actividad nacional", calculando quo 
su participación llogaría a1'25%/. (14). 

En costa mayor oxpansión do la a activilad manufacturera, 
la participación de las industrias bfcicas ha sido definitiva pa 
ra determinar ol ritmo do crocimionto. Aún on los años crfticos 
de la contracción estas industrias continuaron su dosarrollo, — 
mientras las de consumo pormmocicron practienmonte ostancadas. 
En la docleración ditada, cl Scerctario dol ramo informaba quo = 
los 200 proycctos industriclos gás importentos prosontados on la 
Scerctaría y aprobados on los últimos dos años alcanzaban un mon 
to do sois mil millonos do posos, do los cualos so habían invorti 
do en la petroquímica 2,300; on ol ramo do las fibras sintéticas 
877; 371 on oquipo y accosorios oléotricos; 340 on la industria 
del aluminio; 307 on la industria auxiliar automotriz y 300 mi= 
llonos on motores do combustión, 

Lo importancia dol soctor do industrias tásicas no solo 
on la dotorminación dol ritmo sino tembión dontro del proceso do 
crecimionto gencral, aumenta, si tommos cn considoreción los pri: 
blomas crociontos para la cxportación do productos tradicionalos 
(mayor compotcncia, inostabilidud y doseunso en los procios) y el 

rolativo estancamiento do la agricultura para cl merondo internos 

14. Diario Excelsior, México, 

  

+, juovos 14 de dicicmbrc de 19664



3.- Caractorísticas de las industrias básicas. 

Por último, es necosario carsctorizar las nuevas indus 
trias y los requerimientos que plantoan al proceso de crocimion= 
to. 

Con baso on las tendoncias observadas on los pafses sub 
dosarrollados quo más han avanzado cn ol proceso de sustitución 
do importacionos como México lo ha hocho=, la CEPAL ha califica 
do a las 

  

mdustrias do bienos do consumo como "vegotativas" y 
las industrias Básicas como "14 

  

micas" (15). 

El calificativo do "vegotativas" dosoribo porfoctamonto 
el comportemionto obsorvado por las industrias de biones do con= 

su >, a portir do 1956, on México. Los roducidos Indices do aumen 
to de la producción respondían precticamento a los aumentos de = 

población, al no aumontar ol ingroso. Cuando éste lo hizo y hubo 
posibilidados do oxportación, cl sector se dina 

  

126, como lo mos 
tra ol Índico do producción para 1964. 

las industrias vogotativas son las comprendidas on los 
rubros 20-26 y 29 do la Clasificación Industrial Intornacional Uni 
formo (CIIU) y abarca todos los bionos do consumo corrionto, do 

ori on principalmonto vegotal o animal, algunos renglones de consu, 
mo duradero, y aquellas actividados que reprosontan las otapas pre 
cedentos do la olaboración do artículos do consumo, como la produc 
ción de hilados,preparación de cueros y piclos, a*f como la indus 
triolizeción 'e lo madora. Como la domanda ha permanecido estanca 
da, la fabricrción do estos productos so opora on baja escala y 
por lo mismo sc ha demorado la renovación y modernización de los 

  A América Latina, 1961. Proparado conjunta 
men r las Scorotarias do la Organización de los Estados 

a (OEA) y de la Comisión Económica para América La= 
tina (CEPAL), publicado bajo la rosponsabilidrnd do la O+B.A. 
O.B.A+./Sor. E/ x3=, Po 
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Squipos productivos (16). 

Les industriss "dinímicas" abarca: 'n aquellas actividados 
donominadas ' 

  

ntormodiss", porque proporcionan insumos a otras 09 
tividados y so oncuontran on los rubros 27 y 30-34 do la C.I.I.U., 
como son los productos químicos bfsicos, cleomento, el avero, cto. 
Las industrias nocónicas también ostán considoradas dentro del = 
sector dinámico de la actividad industrial y son los quo fabrican 
Oquipos, picgas motálicas, 

  

quinarins, oto» 

In las industrins necfnices, hay que distinguir algunos 
de los artículos més soncillos, como horr: 

  

ientas de mano, ep shi= 
llcrfa, que sc hen fabricado desdo haco ticmpo y por lo mismo han 
mostrado un ritre de erccimionto monos que cl exporimontado on la 
fabricación de artículos nfs complejos, como son maquinariam equi 
pos oléctricos y de transporte, que se han expandido con vigoroso 
impulso cn los últimos años (17). 

Los industrias dináz 

  

icas so carsctorizan: 

+ Por su mayor complejidad tconolégica, lo cuzl implica ompleo do 
mo    o de obre especializada y on muchos casos ascsoremionto ex= 
tranjoros 

+ Por cl ompleo de personal onpacitado on l1s modornas técnicas, 
do organización y administración, dobido a quo ol sistema do = 
costos ús my sonsiblo a la falta do oficioncia industrial. 

+ Por mayoros roquorimicntos do enpital quo on las industrias 10 
ductoras de bioncos do consumo (18). 

16.- To 
17.- Ibidom. P+397 y SS. 
18.- Al respocto dico Colso Furtedo:"En rigor no so puedo afirmar 

que tods industria productora do bicnes durablos do consumo 
O do equipos presento un elevado cooficiente de enpital y quo 
ocurra lo contrario ón las industriss productoras de bienoos 
no durables de consumo» Poro es porfoctamonte 
es la reglo goncral". Subdesarrollo y estane: nto on Anóri 
ez Istina, Buonos Airos, ZUDEBA, 1966. p» 88 

    

Auro quo ese    



+ Por una gran sonsibilidad do lus costos y procios a las opora= 
olonos on osonla. Por consiguionto para oporar on nivelos de = 
ocenomicidad, roquiorcn de amplios morendos (19). 

En ofocto, en las nucvas industrias, la olovade tocno= 
logía omplenda so encuentra con frecuencia asocia 

  

la a prtentos = 
internacionales de disoñio y proccdimionto. Por otra parte,los ma 
yoros requerimiontos de enpitrl cxigidos sc prosontaron on :éxico 
al final do ln décnda do 1950, justo cuando la caprcided para im 

  

portar sc vió =fcotads por la desfavorablo coyuntura par: 

  

01 co 
norcio exterior. Por Wltiro, la fabricnción on ol pafe do oquipos 
industrinlos do base, como los destinados a la sidorúrgia, a la 
potroquímicn, cto., tropozaré con obstáóul-s do insuficionto do= 
manda. La CEPAL considcra que, ni por ol momento, ni proximaronto, 
la domande por estos cquipos justificará cl establecimiento do = 
productoros ospocinlizados. ¿stos obstáculos, continúa cl ostu== 
dio, "   l»= «tienen por objcto tornar más diffcil o más domorada la 
colosión cspontfncz de eso tipo do producción, como otapa normal 
On la evolución industrisl de los pafsos que se oncucntran ya on 
una otepa intornodia de industrinlización" (20). 

So ha contornado cl probloma de la falta do capitales 
ostimulando la inversión privada oxtranjora, quo con moyor fro= 
cucncia vionc cn asocisción al enpital oxtranjoro, aportando ca 
pital y toonologfa. El ostudio conjunto OBA-CEPAL soñ' 

  

que on 
el onmpo de 1ns industrias intormodios y mocáx ions han sido más 
Irocuontos lus inversiones privadas oxtranjoras: 

e ¡Sao rundialos han mostrado 
intorés por establecer su = 

    

CEPAL. Op. Cite, po 4032 En cl mismo_sontido dp El 

e dc industrialización cr Américo Latina. Vol. 

12/116, 1965, Do 34. O 
20. 5 El procos> do industrinlianción ex América Latina, pe 34. 
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cursalos productoras o por asociarso =— 
con omprosas nacionslos no sóls los — 
pafsos oscasoc do divisas, sino tam— 
bién do contar con cicrta protocoión = 
on aquellos otros que su oncontraban = 
on una situación cambisria rolativamon 
to más holgrda. Es indudablo quo ostas 
firmas obodocioron a los impulsos do - 
la corpotoncia on su desco do asogurar. 
so un lugar on los nuovos merendos on 
expansión cuyos atractivos aumentan — 
adomfs al conerctarso las porspootivas 
do una zona de libro comerci 

  

   

Esto sofinlnmionto gonoral hocho haco algunos años os 
confirmado por ol Diroctor do Nacional Financiora quo, a finos 
do 1966, oxponfa on 61 coloquio México=Canndá lo siguiontor 

  

La política dol pobicrno moxicano 
no cs la dc buscar la conversión do 
invorsioncs (CES EiaS) oxistontus 
a la propicdrd nacional, sino más — 
bion la do alontar el capital oxtran 
joro on las omprosas muevas, que so 
asocian al capital nacional y do === 
elontar la vonta do accionos on ol 
merend) nacional, cuendo las omrosns 
do propicdad extra anjosa roslicon ez 
pensionos important 22). 

E 

    

A su voz ol Socrctario de Industria y Comercio on las 
doclaraciones cita: 

  

antoriormonto, nl roforirso 2 las 200 nue 

vas industrizs, moncionsba que cinco oran do capital oxtranjoro 
y 195 ostaban formadas por capitalos nsoo    ados, 150 0on mayoria 
nacional y on 45 prodominando ol onpital oxtranjoro. 

Finalmento, con respocto al probloma dol morcado, la ng 

21:- ODA-CEPAL. Op. Cito, po 446» 
22.- Alfredo Novarrotor La inversión oxtrenjers dirceta — Lies 

Toxto roproducido on 01 dicrio 11 Df, México, DeP., 9 
do novicmbro do 1966.
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cosidad do contar con amplios espacios cconómicos ha sido plan= 
tonda on México dusdo haco varios años por algunos oconomistas y 
funcionarios públicos» Ul-dircctor dol Banco do México claramon= 
to oxponfa cesta siturción er. la XXIV 

colobrad> on 1958: 

"En murcrosas y mu 
tr: . 

Liga ndo indofoctiblcncnto 

  

Convención Nacional Bancaria 

y inmportantos indus 
dornas los costos bajos están 

a tócnicas 

compra de nuestros mercados naciona— 
los" (23). 

Los roquorimicntos planteados por osta nuova faso del 
erccimicnto cconómico han sido expuestas dosdo ol punto do vis= 
ta do la industria bísicn. En ol siguionto onpítulo so intonta= 
rá situnrlos on cl contoxto goncral dol procoso do desarrollo. 

23. Toxto a on El Trinostre 
    Pp» 10. En o sentido sc hen 

dizoctor do lugsconas Financiora; 
En su libro Viobi 

  

ida 
ento 

  

s do desonvolvimicnto 
so han iniciado y cuy: 

  

Alo 
2 integración de a 

  

Económico, Vol. XXV, no» le 
exprosrdo ol Dr. Navarroto, 

el Lic. Plfcido García Rey= 
4 ceonén:     do, mn Lati 

¡cipal just 
la ofrocsn las = 

do actividados industriales 
escala normu de producción 

il 

8      

   



blemas de nuostra época, roguioro ol ompleo do matorialos, con-- 

coptos y móvodos do varios disciplines. Sogún ol mismo Mills, "un 

invostigador social no necesita 'dominar ol campo' para estar — 

bastanto familiarizado con sus metorialos y porspoctivas y usar= 

los on los problomas que le intorcsan. La cspocialización dobo = 

hacerso de acuordo con costo grupo de problemas y no de acuerdo = 

con fronteras idcol6gicas" (3). 

Por último en roferoncia a la metodología emploada so 

ha utilizado la claborada por el Profcsor Ruy Mauro Marini y que 

fuo expueste on su curso: Problemas internecionalos de América La 
tina (4). 

3. 0. Wright Villss La imaginación sociológica: México-Buonos 
Airos, Fondo do Cultura Económica, 2a. cdición, 1964, P. 154 
y 155. 4.- Impartido on El Colegio do léxico, 1966.



Esalaciao land ES sl decrece Opa 
poriférico, 

1- Sootor oxtorno. 
2- Sootor agrícola. 
3- Soctor industrial. 

 



En uno de sus mís recientes cstudios 15 CEPAL indica 
que en cl erccimicnto de los pafscs latinosmexicanos 12 sustitu= 
ción de importzciones, a posar de h:bor constitufdo un factor di- 

en cl desarrollo, no tuvo prag nímico do fundamenta1 importancia 
divorsific.ción de 119 cxporta= ticamento influencia alguna on la 

ciones, que contimuzron dependiendo do los productos primarios — 
micntizs que " al amparo do una fuerte protccción, cl proceso de 
industrialización sc confizba 2 los cstrcchos mercados micion:los". 
Y añdo 1 

... los pafsos que mís ovinziron on ol 
proceso de sustitución comprimicndo sus 
cocficiontos de ortzción y cxport:ción 
vioron con cl ticmpo dobilitsrsc cl ritmo 
de su erccimicnto y se enfrentaron con gra 
vos dificultados par emprender otapos ulto 
rioros de su desarrollo. ... Este fenómeno 
so manificsta on la Argentino, Bresil, Chi- 
lo, Colombis mungue en condiciones y perio= 
dos distintos. Sólo cn lióxico, de ostc grupo 
do prisos, 13 industriolizición ha Ente 
do con intensidid E 
ciis 5 singulares condiciones £ is 

=mbién pesan sobro cto país Limit ¿elenco 
potencialos de 12 mism n:tu L 

asta a 
so on los demís" (1). 
En cl curso do oste Ultimo enpítulo sc onsayarí plan 

    

  

   

  

    

tczr =lgunos de los obstículos que se hon presentado 2 cstz forma 
de ercc. miento, desticndo 12 

v1 proceso ocurvido cn los pifscs cpit:listas actuzler 
profundz diferencia que cxisto con 

respocto 
monto mis industrizliz2dos. 

1. VERAD» Gontrimeión a le polrtlos de integración de inértez 
Iatinz, cn H2S o integrición aoclamá. de américa latin: 
léxico-Bucnos ¿iwc8, 1965, Fondo de Culturz Económicz, p.49s 
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1 ll sector oxtorno. 

In los modolos olásicos de desarrollo, este acetor ju- 
gó un papol fundamental, cn tanto que permitió una cxpisión con= 
tinuada de la o:picidad cc producción, supoxindo los problemas y 
contradiccioncs que se presentiron cn el murc.do int mo. El ojem=   
plo mís vuro sc hi113 configurado por 13 cxpcrienci. de Inglaterra, 
inunázndo 21 mundo con sus manufacturas primoro y 2 trivés do sus 

exporticion<s m:sivas de capital después. ista gran ofensiva intor 

nacion31 "logré cvit.r 1: cutanssia peccoz de 1: cconomíz ingle 

  

1bic).En cscula diforonto, todos los piIses c.pitolistas mas - 

    

desarrollados siguicron.unz cxporiuncia simil 

lots expansión al cxtorior de 1.s coonomías curopoas 
on cl siglo XIX dió origen 2 12 foxm.ción de las cconomízs domi 
nadas actuslmonto "periféricas", que se convirticron cn murcados 
do minuf .cturis yon prowodoxas do alimentos y matorias priras (vegctala o 

Loma, 

  

3 ingustrizics. En es: 

  

minamies), neeconrios a los contr 
el proceso de or cimicnto periférico respondió a ostímulos prove= 

nicntos del oxtorior. Ll oxcedomto cconómico invertible de los pa£ 

  

los del comer= 

  

503 periféricos tuvo su principal origen on los s 
destinadas a la ex-     cio extirior y cn las inversioncs cxtranjorz: 

plotzción de los recursos necesarios 2 los contros industriales, 
o 2 12 orczción de cicrtas obr.s de infmostructura que faoilita- 
ron la cxplotación. ln osta forma cl procuso de exccimicnto se - 
dió "hacia fuora" y depcndicndo de l.s fluctuaciones de las cco= 
nomíz5 contr.lcs. 

El papcl doscmpoñzdo por cl scotor uxterno resultó , 
2 lis ceono       por consiguicnto fundamental, cn este periodo, pa 

mías puriféricas. Nicntras que en las ceonomias contralos, si — 

1195 Buenos: dios 

 



  

Es 

bion os cicrto que fuo vital no por uso dejó do sor complementa= 
rio. 

  

la orísis de 1929 destruyó ol sistema ostablecidos 
En cl 
mundo, como cn Yéxico. También sc vió cómo las reform.s cardenis- 

simor c=pítulo sc anslizaron sus ofcctos, tanto on ol = 

    

tas significaron un2 forma racional de contormor 

  

problom, y 21 
mismo ticmpo pcimitioron mejores condiciones para iniciar cl pro-= 
ceso de industrialización, 21 que lo segunda Guerra Mundial vino 
a dar cl impulso definitivo. 

El proceso de sustitución de importaciones, califica 
do de desarrollo "hiciz .dentro', supuso implícitamente quo, cn    
lugar de introducir artículos monufuctur.dos, sc import .rian las 
idoss y las técnicas capaces de producirlas (2). 

La nuova ctapa del crccimicnto implicó oumbios aubs= 

tanoialcs on la estructura de las importzcioncs, quo, juntamonto 
con las nuevas tendoncias de las   cxport.cioncs, han conducido 2 
1; situsción actual. Esti situsción, debamos conjugirla con las 

ales 2 fin de confi- nccosidados intezmas de los contros industr:     
gurar cl comport.micnto dol sector cxtcrno y su incidoncia en cl 
proceso de exccimiento "hvcia .dentro". 

   las cxportaciones de las motcrizs primas se han vis- 
to afcctadis por un 

  

cnor orccimiento de la demandy mundial, de- 
bido on parto e los avanocs tecnológicos que los han coonomizado 
o sustituido y a ls inclasticidzd ingreso de su demand. Lo incor_ 
por .ción de nuevas zonss productoras, que ha 2gudizido la compe= 
tenoiz, localizíndoso estas zon:s, no sólo cn los nucvos pafscs 

  periféricos, sino también cn cconomízs ecntaalos. 

    vtinoffs ,lgunos problemas de l> formación y ión 
del espital humsno enc) deszrrolio resionto de américs Latim, 
Tr=bajo presentado al VI Congreso Interamericano de Plenitioa= 
ción. Cazaora, noviembro do 1966 
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En cambio a cl precio de las manuf :cturas nucstris tendencias 28 
condentes, dobido 21 mayor grido de o .pitil incorporado. Conforme 

la un país avanza en cl proceso de sustitución de importicionos 
composición de lis importioioncs roflejara una mayor participa 
ción de los biuncs de producción. 11 resultado hs sido una ten= 

de intorcambio y do lx ezpo= 

  

dencia al leterioro de los términ: 
cidid de importar cn los pafsos periféricos. 

El vigor cobrado por cl proceso do sustitución de im- 
portaciones en l, «fo.da de los cuarunta significó para Móxico 
dentrarsc plenamente cn la industrizliz:ción. 11 comercio exterior, 

había arrojado s11dos favoreblos, co = que hasta años antorioros 
Esto so debió, por uns - 

  

   mionza a presentar déficits constantes. 
parte, 2 que las importaciones fueron cn constinte zumento, par= 
ticipando c.da voz mís los bionos intermedios y de producción. 
la porticipición de cstos renglones cn cl total do las importacio 
nos constituyó ol 65.5% cn 1950, aumentando al 80.2% on 1959, == 

manteniéndose histx3 1964 on csc nivol, con alguns variscioncs (3). 

Dobido + 12 composición do las import-cioncs, un2 contricción de 
las mismas afccta ol nivol do ocupación o la formación do cspital. 

  

In cl porfodo 1950-54, 12 exportación de vienes y - 
servicios mexicinos zuncntó cn un 34% con rospccto 21 quinouonio 
antcrior y, aunque cn grado pcoucño, los ofcctos del dotorioro 

fuoron palpablos (4) . En cambio, do 1956 2 1961, cl volumen de — 
bienes y scrvicios exportados aumontó on un 71%, poro, cn esta o- 

ocasión, los ofcctos dol dotorioro de la relación de intero.mbio so 
hicicron sentir cn forma t:1 que «1 poder do compra aumontó sola- 
mento cn un 315 (5). 

  

mo en 
      

3.- Nacional Financiora 3... la Economía mexic 
4. 4.- Íos servicios cuc hóxico export: que aon prineipslncnte turies 

y braceros, hon contribuido considoroblcminto, 01 sumento do 
ES es d de importar. CAE iia Do 3 

un; 
Coto constituidas on su:miyor parte por mtondas 

El dcerrollo leonómico de .mérica 

  

latina en la postguerra, 

  

Se Es



En los años de 1960-63, cl valor total de las exporta. 
ciones aumentó una tasa emual d. 1 9% reflejando ol mayor volúmen 
exportado, dido que cl vzlor unitario do las exportaciones pcrma- 
neció prícticamente establo cn los dos primeros a 

  

los, cvolucionan 
do cn 1963 = un nivol supcrior on 4.4% al de 1960. La GUNAL seña 

la que ol erccimicnto de los volúmcnos exportados sc dobió "casi 
exclusivamonto" a la mayor divorsifio.ción do las ventas). entre las 

  

cualos cctenzaron = participar los productos manufacturados, diri 
gicndose principalmente 2 la ni G (6). 

Las tendencias antoriorcs se ven claramente en el = 
cuadro siguiente sobre la cvolción de l2 rclación de intcro mbio, 

  

tomando como base 1950=100= (m. 
1950-52 1954-56 1960-62 1963-64 

104 90 Tr 88 

Podemos concluir quc las nuevos tendencias del comor= 
cio cxtorior tanto desde cl punto de vist: de laa importicionos 

  como sobre todo del de las cxport:ciones, han signific.do una Jimi 
tación al procoso de crccimicnto, al implicar una transferencia 

  

de rocursós al exterior 2 travís del mcconismo descrito. 

El déficit que se present: en ol comertio oxterior ha 
sido financizdo principalmente 2 tr:vés de inversiones privadas, 
extranjoras y los ercditos oficialos. Para la cxbal comprensión — 

  

dol comport:micnto del scotor cxtorno se deben analizar 21gunas de   
las tendencias que sc presentan en lss oconomfzs centr.los y la - 

  forma on que sc han conjugz0o con 1 crisis que presenta el seo= 
tor oxtezno do lis cconomizs periféricas. 

6. ÚLP. . Estudio Económico de América Iwtina, 1963. Nota sobro     
Xéxico 

7.- GEPAL. Estudio leonómico de iméric> latina, 1964.  



En rolación al problema de la inversión privada ex 
tranjora son ds los principalos hechos 3 destacar. im ol dosa= 
rrollo de l3s cxplicxcioncs siguientes so han soguido las iden: 

profosor Ruy lauro Narini, cn su a 

  

expuestas por cl srtículo a. 
rccido cn honthly «ovio (8). 

2) En ceonomizs ecntrales, y cspccialmento cn is 

tados Unidos, ol procoso de trustific:ción y la progresión ascen= 
han conducido 2 una concen= 

onsidcr:blc. "Si las 

    

siona1 de la acumulzción capitolist 
tración ercoicnte de riguezs, cada voz mí: 
invirsioncs cn activid.dos productivas acompañasen 
ercoimicnto del cxocdente, la cstructurz coonómica cstellaría en 
crisis quizí mas violcnt:s que la de 1929". ¿2s polfticxs antiin= 

ol ritmo de = 

fl.cionariazs han respondido 2 la ncoosidzd de continor cl Impotu 
del orccimicnto y limit:r cl monto dol cxocdentc. Una do las for 
mas mís usuzles ha sido invertiz cl cxccdonto cconómico cn gas= 
tos improductivos, como publicidad y armamentos, práncipalmonto 
El rost.ntc hi sido oxport.do a l.s cconomías periféricas, orien 
tíndose 2 los scotoros más »ent.bles, con lo cual so han obtoni- 

do cnurmes buncficios (9).' 11 rotorn:r óstos, sc producen aumen 
Emoto nen tación cn (91 ya censidosablo pxscdete eobnémi oo, e 

alto. 

   

lo cual recomicnza cl ciolo on un 

b) El sogundo zspccto 21 está rolacion:do con 
las innov.cioncs tconológicis. En expit=listas avy las coonomizs e 
zadás ol plamo pxr 1. renovación del cspiti1 fijo sc h2 reducido 

lizn "intcrocpendonce" and impcrialist 
) diciombro de sr 

9. Pr do < cap itilcs, también entr en 
considoz=oión de 103 inversionistas, 138 altas utilidades quo 
se pucdon obtencr cn cl cxterior. im 1957, cl iundimicnto del 
Papital privado mortomenicano representó el 13% del malos E 
los invorsioncs cn américa latin=,micmtras qué cn ( 
7.65 . Ver Victor Urquidi. Cp. Cit. pp 55 y 56. 

   8.- “uy Esuro hexini.¿r2 
EE lonthly Rovic 

o són     
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considcrablomento. let situsción conduce 1 la nocenidid apromian_ 

to de exportar sus cquipos .bmolctos 2 las micioncs cn fu10s de in_ 
dustrialización" (10). 

Do costas dos situsciones, disminución de le crprcidid 

de importzcién, un las cconomías perifóric.,s y meyoros requorimion_ 
tos en lis centrales y do su cquipo us.do, hs surgido un> nuova — 

  

forma de vinoui ación ontre entro y poriforias la asocizción de - 
capit=los . No hicc filtz descender 21 c1so de ¿éxico, pucsto que 
=1 hublar de 1, consolid:ción de 13 industriz pos:d. se describió 
el proceso. 

los :leincos do cstz solución p. 

  

rosolvor cl pro= 
   blcmz del sector externo son bastante limitados. Volvicndo al - 

exso de léxico, par 1964 so considoró quo se había logrado la - 
rocuporición del ritmo do crovimicnto, pues se logró una tasz de 
erccimicnto del 10%. Ll mumento de 12 invcosión —nicional y ox = 
tranjora— implicaron nuevas import .cioncs de bicncs y servicios, 

de lis compañias     que junt-onte con cl inorcmunto de 13: 
oxtx .njerz3, arrojaron un déficit cn cucnt. corricnto de ,lrodedor 
de 390 milloncs de dolzxcs frente a 131 dol zño0 «ntoriore El pago 
a los servicios del capit.1 extranjero sumáron on cl mismo año mas 

    

do 552.9 millones do dólazcs, que fucron financiados con nuevas = 
inversionos y préstmos 2 largo pl3z0 (11). 

De 1: exposición sobre el comport.micnto del scotor cx 
tomo so pucde concluir que 

El papcl jugado por cste sector cn los cconomías con= 

  

10.- Ruy Tauro larin: e 
11.- CiP.L. istudio Económico de móriez tn 1964, p+107 Nacio= 

nal Financicra estima en 212.2 0: délarcs ol déficit 
en cuenta cormionte;en 242 los E as 

joras 5, y cn 310.9 las amortizaciones(a — 
ente) OpeGit. cuadro 92. 

  

  

  

    



cn las primeras co.dyuvé al ercoimicnto, cn lis periféricas 
structura soctuzl del comercio cxtesior y de los movimicntos 

cipital hz conducido, simultínoimento, a una sobre=capitali- 
ión de 1: periferia. 

 



2 El soctor agricola. 

lin las cconomí+s contralcs, le -gricultur se dosarro 
116 particndo de sistemas do producción para las poblaciones loca. 

les, hicia formas mas complejas de división social del tribajo, — 
do la actividad oco-    que so tradujeron en la diferinciación lo 

  + de algunos prísos curo— 

  

nómica. in Estados Unidos (a diforcno: 
pcos) la abundancia de ticrris permitió que so constituyosc, dos- 

de el primer momento, un tipo de orginiz:ción rural, en cl cunl - 

12 propicd.d de la tierra sfcctzbz muy poco 1: distribución dol — 
ingroso. In luzopa cl fictor usozso fuo la ticrix y on Nortommé- 
ricz li mino do obra, por lo cusl1 «1 dos.rrollo do la técnica a- 
grícolz (1. mccmmizzción) era indispens:blc pasa aumentar los 

  

cndimientos de la tiorra on cl primor c:so y suplir la osensoz 
de personal on cl sogundo (12). 

En Kóxico lis condicioncs fucron diferentes. Particn 
  do una situ.ción de autoconsumo, se cvolucionó haciz una cstruo- 

tura de concentración do tiorrz y mino de obra, cl latifundio.a 
diforuncia de lo ocuzrido cn las cconomizs contrilos la tiorra y 

12 mino de obri no fueron los factores esezsos, sino cl expital. 
la cstructurz lvtifundists respondió a cs situzción hzciendo am 
plio uso de los olementos vbundantes, precindicndo de mejoras al 
equipo productivo y hxcicndo poco uso de insumos quo clcvaren la 
productividzd. El grueso de 12 producción sc orientó a 15 cxpor= 
tzción y al suministro de materias primas par: las incipientes - 

industriws, en dotrimicnto do 1 producción de alimontos para el 
mercado interno» 

12. Tolso Furtido. Op. Cit. pp» 238 y sse



La formación do la cconomía exportadora y los cambios 
postorioros a la crisis do 1929. 

1- La economfa oxportadoras 
fr El cambio on la coyuntura internacional. 
3- El Cardenisno.



41 final do la ópoca porfirista los inconvenientes de 

la ostructurz latifundista so tridujoron on 12 insuficionte ofer- 
ta do .limentos y on cl reducido mercado interno par2 las manu= 
facturas. 

la ¡cforma agraris modificó la estructura de 12 tenen 
cia de la ticrra dostruyondo las bases del poder político do los 
hacend .dos. Sin embargo ol sector agrícola siguc prosont-ndo obs= 

tículos al procoso de crccimicnto coonómico. lin la postguerra, los 

índicos de producción que mís sument.ron Zueron -nucv mento los 
destinados a 1: industria y a 12 exportación. 2 ofortz de alimen 
tos fue deficiente cn tUzminos gencx:los, y cn virios años hubo = 

nccosid:d do import" :limuntos bísicos, como cl m2fz, frijol y - 
trigo. 

la oxpliozoién do la contrzdicción resido cn que la 

  

cta (fi1t2 de créditos, de orientación, 
etc.) y adomís hi sido modi.tiz.ds por Bos hcchos principzimontc; 
= El cxcoimicnto demogrífico hi conducido . una situación do mini- 
fundio cn las ticrxes el   partidas. solamente un 1% de los ojidxt: 
rios tribajen superficios mayores de 10 His. In menor proporción 

  

también so present: cn 1.s propicd.dos priv.d.s, el 6.so de pam 
colas ds superficio reducida. 
= El sogundo hccho es ¿1 ;roccso de reconcentr   zción de tierras. 
Gon car otorísticas tócnic:s y comcrcixics € 

  

forentes, se han — 
ercado cxtonsis propiodides priv.dss on cl nortc dol pafs, que hon 

sido las princip»lcs beneficiarias de lis obr.s de riego ompren — 
didas por cl Estado; además han cont:co con críditos públicos y 
priv:dos y han onc:uzado su producción principvlmente > 13 indus 

tria o al exterior. «$lo cn 

  

21gunas do estas supor 

ioios so han dedicado 2 1. producción dc slimuntos = 
pocizl-, 

    

go on 0s= 
zcción cn la demand externa. Cabo no-   dcbido 2 12 contz 

 



tar que cl trigo produciéo ha suporado lis ncocsid:des naciona 
los y so ospcrz cxportirlo con subsidios del gobierno fcdoral de 
bido 2 su costo no competitivo cn los mercados mundiales. 

los rosultados de csta situ.ción on cl procoso do ore 
  cimicnto genc.21 del pifs son los siguiintos: 

+ Ia contribución de 13 agricultur a 15 formición dol cxecdento 
  cconémico invcrtiblo lo h. hecho primordi-Imentc el sector expor 

tador, proporcionando Civisas al scctor intustrisl. into la baja 
de precios cn cl mero .do mundi>1 hi sido necosario aumentar cl vo 
lumen exportado, lo que h> implicado uns mayor :.plic.ción de re = 
Cursos. 
+ La baja produotivid.d del scotor productor do alimentos hice que 

  

la oforti intezmma soa deficicnto y cuido se hn presont.do contin 

gonciz1 adversas =mctcrológicis por cjemplo- ha sido nccos»rio im 
portar considor:bles oantididcs de proóuctos bísicos. Para cubrir 
lis deficiencias de 1. cícrt. cl istido h: intervenido controlan= 

do y/o subsidizndo los productos bísicos aliminticios, con lo oun1 
so ha cvitado 2cducir aún més cl more .do intczmo paxa manuf.cturas. 

o recibe ul sector ogrícola son rep:rtidos en for     + Los ingrosos 

  

ma muy desigual, no sólo cntrc plusvalí) y salarios, sino gue la 

plusvalía so roparte -n ¿om muy desigual cntrc los divorsos pro 
ductorcs. 11 scctor oxport.dor, princ: 21 benificisrio de las 0- 

conomízs cxte.nas ero.ds por cl st.do, rocibc uni plusv:112 adi- 

cional (o plusvalía diferencial) gue cl resto de productores de = 

  ext nsioncs pcqueis5. Jos ingresos de cxsi el 70% de 12 población 
eumpusina son inferiores » los 500 posos monsuales. Pox lo mismo 
la industri. manuf.cturor: dc bicnos de consumo no dur=éczo ho 
visto fronadx su cxpansión on años recientes. Te no tomwr8c medi 

enfrentazí un cstincamicnto 

  

des inmcdiztas, la industri: bísio   
, Porque 01 no cxpandirsc 1: primora, 

  

simi. demand. por ra= 

 



  

quinsriz y cquipo so verí constroñida. 
+ kl oxcodente de población cxistontc cn cl agro proporcionó a la 

industria abundante mano de obra. 11 procoso de industri.lizición 

on su primora fisc, fuc c.paz de 2bsorbor unz gran proporción de 
1: fuorza do trab.jo, czr.ot.rizad. cn goncral por su f.ltido -= 

do industrizlización, la teonolo- 

  

eslificación. ln 13 nuev. ctap 
gía so caracteriza por cl «mpleo do maquinoxis ahorcdors de mano 

  

do obra que sc requiere de personzl altamente o.lifio.d0, con lo 
«1 execdente de poblacior esmpesina se   cual lzs perspectivas para 

perfilan fr nc mento des? ,vor.bles 
+ la mccmizsción do ls agricultura, 2 fin do olovar 1. proQucti- 
vidzd, aurontoríz cl cxcedonto dc mino de obrs, que 1. industria 
scxfa inc paz do absorbor. lstz situzción orcarí, myox desempleo 
disminuyendo «1 merecido into:nos



Ne 

3 El scctor industri.l. 

Adomís de los obstículos que cl comportemicnto de los 
z0ión, on    scetorcs wntezioros prosentan al procoso de industriali 

ol interior del mismo cxisten cicrtos descquilibrios, que han on= 
torpccido cl crccimiento. Debido a las limit-cionos del tr.bajo 
so consideraran solamonte +lgunos aspcotos del problems, lo ousl 
no implica ol dosconocimiont de 13 importancia do otras consido- 
raciones. 

En los pafscs curopcos, cn los que se originó cl pro- 
coso industri:1,cl dinwmismo inicial 2ctus poz ol lado de la oferta, 
constituyondo la primcrz preocup:ción del industri:l la reducción 
de los costos. Pax: cllo contó con dos medios princizelmento: por 

tosin21, dispuso    un parto, + cons.cucncia de 12 desorgwmiz=ción « 
no de obr» quo le pormitió - de uns ofcrt, summente   ulística de 1 

zbsolut.. Jox otra posto, los mejorsmicntos 

  

obtencr uns plusva1: 

en 1.s tícnic:s de producción result.ron ca 
on Ínt.gros 21 e .pit:l, obtenicndo e 

  

:umentos de 
1 propictirio 

  

vidad que p 
una plusvalía relativa adicional. 

En cstz primero face de cxpansión, ol s-lario del obre 

ro ora bísievaonte un salario dc su»sistincia. Ecosultaba difícil 

incrementar 12 plusvalf. :bsoluta,concontrríndoso por lo mismo cl 
intorés del emprosazio on mojorzr 1.8 técnic:s do producción a — 
fin de obtencr una plusv11f1 mayoreo lin csta forma se incrementó la 

demandz por bicnes de capital que fucron incorpor ndo innov2ciones 
tccnolégicas, posibles por los grundcs progresos cn 1: investiga- 
ción(13). 

Al finalizar osti primor. ctopz so hibía producido la 
totz1 =bsorción dcl exccdente estructur:1 de mano de obra con lo 

13.- Colso Furtado. Ops Cito, p. 159



cual su .forta so volvió poco ol£fstic., y por lo mismo mejoró la 

participación del tr:b:jo cn cl ingroso. Esta situzción amonsz0- 
ba con reducir la tasa de ganancia y bajar cl ritmo do invorsión. 

El diloma so resolvió mcdiantol apliosción do nuova tconologfa, 
y imultíncamonto con la conquista do merc.dos cxtc1mos par: las 
manufacturas y pino los bicnus de capital. 

En todo cl proceso so obscavó "una Intima y rocIpro 
ez dopenácnciz entre 12 cvolución de la tccnológia y lis condi- 

cioncs históricas dol desarrolio ceonómico" (14). 

  

En los pafsos porffericos el poblcma se plantcó on 
términos diforontcs. El procoso de intustrizlización recibió su 
estífmlo rospondicndo 2 una domands pre=oxistento, quo no se poz 
día satisficcr con 1, ofcrta del cxtoriore Esta situsción giran- 

tizó atractivas ganancias al soctor empresarial, quo se vicron ro 
forzadas por las protecciones 21nccloriss. 

Desdo ol principio cl proceso de industrizlización - 
so da con una tconologÍz importadas, que respondíz al punto de vis 
ta ompres2ria1, poro que no sicmpro fuc la mís indicada para ofeg. 
tuar una rípidz transfommición de 1: estructur: coonémic1, median 
to l2 :bsorción del scctor de subsistenciz. im costa formo 50 erez 
ron descquilibrios cntrc la disponibilidid de recursos y f.ctoros 
y las combinscioncs de los mismos oxi,idzs por 15 tocnología on =   

   14.- ldcme po 162. mpliar cl toma vor del mismo awtor cl 
capítulo 1 de Tialéotdo: del des: E 301 
Fondo de Cultura Eoozó:ico, 1065 
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procoso de absorción (15). 

Para cl economista Colso Furtado, ostc' desequilibrio 

al nivol de los fictorcs, cs justamente lo quo carsotoriza una - 
estructura subdesar:o1lads y permito cxplic.r como tal una ocono 
mía dondc la producción industrial aloanza un olcv.do grudo de 

divorsificición y ticnc um particip:cién =n ol producto que po= 

eo sc distinguo do la obsurvidz en paso desarrollados, poro - 
que sin cmb.rgo presenta una csuructura ocupacional tizicumonte 

proozpit.listz contando con un gran núcico de población ajono = 

ollo (16).   a los toncficios dol dos: 

  

El primor y mís obvio do los descquilibrios, os el 
quo so presenta entro los f.ctorcs tribajo y capital. En varios 
do sus cstudios la CEPAL ha mostrado, como 1. introducción de — 

toonologÍ: +vinzada en coonomizs atrasidos ticndon 2 crcir doscm 

plco cstructural. El erccimicnto demogrffico y lis gravos dofi = 

cicnci, en 1: cáuczción han crcado una oferta do 

muy olistic:, poro no o:picitadz. En cambio la 

  

o de obra — 

   
lificida mucstr: una tendencia invors2s existo inolasticidad on 
la oferta y por lo mismo los cmprosirios tenlorán a importar una 
tconología cada vez mís 2vanzada. 

El descouilibrio . 

  

ristonte en cl umpleo de los fac 
toros productivos ha contribuido cn la conccntrimión del ingroso 
en favor de cmproscrios 9 invorsionis 

  

- Estas tondcncias sc a- 
contuzrín conforme sc avance cn cl cmploo do técnicas más 2dclan 

  

Un scgundo aspcoto del desequilibrio cn ol ompleo de 

  

tores radica on 12 des 

  

rop2rtición do la plusvilía - 
ontro los divorsos productores. Si par» qUe dl preocsc decricirieto 

T5 y 16.- Ibido 

  

Ver el capítulo 1V.  



so love 2 cabo es indisponsa2ble que ol producto so roparta ontro 

plusvalía y salarios, no monos importante cs que la plusvalfa so 
reparta en forma mas o monos cquilibrada entro los diversos pro— 

ductoros. 

Habiondo carccido cl proceso de industrizlización, do 

planozción o al menos de cicrta orient:ción indicativa, la impor- 
tación c implantación indiscriminzda de tecnología hz originado = 

stra- 

  

una poculizr situsción que 21gunos autores han donominzdc " 

tificación de 133 tconologlas" (17). 

stento dentro 

5 que Oxbibcn 

  

Esta expresión doscribc 1: situición 

  

de una mism> ram do actividid industri21, do empres 
    un alto valor agrcgado por unidad, pero que sólo emplean un. po=- 

queña fricción de la fuorza do trabajo, fronto 2 otras do baja pro 
ductividzd que absorben sin cmbaxgo, un =1to porcentaje de cmpluo. 
Las umpres.s de 3142 productividzd se inicizron por lo gencra1 00 
mo omprosas grandos y modomas y las mís de 115 voces con oxtranje 

anjcro (18). 

  

rus O ásociadas al capital ex 

  wramento pexcibido por cl conos 
niyta nozicino alonso uguil 1, desde 1952. " 
mono do obri-por parto do lo industrás no,h; sido tan importinto 

  

Esta situación, ful 
+ L. bsoreión de     

cn 15 form ción del norosdo intcwmc como « primorz visto. podria — 

uponcrson( e a 

El problem. h, sido cotudicdo cn México por luy Mauro Karini 
cn su curso Probl. internacionelos de América latinz, im- 
purtido cn El Colcgio de Héxico, cl primor sencstro do 1966. 
Lzs nots dol curso so «mplezron cn 1: redacción de 21gunos 
pfrafos. Ratinoff cita ol trabajo de Zygmund Slavinski:z Los 
soctoros modcrno,du subdos.rrollo y primitivo cn 138 ocono— 
mías latinoaméricani9 on los Ultimos años y sus prpreles on 
ol cmplco de 1.5 fucrzas de tribajo disponibles. Sin rcforon 
cis Pare 

18.- Luis y Pe. 14o 
19.- os Aquliar Mo btoverdonEL mezondo HA desppollo <eonó- 

meo en Investig30ión o pas y No.1 Mízico D.F. 
52 
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Esta situición, lejos de rcsolvorso so acontía con ol 
ompleo de tconologf1s mas avanzzdxs y por consiguicnto aumontan los 
problemas dol morcado interno. En 1966 cl gorente do program:ción 
industrisl do Nacional Financicrz, dirigiéndose a' la 1X Convonción 
de 12 Unión Panamcricwm2 de isocizcionos do Ingenicros, plantoaba 
el probloma on los siguicntos témminosa "La industrialización no 
hz sido suficiente par: roducir on forms significativa cl dosom- 
Plco real o disfrazado. Por un lado 1: situ:ción domogrífica ha 
dado lug:r 2 considor:blos aumentos on 11 fuerzx du tr:bajo y por 

  

el otro ol dosarrollo industrial hz tendido = concontrarsc cn ta= 
roza do alt: productivid.d que no 2bsorben mano de obra on gran= 
des cantidades" (20). 

los datos disponibles para analizar ls ostratifica= 
ción tconológica on México son muy pocos, sin ombirgo so onyard 
hacerlo on forma indircot. a trvés do algunos estudios del Ban 
co do México, basíndose principalmente on El empleo de porsonel 
tócnico on la industriz de transformación (21) la distribución 

soctorial do la mano do obra técnica scrvirí, por considerar que 

  

el múncro y calificsción do los técnicos aumenta on 2quollas in 
dustrias quo cucntan con un cquipo m-s avinzado + 

De un total do 12,248 técnicos oxistontos cn México, 

ol 39% son profosion21cs; cl 77 subprofesionalos y cl 54% príc- 

ticos» En 1956 la industria toxtil ompled 200,000 pcrsonas, de las 
cualos solamento 2,775 fucwon clasificadas como técnicos. Do 6,426 
establocimiontos, 3,224 (50%) son fíbricis poquoñis cuentan con 

20. Carlos Quintana «Iccosid:dos de Bienes de Capital de le In- 
dustria Mocínica on México y Améric, latina y Posibilidades 
do aumentar su producción. Koproducido on cl sominario de 
Nacional Finanoiora, El Morcado de Valoros, año XXVI-Xum.45 
7 de noviombro de 1966. 

21.- Publio.do por su Depart.monto de Investigicionos Industrialos, 
Yóxico, 1959 
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monos de cinco obrana= y no cmplcr porsonsl técnico do ninguna os- 
pooic. El pcrson11 ocupado cn cll.s sólo llega 11 5% dol total. — 

Los est:blccimicntos considerados como medianos (por ocupar do 5 
a 249 person1s) cucnt:n con cl 70% de person:1 toxtil poro Úni- 

cxmento cl 25% do las empresas cuplezban técnicos de uni u otr - 
clase. Por Ultimo l2s 61 fíbricas considor-ds como gr.ndes (con 

un promedio do 912 cmplczdos por plant2), todos cuentan con mís de 
12 técnicos on promodio, de los cuales ccrez de 5 son profosiona- 

los (22). 
las industrias necénicas emplezban -en la fecha del — 

estudio- 116,400 person5 de las cuales 4,000 ex técnicos» ci 

  

fra suporioy a los ocupados cn los textiles, a pear do que esta = 
últán onplos más porsonal. En la pequeña industrin necónica. se cm 
Plca un múnowo insignificante dc prícticos. In los cstablocimiontos 
considorados como modianos, menos de gu torcora parto emplea técni. 

coss En osmblo lab 56 grandes anpresdo del ramo, todas emplean — 

técnicos» No vs de oxtrañar quo esto Ultine grupo "haya logrado = 
nivelca nás altos de opcr.ción" (23). 

El criterio soguido por cl Binco de Kéxico on su inves 
tigición parz clasificar las industrizs como grandes, modiznas o 

  pequeña fue cl míncro de opcizrios, lo ousl puedo scr onguñoso = 
par: juzg.r ol grido de avzncc tcenólégico. Sin cmb:rgo au puedo 

aprcciir que cl número de empresas consideradis como gr.ndcs cs el 

mís reducido y son lis que cmplesn una menor proporción del porso- 
nal tota1, contíndo 2 1: voz con cl mayor núncro db tíonicos. Por 
consiguiente no os aventurado suponcr que son 1.s cmprosas que — 

cucntan con una tocnologí> mís avingaéz. Est deducción se con — 
fima al considorsr ol caso de 125 industrizs toxtilos media -- 

  

pp. 81 y 73 
. Do 66
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mas, quo emplcan ol 70% de 12 fueras de tr:bajo yum mínoro roduci 

do de técnicos. En ol c-so de las industrias mocánicis os aín mís 
evidontos ol altísimo grudo de concentr.cién do técnicos un gran= 

dos empresz9 y aus niveles 1 

  

altos de oporacién nos indican quo 
cuentan con una tocnología mís avanzado. 

So citó el ejemplo de 12 industrai toxtil y de la moqé 
nica ¿or conside: 

  

elas representativas del grupo do industrias = 
calificadas por la CEPsL omo "vegctztivas" Para la primora y "ding 
micas" pora las segund:s. El cbjeto camostrar la prosoncia do la = 
ostritificación tecnolégica,cn los dos grupos do industrias. 

Como rosultado do la estratificación tocnolégica so ha 
ercado una situsción on la cuals 

+ Las omprosas quo cuenta 

  

con equipos mís avanzatos obticnon una 
plusvalía relativas mayor» La desigual ropartición do 13 miem = 
ontro los divorsos productores ha hocho procaria la siturción = 
do las poqueñzs y medianas omprosas. Les posibilidados de ostas 
unidados de baja producción de p:sar 2 un nivol tecnológico supe 
rior, cstín limitadas por las considcrablos invorsionos on m— 
quinaria y cquipo que esto suponc,y prícticamonte son nulas (24). 

+ Dol punto anterior se doriva 12 cxistenc: 

    

de un gran nínoro de 
omprosas quo so cncucntran cn un2 situzción de ostancamianto. 
Esto implicz quo cjcrco ma denzndz bajísimo por maquinario y — 
oqripo, y por lo mismo dificultors 
las industr-: 

ción. 

  

la expansión continuada do 
s bísicas, que requioron grandos nivolos de opera=    

24.- Luis Ratinoff. Op. Cite, P. 14.



1.- La cconomfá oxpórtadora. 

El triunfo do los liberalos y la aplicación de la Cons 
titución de 1857 consagró los principios del individualismo on = 
la vida oconómica del pafs. Las viojas trabas a la liborted do = 
comorcio fuoron suprimidas; las organizacionos gremialos en la = 
producción do manufacturas se disolvieron al igual quo las formas 
do propicdzd comuneles, con lo cual la gran mesa rural se encon- 
$r6 dospojada de sus tiorras y desprovista do recursos. El lati- 
fundio so gonoralizó como forma de propioded, ocupando en cali-= 
dnd do aseleriados a los antiguos miombros do las comunidados. 

Bajo los gobiernos do Juároz y Lordo la economía oxpo= 
rimentó une lovo cxpansión y se hizo evidonto la imposibilidad = 
de un desarrollo basado on inversionos n 

  

ionslos. A partir de = 
1876 on que Porfirio Díez sube al podor, ol país sc intogra dofi 
nitivamonte a le cconomía mundiel. Un esos años ol capitelismo — 
se afirma en su fase monopolista y las nacionos més avanzadas dis 
ponen de un gran cxcedonto económico que invierton on los pafsos 
de la poriferis. Los nuevos capitnlcs se dirigon a la oxplotación 
y exportación do rccursos nacionales. Pero así mismo se inviorto 
on forrocarrilos, clcctricidad y on algunas actividados manufao- 
tureras. 

Les principelos actividados cconémicas que so dosarro= 

  

llaron en el poriodo fucron el resultado de los estímulos provo-= 

niontos dol cxtorior. Le agricultura pera la exportación creció 
a una tasa anual del 6.3%/6 de 1877 a 1910; la reducción do mato 

rias primas lo hizo en un 2.6%/. y en cambio la producción do — 

alimontos descendió en términos sbsolutos y relativos (1). 

1.- Loopoldo Solís: Apuntes para ol anflisis del desarrollo oconó 
mico do lóxico. Mimcografcado, p. 18. El autor roficre las ci 
fresa los tomos VI y VII de la Historia Moderna de México, 
'El Porfiriato Vida Joonómica", México, 1965. Zd. Hermes. 
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+ La proscncia de emprosas con mayores capacidados do producción, 
grmoiss al cmploo de técnicas mís av.ngadis no so ha triducido 
en un2 baja del precio del producto, con lo cual sument ri: el - 

consmmo, dcbido 2 quo "existo un genoral intoros social en man- 
tonor cl sccto 

  

inoficionte paz2 co) 

  

var los nivoles do empleo, 
y un interés oconómico por parto de las grandes empresas que fren 
te a la escala del mercado buscarín moxinigar su bonoficio fijan 
do ol precio conformo 2 los requerimientos y necesidades del pro 
ductor incficicnto y marginal" (25). En otras prlabras, las compre, 

    sas mayores se encuentran obtenicrido una plusval1 mayor do carte 
tor rolstivo y cl cicrro do las emprosas incficientos -quo son 1: 

    

que cuentan con 1 

  

person21- aumen: 

  

ario ol desempleo y concentra 
ríe aún mís 1: y2 d6bil domanda inten. 

En cl marco do los problems descritos hy que si- 
tuzr la cxpusión de lis industrizs bísiozs y algunos de los obs- 
tículos que sc prosent:ron.+ 

Ia producción de equipos y bienes de cxpital sólo on= 
cuentra condiciones par. un desarrollo considerzble, cuando los = 

procios relativos de esto sector ale 

  

zem niveles elevados. En = 
realidad -dice Golso Furt.do- los procios reletivos se dlevan des= 
de ol momento en quo sc iniciz cl proceso de industrizlización, - 
aunguo esta tondencia, también puede presentarse moderzdamente = 
cn los primeros 

  

los y acelerarsc con posteriorid 

  

En cualquier 
easo "sólo cuando csa clevición llega 

  

lcanzar un determinado = 
punto, 13 producción de cquipos so toma cconémicamento viablo"(26). 

  

25. Ibidom. 
26.- Colso Furtidos Subdesarrollo y Estonomicnto on América Lat: 

na, Pp» 89
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Lz brusca clovación de los procios rel:tivos de los - 
equipos ropcrcute, no sólo on cl sector monufacturero, sino tam- 
bien en ol agrícola. Suponicndo estzbilidid en el nivel general 
de jrecios y cn la tosa do salarios, la olevición de los precios 
relotivos do los cquipos, so triducirí on uns dcclinsción de la 
rclición producto expitz1 y cn una disminución cn la tas de u- 
tilidid. 

Por otr pirto cl empleo de un mayor coeficicnto de 
capital trac como consecuencia, uns reducción cn cl ritmo do au- 
menta do la demand. por trzbjo3 un incromento on las utili. 

  

totales; y un moncr monto rulativo on los s     LN 

  

, la innovzción tecnológica provocz unz 
mayor. ooncontración cn el ingreso, que tio 
mento de 1; den 

  

> reducir cl incre- 
  nd, de productos zlimonticios, aprcjando una dis 

minución en cl ri 

  

de incromento de 1, de 

  

n mdz de trabajo que = 
el scctor agricola capitalista haco 01 do subsistencia. A 11 voz 

se opcr. un cambio on 12 estructura de la domunda cfcctiva, que — 
so dirigo hicia los bicncs de.comsumo durzédcro, provocando un pro 
ceso acumulativo de zumonto de 12 relzción czpital producto, y de 
conccntrición del ingreso, con 12 consocucnte reducción on ol rit- 
mo do expansión del mercado intcrmo. Esto circulo vicioso so trar 

ducc on un paradógica falta de oportunid.des parz la invorsién, 

  

productividad, cstrcchez del murozdo, etc», que desemboca en 

  

progrosivs dcclinxcién de 12 tasa de crecimiento de la econo 
mía on goncral.
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Suprimiendo ol supuesto de ostabilidad de procios, si 
se consider 1» inflación, ol proceso de concentración dol ingroso 
so agriva oca las consccuoncics depresivas ya descrito 

  

3 si por 
otro ludo, se admite una posible alzz en los s=larios reales y on 
su participación relativa on cl producto (como parece haber sucodi, 
do en Nóxico a partir de 1956), y el proceso de ostrochamiento del 

mercado -cn términos relativos- se rcducc, y las consider:ciones 
antoriorcs deben ser maitizad:s¿ No obstante cn lo fundamental os 

  

vílido ol mocwmismo doscrito. Lz CEPAL picnsa quo la incorpora - 
ción del progroso técnico, "y de los altos Indiccs de la producti- 
vidad de la imustria modcrma" no es factible "... si so porsiste 

  en esa polític de industrizliz=ción encerrada on los morc:dos na: 
ciom2lcs y si cl comercio oxtorior se limita a los productos pri- 
marios" (27). 

  
El modolo de orccimicnto scguido por los pzfs0s crpi- 

  

talistos de 12 periforia hi mostr.do su insuficiencia par cubrir 
el atriso con respecto 2 lus cconomizs contrales. El intento de — 
ropctir "las otapis dol orccimicnto cconómico" no eu posible, de- 

  

bido a las ciferencios cxistentos tanto en 1: circunstancia his- 
tórica como en la estructura social. 

  

"Nada autoriza 2 ver cn cl desarrollo lxtinoa- 
moricano un, foso de transición haciz estrue= 
turas espitolistas del tipo conocido hoy cn 
Iuropa occidontal y on América del Norte, == 
porque cxisten abundintes datos empíricos de 
que la industrislización sustitutiva estí == 
agrivando ol dualismo del morcado de trabajo, 
y de que cl histo entre el sector moderno y 

      

TEPIL. Contribución > 12 polftien do Integración de América 
Latinzz Pp» 50.



3, 000 fusmio de ocupación. 
Za al soctor urixmo le cgrovación del - 
E PS a 
del rézido oragi_io2! 
suba lena (E0)>. 

 



41 final del siglo XIX la cconomía mexicana se incor- 
pora dofinitivamento al mercado mundial, convirtiéndose el pato 
en un mercado do las cconomí-s "centralcs"" y on un proveodor de 
materias primas. Ll desarrollo cxpo.imentado en esos años apa= 
reja un comienzo de divorsific-ción en la actividid cconómica — 
intezma, logríndosc sustituir un gran núncro de importaciones. 
Sin embargo las condiciones impc antes son fr.nc.rento advorsas 
al dcsarrollo do 12) nuevas .ctividados manufactureras 21 ¡rado 
que rápidamente ven fronada su expansión. 

El movimiento revolucionario no implica un cambio fun 
30 hallaba vinculado al mer=    damental en la forms cn que cl país 

cado mundial. in ol decenio de los años vointos, la principal - 
actividzd cconómica, contimía siendo la exportación de minsralos. 
Sin cmbz180, cl mucvo gruzo en cl poder se halla desvinculado do 
las actividados ugrícolas de car'oter latifundista, y cuenta con 
los instrunentos jurídicos necesarios para vcalizer las reformas 
estructurales que cxigiría un desarrollo en función de los inte- 
roses del país. 

Al rompcrso «1 esquema de la cconomía exportudora por 
la orisis Ac 1929 so presonta la oportunidad de realizar los pro 
gramas rovolucionaz-os, que coincidon con la necesidad de contor 
nar los efcctos de 1, crisis cn unz forma zucional. la repartición 
de la ticrra y «1 apoyo decidido al movimiento obrexo permiten al 
istado la ercación do una amplia base política desdo la cual lan 

scetores eloves de la actividad co0- zarso 2 11 roivindicación do 
sta) medida5 se vioron acom nómica como ferrocarri'c3 y potrólco. 

pañadas por la construcción de grundos obras do infraestructura - 
que provocan un gran desarrollo do la actividad cconómica, on os= 
pcolal do ls zctividad manufacturera. ¿a «emanda cxvorna, ercada 
a consecuencia dol conflicto mundis1l,vino a dar un im:ulso dofi- 

tsciones, con lo cual = 

  

nitivo al procoso de sustitución de is



ol país inici, una mucv. ctapa on su proecso de erccimicnto, 
in los primeros dicz años de post-=guerra el país ox- 

Porimenta un periodo dc gran oxpensión económica, con ¿lt28 ta- 
ses do cxcoimicnto, que modifican la cstructuz. cconómica. Sin 
embargo -y pose al cnormc impacto de ls reformas revolucionarias- 
el país no csc:pa a l4s limiticionos que presenta todo procozo de 
subecserrollo, como se manificst. on 14 contz cción experimentada 
en cl sogundo quingonio do 1950. 

1 agotarse las posibilid des de contimuaz lu expansión 
do las industrias do bienes do consumo, resaltan las limitsoionos 
cn la form.ción del exccdento económico invertiblo, poz la trans= 
ferencia de recursos al cxtorior, mcdiznte los rccanismos descri- 
tos. También surgen las contradicciones do un orccimicnto cspita= 

o cerrado. Los cstímulos a los invor= 
ingreso, choca con 

  

lista que sc da cn un 
ojados cn 1.. concentr.ción ds 

    

sionistas, ro. 
las limitaciones que Ésto implica pa: la formación do un amplio 
morado inte no. 

eran Cla= Fox otr parto, so ponon do manificsto, con 
ridad, los dosoquilibrios incvitables quo Loya consigo la intro= 
ducción de una técnoloSí2 avanzada 

las ncccsid:des do .umentar ls productividad, no siem= 
pro ha conjugado las disponibilidados do rocursos y fuctoros.a= 

técnicas modernas no con = 

  

domís do la oscasez de divisas y la 
disminución del ¡octor de 

cue no absorben mano do obra en grandes - 
sido un2 desigual distribución del = 

  

4xiábuyon a la bai stonoia cn forma — 
considerable, dobido a 

rosul tido ha 

plusvelía y salarios, cn favor do la primera. la 

  

cantidados. 
ingr.so contre 

ndiscriminada de tccnologÍz ticno como otra de sus introducción il 
+ plusvalía entre los consccuencias= una dosigual dist.ibución de 1 

roductores, con las consccuencias analizadas. 
  

  diferentes  
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En el soctor oxtermo, la capacidad para importar os = 
afootada por ol doterioro on la rolación de intercambio, agraván= 
doso la situación al disminuir ol nonto do la invorsión privada - 
extranjora 

la conjunción do cotos fectoros -intornos y oxtomos= 
modifica al finalizar la década de 1950, 01 cuadro de las porepea 
tivas del dosarrollo, tal y como habían sido ponsadas on años anto 
rioros. Continuar ol procoso on base a la sustitución do importa= 
ciones, implica alontmrso on la producción do oquipo y otros bie 
nos de capital quo plantoan mayoros roquorimientos. El roducido = 
nivol de la domauda intorna y la insuficioncia de los rocursos — 
técnicos y financioros de quo dispone cl pafs, hacen cvidento la 
imposibilidad 46 mantonor una tasa acclorada de crecimionto, si = 
ol procoso contimía circunscrito al marco nacional. 

En otras palabras, ol nivel do desarrollo alcamgado = 
oxigo una mayor aportura dol pafa hacia los contros industrialos 
y financioros por una parte, y hacia el norcado intormacional, por 
otra. En ol torrono de las oxportaciones se busca increnentar las 
ventas do matorias primas en muevas ároas del comercio, poro sin 
duda ol interés mayor radica en lograr mercados para los produo— 
tos mamufacturadosy 

  

El actual proceso do apertura de los países latinoame= 
ricanos encuentra una coyuntura internacional (en témminos polfti 
cos y cconómicos) radicalmente distinta do la enfrentada por los 
paíscs más industrializados. En uno u otro sontido la t6cnica mo= 
derma se oncuentra practicemonte difundida en todos los países del 
mundo, aunque cn grados muy diforentes. Por lo mismo, y cimplifi- 
cando un poco, las ínicas posibilidades de la apertura se dan en 
el marco de la competencia o en el de la asociación a uno o varios 
ventros industriales. El camino escogido responderá al énfasis =
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puesto, intermcnonte, en la autonomía del proceso de desarrollo. 

En el caso de un osfuergo de desarrollo basado en una 

mayor utilización de los recursos nacionales, algunos de los re 

querimientos serfan los siguientes. Internamente había que restrin. 
gir los campos de la inversión privada oxtranjera, en la fabrica= 

ción de biones de consumo, a fin de que la industria nacional pu= 
diora expanderse y consolidar una baso desde la cual lanzarse a - 

la competencia internacional. Además, habría que rescrvar a los = 

Capitales nacionales (públicos y privados) cl campo de las nuevas 

actividados bésicas, intermedias y mocínicas. Una decisión tal, - 

implicaría contar con capitales y morcados suficiontes. Los capita 
los podrían obtonorse de las exportaciones y de los préstamos Pro 

venientcs de agencias intermacionalos, que permitioran la ccnpra 

de maquinaria y cquipo en las mejores condiciones y divorsifican= 

  

do la dependencia tccnológica. Además la limitación en las expor= 
taciones de utilidados de las compañfas extranjoras mejoraría la 
capacidad para importar. Al oncontrarse practicamente repartidos 

  

los norcados mundialos, ol problema sería lograr un lugar en ol 
tir con manufacturas en los mor 

  

mismo. Las posibilidados de o 
cados de las ceononfas contrales son practicamonte nulas. Las Uni 
cas perspectivas que se presentan se encuentran en aquellos países 
de un menor desarrollo industrial en Zsia, Africa o on Latincamé= 
rica. 

Un intonto, como el delineado on sus aspectos más 
generales, llevaría a que el pafs se prosentasc como un compoti— 
dor de las econonfas contralos, es decir =toda proporción guarda= 
da- sorfa intentar (cn condiciones más adversas y sin contar con 

una tocnología propia) repotir la cxpcricncia de la economia ale 

mana que habiéndose desarrollado con posterioridad tuvo que luchar



por conquistarse un lugar on ol mercado mundial. 

Un esfuerzo de desarrollo autónomo naturalmente tor— 

dría que traducirso on ol total do la polftica oxtorior, que so = 
caracterizaría por una gran indepondencia y scgín las circunstan= 
cias por una mayor o nonor agresividad cn su intento do lograr un 

lugar on ol morcado mundial. Así por ojomplo, por una parto, ha— 

bría un acorcamiento a los pafsos dol llamado Torcer Mundo con el 
fin de presentar un frentc comín en la defensa de precios do las 

matorias primas, y con cl fin de encontrar compradoros do namufeo 

turas. Por otra parto, sc buscaría cxportar los productos tradi— 

cionalos on nucvas Áreas do pafscs =como serfan los socialistas,- 

quo pormitioran incrementos adicionalos en la capacidad de impor 

tar. 

Historicamente on Latinoamérica intentos semejantos = 

fueron ensayados por Juan Domingo Porón cn Argentina, y posterior 
mente por Janio Quadros y Jogo Goulart, en Brasil. 

Un reciente estudio sobre la política extorior argenti 

na scñala que la postura inicial do Porén (quo la'oalifican -—- 

  

como "desafiante") frente a Estados Unidos sc facilitó por la sóli 

da situación intema del poronisno, por la favorable posición de 
Argentina on los mercados mundiales que Perón pensó so mantondría. 
a lo largo de la postguerra y que incluso mojorarfa en el caso de 
estallar un nuevo conflicto que el daba por incvitable (1). En — 

los primoros meses de 1953 Perón intenta la formación de la Unión 
Econónica Sudamericana, "quo recibig un fuerte pero efímero impul 
so". Los autores citados ven los motivos de csta icon on "ansias 

1.- Alberto Conil Paz 3 Gustavo Forraris Polftica oxtorior argon— 
tina, 1930-1962. Buenos Aires, Editorial Huemul, $, ea, 
Pp» 204 y 88»
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de lidorazgo, obtención de morcados para loa oxcedontes exporta 
bles, mayor apoyo para oponerse a los Estados Unidos". La no via 
vilidad de su política cconómica obligó a Perón al abandono de = 
su "ncutralismo oportunista y aproximarse a los Estados Unidos". 
En julio dol mismo año con la visita de Milton Eisenhower el acer 
camiento es visible. El Congreso vota una ley garantizando las = 
inversiones privadas extemmas. Pronto so establecen en el pafs — 
capitalos norteanoricanos, oricntándose principalmente hacia seg 
toros básicoss potrólco, siderurgia, ctc. (2). 

Años después el Brasil realiza un intento de mayor - 
envergadura quo el do Pcrón. Hacia 1960 el deterioro constante = 
do las rolacionos do intercambio de la economía brasileña y la 

disminución do las invorsionos extramjoras plantean la amenaza = 
dol estancamiento. Representando los interoses de la gran burgue 
sía do Sao Paulo, Quadros sube al poder cn 1960 y pone cn marcha 
una política do estímulos a la inversión conteniendo los salarios 
y planteando ciertas roformas do baso, cspecialmento la agrarias 
"A ollo agroga una oriontación indepondiente on la polftica extez 
na, quo so destina a ampliar el mercado brasiloño, diversificar 
sus fuentos do abastecimiento en matorias primas, créditos y equi 
pos y posibilitar la oxportacién do productos manufacturados paÑ 
Ta Africa y Latinoamérica. Basado en el poder de canje que le da 
ba esa diplomacia y cn una alianza con la Argentina do Frondizi, 
Quadros intontará también, imponer condiciones en la conferencia 
de agosto do Punta dol Este, cn que se consagra ol programa do = 
la Alianza par ol Progreso, y que representa una revisión de la 
polftica interamericana (3). 

ESTE A 
3.- Ruy Mauro Marinis Lo dialéctica dol desarrollo capitalista = 

sil, ons Cuadornos Aucricanos, año XXV, no. 3, México, 
ayo-junio de 1966, p. 144. También del mismo autor 

  
  

 


