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I N T R o D u e e I o N 

I 

El objeto central de este trabajo es inve~tigar los 

principales aspectos de la gestión estatal del gobierno del 

Presidente Cárdenas, en particular la relación Estado-eco~Q 
• 

mia, pues en este periodo se llevó a cabo una forma partic~ 

lar de intervención del Estado en la economía, en la cual -

se ~ecogen las principales aspiraciones de la Revolución ·~ 

xicana que, expresadas en la Constitución de 1917, reafirm! 

ron la propiedad originaria de la nación sobre cualquier --

. otra forma de pro~iedad. 

En la actualidad esta investigación es importante para 

comprender la naturaleza ide.ol6.gica del clisL.trso del gobie!. 

Presidente De la Madrid, sobre la intervenci6n del -

en la economfa que, expr"esado en las modificaciones 

a ·a~gunos arti'.culos constitucionales, rcalizada.s por la LII 

Legislatura, ha desvirtuado, en nuestra opinión,.el proyec· 

- to .de iectorfa econ6mica del Estado Mexicano, surgido del .-
. 111 

de 1917. 

' . - ., 

;.*En ;didel!lbre .de 1982, ·~(presiden.te Miguel de>la·.Hacirid e!!_. 
;:viqa¡ .. cc:mgreso .. de. la Uni6ri 1• una iniciativa para reforma.r Y. 
·adicionar los aiticulos zs, ftr; 27 y ZB d:o la Co11stitlldón, 
;Piír .. ticülarmente, .en· l'as reformas al ardculo 25 se fijan -· . 

..... con•claridad .los propósitos yla sujedón.juri'.dica de .los 
.septores público,.· social y Pl'ivado para réafirmar. la cert.!_ ... 

,,,dtilJ!b,#e''en ~¡;\>rocesó ~e largo alcance· en el .dcs~rropo de · 
;:ia:;economla muta mexicana y·para lamodern.1zac1ón de. toda. 
·lá).egis1aci6n;que regufa .lá intervención del ~stado. ~n;1a· 

/: :E~OJ10~itA? De;_bei:tio ¡: •con,~e·¡¡ ~a· reforma .·se ~~.ev.a·:'iJ.'>rang'? con!_ 
~;·t1 tU,c1onal: la ~PJ'Op1edad .Pn vada •. El texto· aprob~do di~~: ·· í; .. 

,: .. ] .. :::~·;:,·}~>·::, .f· .:-.:"_:~fo·""<,-'' '.,. ,.,,.,,. ····"''',· .!-. . ·--·,.,..,.>"·"." 

... _,'~;·/-~ •• - •• :: •• ,,:-:_::~-;~,: .: -'.·:-~_,,.,: ~ ... :.~~~:~: 4 • - • • • ,;)~. _;:: ... ::.~.-~··."~·:<:_,:~~ · ':" ". ;·"'.· '.~'.-:};L~~·.i·~;~?:~_/ ;-:~:~::·3:;~¡·2u<~i:~t):: 



La presencia estatal en la economia durante la adminis-

tración del Presidente CárdP.nas, se expresa en tres aspec

tos principales. 

En primer lugar, el discurso ideol63ico y politice, que 

le imprime al intervencionismo del estado cardenista una ca 

racterización particular, mediante el cual se expresarán 

las demandas de la población trabajadora y se redefinirán -

las relaciones de la propiedad en el pais. 

En segundo término destacan las-reformas económicas de 

fondo o estructurales. La nacionalización de los ferrocarri 

les, la expropiación de la industria petrolera, la reforma 

agraria, asr como otras medidas más puntuales como: la reg);! 

larizaci6n de la industria de energfa ellictrica; la creación 

de un amplio. sistema de. instituciones de crédito, y la am-

.! * ·Arttculo 2~: Corresponde al Estado ~a rectoria del <lesa~ 
rrollo nacional para garantizar que ~ste s~a integial, que 
fortalezca. la Soberania de la Nación y. su rligimen democrá- · 
tico. y que, mediante el. fomento del crecimiento económico 

'~'·''• ·· ··y .el empleo. y una más justa distribución del ingreso )' la . 
~{ .. ;:·. riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y 1.a "~·· 
~~~ .. ·~;·{,: .. f.;.· .. ;,;·:···· .·.dignidad de los. individuos, grupos y clases sociales, cuya 
.>.· · seg~ridad protege esta Constitución. ··•·· · 
~,:,, , ·, ;, . El.Estado planfearli; conducirá, coordinará y orientará 
,,,n. )a. act.ividad económica nacional, y llevará a. cabo la. re'gu,
il!i~i,;;,\ ,,; laei6n yfómentq de las actividades qµc dcr.ia11de el 'interés 
l~/!·;t·· ~!~ri~al en el marco de libertades qúe otorga esta Constit.!:! 

''"'°"'""· Al desarrollo econ6micci nacional concurrirán, con res-
~!¡~'.::;~<. ponsabilidad scicial, el sector pfiblico, el sector social y 

Í~~L ~!• •:;:~.I~~·:~:· d~~~,,~~;.:~·~~. ~:.: :~::, t·á~·~. ·~.~I ~~ ~1 
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pliacién de la educaciál ·que coostituyeron elementós ·importantes en 

la modernización del sistem~ económico nacional. Todo ello 

en contexto de reafirmaci6n de la soberanía y nacionalismo 

de la Naci6n. 

Finalmente el comportamiento del gasto público y su fl 
• nanciarniento, nos muestra las prioridades de la política . 

econ6mica caTdenista y la significativa incidencia del Est! 

do eri el fomento de la actividad económica. 

7 

Estos tres aspectos ser~n tratados a lo largo de los -

tres capítulos de este trabajo. En el primero nos referimos 

a la formación de la ideología del nuevo grupo en el poder. 

Analizamos las inte_rvenciones de los delegados de la Segun

da Convención del Partido Nacional Revolucionario de 1933, -

el proyecto de desarrollo_ que nromovían j el pa

el Estado mexicano jugaría. En seguida comentarnos 

Sexenal y .analizamos su influencia para la política 

particular, la concepci6n ele desarrollo -- . 

revista a .las reformas 

la admini'straci6n del · 

enfatizando las decisiones tornadas y 

- - . 
. . ' 

terc.ero y tUtimo cap1'.tulo ,- hacemos un 



" 

del gasto y del financiamiento pdblicos, mediante la revi

sión de los presupuestos ejercidos durante el periodo pre

sidencial. 

El enfoque que adoptamos busca destacar la evolución 

histórica de la participación del Estado. Para ello ~nal! 

zarnos la Memoria de la Segunda Convención del Partido Na

cional Revolucionario realizada en Querétaro, en diciembre 

de 1933¡ el Plan Sexenal del Gobierno del Presidente Láza-

ro Cárdenas. Y utilizarnos algur.as de las interpretaciones 

más importantes de este período. 

En nuestro trabajo nos proponc~os mostrar que e1 inter~ 

vencionismo del Estado desarrollado dÚrante el gobierno car. 

- denista no se hizo con el dnico fin de construir un siste-

ma.capital~sta de producción, segdn una idea que mantienen 

Por el contrario, pensamos que tal inter. 

garantizaba el desarrollo de un nuevo sistema 

social en beneficio de las mayod.1s de este --

¡mis, · aunqµe ello no significaba necesariamente la construs 

·· ,ción de un régimen socialista, ya que nunca se planteó 13. -

abolición de la propiedad privada. 

L·o que se .pre_tendia era la construcción de una naciisn ··~ 

independiente, mediante la modernizaci611 del 

en el 
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tema. econtimt.co Y' social que progresivamen.te se sustentara -

en sus propios recursos r en sus fuentes lnternas de cree! 

miento, para atender a las demandas populares y fortalecer 

la economía nacional. 

Este proceso exigfa un replanteamiento de la propieda:1 

y de sus funciones en la sociedad, El.Estado era concebi

do como el representante de la Nacitin, y.s6Io a él correspo!! 

dta dirigí~ el proceso de crecimiento econtimico, regularlo 

y promoverlo, en beneficio del país y de su soberania fre!! 

te a las potencias imperialistas y en favor de la poblaci6n 

trabajadora, frente a la clase propietaria capitalista. 

En este sentido, la propiedad privada no se proscrthe; 

s5lo es replanteado su papel en la economía, que deberl -

.ser en funcidn de· los intereses naci.onales: por tanto, su. 

~~tlvidad estarta restringida a aquellas activid~des qu~ -

no pusiesen en peligro la soberanfa nacional ni el desarr2_ 

futuro de la economía, 

conveniente exponer sucintamente aquellos pw1 

concepcidn sobre la intervenci6n 

en· 1a economía: En efecto, la prciducci6n .~el • • 

acumula.ci6n, son los mti\•iles .baj O l()S 

capital funcionan;· Su re1aci6n· con 

Es esta relación 

9 



tal total, que por si sólo es incapaz de generar la natur! 

leza social necesaria para su existencia y reproducción. -

Pero la competencia, y l~ necesidad de producir plusvalia, 

hace que el·capital total tienda a crear sus propios fund! 

* mentos sociales. 

De esta manera, para garantizar la existencia de los -

fundamentos sociales, la naturaleza social necesaria para 

el funcionamiento y reproducc.i6n del capital is~o, se hace 

necesaria una institución que no estó sujeta a las limita

ciones del capital, y cuyas acciones no est6n'regidas por 

la creaci6n de·l plusvalor. Esta institución especial, que 

está "junto a la sociedad burguesa y al margen de ella",.

es el Estado. 

Asf, el Estado garantizar5. la reproducción del sistema 

· capitlllista mediante las siguientes funciones generales -

. planteadas por Al va ter: 
. 1: 

Creación de las condiciones materiales de la produE. 

ci6n {infraestructura}. 

D(lterminad6n y salvaguarda del sistema legal gen~· . 

R~gulaci6n de los conflictos clasistas •• · 

10 

·,, 

__ ,. - •• L, ~, 

···.-:.,.-'-

' ~'.;~.Dh 
"'.··,..; 

; .. ,/::¿¡;, 
.· -.. . .. ),<~ 

' ·.,~.' 
; ;."~;:? 
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Garantia y expansión del capital nacional total en -

el mercado mundial. 

De esta manera, al Estado Capitalista no se le puede -

ver tan sólo como el "instrumento" de la clase dominante, 

sino cómo una instancia de la sociedad capitalista que s\!!_ 
• tetiza sus contradicciones. 

Estas funciones generales estan histÓricame~te determi

nadas; las· funciones .de creación de infraestructura, por -

ejemplo, no son las mismas en todo lugar y en todo tiempo. 

Si la creación de esas "condiciones materiales" son lucrati 

vas. entonces ser:ln de interés para el ca pi tal crearlas. 'oe 

la misma manera, la necesidad de la sociedad capitalista de 

un pats a otro, no puede ser la'misma. 

El intervencionismo de .estado, por tanto, tendrá sus di 

ferentes. proplisitos y funciones según la formación sodal " 

capitalista de que se trate. Para aquellos paises, como Mé

.. xico. 1 cuyo desarrollo capitalista propiamente dicho. se i_ni. 

~ia.~n la d6cada de los af\os treintas sobre una base mate-• 

·rial pobre y desigualmente desanollada, el Estado tendrá • 
. . \· . 

~que "operar desde los primeros mo.mentos .del ,desarrollo como 

una gTan máquina económico.;social que produce fuerzas pro

.d~cti vas, produce di rectamente mercancfa~ y produce y am-
.. . ·. . . . ·. . . .. . "' 

·. plia las relaciones de producción capitalista". . . ' ' . - . . 
' ·: •. 

:,¡, CClrd~~~. Rolandq, ''Estadoy economh: apuntes para un mar;- . 
·;C?,°' ~e};:,efC!rencia'~ 1 Panorama y perspectivas de la economía ·· 

·_,.;.;~xtiª.~:.·.);t1:~~~:-~.~~·-~:~x~:~¡: ___ · ~9._,8 •. _º·"·· ... -~.,,.· .... , .. ··,··, ,._·: ..........•.•. <. •• : •. ·;· •• ; .••••. • .• _.::;; .;'..');,i;,,ü;;,lái~~;$jj~ 



La crisis de 1929 marca en Am6rica Latina el fin del -

Estado liberal y el inicio de la participaci6n del Estado-

empresario, productor de mercancias y de la infraestructu

ra material. y social. En México esta etapa coincide.con -

la conformacion de un Estado y una Naci6n surgidas de un -

proceso revolucionario. 

Esto le imprime al desarrollo del capitalismo mexiéano 

caractcristicas propias, que lo diferencian del resto de -

los países latin_oamcricanos al incorporar articulas en su -

Constitucion que reafirman la posici6n nacionalista de la 

'Rcvoluci6n M6xicana. 

12 

La Constituci6n de 1917 contiene un proyecto de Naci6n 

basado en un s-istema.de mercado, pero regido_ por el Estado • 

. A dÜerenct"a de la de 1857, rechaza los conceptos liberales 

sobre el Estado y el individuo, reconociendo a ambos. sus d.;. 

rechosl El articulo 28 constitucional resulta ser un .arti

culo en favor de la naci6n y del Estado, y en ·contra de lós 

'monopolios extranjeros ("'). El ardculo 2( cons,titúcional -

sostiene la tesis de la propiedad como funci6n social, r~a~ 

un principio de superioridad de los _derechos· de 

sobre los derechos individuales. Asi_, se señala. 

originária de ia Nacion sobre e1 suero y subslld~ 

'".:1'.>>:Y 
.. ~ye.r.~ Román R; ideologia y Ciase -~n la Revoluci6p Me~i~~rí-a·;<: , i8,Xr'.: 
,;·1,;?i'-•· :,/~f1i~:~~',.1.~;16_'·.·.·.· .. ·· · ~;,;·.· · ::¿_......... ;;\ •. / .. ;';·,,y;;~i;,:;;;.~:;l~füt'.:,&,,~-,t~Ll~''·;. ·.··· 
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mexicanos. La propiedad privada se crearla por delegación 

que la naci6n hiciera a particulares. Por tanto, el derecho 

de propiedad no es absoluto; el Estado, en reprdsentaci6n -

de la sociedad, puede imponerle las modalidades, que dicte -

el interés pablico. Establece también las bases para la re-

' forma agraria. El articulo 123, plasma los derechos de :Pos 

,trabajadores. 

Bajo este marco constitucional, el Estado comenzarla la 

tarea de la reorganizaci6n de la sociedad y economla mexic! 

nas,; 

Los diferentes gobiernos posrevolucionar~s , durante la 

. década de los ve in tes, inician la rccons trucc i6n económica -

~el país después de la destrucción revolucionaria. Se crean 

:organismos pObli¿os de promoci6n econ6mifa; la Comisión N~~ 

cionai de Irrigaci6n, la de Caminos; la Comisión Nacional -

el Banoo Nacional de Crédito Agrícola y ~l Ban~o 

deMéxico, entre los ejemplos mlis destacados. 

·Estas acciones gubernamentales se insc~ibbn·en tin·m~rcó 
:· : , e 

carácteriu,por una economia debilmente intcg!ada,.-
, , 

mercado capitalista y con un,a red <Íe co~ 

produci'.a necesarian{ente un Cr~ci , 

sectorialmente. El crecimiento 
. .· ' .. ' 

aoec41>ll4lmlla ,de~endta fund~men'talm~Ílte ,del mercado nrundial, "····· 
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pues era predominantemente rural y agroexportadora, y socia.!_ 

mente, el Estado no logra aún imponer su poder a la sociedad 

y su influencia económica se reduce tan solo a los aspectos 

jurídicos, administrativos y de obras públicas, fue~temente. 
ft 

influido por el liberalismo . En materia agraria, la .ley -

del primero de septiembre de 1925 otorgaba en propiedad a 

los campesinos de los ejidos las parcelas que trabajaran. Es 

decir, se impulsaba la creación de los principios de propie

dad p~ivada.sobre la destrucción de los princip~os de propi~ 

dad ejidal. Así, Calles afirmaba: "El ejecutivo procuró fi

jar las bases para hacer efectiva la ayuda 4u~ el gobierno -

debe prestar a la agricultura nacional, poniendo los medios 

adecuados para desarrollar la iniciativa privada, factor ~~ 

esencial en la prosperidad de esa rama de la riqueza públi

ca"(Z) 

.La acción de los· gobiernos posteriores al de Calles; los . 

ma.ic;!imato, poco a poco fueron reduciendo la dis.tribiición 

tierras. El clím~x de esta tendencia ~ frenar 

de l~s postulados revolucionarios en ma~eria ~-

regreso 

1930, Calle~ declara 
. . 

' 

desarrollado los revolucionario.s. era un verdadero. 

séi\alaba que habia que fijar un .plazo determinado 
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para la dotación de aquellas tierras reclamadas y después -

de él, ya no volviera a hablarse más úel asunto y se darfan 

garantías a pequeños y grandes propietarios agritultores P! 

para incrementar la producci6n agrícola. C3) 

Este era el marco político y econ6mico que encontrar!. 

el rGgimen cardenista. Las tareas básicas de la Revoluci6n 
#J 

M~xicana estaban pendientes. 
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CAPITULO l. 

~egunda C2.!!Y!:nci~n del Partido Nacional Revolucionario. 

A principios de la d6cada de los anos treintas existian 

dos opciones diferentes para continuar la Revoluci~n Mexic!. 

na: una era la que expresaba el General Calles a fines de • 

los veintes Y.Principios de los a~os treintas en el sentido 

de que la Reforma Agraria estaba terminada, que debia de de 
, 

tenerse el reparto de tierras y que la pequefta, mediana y -

gran propiedad dcbian predominar en la estructura agraria -

de México(l), y otra la tendencia rcvolucionari.a, manifies

ta en las acciones llevadas a cabo en los estados de Vera· 

cruz, con el gobernador Tejeda¡ en Hidalgo, con Lugo y en -

·Michoacfin, con Cfirdenas; cuando en 1932 adoptaron leyes ~x

propiatorias que facultaban a los gobiernos de los Estados 

para decomisar· las fibricas que cerraran o violaran las le

yes dci trabajo para convertirlas en cooperativas de trab~j!. 

actos que el periódico El Nacional calific6 de 11ca:Uµs-

mo puro" y el Presidente Ortíz Rubio los tildó de "tenden

cia socialista y anticonstitucional, perjudiciales para el': 

prestigio de M6xic~ en el interior y en el.; extranjero". 

tas legislaciones fueron enmendadas por acuerdo. del Congre-

so de la Unión, apoyando la posición de Orth Rubio. (2) 

Esquem~ticarnente esias dos opciones resümian dos 

la Revolución Mexicana: uno era su 

su p:rofundizaci6n, De hecho, 



gado a un punto critico de su evoluci6n; habia sido mediati 

zada y traicionada.C 3) 

En medio de este ambiente p~lftico de confrontaci6n en

tre los grupos revolucionarios, surge la Convocatoria para 

llevar a cabo la Segunda Convend6n Nacional del Partido P! 
cional Revolucionario, el primero de junio de 1933, donde -

se eligirfo el Candidato del Partido a l~ Primera ~!agistra

tura. Además se modificarian los estatutos del partido y 

se delinearía el Programa de Gobierno del candidato de ser 

elegido Presidente de la Repfiblica. Esta convención se 11~ 

Y .. · va a cabo los dias 3 al 6 de mes de diciembre de este año. 

· .. •··· 

Las discusiones sobre el proyecto del Plan Sexenal de • 

México, habían sacado a la luz pfiblica las irreconciliables 

en ca.si todos .los aspectos del programa social 

y e~ori6mico del pafs.C4) De hecho, su formulaci6n toflej6 

.. la lucha .entre los cardenistas y sus rivales. Una vez que 

la conveniencia de elaborar un programa que 

los afias de gobiern6 de 1934-1940, se planteó el • 

;•:; . problema de qui6n ibu a eláborarlo. Los cardenistas del Con 

~:1;.:;', )gteso opinaron que ellos debfan ser quienes elaborarlin el • 

~~:~);( '( pr¡,yecto a presentarse a los convencionis tas, pero. también 
: .. ~:r·:··~ ·:. ·: . . :~-'". : .'. .· 
.f:;!( '. · hicieron lo propio .los di.rigentes del Comité Ejecutivo del 

'.,;(:,. ·~N~; .quienes insi~tieron que deb!a ser el partido en colabQ 

: ,, < raci6~<é:on el gobierno quienes lo hicieran,. imponi6ndose 

17 
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nalmente esta posición. Asi, la Comisión que se encargaría 

de elaborar el docuw~nto se integró de la siguiente manera: 

Pérez Trevifio, Juan de Dios Bátiz, Enrique Romero Courtade, 

Gabino Vázquez, .José Santos Alonso, Guillermo Zárraga y Juan· 

de Dios Robredo, más los representantes del Congreso, ·Gena

ro Vázquez y Gonzalo Bautista,(S) y por orden presidencial, 

los secretarios y jefes de departamento del gobierno fueron 

nombrados colaboradores técnicos en la formación del Progr! 

ma Sexenal, (_ó) e.1trc cuyos miembros, Alberto J •. Pani, Se

cretario de Hacienda y Narciso Bassols, Secretario de Educ! 

ción Pública, hubo desacuerdos, que incluso provoc~ una cri 

sis del gabinete al chocar sus puntos de vista, en particu 

lar, sobre la educación socialista y ~cxual que mantenia el 

Secretario de Educación. Pani renunció en definitiva a su 

cargo de Secretario de Hacienda y Bassols a continuar como 

consejero del proyecto. A fin de cuentas, se presentó un -

programa. incompleto que no satisfizo del todo al grupo cai-~ 

d~~ista/(7) 

L~s discusiones sobre diversos·nspccto9 de la vid~ so· 

y po~itica .del pais que se ronliz<.ron durante. la Conve~ 

son ilustrativas de la preocupación de los convcncioni,2_ 

>tas por solucionar los grandes problemas que el 

tab~ ~ll'· esos moriientos, A snber:continuar con el répin·to 

. Üe.rras que se habia abandonado paOlatinamente; dotar 4e 

los campesinos para que trabajen 
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chosamente sus tierras~ acabar con la cxplotaci6n de que -

son objeto los campesinos y jornaleros; recuperar los recu.r. 

sos naturales para beneficio de la naci6n mexicana y regla

mentar su explotación; la reforma al articulo tercero cons

titucional y el establecimiento de la educación socialista; 

y finalmente los derechos de los trabajadores por obtene~ • • 
mejores salarios. 

Una de las tesis fundamentales sobre la que giiarí~ 

·• el Plan Sexenal todavía en discusi6n, fu6 el papel interve! 

cionista y regufador del Esta~o Mexicano en la sociedad yla 

economía. Todos los sectores que opinaron y propusieron 

iniciativas para la elaboraci6n del plan coincidieron en e! 

· ta tesis. En efecto el Secretario de la Convención, según -

lectura que hizo del dictamen e'mi ti do por la Comision Dicta

del ComÚti Ejecutivo del P..N.R., informa que: --·

del examen que hemos hecho de la iniciativa previa ele

ante .el Partido por la Comisión Técnica de Colaboraci6n 

Ejecutivo Nacional, asi como de la lectura de las nuineJ'.Q. 

ponencias e iniciativas que .con relación a 

merior importancia fueron enviadas a la comisión del 

por di!;'tintOS funcionarios 1 .. fosti tudones )': perS()nas, :, 

se pretende quela tesis en que se funda el plan de 

'que va a ocÚ¡>ar. vue~tra a tenci6n es,. unanimemente 1 

({ . ' ' ,- ,· -·· 

.el :Est:ado Mexicano debe asumir y mantener una poUt.ica 

terverici6n réguladora deÚsactividades ecori6micas de 
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da nacional. Es <lecir, franca y decididamente se declara -

que en el concepto mexicano revolucionario, el Estado es un 

agente activo de gesti6n y ordenaci6n de los fen6menos vit! 

les del país; no un mero custodio de la integridad
0

naciona4 

de la paz y el orden público." (B) 

De esta manera, para los convencionistas la tesis de un 

estado gendarme era insuficiente pues este tipo de Estado " 

ya no pod.ría satisfacer las necesidades sociale.s., políticas, 

administrativas y econ6micas que la nueva realidad exigfa. 

Para los convencionistas, las nuevas funciones asigna-

das al Estado eran producto de las particularidades mis~as 

de la naci6n mexicana. ~reflejaban.claramente la histori~ 

de las instit~ciones ·pablicas creadas baste ese entonces. -

:· 11ue descansaban en la revolución, el partido y el gobier~ 

1 
. ~: 

La revoluci6n, era la empresa por la cual el pueblo 

por una nueva concepción d.e la vida en la 

e~to es; se eli.go '.una nuc·va sodedad, transformando la.s 

.pablicasvigcntes 

hasta entonces. 

por su· parte,. e'.S el órgano por medí.o. 

r!!vó1uci6n. y las. nuevas i<leas' y pr~yectos ~e 
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dad ·93 manifiestan en la acción política y social a fin de 

preservar el poder político para aplicar las tesis y progr~ 

mas de la. revolución, 

Finalmente, el gobierno es el órgano de gestión pObll 

ca por medio del cual la revolución realiza y concreta SfS 
proyectos y finalidades.( 9) 

Así, la tesis de un Estado activo ~ra justa y ello lo 

reflejaba~ las nuevas necesidades de la sociedad mexicana. 

en construcción y con base en las nuevas instituciones pQ

blicas surgidas de la revolucilin. Así también, se le cons,i. 

deraba lógica con el nuevo espíritu jur!dico constitucional, 

que hab!& e:>tipulado que el Estado, como representante de -

la naci6n, tenia el derecho de administrar su propiedad. 

El Constituyente de 1917, al abandonar el régimen jur!_ 

d_ico anterior, -dentro del cual so había abusado de la pro" 

para explotar a las grandes masas trabajadoras creall 

una si tuaci6n de privilegio para una minoría-, rede finta 

sistema de propiedad condicionándolo a establecer y a - -

con los lineamient.os. asignados p;Jr el EStado rec

. economfa nacional, Pero, de ninguna ,manera, la - · 

Constitución PoUtica desconoce' los derechos e inicia ti vas 

> incHvfduales, stUo 9ue al regular la adquisición y tenenciá 

>la riropied~d·privada, suprime los acaparamientos hasta •. 



entonces existentes y previene los que pudiesen producirse 

en un futuro e impide a su vez que la propiedad de los me

dios de producci6n continQe siendo un instrumento de explo

tación de l~n mayorias d~ la poblaci6n.(lO) 

Efectiva~ente, la Constitución de 1917 estableció como 

lineamiento m5s general la democracia como un sistema de v!, 

da fundado en el mejoramiento económico, social y cultural 

del pueblo. Para lograr esto, la propiedad de las tierras 

y aguas ser!a originariamente de la nación, la cunl podrá 

transmitir su dominio a particulares constituyendo la pro

piedad privada,. la cual estada restringida a las modalida

des que dictare el interl!s prlblico. Asi, en el artículo Z7 

constitucional se establece la propiedad como función so

cial y que'' .•• · el inicres de la sociedad predomina sobr~ -

el interes de los particulares (art!culos 3, S, 27, 28 y -

2. Qüe el derecho de propi~dad no· es absoluto .•• " -

el Estaclo,. en representación de la sociedad puede imponerle 

. l.as modificaciones que dicte .el iqtcrés pQblico (articulo -

3. Que .. debe procurarse una equitativ•.distrib~ci6n d~~ 

.la dqueza prlblica, para lo cual se ponen limites a la 

piedad rural, se instituye un patrimonio familiar y 

... . . . . tierras a nOclcos. de población 

ellas, 1:omÍindolas de·· 1a propiedad inmediata. 

al. establecer las restriccio11.es a la• propiedad 

22 
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da, en funci6n de lo antedicho: jntrés pú l.ico, redistri

' bucidn de la riqueza, mejoramiento econdmico y social, se 

expresa como un artículo central de. la no matividad socio

econ6mica de la Constitucídn. 5, La cons .itucl6n, por la 

v!a del artículo l7 , entrega a la naci6n el dominio diref 
V 

to de todos los recursos naturales, inclu do suelo, subsu'li · 

lo y plataforma continental", (ll) 

Finalmente, se consider6 al intervencionismo econ6mi-

co coherente con las necesidades reales de la economía me- · 

xicana. Es decir, se reconoc!a la necesid d de la acci6n 

promotora y rectora dél Estado para suprim r, conforme a ~ 

la norma jurfdica establecida, las trabas , romper los oh! 

táculos que se opusieran al desarrollo eco16mico y sobera

no de Mexico, Además, bajo una norma técnica, el Estado -

intervendr1'.a en todo mo'mento en la medida uc lo reclama-

;ran las necesidades de la sociedad mexicana y de acuerdo -
con los elementos a los. que afecte la in ter enci6n, ,.·salvo 

casos de rebeldfa e incomprensi6n notori s",(12) 

J'ara la mayorta de los convendonistas la iritervenci6n 

.Estado era coherente con las necesidade de una 
' ' 

subdesarrollada, dl!bilmente integrada, con ecursos 
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extranjeras' d pendientes de, ~' 

ctemahda e:íct~rna. Asl, el Estado podrh egir ci desa-

econdmico y· crear la infraestructura 
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el crecimiento con bases internas firmes, fuentes de acurnu-

laci6n propias y en beneficio de la población para lograr 

de este modo la construcción de una nación soberana e inde-

pendiente. 

La legitimación del intervencionismo del Estado en la 

promoción y di.rec.ción del desarrollo económico, .tenia sus 

fundamentos políticos, sociales y económicos y ello lo dife-

renciaba del resto de los paises latinoamericanos, Lstas 
.· 

diferencias eran producto del proceso revolucionario qui~ 

·había destruido el viejo sistema de producción y su sistema 

social basado en la explotación que una oligarquía poseedo

ra de tierras y riqueza que se basaba en la miseria de la 

mayoría de la población desposeída. 

El nuevo papel asignado al Estado no desconocía el compro

miso .contraído por. la revolución con las masas trabajadoras, 

y que hasta ahora había sido pospuesto, El Estado también asu

rnir1á una posición definida respecto a su papel en la lucha. 

Uno de los i::onvencionistas 

la Comisión Dictaminadora, 

. intervenci6n para abundar sobre e 1 

en el Plan Sexenal, señalaba: ~'Los 
. . . 

.'han procl~mad~ siempre que el Estado, el Gobierno, 

indiferente en esa lucha económica y social y 
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se en .las contiendas donde se agitan, por una parte, el pr.e_ 

letariado para ganar mejor el pan, y por la otra, el capit~ 

lista, para acumular mayores ganancias y plusval:ia". Y mlis 

adelante afirmaba que: 

"· •• El Estado mexicano, se or¡¡aniza para orientar eJas .. 
luchas económicas en forma de alcanzar una ~ayor equidad -

facilitanto la vida a las mayorías que se debaten en la p~ 

breza, y evitando los privilegios y los acaparamientos de -

las minor!as que detentan los grandes recursos nacionales". 

Y conclufa con firmeza ál sefialar que " ••• somos inter. 

vencionistas de Estado, ya que nos definimos ante los dos 

grandes prolilemas nacionales como agraristas ¡ sindicalis· 

. tas". Cl 3) 

En la exposición de motivos del Plan de Gobierno, se • 

·· hicieron numerosas criticas a lo hecho hasta entonces por • 

~obiernos revolucionarios, Los convencionistas agrari! 

irtsistieron en que la Revoluci6n no había rc&uelto ~~~···~ · 

problema del crédito agrícola, amplio y ef!_ 

qu~ dotar de recursos a los ejidatarios~ ~-
. •,',' .. 

1a agriéul tura ejidal y a ~a pequefia'i 

agricultun son el sost!in. deL nuevo 

contra del sistema latifundistá,. 

Por ello el .gobierno 
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" tiene la obligación de crear el sistema económico que 

los ampare' n los pequeiios propietarios, campesinos y ejid.!!, 

tarios, y los respalde. A~i se proponia como demanda la -

organización de un sistema de crédito agricola con recursos 

del gobierno para facilitarles a los nuevos productor~s 

agricolas, pequefios y medianos, y ejidatarios.C~ 4 ) 

En el ámbito urbano-industrial el Estado tambi~n vela-

ria por la organización de los traba~adores. Entre los co~ 

·vencionistas se sostuvo la tesis de que los industriales y 

y capitalistas tienen los elementos bastantes para defender 

sus intereses y luchar por sus conveniencias en los conflif 

tos de cualquier 1ndole. Por el contrari6, los obreroi, -

son los d6biles y no tienen otra fuerza que la de su asoci.e. 

ci6n, por lo que el Estado deberá venir en su ayuda,ClS) 

El Estado intervencionista lo seria no sólo en la eco-

nom1a, sino también en la sociedad, se le declar'aba agrari~~ 

ta y obrerista y promotor y defensor. de su organización.· En 

·pocas palabras, se le asignaban papeles a desarrollar hasta· 

la fecha no puestos en práctica por ningan otr.o 

.· talista de la época. De· hecho, se p:roponfo una 

' en ~!desarrollo de la economía, donde los diversos sccto·. 

un p~pel determinado por la nueva 

y el Estado vigila ria y rcrnularfa los• r.iovi~ 

dé, la: ecoriomfa, "con el objeto de que la 
>-.' -, 
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nacional no se sustente en la protección a los intereses priva-

dos, sino que los intereses privados se subordinen en todo 

momento a los intereses fundamentales de la colectividad. Es 

esta una doctrina mexicana". ( 16) Se cancelad.a una economía 

Jirigida por el ·Estado. De ah1 que'el Plan Sexenal se colo
r 

caria en la historia de M6xico como un proyecto que "señlla 

el fin dé una etapa y el comienzo de otra". (17) 

La conRtrucci6n de una nueva sociedad, como la que se 

dejaba ver en el Plan Sexenal, de ninguna manera significaba 

el mantenimiento ~e un r.:!igime.n y gqbierno autori.tario que, 

·' ' dada la situación que· imperaba entonces podría justificar 

quiz~ la puesta en práctica de medidas económicas y políticas 

independientemente de la opinión Je la población y sectores 

trabajadores mexicanos, a pesar incluso que los beneficiara. 

Por el contrario, se manifestaba la necesidad de que desapa

·-·- recieran las imposiciones de nuestra historia política, y que 

poi tanto, el futuro sólo podría construirse contando con el 

voto de la S mayorlaEI populares que legitimara el programa de 
- !: 

gobierno. En efectol•' Luis León esa· ea !la característi"" · 

de _este esfuerzo a.·: que estamos hoy dedicados:. establecer 

progr:ima coricre"o de GobiEirno para ~n período de seis años,· 

· siguiendo los lineamientos da uns profunda reforna social, s;1:n 

camino f'cil y corto de las dictaduras como en 

"• 



y en Rusia, sino planteando las reformas y desarrollando el 

programa déntro del respeto de las opiniones y con apoyo de 

las grandes masas". 
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La política de desarrollo de reformas sociales y econó

micas que fueran cumpliendo con el programa de la revQluci6n 

mexicana, descansaba en la necesaria. participación de las ma

sas organizadas para lograr sus copquistas apoyadas por el 

:·,:_, Estac'\o revolucionario; pero a su vez, el Estado apoyado en 

las masas trabajadoras, iría realizando reformas que amplia 

ran la conquista de posi.::iones y posibilidades para fortale·· 

cer el aparato productivo, a fin de servir para la expánsi6n 

económica nacional y el beneficio del pueblo trabajador. En 

esencia se postulaba una pol1tica de desarrollo que ampÚ~ra 

su vocación democdtica. 



1. 2 .EL PLAN SEXENAL. 

El Plan Sexenal definitivo fue fruto de la cQ.11frontaci6n 

de la lucha de las dos corrientes p"rincipal·-:'!s de la Conven

ción del Partido Nacional Revolucionario, resolviéndose a -

favor de la tendéncia política que asignaba el Estado un,pa .
pel central en el desarrollo futuro de la economía mexicana. 

El Plan ~orno programa de Gobierno dejaba mucho que desear( 19), 

aunque su virtud consistía en destacar los postulados no ~-

cumplidos de la Revolución Mexicana y en consecuencia plan

tear las tareas por desarrollar. 

En el texto del Plan se puedenobservar dos lineas ide.Q. 

lógicas principales: aquella que reafirma el sentido nacio· 

nalista y popular de la revolución, en especial en el uso ~ 

d~ los recursos naturales nacionales en beneficio del pats 

y en contra de su usufructo por los extranjeros; y sti ver

tiente popular, en la medida.en que los recursos deberian • 

ser' .apr~vechados para el beneficio de los mexicanos. 

La segunda línea ideológica, la de la interven~ió~d~l· 

la economia, recoge 

activo. Es decir, esta tesis 

contenida en la Constitución. ·sin embargo las 

en espe~ial la crisis de 

filoso Ha .liberal del laissez-:f'aire, 

29 
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gendarme. Ahora, el papel del Estado se ampliaba, tendría 

que desplegar y crear nuevos instrumentos e instituciones -

para convertirse en un cfe¡:tivo factor de impulso al desa~ 

rrollo. 

Además, se trataba de la reconstrucci6n de un Estado y 

una naci6n desvastados por una revolución. En delante las -

tareas de mod.ernizaci6n y puesta al dia de la economfa y so 

ciedad rcclamaria una fuerte presencia del Estado como ele

mento indiscutible para acceder al proyecto nacional de de

sarrollo. 

La sola intervención del Estado en la economía aan co-

mo resultado. de una r~voluci6n, no era garantia para que -- : 

las principales tareas no cumplidas encontraran respuestas 

· s.atisfactoria. CiertaJllente el Estado es un resultado de -

~las fu_erzas sociales actuantes, y es por tanto, cxpresi6n. -

de 1~ correlación de fuerzas políticas ~n su interi~t 

sus relaclones con la sociedad. Es por esta raz6n que 

magnitud e intensidad de la intervenci6fl e,statal · "ha 

do. a lo largo del tiempo como producto de los cambios 

relaciones. de clase, dcnt.ro y fuera d.el 
. . 

y que adoml\s, esta variaci6n no ha sido si~ripre en un~ 
Úrecci6n y. con un contenido ~ociopolitico (miC~s'' ,CZO) . . 

d~sde fines de los. años veintes. que désemboctY• ·,e~ ;. • 
- . - . ·,· .· . . .· , .. 
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la constituci6n del movimiento obrero como fuerza polltica 

y la organizaci6n campesina a nivel naciona~ sobredeterminan 

el proceso de cambio en el interior del Estado y .la rclaci6n 

de éste con la economía, de tal manera que este ascenso or

ganizativo le otorga una densidad social al proyecto nacio

nal puesto en juego por el presidente Cárdenas, al grado :

que el Estado que surge de este proceso tien~ que recoger -

en su estructura interna esta presencia de masas, ya que es 

una de sus partes constitutivas. S6lo así el Estado puede -

reclamarse con una ml.'.nima efectividad política col'\o "porta· 

dor del interés ge.neral", (21 ) . 

En este sentido, antes del r~gimen del presidente Llz! 

ro Cárdenas, el Estado había actuado en la economía dotando 

al sistema de las instituciones financieras fundamentales -

para la reconstrucci6n .de una economfo atrasada y debilmen

te integrada, pero sin trascender sus quehacer~s jurídicos{ 

y administrativos, la construcci6n de obra pOblica, todo ~

ello bajo la influencia liberal,CZZ) 

El Plan Sexenal asignada al Estado nuevas funciones y 

·programa de reformas. Señalando que 

el proceso de desarrollo econ6mico y actuarli en todas 

fundamentales para el buen funcionamiento 

y el logrp del proyecto ~e la revoluci6n. 
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1.3 Política General <lel Plan. 

El Plan reflejó. efectivamente "el sentido radical de -

la revoluci6n"(Z 3), y se proponia el inicio de la construc-

ci6n de una ~ueva sociedad donde el interas nacional reine 

por sobre todos los derechos individuales y de propiedad -

privada. Interpretando el mandato constitucional y bu.scan

do su realización. Asi lo deda el Convcncionista llanjárrez 

cuando afirmaba que la Contituci6n de 1917 " ••• es todavia 

. un programa y seguirá si6ndolo hastn que se haya cumplido -

integralmente su cuerpo de doctrina ••. " es el pensaMiento -

de las clases proletarias; es la necesidad de los de abajo, 

má~sentida que expresada, lo que nosotros concretamos en -

laGonstituci6n;. de alH que ia tesis que nosotros present.!!_ 

mos .ahora como. fundamento del Plan Scxenal, "•.. tenga .la -

.virtud de haber constituido un avance en las teorias socia~ 

. l~s del mundo ..• "CZ 4) 

En el proyecto de "nueva sociedad", .la propiedad 

de ninguria manera quedaría a&olida¡ sin embaig6 1a ec~n~ 

sociedad· mexicanas 6oerientarían por un desarrollo cap!., 

,talista. con fuerte presencia estatal, en e1 que un equili~ · 

dar lugar a "la riüeva fase de la Revoluci6n es la ' ; -- ,; .. --,-_.' - ,, -· _--: .. 

. de Mé:icico hacia el socialismo, movimiento que s~ apar. ' 

iguii1 de las normas. anacrónicas d~l lib?ralismo el.~~ 

son propias del comunismo., que tien'e 
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campo de experimentación la Rusia Soviética". "Del libera

lismo individualista se apart~, porque éste no fue capaz de 

generar en el mundo sino la explotaci6n del hom6re por el -

hombre al entregar, sin frenos, las fuentes naturales de ri 

queza y los medi?s de producci6n, al egoísmo de los indivi-

' duos. Del.comunismo de Estado se aparta, igualmente, pot· 

que ni e,stA en ia · idioslncracia e.le nuestro pueblo la adop

ci6n de un sistema que lo priva del disfrute integral de su 

esfuerzo, ni tampoco desde la sustitución del patrón indivi 

dual por el Estado-patrón". (ZS) 

Coexistiendo con' la propiedad privada, se fomentaría • 

~a constitución de sociedades cooperativas de productorei y 

consumidores a efecto de mejorar la situación de las clases 

·.proletarias en la· sociedad mexicana. El Presidente Cárdenas 

· decfa: "El Plan Sexenal de nuestro Instituto politico, que 

establece en diversos de sus postulados la supremacía del -

:sfatena cooperativista o.rganizando· socialmente a los trabuj! 

campo y la ciudad como productores y consumidores 

irll transformando el r6gimen econ6mico ·de la. pro-· 

la riqueza entre los que directamente 

Pero TIO· se trata.aquí de~ pseudocoo~e~atlvis~ 

instituido entre nosotros desde lás épocas de la 

sino de un cooperativismo genuino, constitu~do -. . . 

p~r trabajadores, dentro del cuál puedan colaborar, sin e~-
alguna, todos 10:1·e1ementos de trabajo y de 

·.• 

/:::·.·: :. ,·_ 

,..,._.;·. 
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hombres y mujeres, que deseen prestar su contingente para 

realizar la obra social de la Revolución, acabando as! la -

explotación del hombre por. el hombre; la esclavitud del ho~ 

bre al maquinismo y sustituyéndola por la idea de la explo

tación de la tierra y de la fábrica en provecho del c-ampesl. 

no y del obrero •. Es de esperarse que mediante -0ste siste

ma, técnicamente dirigido y ayudado económicamente por el -

Estado, juntamente con el movimiento sindicalista y con un 

régimen adecuado de distribuci6n, se logre una eficiente -

explotación de todas las riquezas naturales, para satisfa-

cer e intensificar el consumo interior y aumentar nuestras 

exportaciones para la pronta liberación de nuestro cr~di

to". (Z6) 

Este nuevos sistema de propiedad era reflejo fiel del 

espíritu de la Constitución de 191i, que asign6 al Est~do -

reguladoras de .los fenómenos vitales del. pais pa

~vitar que, como rin ~l pertodo anterior a la revolucl6n, -

creará una "situación de privilegio para las minorias -

la riqueza, con grav~ dafto do las g~andes ma-

de 'población, relegadas a una condición de miseria y -
·; . ',. ' . . 

¡>Ór eso ahora, "el sistema de propiedad debe 

haci6ndolo accesible para .el mayor húmero; r~ ' 

tenencia, para suprimir los.acapa

~rcvenir los futuros~ • impidiendo ~~e 

privada. de 1.os medio,s de producción~;¿ª u~ 
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trumento definitivo de explotaci6n de las mayorías por unos 

cuantos, ya que s5lo es llevadera para los hombres esta et.!!_ 

pa transitoria, pero incvjtable, del desarrollo üe las re

formas sociales, en la medida en que es elemento de prospe

ridad colectivo". (Z 7) 

' • 
El Plan.reivindicaba la tesis constitu~ional sobre la 

propiedad originaria de la Naci6n sobro el suelo y subsuelo 

mexicanos y aguas territoriales, y volvía a plantearse como 

un elemento central para el desarrollo futuro del país. El 

Estado así, repre~entaba los intereses de la nación mexica

na, por tanto, s61o U podría llevar a cabo una explotaci<in 

racional de los recursos naturales en provecho del pueblo y 

.naci6n mexicana. 

Otro elemento impQrtante de la polrtica general del -

_lo constitufa el nacionalismo econ<imico que se definfa 

una política de legitima defensa que "tiende a colocar. 

en una· a.ctitud internacional firme' sobre bases s61idas 

moral r humana y con autonomfa de. susten-

. - . 
Empero, -esta politica nacionalist·a ·se decía en ·e1 Plan 

• " - • • • ~ .: -j : ; • 

conduc~r al pais n ún ai.slamiento del resto del m~n 

revlsi6n sumamente cuidadosa· 
. . ,. ·~--

~xterior, en particular en materia 
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mercio y una revisión detallada de nuestro régimen de pro

ducci6n sobre la base que prenomine el interés nacional. --

AOn más, el propio Cfirdenas, en un discurso pronunciado en 

la ciudad de Durango, e1·30 de junio de 1934, la vispera de 

las elecciones, afirmaba que este nacionalismo no re~resen

ta una actitud d~ "hostilidad al espíritu organ.izador den!_ 

cionales y extranjeros que ~retenden asociar sus esfuerzos 

con nuestro engrandecimiento, usufructuando nuestras exis-

tencias naturales, siempre que se ajusten a las leyes de la 

··Revolución, respeten nuestro Gobierno, y al acogerse a la -

protección que la patria les ofre~e, finquen su hoga~ y fiO· 

cen de sus bienes córriendo la misma suerte que l.os hijos -

de Mllx1co". (Z 9) 

Esta politica se concretaria en el programa de gob~~r

·no eri la defensa de nuestros ~ecursos naturales, hacie~do ~; 

así efectiva .la nacionalízaci6n del subsuelo.¡ fijamio>zonas - . 

~eserva m.incra y .orientando el futuro .esfobledmiento de 

de recursos; evitando los acaparamientos de terre-

ampliando las zonas de reserva petr~ lera. El Es ta do • 

actividades que ejercen una acci6n .ex~ 

J1au~~iv~ sobre los recursos naturales, de manera 

obtenga el .pats un mayor beneficio\de 

r~.~pmen, .l~ poHtica genc1'.al del 
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bierno establecía firmemente los postulados básicos del pr~ 

grama nacional de la Constitución de 1917; esto es, recto

r1a )'' regulaCl(ln del Ilstado de las actividades vitales del 

país, afirmada en un profundo nacionalismo económico que -

permita el aprovpchamiento de sus propios recursos al país , 
y el condicionamiento de la propiedad a aprovecharse en ~e-

n~ficio de l~ colectividad mexicana y de l~ nación, hacién~ 

dose aSN!l!!.ole para el mayor nOmero de mexicanos. 



38 

1.4 Polfticas Sectoriales .. 
1.4.1' Polrtica de Industrialización. 

La crisis de 1929 había evidenciado la debilidad de la 

economía mexicana en relación con los cambios en la economía 

internacional. Era claro para todos que el país ya no podrra 

continuar bajó el anterior sistema productivo basado en las -

actividades exportadoras. Ahora se hacra necesario promover

el crecimiento industrial que, basado cri el mercado intern~ -

sustituyera paulatinamente los artículos manufacturados impo! 

tados. Para ello el Estado. tendría que llevar a cabo accio

nes que facilitaran el establecimiento de plantas industria-

les. 

A este efecto, la poHtica del estado se dirigirfa hacia 

er desarrollo de )a industria metaldrgica, eliminando paulat! 

namente la exportaci6n de minerales concentrados; establecí~~ 

do ·.z·onas de reserva minera que garanticen el abastecimiento -

De la misma manera, se revisarían las ~ 

·concesiones petroleras reduciendo en lq fu~uro ia: supei:fici~ -

que ampara la concesión. Con la intervenc,ión del Estado en -
' . . . 
la~pr~d~ccldn de hidrocarburos, se buscará el equilibrio 

en Ja industria petrolera, 

de cstabl.ece1~ zonas. nacionales de re ~ 

permita .al país contar con 

para cubrir sus necesidades.·futuras, 
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En lo que se refiere a la energía eléctrica, en virtud 

del interés social que representa para la economía nacional, 

deberá supeditarse a que ·el surninist'ro de energ!-a se propor

cione a un precio de tal manera bajo, que permita a las ero-

presas industirales y agrícolas desenvolverse funcionalmente 

y que se ramifique en el territorio nacional de modo que!l>e! 

mita el desarrollo de ntlcleos regionales productor<'s y perm.!:_ 

ta la instalación d~ nuevos centros industriales. Q31 ) 

Bajo estas normas se guiarla en lo futuro la política -

del Estado en materia de fuentes de energía en cuanto el 

,, otorgamiento de conce~iones .. Por su parte, el gobierno, fo!, 

marta un sistema nacional de generación, transmisión y dis-

tribución. de energf:a el6ctrica, integrado por empresas semi

oficiales y cooperativas de consumidores para lograr el aba! 

tecimlento del país, ( 3 ~) 

·A efecto de organizar al pats dentro de un sistema e.co". 

propio se hac!a necesario, además de desarrollar la 

el6ct~ica, la importaci6n de bienes de capital, 

. el Estado inte1·vendrta paTa jrnpulsarla; para que -

a. crear nuevas unidades productoras, <33) 

miSm.a ma.nera, el estado debh de intervenir 

y promoción de las empresas industriales: 
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<liante el establecimiento de normas legales unifor

mes en toda la República. 

2.- Limitar la libre competencia, buscando el e11tendi--

mient~ entre los concurrentes, para que puedan reg~ 

larse los precios, de tal manera que no se abatan -

en perjuicio de los salarios, ni aumenten a expen-

sas del consumidor. 

3.- Estimular la creación de industrias nuevas que ten-

gan por objeto substituir con ventaja a la importa-

ción, o que representen el aprovechamiento de recur

sos no explotados o explotados deficientcmente. 

·4, - Mantener servicios permanentes de exploración y exp~ 
rimentación, para aportar a los productores la ayuda 

t~cnica necesaria. 

'·S!" Imped.i¡r.:·; aquellas formas de concentración 

les que aniquilen organismos productores. 

Impulsar las empresas constitu!das en forma 

Consideur como indeseable •... toda .forma· d~ 

ci6n industrial que. se. sustente en la coitrata¿dn.

del' trahajti•con salarios insuficientes; 

consejos consultivos de planead6n 
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ci6n de las actividades industriales. <34 ) 

El Estado estará vigilante de la defensa d~l salario del 

t~abajado,: pero manteniendo los prcc'ios de las mercancías en -

un nivel conveniente, intervendrá en la regulación del come~ 

cio interior, evitando la especulación y el alza injusti~c!!_ 
• 

da en los precios. 

El Estado impulsará la exportación de todas aquellas m!!_ 

terias y artículos nacionales que puedan ser producidos inde 

finidamente y con ventajas para la economía, por lo que pe~ 

seguirá que los productores nacionáles perfec,lonen su técn! 

ca y establecerá relaciones directas con los mercados de co~ 

sumo para evitar el intermediarismo. A este mismo efecto se 

promoverá la organización de los exportadores nacionales pa

ra evitar la competencia entre ellos mismos, C35) 

En l¿ que se refiere a la impoitaci6n, el Estado deberá 

i~pedir la in~~rnaci6n al mercado nacional de aquellos pro

c~mpitan con industrias nacionales. 

1.4.2 Política Agraria y Agropecuaria 

El problema de la tierra era un asunto muy espinoso; P!. · 

el pa~s en aquellos afias. Hablan pasado poco merios de ~ 

afio~ desde la Ley del 6 de enero de 1915, y·erifécha 
_: .. . - ', - . 

no-. habla sido compietamente saüsfeche l!l demanda 

,·• 
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por la que lucharon miles de campesinos en la revoluci6n. 

Los regfme~es revolucionarios durante los afies veintes habían 

comenzado el reparto; peto ~ada vez se ha~[a más lenta la do 

taci6n y men~s campesinos se beneficiaban cada vez de la p~ 

sesión de sus tierras. De hecho, la actitud del Gene~al Ca 

lles había sido en los Gltimos afies de una clar~ marcha - -

atrás en el reparto de tierras. El Gltimo Presidente que -

repartid tierras de manera considerable había sido Emilio -

Portes Gil , quien repart i6 una proporción mayor de tierras 

que la que habían hecho en los afies anteriores a su mandato 

provisional, C36) 

Durante la Convención del PNR, Graciano Sánchez, "elo

cuente guía de la izquierda agrarista," C37 > hizo una crít.!_ 

c~ a lo. hecho .. hasta entonces en la materia por los gobie! 

nos precedentes. Despuls de describir la escal• de trabaj! 

agrícolas donde el pe6n acasillado estaba en los más-

y no posera tierra, acus6 a los f~ncionarios del re-

agrario de haber sido corrompidos por los latifundis~ 

.y entregaban tierras a los campesinos est~rile~~ bos-

impr~ductivos y me.día hectárea de tierra arable. Y 

··.a.cerca .de las comisiones agr'arias locales que. estaban á1 

º . . .. gobernadores de los Estados y 

expedientes lo que quieren; c3s) 

intervencidn en la Convención hlzó modificar 
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proyecto original del Plan Sexenal en lo relativo a la cues

tión agraria. 

De esta manera, el balance hecho hasta el año de 1933 

iQdicaba que unas 755 mil familias habían recibido en prom~ 

dio, 3 hectáreas de terreno de cultivo cada una mientras "-
. ' 

que cerca.de 3 millones de familias campesinas carecían d: -

tierras. ( 39) 

Asf, el Plan Sexenal se proponía acelerar el reparto de 

tierras, para lo cual se incrementarían los recursos econ6m.!, 

cos y humanos dedicados a resolver el problema agrario; se • 

simplificar fon los trámites y formalidades en los cxpedienM M 

~es; se le darla carácter de definitivas a las resoluciones 

s~bre dotaciones y restituciones de tierras y aguas que se • 

hubiesen dictado con carácter provisional. 

Comisidn Nacional Agraria se elevaría a rango de Depart! 

con presupuesto propio, a efecto de ha¿ei -

r•~tituci6n de tierras y ~guas, y tambi€n -

,,:,:. se :c:rt::'argaria de la organizaci6n ej idal en todos sus aspee.: 
,.,., 

:.<: :: /tÓs. ·A la. vez, las Comisiones Locales Agrarias serían su"-
'-~" -:":'."· > "~ 
~.:~;:: :¡)rimidas y en su lugar se instaurarían en cada .entidad. Co~ 

:,~¡;::«x~·¡;fone~ Agr.arias Mixtas, donde partic~padan representan~~ ·· 
·"o:·c" ' :' i ,. · ·.~. 

'~'.i·\tes<del gobierno, del Departam~nto Aut6nomo y ,,,,,,. .. , . . . 

:·:~:; ·zaefones. campesinas •. (40) 
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A efecto de que los peones acasillados puedan obtener 

tierras, se llevará a cabo su dotación por dos medios funda 

mentales: por la vía de dotación o restitución ejidal o bien, 

por la del fraccionamiento, de latifundio, redistribución de 

la propiedad rural o colonización interior. De la misma ma 

nera, las prop~edades rdsticas pertenecientes a la Federa-

ci6n y a los gobiernos de los Estados ser1an sujetas a afee 

tación. 

Para el fraccionamiento de los latifundios, en cúmpli,

miento del artículo 27 constitucional, antes de un año, to

dos los gobiernos de los Estados deberán expedir las leyes- . 

reglamentarias respectivas, se emitiran los bonos de deuda 

pdblica especial correlativa y se procederá a efectuar el -

reparto real de los latifundios entre los pequeños agricul

tores. 

El propio documento.consideraba que la sola repartición 

de tierras y ¡¡guas no era suficiente parn la redenei6n econ~ .. 

mica de los agricultores. Por tan~o, ~e hacía necesario que 

. el ,Estado desarrollara una política de fomonto 

c¡ue incluyer~ tanto la instalación de líneas de 

::.: ' .fa orgariización de los productores del campo • 
.. ·;'·" 

Así, se promover!a la organización cooperativa 

:~-t~ .-; "~ ,:~~"ii'CU'rto:r.é·s a cCfccto'. de· que' ~iii.~rari:-.:_é~fu~rzos:cn;··:1_a'_··:~r~:~u~·-~: 
·~:. - ," 

El Estado· 
~¡;,~;e::_,::: 

~i6n:i utiiiz~~ión de cr6dito. 

";;',,'", 
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llevar a cabo obras de ir~icación, ya sea continuando las que 

estaban iniciadas, como continuar con otras. Se desarrolla--

rtan criarleros de ganados destinados a promover centros de -

explotación agropecuaria. En lo referente a la riqueza fo

restal, el Estado vigilará su racional explotación, su mejor

aprovechamiento de sus recursos y se llevará a cabo una rff~ 

restaci6n sistemática. ( 41) 

~.4.4 ia polftica económica: egresos e ingresos.pGbli-

cos 

El manejo del presupuesto merece especial mención en la 

revisión del Pian Sexenal. En este apartado se puede ver -

''Claramente cu41 era el propdsito que guiaría las acciones 

del g~bierno carden is ta, tanto en la pplicación de la poHt.!_ 

Ímpositiva como en lo referente a la composición del ias

del gobierno. De 1a calidad y cantidad dedicada a cier~ 

tos s:ectores podemos inferir los propósitos que guiaban la -

Estado. 

El programa de gobierno depende, en gran medida -decía 
. "<'e~ ... ~·' 

:~tr·: ~~ Plan~ de la buena orientación que tendrá la .Hacienda 

'.',,> :blf~a, tanto il!cnica como socialmente. De esta manera·, 

/{j~;·;<~Jn~¡·;·.u~abuen~,poUtica hacendada logrará influir en la• ·· 

i;).:c)IÍlejor ;distrlbuci6n .de la riqueza' eri elaumento de 

:;;.,:;. ·rios' r en . el incremen,to de ·la producción y consumo de las -· 

j\;~.:~.:~l'canclas; :.Esta acción h~cendaria· s~·dar4 en dos 

;f;·;c>: . '. 
·~f ¡:;::~~,;~~·~·'; ·:~:."· '; ·, ";, 

~1t~[Ji1k1,(.':~y/ .::.~'.{ .. 
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tes distintas: "por una parte, directamente, en su aspecto -

financiero, a través de las rentas públicas que se recauden 

y de las formas que para su distribución se establezcan ... " 

a fin de .financiar la acción del gobierno; por el otro, in

directamente, mediante la influencia impulsora o restrictiva 

que tiene sobre determinadas actividades, mediante el uso -

del impu~sto con otras finalidades econ6micas y sociales, -

ya sea para expander la producción de artfculos de consumo

º bien limitar el consumo de bebidas alcoholicas. C 4 ~ 

La política impositiva tendría como objetivo gravar más 

a quien más tenga. Con esto el Plan de Gobierno iniciaría

una redistribución de la riqueza en beneficio de los secto

res más pobres de la población. Por ello bajo este crite--

rio~ se propone el Plan que el gobierno hará contribuir con 

mayor cantidad de recursos al erario público a quien más ri 

queza posea, de tal forma que la aplicación del itnpúesto 

la verdadera capacidad económica de los contri·· 

·_. · buyentes, garantizándose de esta ;naner~, la equidad en la -

cargas fiscales. De la misma manera, - · 

sistema de impuestos, ~ersiguiendo el 
" ·, ·-· . . ' .' ·.' ' 

pr!do~inio de los directos sobre los indirectos y gerierali-· 

ia irnplantaci6n de la progresividad en.las cuotas,·. en. 

los casos en quesea aplicable;" (43), 

Con el. objeto de que el impuesto sobre la. renta grave .la -~ 

real' y no contint:íci siendo un gravá'men al trabajo 
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lariado, por ser <!ste causante cautivo, "se procurará que 

alcance a utilidades y beneficios que actualmente escapan 

y afectan las rentas provenientes del capital, c.n propor

ción mayor de las derivadas del capital y del trabajo, y

las de éste· rtltimo en proporción todavfa menor." C44 ) De

la misma manera, el impuesto sobre herencias y legados Sf 
• 

uniformará a efecto de que funciones como complemento del 

de la renta y así impedirá la acumulación de riqueza me-

dia~te la perpetuación de las grandes fortunas. 

En lo referente a la política de egresos es de partic~ 

, ·lar importanci.a subrayar el hecho de que aquí se exprese •. 

claramente el propósito que tendría el gobierno cardenista. 

En principio, se sefiala que el Presupuesto de EgreJos, 

más que ser un cálculo contable de los gastos del gobier

es .. la expresión· del desarrollo del programa del Go --

bierno Revolucionario, De hecho, mediante el análisis de- ... , .. , 

los gastos gubernamentales, -que trataremos de realizar en 
• 

cap!túlo tercero·, se puede evaluar la política econdmi · 

de.l .rEigiti1en. 

··Asi, ·se afirma en el Plan de gobierno, se "dará especial 

financiera a las erogaciones destinadas a· resolver 

problemas ·referentes en el orden. econ6inico y social:·"'-
' . ' . 

de fs.afobi'idad pública , agricultura, .educaci6ri 
. . . 

ci6n, que merecerdn el máximo impuli;o, asignd~doselesi~s 



yores cantidades disponibles. Los demás servicios serán 

atendidos dentro de la capacidad de las finanzas del Esta·· 

do". (45) 

1. 4. 5 Política monetaria y crediticia. 

En esta materia se señalan algunos postulados que fijan 
1 

ciertas obligaciones generales de política monetaria y de 

crédito del país. 

As!, se establece que se darán facultades ai Banco de 
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México a fin de que se le permita operar en la compra y ven

ta de títulos y valores. Asimismo, incrementará.sus reservas 

de oro, aumentando su encaje metálico y procurará acrecentar. 

e'l flujo de oro que le permita pasar de la estabilidad dé 

hecho que frente al d6lar mantiene el peso mexicano a una 

estabilizaci6n legal, frente al cambio internacional . 

. 
En materia crediticia, es de importancia 

' -, ': l' 
tenci6n de que para complementar la política 

la acción del Banco de México,.se 
1 

crédito agrícola median~e el Banco 

como organismo que haga llegar la· utilización; 

todas las fuentes de producción rtlral. 

manera, se organizará el Banco Nacional 

para. que refaccione a los 
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nomos y artesanos. 

Finalmente, en materia de crGditos se buscard que ~ste 

importante sector de la econom!a, se integre en un sistema 

nacional de seguros que substraiga del interlls privado a. 

esta rama econ8mica, ' • 

1.4.6 Politica social, educación, comunicaci6n ~..:. 

· bajo. 

La política social del rllgimen ocuparla ~a lugar pre

ponderante dentro de la política de desarrollo del Presiden 

te C~rdenas. El Plan Sexennl programaba iniciar la solución 

a los problemas de salud de la población. De esta manera, 

se proponía introducir servicios pBblicos fundamentales en 

aquellas zonas dond~ no las hubiera, como el agua potable y 

·1as atarjeas, entre otras obras que ayuden a mejorar lasa

lubridad general de la pobl aci6n. Con es tos se.rvicios, se 

co~batir las causas de enfermedades y~pide-. 

mortalidad infantil. 

De la misma manera, la .educaci6n ful! ·un aspecto fund.a:: 

mental del Plan. Se consideraba que este rengl6n debía oc,!! 

;ar tin porcéntaje considerable dentro de los presup\ÍestoS ;. 

·-de ~;iresos de Federación, de los gobiernos. esta.tale~ y ~~ -
. , .. 

. Ast, en el presupuesto federal 
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que se le asigne, nunca será inferior al 15\ del total de 

gastos federales. Este presupuestos deberá incrementarse -

anualmente hasta lograr que en 1939 este porcentaje sea de 

20\,(47) 

El Estado se reserva el control directo sobre la educa 

ci6n primaria y secundaria, y su impartici6n Y · • orienta 

ci6n deberl basarse en las orientaciones y postulados de la 

doctrina socialista de la Revolución Mcxicana.C 4S) 

Para el programa de gobierno especial aténci6n merece· 

rta la educaci6n rural, para lo cual se crearia un Consejo 

de Educa.ci6n Rural que, dependiente de la Secretada de. Edu

_caci6n Pública, fijara las orientaciones pedageigicas y so· 

ciales de estas escuelas, 

De li misma manera, ~i Estado daria preferencia a la 

¿reaci6n de escuelas normales rurales, donde s~ impartan, -

de los conocimientos necesarios para formar profeso~ 

r_urf:llÍÍs de primaria, 1 ecciones tlC agricul turli, 

!"ªt?s.tros rurales coadyuven en la solución de s~s probl!::_ . 

a los campesinos, 

respec'to. a la educaci6n s~perior, de la misma 

que.~ las universidades dedicadas a la ·formad6n de 
,- e-,• -.· -- • • - r .,. 

liberales, deberá atenderse la form~cillri de 
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nicos agrícolas e industriales que colaboren en la solución 

de los problemas de la naci6n, En virtud <le las necesida

des que tiene el país, no se dedicarán mayores recursos a -

las universidades que los que ya tienen, y se preferirá la 

e¿ucaci6n rural y técnica, para lo cual se dedicará presu

puesto a la creación y sostenimiento de Institutos, Cent:Os 

de Investigación, Laboratorios, etc., a efecto <le fomentar 

la investig~ci6n científica y técnica, C49 ) 

A efecto de integ~ar más al país y las poblaciones m5s 

alejadas y que ello contribuy.a a satisfacer necesidades eco· 

nómicas que signifique la incorporación de ¡¡>oblados campesi 

nos e indígenas al desarrollo del país, el gobierno asigna-

r4 el total del impuesto que se recaude por consumo de gas~ 

liria ·~ la construcción de carTeteras y v!ns de comunicaci6~ 

Así tamoi6n, ·se construirlin puertos a(!reos que requiera el. 

servicio de aviación¡ se adqui rirlin buques para el servicio 

·'· .·•· .. mercante .nacional¡ se prestará todo género de ayuda a las ·-

·co?p~rat:Í.vas de trabajadores del mar, de obreros o constru.s, 

navales y de pescadores, a fin de nacionalizar. el m.!!_ 

navegación, las de 

y el aprovechamiento de los prcductos 

trabajo el gobierno traba}arli en favor 

del país a efecto de fortalecerlo¿ en ~ > 
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la lucha social y económica del capitalismo. De esta mane~ 

ra, se guiar!a por las disposiciones contenida~ en los art! 

culos 27 y 123 constitucionales hasta que lleguen a consti

tuir una practica cotidiana integral en el medio social. -

As!, la contratacion colectiva ser!a fomentada en todas las 

relaciones de trabajo posibies¡ se impondr!a una cl~usula -

en los contratós que obligara a los patrones a contratar ,

exclusivamente a trabajadores sindicalizados. Para prote

jer al trabajador y a sus familias se expedirr~ una 1ey -

del Seguro Social en favor de éstos sobre la base de la co~ 

peraci6n dentro de las entidades concurrentes,csi,) 
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2 Las Reformas Cardenistas. 

Al asumir el General Cfird~nas la Presidencia de la Re-

pública en noviembre de 1934, la economía del pais cdmenza

ba a mostrar los signos de la recuperación econ6riica despu!ís 

de la crisis <le 1929. De hecho, después del afio de 1932, 

año en que los indicadores econ6micos muestran los bajos ni 
veles a los que lleg6 la actividad econ6mica del pafs, co

menz6 a recuperarse la economía de los efectos de lá depre

si6n. Por ejemplo, la minerta, cuyo producto en 1932 ful -

de 882 millones de pesos, para el siguiente año
0

lo vi6 in

crementarse a 920 y para el siguiente año a 1095. De la -

mUma.~mane_~i\, el PIB de las manufacturas en 1932 fué de 1,682 

y el afio siguiente, de 2,235 millones de pesos, asimismo, -

·· el comercio, 1 a ganadería, la cons trucci6n y los transpor

mostraron la misma t-endencia en 1933. ( l) InclÚso, se-

~ita un investigador, los analistas, particular~ente'-• 

cxtranj_eros, manifestaban su confianza en que ya se ha. 

problemas económicos del pais, producto~ 

de la deprcsi6n y de sus conflictos poltticos internos, y' -

perspectiva~ de crecimiento eran ~romi~brias.C 2 l_ 
) . 

· · s'in embargo, el futuro crecimiento de la 

signos con el inicio del régimen del Gcner'al 

" 
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nas, de ninguna manera se llevaria a cabo sobre los mis

mos patrones con lo que se había desarrollado hasta ha fe-

cha: alta inversi6n extranjera en actividades ~rimarias·e~ 

portadoras. 

Efectivamente, la labor gubernamental desarrollada,por ... 
el General Cárdenas modific6 de manera radical la situaci6n 

de los diferentes sectores econ6micos que cobrarían suma im 

por~ancia ¿n el futuro crecimiento econ6mico del país. Las 

reformas introducidas en el sistema bancario; las realiza

das en el campo, la expropiación de los bienes de las comp~ 

fiías petroleras extranjcrasi la regul~ci6n y participación 

en la producci6n, generaci6n y distribución de energia elé.5:_ 

trica y, la nacionalización de los ferrocarriles, fueron r~ 

.formas en la estructura eco~ómica del país que se convirti~ 

ron en la b~se sobr~ la cual se desarrolló el proceso de i~ 

en México. 

La existenGia de una gran inversión extranjera en el • 

en sectores exportadores y de una estructura agraria 

aan predominaba la hacienda' que .controlaba 

. .. mayorta de los habitan tes del campo, eran. francamente· 

un'obstáculO para el desenvolvimiento .. ·. 

<,, ~i~as nacionales. Por ello, el nuevo grupo en· el gobierno, 
. ,· . . . 

. comp.rend1a perfectamente que el desarrollo de la economfa ~ 

de la mayoría de los. habitan tes del 

'',. 



pendía del desarrollo de una economía propia liberada del 

imperialismo. 

Pero, ¿c6mo era esa estructura económica que encontró 
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el General Cárdenas al hacerse cargo del gobierno mexicano? 

A inicios de la década' de los años treinta, México se

guía sienjo un pais eminentemente rural. De una poblaci6n 

activa de 5.3 millones de persona~, J.6 millones se ocupa

ban en las act:tvidajes agropecuarias. La producción,agrt

~ola segu1a dominada por la hacienda y en menor medida por 

la pequeña propiedad; al eji1o s6lo le correspondía el 15% 

de la. tierra de bajo cultivo y el 11% del valor total de la 

produccfón agropecuaria. La act•vidad agrícola se. destinaba 

básicamente a cubrir el mercado interno. En 1929 el 30% dei 

va1or de su produc=i6n se vendi6 al exterior. Esto era pro-

. dueto de la existencia de un sector agrícola dedicado a la 

agricultura comercial y.que se ubicaba prinli:ipalmente en la 

región Pacifico-Norte, que fue la .que parece habe{se benefi

ciado mayormente de las obras de irrigación realizad~s en 

las antériores administraciones~ (3). Jun'to' a ésta existía 

.otra agricultura d.edicada .al consumo local, cuando no.al 

· alltoeonsumo. 5eg6n .el censo de 1930, citado por Meyer, 14.S 
• __ • . •.. l·. •· 

millones· de. hect~reas estaban dedicadas. a actividades. agro-. 
. . . . ' ' 

pecuarias; de .las cuales, los "cultivos comerciales más i~por.;. · .·.·. 

•algodón¡ henequén, café y caña-, apenas ocuparon 
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medio millón de hectáreas; as!, la mayor parte de la tierra 

trabajada se destinaba al consumo interno. 

De esta manera, las actividades primarias, que ocupa-

ban alrededor del 70% de la población activa del país, con

tribuía tan scSlo con el 19. 7 por ciento del producto nacio
• 

nal en 1930. (4) 

Por su parte, el sector industrial, que en 193~ habla 

contribuido con el 25.4\ del producto ·nacional bruto, (S) e~ 

taba compuesto básicamente por las actividades mineras¡ pe

troleras, las·manufacturas, la energia eléctrica y construs_ 

ci6n. La miner!a era dependiente de íactores ajenos al pa

ís~ La inversión era cxt~anjera: 85' de las explotaciones -

mineras eran extranjeras, y .el 99\ de su producción se des

tií.\ába a: la .exporta~icSn, Las compalUas nortamericanas con

el 75\ de su produccidn, los ingleses, casi el -

La industria petrolera, también estaba en manos ~ 

extranjeras. Durante un periodo, a partir en que la produc· 

.c:i6n petrolera dej6 de ser modesta, en 1910, hasta la cri.-.· .. 

sis· en que se sumiti en 19Z3, .los mercados. externos 

m~rcados privilegiados. Después de .este período, comenz.6 a 

mercado interno. para .el· 

.producci6n petrolera, En 1934, ~ste absorbió 

· .el 40\ .de la produccidn, (7) Sin,.e embargo, la propiéd~d. de·· .. 

estaban controlados por·extran-

·::··· 
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jeros. El gobierno habia creado en 1934 Petromex, S.A., e~ 

presa mixta que se dedicaría a la exploraci6n y explotaci6n 

de petr6leo en terrenos nacionales y en otras zonas exclusi 

vas creadas por decreto del 19 de mayo de 1933, como recur

so llltimo después de haber renunciado a la idea de naciona

lizar la industria, una vez de haber aceptado Calles modif.!_ 

car la ley petrolera de 1926 para no poner limite en el 

tiempo a los derechos adquiridos por las empresas antes de 

1917. Empero diversas circunstancias influyeron par9 que -

Petromex se desarrollara muy poco y no llegara a represen

tar competencia alguna para las empresas petroleras.(S) En 

conjunto, estas dos actividades contribuyeron con el 13~5\ 

en la estructura de la producci6n en 1930 y ocuparon el --

1,0\ de la fuerza de trabajo,C 9) 

La industria manufa~turera se caracterizaba por la pr! 

-~ucci6ri de art!culos de.consumo pa~a 
. . 

. todos ellos, los tejidos de algod6n·, las plantas de energía 

molinos de harina y la~ refinerías de azacar 

los más importantes, (lO) En éonjunto, 

ocupaci6n al 13,4~ de la población .acti~ 

participaban con el 16. 7 \,de la es trUétura 'de la· pro" 

en1930,Cll) En general, la industria.manufáctufe·-

. . . ·_ . - -" . ' ' --,, 

básicamente con .fa ,misma, estructu· 
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ra, a pesar de que entre los años de 1921 y 1930 habia au

mentado su valor en la producci6n en más del 40\. (l 3) 

En resumen, a pesar de que las actividades mineras y -

petroleras .mostraban un valor de producción inferior al de 

las· manufactuas y la industria eléctrica, la economfa in~u2 . 
• 'trial del pais a fines de los años treintas estaba determi-

nada por esas dos actividades económicas de enclave extran

jero. ( 14 ) 

Finalmente, los servicios, constituidos por los trans

portes y comu~icaciones, los·servicios privados, y el gobie! 

no, principalmente, ocupaban en 1930 el 15.4\ de la fuerza 

de trabajo empleacla y participaba con la mayor parte del -

producto nacional: el 46\,(lS) 

Segan hemos podido ver, al iniciarse la década de los 

treintas, m~s de las dos terceras partes de los mexic! 

dedicaban a las actividades del campo. De hecho, -. . . 
era un pats eminentemente rural, con algunos sign6s 

de_ sectores industrhles básicos, como la manufactura, des- ·. , · . . . ·. ,. 

tináda al comercio interno y la industria extractiva. dirl.gi 

haciil. el exterior. 

. . 
. De hecho, la econolJlb se encontraba desarticulada 

. ·.·. ,· .:, 

sus diferentes sectores econ6micos. La in.dusiria e.xtra,S. 

extr~njeros, · se regia fl.;1ndamimtalme~1:e -
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por las necesidades de la inversión extranjera y no creemos 

que las economias externas que produjera fueran importantes 

para el desarrollo de otras ramas <le la economia. La activi 

dad agropecuaria segOn hemos visto, se dedicaba en su 

mayor parte a r:ubrir las necesidades del mercado intern.o y 

de autoconsumo. Las manufacturas, por su parte, aunque, cg 

· mo hemos visto ántes, habínnmostrado cierto dinamismo, no -

se hab!a~diversificado de manera considerable. Sus ramas -

más importantes, como la textil, cubrían las nccesidad9s de 

los sectores de bajo ingreso de la sociedad. (l 6} 

Vista as! las cosas, las tareas que tendria ~ue empre! 

· der el gobierno del General Cárdenas para cumplir co,n los -

~bjetivos del plan sexenal eran mayOsculas. La construcción 

de una econom!a nacional liberada del imperialismo exigín -

mOltiples acciones en varios :imbitos del país. Por una par

te, se debía de modificar.radicalmente la posición de la --

·agricultura en el mercado y producción nacionales. 

de la población activa, q~c ah~ra .se 

a la agricultura de subsistencia y para el>-

mercado lccal, representaba una fuente importánte de 

un mercado cons.iderable para mercancías indus~; 

consumo . 
. • 

Para ello, era n~ccsario modif.ic;ir, -



, 
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Para el crecimiento industrial, se hacía necesario intro-

ducir modificaciones en los sectores claves de la economía. 

La industria petrolera era un factor importantísimo. La gene-

raci6n y dis.tribución de energía eléctrica constituye una ra

ma de la economía que la moderna industria exige para su desa
f 

rrollo. Los ferrocarriles permitirían el transporte de me~can-

etas a regiones alejadas de los centros de producción y posi

bilitaría la 'integración económica del pa!s. 

Finalmente, la economía, sobre todo la actividad agrícola, 

necesitaba, no sólo de un reparto de tierras para permitir 

la elevaci6n del ingreso de los hombres al campo, sino de un 

sistema crediticio que les facilitara los recursos económicos 

y refaccionarios·con qué lle?ar a cabo la ~reducción agrope

·cuaÚ\\ • 
. '.¡ 

El Estado, ahora influido por otra visiótt de.las cosas, 

. deb!a dar cumplimiento a los postulados del Plan Sexenal a 

efecto de recuperar para la nación los recursos naturales; 

como la mined;;: y el petr6leo, en beneficio de la indi.lstda-· 

'lizaci6n del pa!s. La nueva norma jurídica contenida en el 

·· ~rt!Cul~ · 27 constitucional, asignaba a la. propiedad 

nuevas modalidades en función de la sociedad, donde 

'16s intereses colectivos sobre los particulares. La 

dad ~tlbÚcá, administrada por 

.. ; ).:~ci6n, garantizada el mejor aprovechamiento de ia expl.o.ta~ ·. 
)' . . 
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ción del suelo en provecho de los intereses del crecimiento 

económico de México, para liberar as.í a la economía nacio

nal de las fuerzas extranjeras que limitan el pleno .uso de 

los recursos nacionales en beneficio de la nación. Sólo de 

esta manera es que ser.ía posible la construcción de una so

ciedad y economía mexicanas autónoma y liberada del imperia

lismo. 

Así lo comprendió el general Cárdenas cuando afirmó, en 

el discurso de toma de posesión como Presidente de la•Repú

blica ante el Congreso de la Unión; "Es fundamental ver el 

problema económico en su integridad, y advertir las conexio

nes que ligan cada una de sus partes de las demás. Sólo el 

,Estado tiene un interfis general, y por eso, sólo &l"tiene 

visión de conjunto • La intervención del Estado, ha de 

cada vez mayor, cada vez más frecuente y cada vez más 

a .fOJ1d0 11
, (17) 



i'RODUCl'O INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES 

(millones de pesos de 1950) 

1925 

TOTAL ~ 

Sector Prima-
~ :s ,675 

: -Agrh:ultura 2,575 

-Ganadería 1'101 

;, ;..silvicultura 

. ~Pesca 

3,794 

11 168 

;..pé1:r6leo y 
. ,•,' _,._ ~1, \ . carb6n 737 

1,889 

.. --
<· ".'-construcci6n 
.;.,. ... ,' 
'. ~.~:.,:;. 
,_.·1'." .·.:·, 

';'> '§ervicios 
:(~>'.:.·· 

;Y ; ti 5010: minerales metUicos 
.; . '~ !/-i>recios\.de 1 ~60 · 

. - ,. . . ' 

1930 1935 

15,538 17,039· 

3,056 :s 1741 

1 1975 2,399 

11081 1,342 

·-r 

3,945 41035 

1,~35 1 ' 11 8 

321 362 

2,189 2,S SS 

;:F·: Flienie: Bstadhticas Hist6ricás de México; S,P,P, 
<< ••· · M4x1co, agosto .. de 1985 

1940 ~/ 

46,693 ' + 

9,057 

4 ,672 

3,703 

626 

56 

11 , 7 os 

1,736 

1,253 

7 1 193 

3!>4 

1. 169 

h. 



PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACT l VIIJADtiS 

(estructura porcentual) 

Hl25 1930 1935 

TOTAL 
.1 ºº·-º- lE.hlJ.. ~ 

Sector Primario ..E...Jl. ...JJ..J . ....1.hQ 

-Agricultura 16. o 12.7 14. 1 

-Ganadería b.8 7.0 7.9 

-Silvicultura 

.:Pesca 

Industria 23.6 25.4 23 •. , 

·· -Extractiva 7.3 9.Z 6.6 

-Petr6leo y carb6n 4.6 2. 1 2. 1 

-transformaci6n 11 •. , 14. 1 15.0 

?3.6 54.9 54;3 

Pstad!sdcasHist6ricas de México, ·S.P.P;, 
· M&x.ico, agosto de 19ss . . • 

1~40 

1'()0, o 

~ 

1 O; O 

8,0 

1.3 

o. 1 

f 5. 1 

3.7 

2.7 

15. 4 

0.8 



DESARROLLO INDUSTRIAL, 1935-1940 

(miles de personas) 

,, _______ ~-------------------------------;._:,, 
;,:;~··.:: 

No, Establecimientos 

6,916 

425 

No. obreros · 

200.2 

79.0 

• 



ESTRUCTIJRA OCUPACIONAL, 1930-1940 

(miles de personas) 

Poblaci6n total 
··. ··~?.-'. ;_ . 

:PC,íháé:i6n ocupada. 

i~ftor primario. J./ 
~tiidúsfria: 
j;),IÍÍctráctiva, J.( 

~Í)?!:::~:6n ·. 
t:;:~1t?ctricidad 
i5el'Vkios: 

~~&!i!;~ltura, ·ganadería, caza y pesca, 
· I~luye i~usfria. petrolera. 
'.:.{/_/,,;~_:,;\¡; __ ::- ... -~.:.< -:.:· .• '·· 
~.iv.ádós •y gobierno. 
-_;,~:-'l!~J-:··::~-··. . : . ·_ 

1930 

16,553 

5 ¡151 

3,626 

773 

51 

614 

91 

17 

752 

274 
107 

371 

1940 

19 ,654 

. s ,858 

3,831 

909 , 
107 
670 

106 
26 

1,118 

452 
149 

517 

',-,;.:,. 

._. ~:~ 
;:::.:.; 



ESTRIJCTIJRA OCUPACIONAL, 1930-1940 

{estructura porcentual) 

;: Poblaci6n ocupada 
. . 

(Sector primario. J./ 

~-'Industria : 

.;;<llxtractivas. Y 
:,'..~ T~ansfonnaci6n 

I~~== 
.·~i.:-::.,:... . . 

~.Servicios: 
~:1:'.': ·' 
;''i'.'. eanercio 
~{'.~::Trarisportes y Comunicaciones 

¡~;;:.';<>tros ~ JJ 
~~Í~·,.~'. /':·:, 
ít:.'~'..~ 

1930 

-1QQ.¿_ 

70.3 

15.0 

0.9 

11.9 

1.8 
0,3 

5,3 
2,0 

7.2 

't,4)/Afri¿ultura, ganader~a 1 caza y pesca. 
·. Ff~J.tiye. JJJdustria · petro1efa. 

· :iva_das ·r·•gobiemo, 

1940 

' • 100.0 

65.4 

15.5 

1.8 

11.4 
1.8 

0.4 

19.0 

7.7 
2.5 
8.8 

d~.C1Jadros l,Z y 1.7 de Nacional financiera,=-====::..:===~:....;::;==• 
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La Reforma Arrnrin. 

En 1969 el General Lfizaro Clrdenas, en un discurso di-

rigido a la genernci6n de er,resados de la Escuela Nacional 

de Agricultura, en Chapinp,o, lf6xico, definía el nramente el 

programa de desarrollo económico que la Constituci6n de 

1917 contenía y que se resume en el articulo 27. De esta -

manera les decla a los estudiantes que el dcretho origina-

rio que la nación tiene sobre la propiedad de suelo y sub

suelo y aguas territoriales, la capacidad que tlcnc de trall§_ 

mitir su dominio a los particulares, para con~tituir asf 1~ 

propiedad privada; la capacidad de poder imponer a ésta las 

modalidades que dicte el inter6s público-, incluyendo la ex

propiación, por causa de utilidad pablica, "todo ello esta

tuye una doctrina cuya aplicación dinlmica ofrece l• pers

pectiva del desarrollo independiente del país, dentro. de la 

organización de una sociedad con derecho. a disfrutar plena

los bienes materiales y culturale~ que.el pueblo" 

mexicano produce con su trabajo, y a su contínua 

.inteleetual, .técnica y cientVica". 

Esta capacidad del Estado de modificar 

propiedad en beneficio de. la nación d.c la colectividad 

xic.ana, fu6 la piedra de toque de la política agraria dél 

La si t'uaci6n en que se encoritraba 
~ . . ' . . . 

tierra.s al asumir el ·General Cárdenas las r~spOnsa~ 

.. \~ 
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bilidades del Poder Ejecutivo, exigía, si realmente se qu~ 

ria continuar el desarrollo económico del país sobre nuevos 

caminos que abrieran las posibilidades de la autonomía eco-

nómica respecto a los grandes centros económicos imperiales_, 

elev.ar la producción agricola que posibilitara una focnte -

' importante de recursos de alimentos, materias primas, fue\-

za de trabajo y mercado para los productos manufacturados -

que imprimieTa dinamismo a la industria. La existencia de 

una 'tercera parte de la población mexicana viviendo de una 

agricultura de subsiste'ncia y para el mercado local, era - -

una fuerte rémQra para ol desarrollo agrícola del país. El 

propio presidente C~rdenas, lo afirmaba cuan~o decia que -

"la agricultura es una de nuestras mayores riquezas¡ en ella 

ganan su sustento las tres cuartas partes de nuestra pobla

ción; es la única que aún está casi íntegramente en manos -

de mexicanos, Nada se avanzará en ella, sin embargo, si su 

aspecto más extenso y más hondo, el sistema de propiedad de 

, tierra, no se termina de cambiar". (lS) 

El reparto de tierras, primer paso para el desenvolvi

dela producci6n agricola,hasta 1934,, habia sido li 

y poco importante en t!irminos de las necesidade,s de{ 

Desde las reparticiones de tierras llevadas a cabo ~ , 

r~gimen de Venustiano Carranza, entre los afios d~ .;_ , 

1920, hasta: las,realizadás por laadminisiraCi6n de 
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Abelardo ~odrlgucz, se hablan repartido sólo 7 millones 666 

mil hectfireas, que en relación con las repartidas hasta 

agosto de 1962, representaron tan sólo el 16 por ciento del 

reparto total. Cl 9) 

De alguna manera, después de casi 17 ª"os,. se podría -

decir que la P.rincipal bandera por la cual lucharon millones 

de campesinos en la revolución habla sido relegada a un se-

gundo plano dentro de los cumpl ímicntos que debfa hacer el 
~ 

gobierno revolucionario. En cierta forma, la s"ituaci6n era 

para afirmar que la Reforma Agraria habla sido un fracaso. 

Las anteriores administraciones, poco habf:ln hecho respecto 

a la modificación del régimen de propiedad en el c~mpo. ln

~ependiente~ente dq las limitaciones para realizarlas de -

hecho, poco a poco se hablan ido reduciendo los repartos de 

_tierras, de tal suerte que entre los afias de 1932 y 1934 se 

.. :· repartieron menos t ierriu; que las realizadas por Al va ro 

Obregón, (ZO) 

Esta disminuci6n en las dotaciones a11
1
rarias tenia de -

. . .. 
su explicación en la actitud de los~dirig'n~ 

del periodo. Por un 1 ndo,. Pascual Ort i z RIJbfo, .-. 

grandes propiedades: agrkolas p~r .. 
sei: factor de apara a la econom!a, (Zl) as·( . . - - . -

~~1110, PliJtal'cº. Eltas Calles, habh llega~o a una posiéión , 

-.:.;::,_ conservadora respecto a lo.s problemas del campo y declaraba 
'.~·~(;:·.::· < '>· ; 
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que debla de ponerse una fecha determinada para el reparto -

agrario y que despu~s de ella, no se volviera a hablar más -

del asunto.(22 ) Incluso, entre los afios de 1930°-1931 sed~ 

clara conclufda la reforma agraria en nueve estados del pa

fs • (23) 
f • 

De esta manera, el gobierno cardenista debía de impul

sar a fondo el reparto de tierras para, no sólo fincar bases 

del desarrollo agrícola del país, sino tambi6n para dar cum 

plimiento con uno de los aspectos más importantes del Plan 

Sexenal, y por tanto, de la Revolución ~~xicana. 

El gob~erno cardenista desde su inicio se declaró por 

llevar .adelante el programa agrario c~e la revolución. En e~ 

te .sentido se manifestaba el presidente Cdrdcnas al protes

Pres.idente <'!e la República: "La Administración a ~·. 

prcstard especial atención a la resolución de este 

"'·--·~ - :--~,-~POrtar:t.~e I?rObléma-_qüe -es uno de los temas n(fis ripa~ionimt"es 

; d~. la Rcvoluci6n ~flSx:l:cana, y que debemos apresurar su reso- · 

~:. ':··i'.lucl6n para ~eguir construyendo sobre· nuevas modal Í.dades, -
. . ' .·~ . . 

fuentes de producci6n económica y de bienestar· so': 

poU.tiCa ágraria del nuevo régimen se basaría en 
- --, - ,' . _-. .· 

s~tisfaccit1n de lasnecesidades de los campesinos .• 

, se• limitln·ia a cumpl ~r con· las 



dientes sino que iniciarin las reformas legales necesarias 

para seftalar nuevas zonas a los campesi-no~ que hayan sido 

dotados de tierras impropias para el cultivo, succrencia -

hecha por la o6servaci6n de que se dieron a los campesinos 

tierras estériles, unas veces, contrariando las resol~cio~ 
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· nes presidenciales. (ZS) Si. acaso esto no fuera suficiente, 

para resolverlps las necesidades locales, el Poder Público 

dispondr!a de las grandes reservas de tierras fértiles que, 

dotadas del crddito refaccionario r con los sistemasfte ri~ 

go suficientes, resolvieran los problemas de las comunida

des campesinas. (Z 6) 

Un elemento importante de la RcforMa Agraria carderiis

ta consisti6 en relacionar la repartición de tierras con el 

desarrollo agr!cola del pa!s, cosa que los anteriores gobier 

no habian considerado. Para éstos el reparto era un m~ 

complementario más p~ra el sustento de la fa1nilin cámp~ 

comprend!an que la reforma agraria podria y dch1a 

una agricultura nacional moderna. Junto con ~sta 

e:on~epci6n de lo que debfa -de significar ef reparto.de tie

'r!aS, Cárdenas introdujo la cooperati6n entre los c~mpc~i

'rios para trabaJ.ar la tierra. (27 ) 

Las .cooperati'vas, tanto en el campo 

tanto en el nivel de la producción - ·. 
-· ' 

el consünio. En .el primer nivel, sustituidán'a 
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intermediarios y beneficiarlo a lo clase trabajadora direc~ 

tamente, poni~ndola en posesi6n del valor completo de su -

fuerza de trabajo, las ganancias no se filtrarían en manos 

de los especuladores sino que se dividirfan entre todas las 

personas que tomaran parte en el proceso de producci6n. Las 

cooperativas de consumidores permitirían adquirir rnercanc;tas 
• a bajo costo, y as!, fortalecer .el poder adquisitivo de los 

salarios. De esta manera, "la formación de cooperativas ha-

br1~ de inclinar gradualmente la balanza del poder econ6mi

co de la clase capitalista a los trabajadores". (ZB) 

Para incrementar la importancia de la actividad agríe~ 

la del pais en la soluci6n de sus problemas, la ReformaAgr~ 

ria seria un factor decisivo para ello si el reparto de ti~ 

· rras se hada bajo una nueva concepci6n. 

En este sentido, la lfoea de acci6n de su gobierno en -

materia, la hizo descansar en el cumplimiento de tres fa.s:, 

· tores fundamentales: primero de .los campesinos y tercero, 

dotad6n de los recursos económicos nec.esnrios. 

En cuanto a la repartici6n de tierra, el gobierno mod:Í~ . 

la legislilci6n. agraria ya qu~ 1 se habia venido. ,hac:ierido 

tierras y bajo una concepci6n que consideraba' 

como el complemento del jornal que e.1 ca~pe~:Íno .obt~; : 
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del 6 de enero <le 1915, la cual había quizá provocado la si 

tuacidn que guardaban los ejidos existentes hasta la fecha 

los que incluso hablan sido fuertemente criticados por el 

General Calles, en favor de la pequeña y gran propiedadCZ9). 

El Presidente Cdrdenas, en el Primer Informe de su nobierno 

hacia este sefíalamiento y consideraba que por " .•. el simple 

hecho de solicitar ejidos, el campesino rompe su .liga ecCln~ 

mica con el patrdn y, en estas condiciones, el papel del -

ejido no es el de producir el complemento económico ~e un -

salario para mejorar la situación, a fraccionar tal predio 

o a colonizar tnl extensión". C30) 

La segunda linea de acción, la organización de las co

munidades ejidales para la producción rural, y la distribu

ción de sus productos, merecerla por parte del gobierno la 

creación del Banco Nacional de Cr6dito Ejidal, institución 

que, adem&s de facilitar los cr6ditos necesarios para el -

trabajo agrlcola, cumplida funciones de. almacenamiento y -

reparar canales de riego y construir ce!!_ · 

trales de encrg1a; experimentación agrfcola '/ organüadora -
' 

de_ cooper~t ivas de consumo, etc., erare otra_s dependencJas, -

·'·.·.:gµbern~me~tale.s., como la ·sccr~taría de .Ag~icul tur~ .. y,_·Fo~,ent~~ : ,:.:.:-:1 ·~, 
- ·; ,'; ··:,~ \ 

Las acciones emprendidas por el gobierno hicieron: ¡:ada. 

~enos aplicable el Código Agrario vigente. El ·decidf.d~·;i~~· ;.,,~ 
•brindado por el. Estado a la organización ej ldal''.e:itig'i6,' 

'; ·""-~>. . - ~:·.:;:-~: 
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un nuevo C6digo que incluyera precentos que facilitan su -

existencia como unidades econ6micas. De esta manera, el 

presidente cardenas, en su Oltimo informe de rooierno s~~a-

laba las reformas fundamentales que el nuevo C6digo Agrario 

incluirfa, ·y que fueron encamin;1clas a fadlitar la distrib.!!_ 

ci6n de la tierra y la mejor organizacidn del ejido. Asl, 

se deda en el informe que esta I,ey autorizaría "el establ.!:_ 

cimiento de _ejidos ganaderos y forestales; se le conferirfa 

a la Secretarla de Agricultura y Fomento de organizaci6n -~ 

ejidal, "la que puede delegarla en organismos <lescentraliz!!_ 

dos de Estado, semejantes al .Banco Nacional de Cr~dito Eji

dal ¡ ca.pacitar a las Asambleas Generales de Ej idatarios pa

ra el manejo de los fondos de la comunidad, mediante dep6s! 

tos en el Banco Ejidal; y, por último, organizar correcta-

mente ¡a titulación y la resólucidn de los conflictos de -- · 

los bienes comunales: .. " c31 ) 

Como resultrido de la política ejidal del gobierno, ~l -

peri6do gubernamental del Presidente Cárdenas, és

te informaba so.bre la totalidad de ejidos otorgados desde :el 

inicio .de su gobierno: 10,651 posesi<mes, beneficiándose a -

1.020~5~4:campe~inos con 18.352,275 hectá~eas, por 16 que'el 

de ejidos'existente.sa la fecha del 

.e·ra de 1s;ooo con 25,324,568 hectáreas que benefician a --"~ 

. 1~442,89S~camp¿~l~os.C32) 
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En general, los resultados del reparto de tierras del 

gobierno del Presidente cardenas se resumen y se comparan -

con los anteriores gobiernos a su peri6do de gesti6n guber

namental, en el siguiente cuadro, 

MAxico: Dotaciones Agrarias por Regímenes Presidenciales • 
.. 

PRESIDENTE Períodos Miles de Hectáreas·. 

Vcnustiano Carranza 1915-1920 nz , 

Adolfo de la Huerta Mayo-Nov. 1920 . 34 

Al varo Obreg6n 1920-1924 971 

Plutarco Elías Calles 1924- l!JZIJ 3,088 

Emilio Portes Gil 1928-1930 1, 173 

. Pascual Ortíz Rubio 1930-1932 1,469 

Abelardo Rodríguez 1932-1934 799 

. Uizaro. Cárdenas 1934-1940 17,890 ,' 

. 
Nacional Financiera, SO afias de revi>lucidn mexicana en cifras,. 
p. 46 

él resultado de la política agraria y.de 
. . 

.de( gobier~o~n favor de los ejidos, di6 

q\Je ai final del periOdo gubernamental, la ti.erra 
'··:::•·' 

inc.re~entara, y pasara de significar, el 

1930 ~asta el 49\ én 1940; 



H6ctareas ejidales cultivadas como parte de la superficie 
total cultivada, 1930·1940 

(miles de hectáreas) 

Regi6n 

1) Norte 
Tierra Ejidal cultivada 
~uperficie total cultivada 
Ejidal como \ del total 

2) Golfo 
Tierra eiidal cultivada 
Supcrfic.le total cultivada 
Ejldal como \ del total 

3) Pacifico Norte 
Tierra cjidal cultivada 
Superficie total c'u1 ti vada 
Ejidal comp \ del total 

4) Pacifico del Sur 
Tierra ejidal cultivada 
Superficie total cultivada 
Ej idal como \ del to ta 1 

Centro 
. Tierra ej idal cul tivadn 
Superficie total.cultivada 

.. Ejidal como \ del total 

~léxico 
~ierra. ej1dal cultivada 
Superficie. to.tal cultivada 

· ; Ej i~al como \ del total 

IV: 

1930 

311 
1,672 

19\ 

136 
829 

16\ 

37 
523 

7\ 

93 
779 

12\ 

509 
3,462 

15\ 

1,086 
7,265 

15\ 

.1 p. 17J 

1940 

1,144 
2,353 • 

49 \ + 

348 
631 

55\ 

280 
553 
51\ 

325 
772 
42\ 

1,790 
3, 562 . 

50\ 

79 
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Esta etapa de la Reforma Agraria represent6 una acelera..; 

ci6n en el reparto de las tierras y el inicio del fomento 

agropecuario. De hecho, fue durante este régimen que la ma

yor parte de la tierra fue repartida. La introducci6n de di

versos instrumentos por parte del gobierno para rea<!tivar 

la producción agropecuaria aunqu~ no·fue de ninguna manera 

inédito hastá este gobierno, lo cierto es que ello se llevó 

a cabo bajo una nueva concepci6n de las. funciones que debía 

cumplir la agricultura en el desarrollo' económico dl'i México~· 



¡~r,?~o· 
t~~"'·":.·:~·. 

Ejidos 

No ejidales 

DISI'RIBUCION DE LA TIERRA, 1930-1940 

(porcicntos) 

TOTAL 

93.7 
6.3 

77.5 
22,5 

LABOR 

86.6 
13.4 

52.6 
. 47 .4 

RIEGO 

86.9 
13;1 

42,6 

57.4 

' • 



REFOR!>IA AGRARIA , 1916-1940 

Dotaci6n, restituci6n y arnpliaci6n de ejidos. 

Hectáreas Beneficiarios 

1916-1920 381,949 77 ,203 

1921-1924 l. 715 ,580 161,788 

1925~1928 . 3.173 ,149 301,587 

1929-1930 2.433,223 186,684 

1931-1932 909,616 56,724 

1933· 1934 2.047 ,197 158,139 

20.074,706 760,407 

Nacional Financiera, La economía mexicana en cifras, 1972 



AREAS .BENEFICIADJ\S CON OBRAS DEL CDBIERNO DE GRAt\TIES Y 
PEQUEM IRRIGACION. 

(miles de hectáreas) 

<:,·_·· ______________________________ ... '.__ __ 
:;":, ... 

;~/ ·•,® NUEVAS 

6 

8 

8 

4 

~3 

25 

MEJORADJ\S 

s 
12 

1 

8 

8 

20 

TOTAL 

11 

20 

9 

12. 

21 

45 

La economía mcxicana·en cifras, 1966 
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La exproni~ci6n petrolera. 

La inclusión en el Plan Sexenal de un apartado en que 

se señalaba la necesidad de limitar y regular las a.ctivida·. 

des petroleras que compañ!as extranjeras desarrollaban en -

el pais, de hecho, resum!a µna larga historia de intencio

nes diferentes. por parte del pobierno mexicano por interve· 

nir de alguna manera para obtener bencricios de esa activi~ 

dad. Después de haberse promulgado la Constitución de 1917, 

fué hasta 1918 en que se dió a conocer un decreto que regl! 

mentaba los derechos de las compañias petroleras. Seglln e~ 

te decreto, las compañ!as extranjeras tenían el derecho de 

extraer petróleo con la condición de que la Secretaria de. -

.. Industria, Comercio y Trabajo estuviera de acuerdo e hicie

ra conocer su consent~miento por escrito; asimismo, se les 
. . 

prohibió a las compafiías petroleras suspender por más de -~ 

sus actividades sin ninguna causa que lo justifi-

Las compañfas petroleras, sin embargo, no se mantuvie~ 

tr~nquilas. L~ch~ron. y lograron ncuirili~ar la. tendeh-· 

nacionalista de.la constitución mexicana. Incluso en: -· · 

. en un. laudo de la Suprema Córte de J.usticia ,• se con-' ' 

l~ ~ictriria de las compañías sobre las 

27 constitucional. 

las co~pafi!as es~ablecidas 
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hubiesen realizado alguna intalación o cualquier otro "acto 

positivo", antes de la promulgación ele la Constitución de -

1917, pose!an plenamente sus derechos y a ellos no se apli

caba el principio de acción reversible del articulo 27 con! 

titucional. Esta misma doctrina de los "actos positivos", 

quedaría en el Convenio de Bucareli, en 1923, que precedi~ 

al reconocimiento diplomático del Gobierno.de Estados Uni

dos al gobierno del General Alvaro Obreg6n.< 34) 

Después de esta victoria de las compaf!as petroleras, 

no fué sino hasta el afio de 1925 en qua el Presidente Calles 

promu1ga una Ley P.etrolera que confirmaba la posici6n naci.Q_ 

•nallsta de la legislación mexicana; subrayaba el d~recho d~ 

','' la nación sobre el petróleo, el suelo y subsuelo mexicanos 

y•que~ por tanto, sólo con autorizaci6n expresa del ~obier

no se. podría realizar su explotación~ Confirmaba el derecho 

llevar a cabo cualquier expropiación en intcres · 

A los extranjeros, segan esta ley, :se les -

permi tirh adquirir cimcesiones siempre y cuando se 

r~ri i las i•ormas dictadas por el artícUlo 27 

';'.'\ . . . .... . tod,Ó., renunciaran a la protecci6n dé su gobiernó.•; ~ 
\ :. )tie esta manera, esta ley, al confirmar puritualDlente el esJr"'., 
';'':: :<t~,tu C:o~stitucional,: dejaba de . lado< y· sobrepasaba ,t()t~l_m¡·~~e 
f/;alado'ctrina de los "actos positivos'~· Además.·sel\alaba 

le,:.·~: c~~Jluir ·~~te pedodo . de tiempo, el goblerno es i:aba en' plena •. 
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capacidad para intervenir segQn lo exigiesen los intereses~~ 

nacionales. C3S} 

Las companías petrolera, por su parte, como respue~ta 

comenzaron a reducir la extracción de petróleo crudo a par~ 

tir de 1921, afio en que.hablan producido 193.4 millones de 
. . . 

barriles h~sta 1925, afio en que comenz6 la ca5da verti~ino· 

sa de la actividad petrolera. En 1925 la producci6n 

do fu~ de 11,5 millones de barriles; en 1926. de 90.4 y en; .. 

1927 de 64.1 millones de barriles,C 36} 

El P,obierno mexicano, así fuertemente presionado 

mica ·y diplomdticamente, accedida reformar la ley.de~-

acuerdo a los propósitos de las compaiUas petroleras. 

sin embargo, continuaron con su actitud de reducir la 

ci6ndo crudo, aduciendo que la Secretarla 

les otorgaba nuevos permisos de perforaci6n, 

la l~bertad de perforar en cualquier parfo. . . . . . ' 

tambi6n •que los nuevos pozos resultaban inproducti vos'· que 

. los impuestos que les imponia el gobieri:i.o eran c~cesi~os,.~ 
: et~,(38) 

Como quiera que seá; _al asumir el pres 

Presiderici.a de la Rep!lbl ica, la 

•ostrado eran de 

cualquier intento del gobierno 
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situaci6n que guardaba la industria, 

La lucha del goliierno mexicano por integra~ ol poís a 

la industria petrolera y recurerar para la náci6n el benefició 

resultante de la explotaci6n de los depósitos petrolíferos, 

había sido en vano en multiples ocasiones, La acción rei-
• vindicadora de los intereses nacionales contenidos en la --

constitución de 1917, tardarlo dos dece~ios en realizarse, 

hasta 1938, con la expropiación petrolera. El gobierno car-

denista estaba claro en sus intenciones de incorporar para 

la nación a esta industria petrolera. El Plan Sexenal sefi.! 

laba algunas medidas a llevarse a cabo por su gobierno. 

Asl, se seftalaba que se.cvit~ría el acaparamiento de - · 

terrenos y se ampliarían las zonas nacionales de reserva p~ 

trolera a efecto.de que en todo tie~po se contara con una -

reserva fija de terrenos petrolíferos, que permita satisfa

cer 1as necesidades futuras del pais. Se intervendría para 

regular el equilibrio de las fuerzas económicas de la indus

tri~ petrolera, estimulando la creación de empresas naciona~ 

.les y crea~do un 01·ganismo semioficinl de apo'¡'1J y regula.ci6n• 

Se tomarían acciones para racionalizar la producci6npetro:i~, · 

ra y se modificar fa el rl!gimen de concesiones, reduciendo en 

el futuro las supedicies que se otorguen en concesión. o.9) 

En su Pl'!mer informe de gobierno, el presidente C4rde•, 



nas anunciaba un programa de acci6n para concretar la poli· 

tica petrolera del Plan Sexcnal, Así, informaba de un nue-
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vo proyecto de ley, en el que se autorizaba al Estado para 

vigilar la exportación y aprovechamiento de los re~ursos n!· 

turales del país en "forma de poder reducirlos cuando, la 

excesiva producci6n signif~ca una ruina, especialmente cua! 

do pueda organ.izar· el agotamiento prematuro del petr6leo, -

que, como es bien sabido, s6lo puede formarse a trav6s de -

edades geól6gicas'', Adem5s, vista la situación.de que la -

explotaci6n del petr6leo est5 en manos exclusivamente de e~ 

presas extranjeras, "la economía pObl ica depende de ellas y 

de su previsión; pues si bien es cierto que en caso de que 

intempestivamente resolvieran no entregar más petróleo al.· 

comercio del país, el Estado con capacidad legal podría obli 

g~rlas a proporcionarlo pero nadie podrS asegurar que los ~ 

dep6sitos que las empresas tengan en explotación o en vías 

de explotarse, alcaltcen a satisfacer las neccsidades'dcil ·" 
1 

país dÓrante el tiempo necesario •.. ", en tal vir-tud,-. 
. . ,·· 

'yecto de ley autoriza al Estado para dict&r las disposicio~ 

nes pertinentes a fin de garantizar 

y sus~derivados,C4 0l 

En ,lo que. se refiere a .. las reservas, tambi6n. infor~Ílba :.: _,: . 

sobr~ la sepanéi6n d,e,terrenos para formar las res~i;v~s<pi 
asegurar el futuro el 

necesidades. del pilts. 
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Finalmente, para intervenir en el mercado interno de -

petróleo y sus derivados, informó sobre la constitución de 

la empresa mixta de Petróleos <le MI.hice, S.A., la cual ha

bla sido planeada desde 1933, en la que el gobierno figuró 

como accionista con un 51\ del capital; pero el manejo, la 

administración y en general el control de ln empresa est~vo .. 
en manos de particulares. A esta empresa se le encomenda-

ron las tareas de explotación de los mantos petrolíferos -

existente~ en terrenos nacionales y en otras zonas exclusi

vas. Con ella se intentaba regular el mercado interior del 

pa1s que lo mantcntan prficti~amente abandonado las e~presas 

extranjeras, y adiestrar al personal t!icnico necesario. C4l) 

Ya en su Segundo Informe de Gobierno, el Presiden.te L! 

zaro Cfirdenas, informaba a la nación las actividades real1-

zadas por est;a empresa. Decía que ·durante el año de 1936 -

habia aumentado sus ~ctivldades: habla realizado nuev~s ~x-

ploraciones y· habia perforado nuevos pozos pet:roUferos, e!! 

tre los que estaba el Petromex Cinco, que produda un prom~ 

de 3 mil barriles diarios de crudo¡ t~mbi!in se había e~: 

planta Ae refinación primaria con capacidad -

3 mil barriles de crudo y rendir 120;000 litros. 

d~,gasolina y otros derivados, como kerosina y petróleo cofu 

\ii~stible; ~tra; para destilado por desintegración 

procos¡¡,r 1, 1 oo barriles diarios y. una 01tD 
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ma, para extracci6n de asfalto, con capacidad para 1,000 ba

rriles de crudo .al dfa,< 42 1 

Pese a mantenerse activa, esta empresa fue ins~ficien

te para competir con las compaftfas extranjeras, debido~ se

gan un investigador,C 43 l a .que los capitalistas privados -

nacionales no ~espondieron como se esperaba y que el gobic~ 

no no contaba con los capitales necesarios para asegurar un 

buen cumplimiento de los prop6sitos de la empresa. 

Durante el p_erfodo hubo un desplazamiento'de los yaci

mientos de extracci6n, Regiones que durante Muchos.anos h! 

b!an significado importantes yacimientos petrolíferos, ·per~ 

dieron rlipidamcnte su significado y ocuparon su lugar las -

zonas de Tuxpan y el Itsmo de Tehuantcpcc donde se encentre_ 

· .han yacimien~os de petr6leo ligero, que comenzo a mediados 

.de los afios treintas a cotizarse por arriba del petr6leo 

en A~s-~efcados internacionales. 

Extracci6n del ~etr6leo, 
(Porcientos) 

PESADO 

31~51 

:26. 06 . 

19,62 

de Shulgovski, 
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Este desplazamiento de los yacimientos afectó desigua! 

mente a las diferentes compaftías petroleras extranjeras. La 

Compaftía El Aguila fue la anica de todas las empresas que ~ 

no se vi6 influenciada de manera esencial por estos despla

zamientos. De hecho, ella ocupaba una posición dominante 

en las nuevas zonas de extraccHin petrolera: "El Plan" y¡

"Poza Rica", durante el afio de 1936 parti~iparon respectiv_í! 

mente con el 15,48 y el 33.46 por ciento. de toda la extrae 

ci6n de petr6leo en el pafs.C44 ) De esta manera, la canti

dad de pctr6leo extrafdo por las compaftías inglesas aumant_í! 

ba constantemente. La participaci!Sn de la compaliia El Agui 

la en la extraccr6n nacional de petroleo fue, durante los ~ 

afios de 1934, 1935 r 1936, de 46.01, 52,96 y 59.2 por cien

to, respectivamente, mientras q1:1e la mayor compañía nortea· 

· lllericana, la Huasteca Petroleum Comapny, durante ese mismo 

pertodo, r~dujo su participación 27,18 en le primer ·afio has 

taél 11.!>2 por ciento para el.último alio.C4S) 

Esta.relativa mayor preponderancia que tenía ,la Compe, 

·~ra_El Aguila, con el 60 por ciento, era producto de la 

pia· acci6.n de las compañlas norteamericanas que habrán. 

:'~.',· )~;ducÚo suextracci6~ do petrdlco y se habfan negado a inve! 

0¡~. , tirnUevos·capiÍales, ·Estas empresas en 1928, controlaban 

· · alrededor de 77 por ciento do la producc16n y el 

•tº de' las 1·eservas totales; situaci6n que, cambi6 

,°t ,. ~~b,rimiento~ ingleses en 1933 que próvoc6 que la compaf'ífa 



Aguila tomara la delantera, C46 ) 

La industria petrolera realmente contributa muy poco ~ 

con su actividad al desarrollo de la economía del país. 

Aparte de las propias condiciones de enclave extranjero que 
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la caracterizaba, por las c.uales no beneficiaban ni dcrram!!_ · 

han recursos e~on6micos para el país, contribuían con un r! 

<lucido porcentaje del empleo del país, alrededor de 14,000 

personas en 1934,C47 ) 

Por su parte, con objeto de obtener mejores condicio

nes de trabajo· y mejores salarios entre otras demandas, en 

el mes de noviembre de 1936 el Sindicato de Petrolero~, lu! 

go de haber celebrad~ meses antes su primer congreso extra

ordinario, exigió a las compafiías petroleras la firma del -

···contrato colectivo Gnico; que junto con otras de tipo ec_on~ 

mico, contendría claGsulas muy importantes para el sindica

liscio: pxigíi el control en la contrataci6n y despido de-~ 
. . 

los trabajadores,, con lo cual limitaban grandemente la capa-. 

cidad de. las compafifos que se esforzaban por dividir a 
1 . 

trabajadores, ya fuera mediante la creación de sindicatos ~-.· 

particulares o ·bien por medio de la contrataci6ir de ro~pe-
Y. él despido injustificado de los obreros indese~" 

Las pláticas que ·.. . 

._, 
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sentantes de las empresas petroleras, no evitaron que los -

trabajadores estallaran la huelga el 31 de mayo de 1937, la 

cual contó con un gran apoyo por parte de ln Confederación 

de Trabajadores de M6xico, que, previo el estallamiento de 

la huelga, habían llamado a todos los sindicatos miembros -

de la Confederación para que se apoyara la huelga, en vir: 

tud de que la lucha de los trabajadores pe.troleros, .además 

de ser justa y .legal, representaba enfrentar a los monopo

lios imperialistas que explotan a México. Llam6 incluso a 

declarar la huelga general de solidaridad. C4S) 

El gobierno,.por su parte, llam6 a los trabajadores ID! 

xicanos a que pusiesen los intereses nacionales por encima 

de las aspiraciones de clase y no realizaran la huelga gen! 

ral de solaridad. La Cnt, mediante declaraci6n pública, •! · 

nunciaría posteriormente a esta medida argumentando que tal 

acci6n por parte de los trabajadores causaría una fuerte --

1=onmoci6n económica al pats y crearía excesivas dificulta-

, .. ''.des al .gobierno de C4rdenas. C49) 

En el ~indicato de Petroleros, en una ses}6n de. acalo~ 

. rados deba.tes, adopt6 la decisHin de levantar la huelga 
: .. ·.,-- -

'>9 -de julio, con el argumento de que en virtud de que el . ....... , -.. '- ' . . . 
:/~:', ·{ - - . 

· . Í>ierno del Genel'al e~ rdenas es taba 11 evan.d.o .. a· 
' ··~- 1 '.·,·, • • - ' • ' • ' 

./nllí.c:iOnel e~~n6mico-::sociales y tenía una actitu1l fa~ol'abré· - ·• 

. ;;h~~ú'.1~ clase trabajadora, entonces, apoyados por el 
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no, los trabajadores petroleros podrian luchar contra las -

compaftías y lograr la satisfacción de sus demandas.eso) 

A la vez que el Sindicato petrolero anunciaba·ª la Ju!!. 

ta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje su decisi6n de le· 

vantar la huelga, le comunic6 que se encontraba en un con

flicto económico con las compafifas, a efecto de que la Jun

ta de Conciliación nombrara a una comisión de expertos que 

investigara la situación económica y financiera de las em

presas y decidiera sobre la posibilidad de satisfac¿i6n o -

no da las demandas obreras. 

, Esta comisión de expertos, después de realizar un.est~ 

dio económico y social de las empresas petroleras y de ref~ 

tar sus argumentos demostrándoles que de ninguna manera los 

trabajadores petroleros obtenían grandes salarios j que ad! 

más, respecto a la productividad media del trabajo petrole~ 

ro en ~éxico, que era 12 veces mayor ~ue los ~stados Unidos; 

los obreros mexicanos recibían aproximadamente una terc~ra 

·pari~ del salario; de ios petroleros norteamericanos~ y, aOn 
. . 

más, demostró esta' comisión que las empresas habian falsea.-

.. do informes respecto a sus ganancias en los' Óltimos~ .. años, -

Sil)ndo maydres que lo que decian, Con listo, y con la fuer-·· 

.to presi6n __ dcl, moví.miento obrero, el 18- de diciembre; la Jun

. ta. de:; Conclliac,i6n y Arbitraje planteó q~e las compañías d! 

apór~ar 26 millones de pesos; apel~ndo éstas a la Supr~ 

/ ,:' 
•;. 
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ma Corte de Justicia. (Sl) 

La negativa de las compafilas <le aportar ta~ cantidad, 

agudiz6 más el conflicto y orill6 a los trabajadores y al -

gobierno cardenista a actuar firmemente contra la política 

provocadora de las compafiias petroleras extranjeras. 
,, 
• 

La Suprema Corte de Justicia cmi te una ejecutoria que 

sostenla lri posici6n de los trabajadores petroleros y con

firmaba el laudo de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, -

lo que provoc6 que las compañías petroleras respondieran -

afirmando no someterse al impero del Estado mexicano, por -

lo que el gobierno decreta el 18 de marzo de 1938 la expro

piaci6n de la industria petrolera. 

Con esta medida el Estado mexicano reafirm6 ante 1os -

. intereses _extranjeros que no se iba a detener ni tampoco a ·. 

limitai sus acciones por recuperar para el país sus recur~ 

sos.naturales, Esto fue ratificado cuando el gobiern~ m~xi

cáno presentó.sus condiciones para conversar c:on las compa~ 

'·'.l\tas extranjeras respecto a la indemniiaci6n, Estas 

· .. cionés fueron !lis siguient"s: 

Las compafiías debirdn reconocer el gobierno 

como el único propicitario .de la industria 

eSdecir, reconocer la nacionalizaci6n. 
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Za. La direcci6n de la industria deberfi hallarse plenamen-

te en manos del gobierno mexicano; 

3a. La venta y distribuci6n del petr6leo, así como de sus 

derivados en el territorio del pais deberá encontrar~ 

se en manos .del gobier~o y; 

4a. La parte restante del pctr6lco extraído y que no se -

dedique a satisfacer necesidades internas, aproximad! 

mente el 60\ se exportará y un determinado porcentaje 

de su venta· se destinhrl a cubrir la compensnci6n.CSZ) 

En resumen, las condiciones del gobierno del Presiden

Cárdenas no eran otras que la aceptación tácita, por Pª! 

de las compañias extranjeras, de. que la. industriá petr2_ 

lera esta~a totalmente bajo la soberania de H6xico~ de q~e 

éra el gobierno mexiéano exclusivamente, el único capacita~ 

Jég~lmente para dirigir su desarrollo posterior, asi co

el _que monopolizaria la venta y distribución del petr6-

derivados. Finalmente, se les informaba a dichas com . -· 
ninguna manera se iban a e.mbargar· 105 recur-

· ... 
p6r.la exportación ~e petr6le6 para paga! la -

correspo~dicntc, Por el c_ontrario., i'a politi~ 
. . . . . : . ' 

era de uso radonai dé sus -> 
por las necesidades .del •dcsariono. ec.Q_ 

Una vez cubierta~ l~s necesidades 

;·,:·. 
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rias entonces, con un determinado porcentaje se cumpliría 

con el pago de la compensación correspondiente. 
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Para ser consecuente con estas definiciones y eliminar 

cualquier posibilidad de que los monopolios im:1erialistas • 

pudiesen continuar saqueando petróleo, el gobierno de Cár~~ 

nas prop~so al Congreso de la Unión, el 1º de septiembre de 

1938, la eliminación del sistema de concesiones en la indu! 

tria petrolera y modificar, por tanto, el párrafo sexto del 

articulo 27 constitucional, para qucdar·de la manera siguien, 

te: 

"En cuanto el petróleo en estado sólido, líquido y ga· 

·seoso, no serli. obje.to de concesión alguna y una ley determi· 

nada'.establecerá la forma en que el Estado realizarli. la ex~ 

tracción de estos productos". C53) 

. En. cu:info a la organización de la industria, inieial~ 

·merite el gobi~rno creó, ~n Consejo de Administración de las 

· .·. <Jlropiedádes recien expropiadas. Este se compuso por nueve • 

t'.· . .,:pefsori'a~ que representaban dos a la Sccrcta~ía de Hacienda 

'.: .. '··. ·¿.~s a Ja~ de Patrimonio Nacional, uno a la administración 

'/'. petrole~a del Estado y el resto al sindic;ito,. 
·."'¡:·· :·', ... · .':' . ' . . 

~¡, ·> {r11Fi6n ·.s,e, hizo cargo dé llianera ·provisional de 

';:.· t;~~i6~ que·anteriorrnen~e e~tab~ .compuesta en su mayor.par'-. 

·::~< .t~.:·~oy e,~tranjeros. ·En jÚnio de 1938~· mediante ·decreto 
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sidencial, se crean <los organismos estatales: Petróleos Me-

xicanos y Distribuidora de Petróleos Mexicanos. La primera 

se encargarfa de la cxtrac~ión del crudo, su elaboración y 

otros procesos productivos y la otra se obligarla de la -

venta y distribución del petróleo y sus derivados en los -

mercados nacional y extranj'ero. En agosto de 1~40 se refor 

ma la administración de la industria: se anulan l~s decre-

tos que habían creado Pemex, la Distribuidora de Petróleos 

Mexicanos y la Administración General do Petróleos Naciona

les, y se funden en la nueva organización: Pet~óleos Mexic! 

nos,CS 4) 

Además de los grandes problemas tlcnicos y administra

tivos a los que se enfrentaba el Estado por desarrollar el 

conjunto de la prpducci6n petrolera¡ del boicot de maquin~. 

ria y refacciones; de ausencia de técnicos, se sumaban las 

·dificultades con el Sindicato Petrolero por la organización 

·de la empresa, 

ilie~tras los trabajadores planteaban f!Xpe~t:ltivas para 

la· industria pasara a su propiedad y a su control, qui-. 

fortalecidos por la gran influencia que hablan a~quirid~· 

haber sidó el dctonado.r de la nacionalización, 

d~l Presidente Ctirden:is insistía en que los trabajador~s 
~\: > :d~b1~n de 1tllcer a un lado sus .intereses generales de clase 

·:/' para supeditarlos en función de los intereses nacionales; -
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La posici6n de la CTM coincidía plenamente con la posici6n 

del gobierno. Asl, sus dirigentes afirmaron que· el prole

tariado· debía comprender que en el conflicto petrolero no 

eran sus intereses de clase los que estaban en discusi6n, -

sino los destino~ del país,C 55 ) , 
• 

Finalmente se impuso la opini6n del gobierno y lé em

presa petrolera fue organizada según el criterio estatal. -

La actitud enérgica de Cárdenas fue la que se impuso con la 

idea de que fuera el Estado, "quieil tiene una visi6n de con 

'junto", quien en ~efensa del interés nacional controlará la 

industria pe trolera. ' 

La •expropiación. ~etrolera tiene un amplio significado -

pa.ra el pais en lo que se refiere al cumplimiento de los -

.postulados de. la Constituci6n de 1917. 

En el objetivo de construir una naci6n independiente, • 

libre.de toda explotaci6n de sus recursos por extranjeros, 
· .. '· . ·, 

, .,-con posibilidades de desarrollo .econóPlico sobre sus propias 

·> ( ·fuentes de crecimiento, Ú.1 expropiación petrolera tiene un 

•:.,profundo significado en la historia del pals, tanto por el 
<::.-:.· 

;·:.··. 4eéisivo .papel que le toca jugar en la· iridustria1iznci6ri, - · 

,,!· co~i por haber al tarado radicalmente el proceso de tom11 de 
,.··:·:·· .·· ; 

;.::: . . . 
:;· .. decisiones de inversi6n y de polltica de 

de haber es todo sujeta u factores completá~ . 
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mente ajenos al país y a sus necesidades, que la obligaban 

a actuar de acuerdo a las expectativas de ganancias de un 

número reducido de hombres, pas6 a vincularse completamente 

al mercado interno y a dirigirse con plena racionalidad 

según el comportamiento a largo plazo de la econom1a nacio

nal. 

En palabras de L&zaro C&rdenas: 

" ••• la expropiaci6n queda vinculada en la historia de 

nuestra independencia econ6mica, y no se le debe tocar. su 

razón de ser est~ fuertemente enraizada en el corazón. del 

pueblo, que la estima como una reivindicación legítima de 

los derechos de la Nación al subsuelo. La interpretaci6n 

que el Gobierno'ha hecho de estos principios, ha tenido co

mo la mejor sanci6n el respaldo que en distintos ocasioneR 

_hm patentizado todas las clases sociales de la República. 

el poder, pero no será posible 

principios de profunda justicia social en. q\le. 

expropiación". (56) 
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El sistema.bancario 

Para cuando el General Cárdenas se hace car~o del Poder 

Ejecutivo del pais, el Banco de México no hacía mucho que se 

habia convertido en un verdadero banco central. Durante sus 

primeros años de existencia, el Banco de México, creado eif 

1925 por el gobierno del General Calles, tropezó con múlti-

ples problemas para convertirse en el centro del sistema ban 

cario mexicano; por un lado, la banca privada no le daba su 

completo apoyo ya que para 1930, cinco años después de haber-

se creado, tan sólo se le habían asociado cinco bancos priv~ 

dos , de alrededor de.23 bancos comerciales, 16 refacciona-

rios, 5 de depósito y 2 hipotecarios existentes en esos años. 

·Además, a pesar de que se le habían asignado funciones de 

emisi6n de billetes, su papel moneda no era aceptado fácilme~ 

'te por el público, Asimismo, tampoco pudo cumplir bien sus 

funciones reguladoras de circulaci6n monetaria y .de la tasa 

_déinterés. (57) 

De esta manera, pese a los esfuerzos hechos, el Banco 

• de _México no había podido convertirse en un verdadero bimco 

hasta que en 1932, con la promulgac16n de dos decre.:.. · · · 

la Ley General de Instituc:i.ones de Crédito de jun,i.o 

el Banco de Whüco. pudo al fin convertirse en 

derd banco .de bancos, abandonando sus funciones di:rect~s.c~n 
el pl'.ibl.:i.co. Laasociaci6n de la banca privada se hizo obl:;i.9~'." 

; : 



102 

toria. Más aún, las reformas para fortalecerlo continuaron. 

En 1933 refuperó la facultad de acuñador único de moneda, 

-función que se había encargado transitoriamente a la Secre

taría de Hacienda- se creó.la reserva monetaria y recibió la 

preferencia para adquirir divisas , oro y plata, (58) 

Al aumir la.Presidcnciq. de la República, el Genl:ral 

cárdenas defin~a su política bancaria en el sentido de que 

las instituciones nacionales de crédito entren en mayor con

tacto con el Banco de México y que conjuntamente, lleven a 

cabo su función de apoyar los planos trazados por el Estado 

.de transformar al país, De alguna manera, invitaba a todos 

los banqueros, sobre todo a aquellos que participaban en la 

administración del Banco central a que apoyaran a su gobier

no para llevar a cabo· su política de desarrollo, Mucho ha

bría de luchar s~ gobierno para librar al Banco de México de 

las influencias liberales que lorestringfan en sus funcio-

Las reformas al s_isterna bancario comenzaron por el banco 

importante para el desarrollo de su programa de trans

forrnacfones: el Banco de México. rn 26 de 'abril dé 1935 .. in• 

:trodujo una.reforma que le permitió a éste ampliar 
. . . . . . . 

:chospara intervenir corno árbitro supremo en la reaÚzaci6n. 

dela política de créditos, el control del comercio de •or; .Y> · . 

. en la regularización del tipo de cambio. (59) Con elfo, · °' 
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~l presidente Cárdenas se hacía de un instrumento important!si 

mo para dirigir el crédito hacia aquellas actividades priorit! 

rias para la realización de los programas sociales. y econ6micos 

trazados en el Plan Sexenal. 

P:or otro lado, .si bien era cierto que el banco ten!a la /un . -
ción de agen'te financiero del gobierno también lo era que los-

pr~stamos ,que le concediera para resolver próblemas de caja no 

debían.de exceder de 10% de los ingresos anuales del fisco; p~ 

ro de ninguna manera ello significaba que este recurso, que -

servía para ajustar los ingresos y egresos del gobierno, fuera 

.utilizado para atender los déficits del tesoro. Esta actitud

.liberal se ratificó en' 1a ley de agosto de 19 36. Se decía que 

·'en ning(in caso se debía sustituir con "crédito circulatorio" -

léi.s necesidades de capital del estado, de los bancos asociados 

o de sus clientes. Su propc5sito central era evitar por cual-

que se introdujeran al sistema medidas inf lacio-

''· riistaá. As!, prácticamerite, con esta actitud conservadora, se 

(.:. iiínitabéÍn considerablemente las operaciones de .redescuento con 

.~.· . ios;ban~o~ nacionales de. Crédito Agrícola y de Crédito Ejidal-: 

precisaJl\er.te cuandc mlls .lo necesitaban. <
60

> 
."1' :·.·'' 

.. ,, ... Emp~;ro, ·la pol!tica económica del gobierno pronto hizo evi-

~~'¡;;''' 'cÍ~nte que la política d~l banco era limitada y muy 
<1·'· ~-

\'.}i ·:. ra· 1as;necesidades del momento. I'\e alguna manera, la Secreta.-

;;!:>· '~Ú de· Hacienda y el Banco de México llegaron a. un acuerdo,·. --
;(2.ti;; A,',-

.::.:·.~~·· 
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que es señalado por Antonio Carrillo Flores como el que tendr!a 

mayor trascendencia en el futuro de la institución. En caso -

de ser necesario e ineludible, que se tuviese que quebrantar -

esta ley, lasautoridaues del' Banco de México preferían que fue 

ra el Gobierno Federal y el propio banco quienes asumieran tal 

responsabilidad de un crédito especial, antes que abrir Í!neas . 
de redescuento a los bancos Agr!cola y Ejidal. De aqu! naci6-· 

la práctica de financiar el gasto público por encima de los lí 

mites de la ley: (Gl) 

A pesar de las limitaciones que imponía el Banco de México-

para operar con redescuentas con sus bancos asociados, fue - -

práctica comeln que lo hiciera. As!, el Presidente informaba a 

la Nación en su Segundo Informe, sobre las cantidades que el -

banco había derramado. Dec:.fa: "El Banco de México ha seguido-. 

. derramando importantes cantidades de dinero entre las demás --

. instituciones de crédito, a través de sus operaciones de des~~ 

·.cuento. 11 ( 
621 

.Esta ley, que impedía al Banco Central operar con redescue~ 

sus bancós asociados que les permiti~raampliar sus -

operaciones¡ fue finalmente abandonada por las reformás. intro-· 
. . . . 

ducii:las.en ella el 28 de diCiembre de 1938. 
/'._i·; :·: 

Mediante estas ~~ 

.::. ::.:~o~más. se ·autor.izaba al Banco a realizar préstamos o desc;uen--
j. '·'·, 

. , , .tos cuándo las necesidades de crédito no pudiesen en otra for~ . 
. ·.!':',<• 
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En su Quinto Informe de Gobierno, el presidente Cárdenas 

informaba de estas reformas: decia " •.. el Ejecutivo Federal 

envió al congreso proyectos de reformas a la legi~lación ban

caria. Las Cámaras de la Unión por Decreto de 28 de diciembre 

de 1938, establecieron las siguientes reformas: 

" a) Se facultó al Banco de Mlixico a descontar al Gob~r

no Federal Certificados de Tesoreria garantizados especifica-

mente por impuestos federales no comprometidos, titules que 

deben vender precisamente dentro de cada ejercicio fiscal, y . 
han de ser recibidos er pago de impuestos federales, a su ven-

cimiento. Con esta·medida ;;e permi.ti"ó al Gobierno Federal: la 

correlación de sus gastos diarios con la periodicidad de sus 

ingresos normales, haciendo innecesaria de esta suerte, la 

concesión al Gobierno, por parte del Banco Central, de crédi

tos destinad.os al mismo fin, y limitando los anticipos estric

tamente a la capacidad de pago que el gobierno tiene, de acue~. 

·: '.. do con. el presupuesto de ingresos, 

::·<:, 
,,-.·,. 

"b) .. Se modificó la Ley del Banco de México con el. fin de 
permitirle abr.ir nuevos cr~ditos a los Bancos Asociados que· 

· ·::t~vieran por objeto· exclusivo impulsar la industria; el comer .. 

;:i/ ~Ú>y la agricultura". (63) 

·L'•.-
·~; .: _.{ :. ' 

· Por otra parte, el presidente Cárdenas 

:.;: <fed ,:de instituciones oficialel!I ·ae cr6dito que 
.;:•/' 

(!> tas· trá.nformaqiones econOmico .. sociales. Se\ílíri 

·1>.<'.'·. 
··:;·, 
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crédito, pueden ser divididas en tres grandes grupos: aquellas 

que apoyaran el desarrollo agrícola; los que fomentarían la in 

dustria y el que se encargaría del comercio exterior. 

La cre~~i6n de un sistem~ bancario pGblico, posibilitaba 

al gobierno liberarse de los préstamos del extranjero, en su 

generalidad con intereses leoninos, y de bancos privados, que 

habían ya probado con suficiencia su falta de solidaridad y 

apoyo al programa de la revolución. 

Para apoyar la actividad agrícola, el gobierno fund6 el 

Banco Nacional de Crédito Ejidal. 

Bl existente Banco Nacional de Crédito Agrícola fue refor

mado y se fundaron los aancos de Crédito Ejidal y el Nacional. 

Agrícola. Ambos.bancos tenían una sola finalidad: financiar 

·1á producción agrícola nacional para los destinatarios de los 

eran diferentes. El primero se fund6 con el fin de 

impulsar l.a producción de la agricultura colectiva y mostraba . 

claramente el énfasis que el gobierno ponía en la reforma agra-

ria.El segundo financiaría a los productores agrícolas.priva...: 

,::; >i?~ que exis.Han e.n el pa!s, y que habían m~recido en 

~{~~ i.::me'iles revolucionarios anteriores en fuerte apo::r·o. Por 

: ; ' ·~~)926 a 193l, el antiguo Ba.nco de Crédito Agrfoolá autoriz¿ 

'fü6'.6f6~{~os J,>Or,. 5.7,854~870 peso~.anuales raientras que las 

·· ic,; ~·;Ídales .obtuvÚron ·en promedio alredednr .. de 5,334,160 
'.1:;~~.:' :~:· ·: -··._, ''._' :,:-~-. 
·;:;; •::Pe>r año. (64) 

··F·','· 

~?'~~~ó " 
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Ahora el gobierno dedica todos sus esfuerzos por incremen-

tar los créditos a los productores agrícolas ejidales con la 

intención de que este grupo productor fuera paulatinamente ga

nando posiciones en la producción agrícola nacional y con ello 

mostrar que esta forma de explotación de la tierra efectivamen 

te era productiva y constituía la alternativa para la sociedad 
' 

y economía mexicanas. De esta manera, el gobierno del preside~ 

te Cárdenas respaldó firmemente al ejidatario por lo que asig·· 

n6 y gastó el 7.3% de su presupuesto en crédito agrícola duran 

te el año 1935, pero al afio siguiente éste se increment6 a 9.5~. 

Aunque después disminuyó, se mantuvo como norma el destinar e~ 

, tre el 3 y 4 por ciento de los ·gastos ejercidos. (65) 

El Banco de Crédito Ejidal funcionó gracias a las asocia

·. Ciones regionales de crédito que en 1936 atJrUpaban a más de 

300 mil ejidatarios. El capital inicial nominal del Banco se 

fijó en 120 millones de pesos, compuesto por 115 millones de 

·~·acciones de la serie 11 11. 1·, suscritas por el. Gobierno Federal, y · 

_el resto se distribuyó proporcionalmente entre los Estados y 

'organiz~ciones asociadas; además del compromiso del- gobierno 

'''·· .. federal de portar anualmente al capital unos 20 millones de 

Además.de.este banco de financiamiento.de la 

· agdcola. se fundaron otras.· instituciOnes d~ c;:rédito co~tik~~, 
Nacionales de Depósito, cuya función consistía en.al

.la producción 
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en las reservas y coadyuvar con los productores a ol:tener me-,· 

jores precios por sus productos. Asimismo, se fundó la Asocia

ción Nacional de Productores de AzGcar, en 1936 que se dedica-· 

ría a prestar toda la colaboración necesaria para contribuir 

al desarrollo de la industria azucarera. 

A efecto de apoyar las actividades de export~ci6n de pro

ductos mexicanos y financiar la importaci6n de las mercanc!as 

indispensables para el desarrollo económico del país, se fun

dó el Banco Nacional de Comercio Exterior, que comenzó a fun~ 

"cionar en 1937, e intervenía y desarrollaba acciones como .una 

especie de acumulador de divisas que posteriormente eran usa- · 

das a la importaci6n de productos industriales. Poco tiempo 

. desputis se fund6 el departamento comercial del Banco, la Com

pañía Mexicana de Importaci6n, cuya funci6n primordial ser.!a 

·ia de liberar a l'?s productores agr!colas de toda clase de in

·terrnediarios, usureros y especuladores, facilitándoles sus o-

.· peraciones de compra--venta, transporte, etc, (66) 

La creación de los bancos estatales se 

los campos.posibles dentro de la economía 

desarrollarla y construir una econbmía 

las decisiones de las·empresas extranjeras 

. :·fod~~a. As! el gobierno. del. presidente Cá~den,as vi6 n':>' 

econ6mico aut6nómo, sirio tambitln 
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trucci6n de las obras de infraestructura necesarias para la 

instalación de plantas industriales; Con este objeto, el Ban

co Nacional Hipotecario y de Obras Públicas, que ~unque se 

fund6 en el año de 1933, desarrollaría una actividad importan

te en la dAcada de los afios treinta. En el año de 1937 dismi

nuiría su actividad en lo referente al financiamiento de l• in-
• 

dustria de transformación, en virtulde la apa~ición de otras 

instituciones gubernamentales que lo harían, como la Nacional 

Financiera, y se dedicaría casi exclusivamente n financiar la 

construcción de obras públicas y urbanas, como lo fueron el 

abastecimiento de agua, de energía el6ctrica y la construcción 

de caminos. 

En el año de 1936 el gobierno fundó el Banco Nacional 

Obrero de Fomento Industrial, con el objeto de apoyar a las 

cooperativas en todas las ramas de la industria. Pese a su 

corta vida, pues se liquidó en 1941, merced a sus amplias li·• 

initaciones, otorgó crédito a 180 sociedades cooperativasen 

las que se ocupaban más de 25 mil trabajadores, tan sóló en el 

año ~e 1939~ La falta de recursos hizo que menguara su acti~i~ 

dad, sobre todo, debido a que no estaba facultado para reciil:lir 
, , 

depósitos ni realizar operaciones pasivas que le hubieranper,;. 
, , , 

, mitido incrementar sus recursos. Además,. a diferencia 

,i~stituciones financieras, no tenía derecho de acceso. a los 

recursos del Banco de México. (67) 

La pol!tica económica del presidente C:árdena11cont6 
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fuerte apoyo financiero de la Nacional Financ~era, institu-

ci6n nacional creada por decreto en 1934, con el objeto de 

servir como agente financiero del gobierno y financiar as! 

los ·programas de obras pGbiicas y de servicio social de go

bierno federal. 

Su funci6n primordial durante el régimen cardenista lo 

fue la colocac·ión de acciones y obligaciones que sirvieran 

como fuente de recursos para los programas de desarrollo del· 

gobierno. Inicialmente colocó títulos de deuda pública en el 

mercado de valores, como parte de un proceso de rehabilita-

ci6n de los valores gubernamentales, y para 1937 emitiría 

sus propios títulos financieros por un monto de medio millón 

de pesos, dedicándose en lo general a fortalecer el incipien".'. 

te mercado de valores a través de operaciones de compraventa 

en cantidades suficientes que influyeran en las cotizaciones 

bursátiles, (68) Con estas acciones se buscaba al ahorra-

a invertir en la bolsa, y reducir. la marcad~ pr~ 

exist!a en el pa!s de invertir en la compra de 

La Nacional Financiera jugó un papel tan importante du; 

.este periodo de gobierno, que .el mercado de valores e~ 

a desenvolverse, adquiriendo pa11laúname~t~ importa~-· .· 

cia,qenerand6con ello un incrementó en el ahorró d~~anerá 
' r ' ' ' 
C L •. • 

tal forma que de 1934 a 194,0, ·se pasó dé una 

\.•·"' 
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pendencia considerable de los recursos del exterior a una 

participación relativa mayor de ahorro interno en el finan-

ciamiento de la inversión nacional. De esta manera, las in-

versiones extranjeras reducen su proporción c_:ue habían teni·· 

do en otros tiempos el ahorro externo y son sustituídas en 

buer..<'.; parte por -deuda ptiblica. De esta manera, para el año 
f 
4 

de 1939 el ahorro externo financió sólo el 15% de la inver-

si6n tot!al y el ahorro externo contribuyó con el 85% restan·· 

te. (69) 

Hubo otras instituciones de crédito formadas por el go

bierno. En 1938 informa sobre la 1ntención de formar una ins-. - . 
tituci6n de crédito'Hotelero. 

No sólo se intervino en la constitución de un amplio 

sistema de crédito en el país, sino que también se hicieron 

las medidas legislativas necesarias para que el sistema de 

.seg11:ros fuera nacionalizado. De esta manera, . .:n cu pri~er iri· 

forme de gobierno, el presidente Cárdenas informaba que se 

habta expedido la Ley General de Instituciones.de Seguros, 

que contiene una serie de preceptos a efecto de lograr uria · 

1<Y .1 

·.i. flversiÓn ef.ecúva, para fines sociales, de las r~sérvas .de. 
lri-~ .. ,,.. 

,,;;~,,' .. :· ·' .. ~' . . 
~~::; las t:ompañtas .de seguros. Asimismo¡ se creó Seguros de r-t~xi-:. 

~t(•;;Y : co~ S.A~; . y. se autorizó a .la Secretaría de llacienda 
. . .. . ,;., ~ .. ·" 
~:f::,, '' '..9:t.i. que' las reservas de los seguros se inviertan con fines 
;:,· ~;<'~:;;.~· ·:;·.<.' .. : .··· ·.·.¡. . .·, . .·. ' . : . .'".:· '"· ... 

;;;· ·<• utilidad social. Con ello, se iniciaba el cumplimiento del. 

fS'.•?> 'Plilll Sexenal en eLpunto relativo a .la naciÓnalizacj_6n 
~~· .. ·' ;:..:. .. ~ .. 
y~rJ;:::.~· . 
. ' J 

~iW~ 
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guro. (70) 

En general, para el presidente Cárdenas, el sistema de 

crédito debía de ser, más que un instrumento de enriqueci

miento de un nGmero reducido de individuos que controlan 

·los recursos del país, instrumento mediante el cual "l<0s 

capitales inactivos se conviertan en un factor de fomento 

econ6mico, mediante los canales adecuados de inversión que 

se establezcan, el Ejecutivo estima que la organización' del 

e.rédito en México debe responder a las necesidades de su ex

pansión económica y a los propósitos que informan la poU

tica general del gobierno, en forma tal, que el crédito ad-

quiere el carácter de un servicio social cuyos beneficios 

se .extiendan a los productores más necesitados de la protec~ 

ci6n estatal y se distribuyan a través de nuevas fuentes de. 

trabajo y de inversiones que proporcionen una utilidad c;ene 

rá.l"~ (71) 

principales .. empresas extrilnj ei;a s se ~né::o~

de capital canacÜense-e~rop~o, 
. la .·c~mpañ!~ Mexicana de Luz' 

a la capital;y 
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Power,· que a su vez era controlada por Elcctric Bond and --

Share, y operaba a trav6s de la Compañia Impulsora de Iimpr!:_ 

sas E16ctricas proporcidnando servicios a la ca'i totalidad 

de 1as. entidades de la RepOblica. (7°2) S~gOn el Censo Indu~ 
trial de 1930, lps plantas de encrgla e16ctrica representa

ban, despu~s de los tejidos de algodón, la actividad m4s!i! 

portante de la industria mexicana; participnban con el 7.47 

por ciento del total de la producción en 1929 y la industria:. 

textil con el 11.23 por ciento. Existlan un total de 670 -

establecimientos que dieron empleo a 8,700 trabajadores en 

total en este afio. La mayor.parte· de esa producción el 90\,· 

fue generada por eso~ dos grandes monopolios. C73) 

Hasta poco antes de la crisis de 1929, el mayor consu-

. ·• midor de la energia habia sido la actividad minera, álrede;:.. 

durante la crisis, que afectó may6rmente • 

exportadoras, la mineria vi6 reducir sus. -

i/ ' activid.ades: redujeron .la producción de plata en un 35\,. la 
'" - ; :, 

::1~'J: :::'.'~.·~ d~·:jllomO en 4·5,· ·y 1·n de·.··cob.re y zinc. en. un .6oi apro?'.Ci!Dad~~ 

~;.;; ': " lft~nte. ( 7 4) De esta. inanera los consumidores pequeñ9s y .me-. 

comerciantes e industriales, se.convÍ.rüeron 

&,:¡~;f.\ t;~e,r~ad~ important~. y en consecuencia,. una 

) ; ' /dibié: de ingresos. 
\-'.,·-:·· :¡·_ 

. . . . ~ . -

Para cuando el. General Clirdenas asume la 

. . Rep!l~lk'a existfa antecedentes 
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no con el propósito de reelamentar a esta industria. El -

,, primer intento para el lo fue la creación de la Colliisi6n N!!_ 

cional de Puerza Motriz, establecida en 1922, durante el -

r6gimen del General Alvaro Obregón. Sus funciones serian -

las de organismo asesor y operaría como dependencia de las 

Secretarias de Agricultura y la de Industria y Comercio. -

Esta Comisión tenra la posibilidad de presentar recomenda-

cienes sobre pol!ticas a seguir sobre la materia. Desgra-

µ, ciadamente, poco fue lo que pudo lograr debido a la ausen-

cia de instrumentos básicos legales con los cuales reglarncn· 

tara la industria. Sin embargo, contribuyó, de manera i~ 

portante, a la elaboración de la legislación sobr_e energfa 

ellictrica, que finalmente quedaría concretada en la promu!, · 

gaci6n, el 30 de abril de 1926, del Código Nacional .El6c~ 

· frico. C75J 

Este C6digo adolecfa de un gran nOmero de defectos e.!! 
' ' ' 

los cualc~ quizá el más important~ fu~ produ¿io de la " 

inexperiencia de los legisladores~ Un autor de 

!\alaba que 11 en vez de a come.ter resuel tal'lc!lte la 

constitucional, se acudi6 al artificio de hacer 

·_ v~¡;¡e~te de la ley una simple 

ákances administrativos impr~Ci~os~, ... C76 ) 

qu~.haya _sidó, l~ cier~o es .que su eritrada en 

es d.ecir, hasta cuan.do apáreci6 la ley reglamentaria 
' .. ·; .. • 

fue en 1928, poco tiempo antes de _laterminaci61l 
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del peri6~o gubernamental de Calles. 

Este reglaJ11ento extendía la autoridad federal de todos 

los aspectos de la industria y establecía la reglamentación 

de las tarifas el~ctricas. En este sentido, se le entrega

ban· facultades a la Secretaria de Industria y Comercio plra 

aprobar las estructuras tarifarías de todas las coínpafiias 

eléctricas establecidas en el país, las cuales debían de r! 

vis~rse periódicamente cada cinco afios. A su vez, croaba -

un sistema de concesio~es para las empresas terMoeléctricas 

y sefialaba la necesidad de revisar, al término de un a~o. -

todas las concesiones otor~a~as en el pais.C 77 l 

Las compañías eléctricas mient·ras tanto, mostraron que 

.no tenían límite alguno para.aumentar sus tarifas, pero, -

éstas se cobraban de. manera diferencial entre los grandes -

_consumidores como los grandes mineros e industria.les y los 

pequel'íOs comerciantes, pequefi~s plantas industriales y los 

consumidores res!denciales. SegGn 

·riaban entre 1.15 a 1.25¡ mientras que en 1950 era de s61~,: 

De esta manera, los pequeños consuín.idores conien~ar~p, a 

y dieron constantemente la.batalla p~~á 

en la industria eléctiicn·y.se 

r~n ,los precios tan altos que tenían que pagar por. el i1111~ · 
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do eléctrico. Las quejas y movilizaciones de los consumidores 

concluyó finalmente en la organización en 1932, de la Confede-

ración Nacional Defensora de los Servicios PGblicos, organismo 

nacional donde los técnicos e intelectuales de la época reu-

nieron sus fuerzas con los pequeños industriales, come~ciantes 

y consumidores domésticos de energía eléctrica. (79) 

La lucha de los consumidores de energía eléctrica contra 

las altas tarifas de venta del servicio -lucha que también se 

daba en los Estados Unidos- no hab!a obtenido re~puestá por 

parte del gobierno quien hab!a venido mostrando·una fuerte 

inactividad en esta disputa. Mantenía una actitud neutral y 

dejaba que fueran los consumidores y empresas quienes resol-

vieran sus dificultades. 

La situación política hacia el año de 1932 parecía inten-

, sificarse y presionar más fuertemente al gobierno a intervenir 

directamente en esta rama.industrial. Ahora la Confederaci6n 

los consumidores ya no s6lo 1 u ch aba contra las al-.. 

sino que incorporaba posiciones nacionalistas y 

de lado, cada vez con mayor claridad~ su fé de que una 

estatal moderada era la solución para la construc:ci6n ·'• 

la economía nacional, 

Este ambiente oblig6 finalmente a .los. círculos 

gobernantes a considerar el problema de 
. ··: . .. ' 

el~ctrica. En septiembre 
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el presidente Rodríguez hizo amplia referencia al tema. Inme

diatamente después, el Secretario de Comercio invit6 a las 

compañías a que redujeran sus tarifas y, a finales del mismo 

año, declaró a la prensa que efectivamente, las compañías re

ducir!an sus precios de venta ·a .los consumidores pequeños y 

medianos. Sin embargo, la más poderosa de las compañías, la ., 
Mexican Light & Power, no lo hizo, sino hasta dos años des~ués, 

en julio de 1934, dieciocho meses después de que lo habían he

.cho las compa~!as menores. (80) 

El gobierno del presidente Rodríguez no s6lo intervino en 

lá reglamentación tarifaría, sino que pidi6 al Congreso en di

ciembre de 1932,. que se reformara el artículo 73 de la Consti

de tal forma que la industria eléctrica quedara entre 

las actividades sometidas a la jurisdicción del Gobierno Fede-

(81) 

La intervención d'el gobierno en el problema de los consu

·,...-" .. -- ~ midores y las compañías generadoras de- energ!a eléctrica y, en 
~:'.~/·;-'" .·_ 

··. ·.s'l.1 irltenC:ión de· re~ular a esa industria fueron demasiado stiá-

.;.:,.'.t'v~s y tardadas para el ambiente político 

.\;;:· d~ l933, y~· la Confederación Nacional de 
·:·;;;./i'.;:'··· 

~;~~ • :::Y:1c.ios Pfiblicoá exigió la nacionalización de la industria ~ll!c- . · 

:~i'(:~:'.·t:rfoa. E11 julio se dirigid.a al Jefe Máximo de la RevoluC:ión, . 

~tff\\~i .. '.G~nera.l Calles; para aoÜcitarle 

;~;::.,)\,'sar:r:oÚo de uri .programa que llevara a la s'?luci6n 

S'•'\ }<(1/ia indu~tria ~l~ctriÓ~. Debido a· estas.fuertes 

·~~··· 
~.'\"-. ·.·'.· .. " 
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los consumidores, el Plan Sexenal incorporaría una sección so-

bre la industria eléctrica, a la segura respuesta positiva del 

General calles a esta solicitud y a la posición de los ascen

dentes grupos revolucionarios radicales. 

En ~ste se estipuló que en virtud de que esta rama indus

trial representa un amplio inter6s social para la economía na-

cional, estableció que ésta debía de subordinarse a dos condi-

ciones: por un lado, sus precios debían ser reducidos y que el 

sistema de distribución de la energía se ramifique por todo el 

territorio nacional. Estas dos condiciones debían de ;er C:Íbsér.,. 

.-:~áas para efecto de las nuevas concesiones y para incorporar 

en la legislación correspondiente las prescripciones conducen

tes para permitir al Estado el control y la dirección sobre 

las· actividades de los concesionarios en beneficio de la naci6n, 

Asimismo, el propio gobierno formará un sistema nacional de ge

nex·ación, transmisión y distribución de energ!a eléctrica, pa

ra lograr el abastecimiento seguro y sistemát_.tco del pa1s, (82) 

A pr±ncipios del año 1934, una vez publicado. el Plan Sexe".": 

nal, el gobierno estableció un impuesto a la generación de e'ne!,' 

g1a el~ctrica; se eliminó la excensi6n autdmática por cinco a_ñós 

del impuesto a utilidades que favorecía a las compañías de nue- ,· 

va creación; se reformó el <1rtículo 73 constitucional y 

·. tend;i:6 la áutorida¡i dé la Federaci6n a todas las fases .de 

el6ctrica y el Presidente solicitó al Co~greso de 

.. ;,· 
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ni6n las facultades para establecer la Comisión Federal de E-

lectricidad. (83) 

Como quiera que haya sido, y tardado el tiempo que util! 

z6 el gobierno en intervenir la industria, lo cierto fue que 

finalmente tóm6 cartas en el asunto. La Comisión Federal de 

Electricidad fue establecida, sin embargo, hasta el año 1~7. 
, 

Pese a todo, estas reformas abrieron las puertas para que el 

Estado hiciera efectiva su autoridad sobre la industria eléc-

trica, 

De inmediato el gobierno de Cárdenas di6 muestras de la 

importancia que.le merecía el asunto de la industria eléctrica, 

En 1935 instruy6 a la Secretaría de la Economía Nacional para 

que elaborara un proyecto de ley federal sobre enerc;!a.eléctri

ca a efecto de controlar la industri·a y sustituir el Código 

Eléctrico de 1926-1920. 

Un prilr>er borrador de .esta ley fue concl.u!do poco antes 

·ae t(!rminar el año de 1936 y fue sometido a la consideración 
.• 

ae·1os ~indicatos de trabajadores electricistas. Esta actitud 

del gobierno sobresaltó a los empresarios, quienes te~!an muy 
. ' '" - . . . . ' 

pref¡ente la in~ciativa enviada por el presidente ai Ccmgreeo 

,~·:-

se proponían nuavas normas en materia :de expropiación, 

,_ 
Seguramente los temores de lqs compaí:l'.as eléctricas se· 

manera reducidos. una vez que los' 

electricistai> consideraro11 que en 
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el proyecto de ley era demasiado favorable a los intereses 

empresariales. 

Mientras que la ley continuaba discutiéndose entre los sec~ 

tares involucrados, el gobierno decreta la creaci6n de la com!_ 

sión Federal ele Electricidad en 1937, tre.'l años y medio des

pués de haber siclo autorizada por el Congreso. En el propio de

creto el Presidente define las funciones de este organismo: 

"organizar y ·dirigir un sistema nacional de generación, trans-

misión y distribución de energía eléctrica basa?o en 'principios 

· t'écnicos y económicos, sin propósitos de lucro· y con la finali

dad de obtener, con un costo mínimo, el mayor rendimiento po-

sible en beneficio de los intereses generales", (84) 

Según nos dice \'lionl''lek, comparando el espíritu y .la 

de esta disposición con el decreto que permitía la creación en 

1933, se nota que proced1a del núcleo de técnicos e intel~ct~a~· 

les. que habían participa.do activamente en la .. creación ele .la 

Confederación Nacional .de Defensores de los Servicios 

que hab1a respaldado la nacionalización de 

tricas y' hab1a participado en la rctlacci6n 

.·· · pond;!.ente a la energía eléctrica en el Plan 

· fillalizando ·las funciones que. en el decreto d<.ü 

se le as~gnan a 

del gobierno de participar activ~eqte 

no solo en la re,gulaci6n de la acti.vidad de las 
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das, sino en la generaci6n directa de la energía eléctrica, 

compitiendo con éstas. Adem&s, se deja ver en tales funciones 

Las funciones serian las siguientes: ' • 

l.- Estudiar.la planeación del sistema nacional de electrifi

·caci6n y las bases de su financiamiento, 

2.• Realizar toda clase de operaciones relacionadas con ge-

neración, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

3. - Organizar empresas que tengan por objeto producir y dis- · 

tribuir energía eléctrica a precios equitativos. 

constituir socie(}ades cuya finalidad consista en la fabri~. 

caCiOn de 'aparatos, maquinaria, materiales utilizables. en· 

. plantas de generaci6n e instalaciones elé_cti.i.cas. ·· 

• 
la or9anizaci6n de asociaciones de energía 

interveniry resolver, 

.de electrificación que prétendan e~pJ:'el'l~:ei-' · ·- ';! 
oficiale~ , semiofi.é.1aies o part;í.culares/'.(B6f :;.> 

. ;_-¡~ 
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No s6lo' se creaba una empresa estatal productora de ener-

gía eléctrica, sino que ampliaba su actividad e intervenía 

directamente en las actividades de las empresas privadas, a 

efecto de impulsar el desarrollo de la industria y permitir 

asi la creación de nuevas unidades productoras regionales 

que facilitaran la formación de nuevos centros industriales. 

El conflicto con las empresas petroleras y la actitud 

de la población de apoyo a su gobierno y en favor de la nacio-

nalizaci6n , habían hecho evidente para los funcionarios de , 
las compañías eléctricas, y como una posibilidad real, que el 

gobierno les expropiara sus empresas. Estos veían al 'gobier

no del presidente Cárdenas como un enemigo y en general, esa 

era la visión del resto de compañías extranjeras qu~ estaban 

establecidas en el país. Sin embargo, después de la nacionali,.. 

zación de la industria petrolera, las compañías dejaron sus 

temores de ser nacionalizados, sobre todo cuando el gobierno 

se dispuso a reglamentar.a la industria mediante una nueva 

versión de la. Ley de la Industria Eléctrica que se venía dis,..· 
-;:.···;;:: ,<,·, ···:., : 
- ·> ·; · ·->Cut.iendo .d,esde 1936. 

V.arios .. fac.tores actuaron para que no. se llevara 

la industria eléctrica. Segurárnente 
' .'. ' . 

una actitud prudente 
. ' ; 

de no participación en el conflicto. 

les hubiese dado. una buena. lecéión .• 
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guramente, el factor más importante lo fue la decisión polí

tica de no abrir más frentes de conflicto en el país con otras 

compañías extranjeras,~ue hubiese unido más estrechamente en 

la lucha a las compañías extranjeras, lo que además, hubiese 

provocado qu~zá una intervención directa del gobierno nortea-

mericano, que habría deteriorado las relaciones políticas entre ' ' ' 

ambos gobiernos. • 

Al no abrirse la posibilidad de la nacionalización de la 

indu~tria, medida que estamos seguros compartía el presidente 

Cárdenas, sólo le quedaba la intervención del Estado y legis

lar sobre la materia. La Comisión Federal de Electricidad cum

pliría con la intervención estatal en la actividad y mediante 

la ley,se regularían los trabajos de las compañías privadas. 

Mediante esta Ley, que finalmente, después de un buen 

período· de fricciones entre los funcionarios del gobierno y 

,"'las compañías eléctricas, fue promulgada a fines de 1938, se 

reglamentaban las concesiones; se establecía que se otorga;..· 

. rían nuevas sólo a compañías mexicanas, que serían de 

>ta años; se hacía obligatorio para los concesionarios que em-,. · 

prendieran programas .de construcción necesarios· para hac;:er. 

trente a la demand,a de energía eléctrica, serían sometidos_ .á 
lá. aprobación del gobierno todos los nuevos proyectosde cons.:. 

txo\l~cilfo y sus programas financieros;.· ~e establecen estruct~-, 
. ra's tarifarías por perfodos no mayores de cincó años Y ªEl es,.; •.. · ... 

tableci6 la comisión de Tar:i.fas, como organismo: ·de.scentraú..:· 

'•'>, 

'.'.:::.~< .~ :~ ·:':: -~ 

' ·;"' ~ 
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zados, sobre el que la Secretaria de la Economía Nacional, 

tenla facultades de veto, (87) 

La dificil situación política por la que atravesó el go

bierno del General Cárdenas al expropiar la industria pe.tro

lera, limitó, seguramente, cualquier posibilidad de nacional!-. 
zar a la industria el~ctrica, Se logró, pese a todo, modifi-

car significativamentella situación de privilegio que tenian 

las compañías generadoran de energía eléctrica. Empero, la ne

gociación entre los funcionarios del gobierno y los represen-
, 

tantes de las compañías, no dio tan malos result~dos para és-

tos. En relación con las concesiones se reconocía tlicitament13 

el derecho de las cornp.añias extranjeras a continuar funcionan

do en el país, explotqndo las concesiones otorgadas. Ahora, 

tan sólo, se establecía el limite para otorgar una nueva con

cesión, la cual no seria mayor de cincuenta años. Estas serian 

otorgadas , en adelante, sólo a compañías mexicanas. De hecho, 

. . el Estado, si bien dejó ":stablecido su derecho a decidi_r sobre 

los recursos naturales del pais, ·también reafirmó su soberanía · · 

y el derecho nacional sobre el uso y aprovechamiento de esos 

Esto; sin embargo, fue lo menos importante hecho pcirel 
- .. . . . ~, . 

·10 que se perseguía ·era que las comp'añ!as el'éctri,.; : 

de ·manera adecuada y con tarifas 

dE:sarrollo de empresas y plantas 

el pa!s •. Así,. se previó en la ley, la obligatoriedad 
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de los concesionarios de realizar programas de construcci6n 

necesarios para hacer frente a la demanda de energía eléctri

ca, los cuales serian aprobados previamente por ~l gobierno. 

De la misma manera, al intervenir el gobierno en la re .. 

gulaqi6n de la estructura tarifaria, mediante un organismo, , 
la Comisión de Tarifas, aseguraba que los precios que cob~a~ 

ran las compañ1as por el fluido, no se disparara tanto que 

representara.un alto costo para la industria, el comercio y 

el consumo residencial, Pero también se reconocía el derecho 

de las compañías de obtener una utilidad razonable. Fue en 

este aspecto do.nde quizá menos dolidas quedaron · . las 

compañías, Hionczek cita un informe de 1939, rendido por una 

subsidiaria de la l\merican and Foreign Power: 

"la ley establece que lé! compañía deberá obtener una 

utilidad "razonable" y las regla,mentaciones adicio-. 

nales propuestas establecen el procedimiento que debe ... 

rá seguirse en materia como las concernientes a los 
• cambios en las tarifas~ permiten a las compañías soli·~ 

esgrimir argumentos en favor de aumentos jus

tificados en las tarifas y, en general, · parecen .estar 
\• . . 

de acuerdo con los lfoeamientos construct:l..: 

a la industria algo del alivio que m~cho . : . 

necesita". (88). 

. . . . 

· ·. Des¡ú.I6s .de todo1 las compañ!as extranjera~ se 
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sometidas a un rlgimen legal, gue les limitaba grandemente 

cualquier abuso en perjuicio de los consumidores. 

El Estado, por su parte, para garantizar un mejor apro

vechamiento de la generación y distribución de la energía 

eléctrica, participaría con empresas propias, que comP,etirían 

con las privadas. 

Este fue un recurso final, para electrificar a la indus

tria en provecho de la industrialización del país. En su úl

.timo informe de gobierno, el presidente Cárdena~ infotma al 

congreso de la Unión: "La carencia de energía eléctrica en 

relación a la demanda crec:iente del consumo, especialmente 

con vista a la electrificación de diversas industrias, .ha es.

timulado al gobierno para seguir una política encaminada al 

aumento considerable de aquella producción a fin de suminis.- ·'· · 

energía eléctrica a precios reducidos y ramificar su 

país, Para lograr este úl~i~o resul~ 

ha sid.o reorganizada la .. Comisión Federal de Elect.ricii

dad; •• El Gobierno Federal, a través de 

ra, S.A~, y de la referida Comisión, ha adquirido diversa_s 

plantas eléctricas que vienen mejorando y ampliando 

cio a numerosos pueblos que c~recs:an de 

,. 
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La Política Económica Cardenista: El Gasto y el Financiamiento 

P<iblico, 

Después de un largo período de lucha armada, la Revolución 

debía iniciar la fase de reconstrucción nacional. Los gobier

nos revolucionarios que sucedieron a la promulgación de la Cons

titución de 1917 iniciaron este proceso y crearon una serie;de 

organismos públicos a efecto de transformar la estruct:ura econó:.. 

mica y social del país. De esta manera, con las bases constitu-

cionalQS que oonced1'.a a la poU:tica monetaria y crediticia del 

país al Gobierno Federal, _se crearon diversas instituciones de 

crlidi.to que apoyaron la acción gubernamental en la magna tarea 
'~, 

. de reconstruir la economía del país y permitir el crecimiento 

_económico nacional. Así, en 1925 se funda el Banco de México, 

el Banco !lacional de Crédito Agrícola, en 1926; el Banco Nacio:

nal Hipot7cario Urbano y de Obras Públicas, en 1933 y este ~is

mo con la Nacional Financiera, para fungir como instrumento fi

nariciero del gobierno. 

'Mediante éstos y otros organismos financieros se buscó la 

/construcé:i6n de un sistema de infraestruct1,.1ra económica que per

mitiera ~l. desenvolvimiento de las actividades econ6micas nacio

.... ,iiales. Particularmente, el Banco Nacional de· crédito Agr!cola 

• frdci6 al financiamiento a la· actividad agr!cola. La Comisión 

\, ··uacional de caminos se cre6 con el objeto de organizar y cons-
-,,.1~.;· " " 

tr.uir la red caminera nacional. La comisión Nacional _de Irrigación. 

''/establece loR programas sobre la materia •. En resumen, durante t2.. 

•dci el· per!odo que cubren los- años de la década de los veint,eliÍ 
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los gobiernos revolucionarios llevaron a cabo un buen nlÍinero de 

acciones que prepararon las condiciones para una expansión eco-

nómica en los años 1932 y 1934. 

Sin embargo, sus acciones fueron limitadas, particularmen-

te las del Banco de México que durante sus primeros años se CO!!, 

cretó a regular la creación de medios de pago por parte de los 

·bancos privados del país, a reducir las tasas de interés sobre 

el crédito bancario y a bajar la especulación sobre los cambios 

en el exterior. De esta manera, la política financiera.del país 

se guiaba fundamentalmente por las reglas ortod~xas. (1) 

Las reglas de actuar de esta política tenía, su razón de 

ser en este período. De hecho, la fuerte actividad de reestruc-

turación institucionales durante los años veintes, particularme2_ 

te durante el' período presidencial del Presidente calles, no 

b.uscaron otra cosa que modernizar las funciones del gobierno de 

, .. , acuerdo con las nuevas tendencias en el crecimiento económico. 

Pero esto no significó de manera alguna que el Estado desarro-

. 1lara tareas nuevas a las realizadas por. el Estado liberal. De 

hecho,. el callismo tan sólo .busc6 la organización eficiente 
1 

cjobierno, manteniéndolo bajo la influencia liberal. Est~. 

·.estatal mantenida "dentro de los límites marcados por el li'ania~ 
•' · .. ,, ' . ,.· •' 

;_~~-;~:i.~teJ!ta .capitaÚsta de hoy" y, buscó tan sólo. "m¿derni2:~rai 
,;:_.; pds, y ponerlo al 0d!a con el capitalismo y particularmente 
'.·-:. ::;>.<' .· ,. .... . .::: 

~,' ::.',>·~, ~.u., y ·ascender a un crecimient~ .. econ6m~~9 equ~.libr.~~~--~···. 
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En resumen, pese a las declaraciones de Calles en el senti-

do de mantener firmes y seguros los principios de reforma social 

de la revoluci6n, su visi6n acerca de la acción est~tal en el de

sarrollo econ6mico, no fueron más allá de reformas en el ámbito 

institucional que modernizaron el ·aparato p<lblico, pero sin modi-

ficaciohes en el ámbito estructural del país que cambiaran r.pdi
• 

calmente las fuentes del crecimiento económico. 

Al publicarse el Plan Sexenal, se hizo evidente que la ac

cidn d~l futuro gobierno constitucional abandonaría la vieja 

concepción liberal del Est,ado administrador y guardián del orden 

. pfiblico. La sola orientaci6n ideológica del propio Plan era su• 

'-.e' 

·: Cipal agente econ6mico que reactivara la economía y a su vez 
·····--·--· .. ,. -

>,9~~aritizara que eÍ futuro crecimiento económico fortaleciera las 
·:•:.·_,· .·. ·. . . ,. 

bases internas de crecimiento y se dirigiera en favor de las ma
-.. ~: ... :: .. 
~:Cyo.r,!~s . de . e st.e pa! s • 

Las .mayores tareas de gestión p<lbU.ca demandar!an al gobier.;,; 

,¡"],,rno cárdenista de recursos suficientes para llevar.la a cab~. Esto 
'1'"'·· . '-,, ,_. 

:J ,i;t~bÍ.lin se contempl6. en el Plan, (como ya lo he.mos visto en el 
:.!o .. ·._-'...:_", 

;A~:'i>timér.·cap1tuio) ·por lo ·que ccms ider6 necesario una· e f:Í.caz 'ac-
.. '·>1 

''.r'-;!...'··.1','' - . , 

J{\'ci6n hacendaría del gobierno, fundamen·talmente se mencion6 
;p~::<;,-
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pl.1'.citamente la necesidad de que ~sta tuviera una buena orienta-

ción técnica y social. Se buscaría -se decía en el Plan- que la 

acción hacendaría modificara la prevaleciente asignación de la 

renta nacional a los sectores económicos mediante una acción .tri-

butaria que lograra mayores ingresos. La propia política hacenda

ría también buscaría incrementar la producción y el consumo de 

mercancías, esto es, fortalecer el mercado interno. En materia de. 

'política de egresos, el Estado debía de desarrollar un programa 

de inversiones y gastos que fomentaran la actividad econ6mica, . 
ampliando y facilitando el acceso a los sectores desprotegidos 

del. ·país a los beneficios del desarrollo económico y social. 

En este sentido, el Estado intervendría directamente en los 

.a-suntos agrícolas, industriales, comerciales y financieros del 

; ;,· país, lo, que. de hecho confirmaba por parte del gobierno_ cardenis-

, , / t~ 1 su rechazo al concepto de es ta do administrador y por 

. <.~rario, se afirmaba como un agente económico central. en el 

~o de justicia social y de desarrollo económico del país. 
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La política de gasto. 

La característica central de la política econ~mica cardenis

ta lo constituye su manejo del gasto. El gobierno del presidente 

Cárdenas se abocó a la promoción de lm proceso de reorganización 

econ6míca con objeto de construir una economía fuerte y s6lldamen
• 

te sustentada en sus fuentes internas de crecimiento. De esta rna-

nera, más que el equilibrio del presupuesto, que había sido la 

preocup~ción e~ los gobiernos anteriores, los nuevos indicadores 

de la política econ6rnica del gobierno lo constituyeron el creci

miento del producto nacional, la inversión y el empleo agregados. 

De hecho después tle las reformas al banco central, y a la ley rno

. netaria de 1931-1932 las cuales fortalecieron al Banco de México 

y abandonaron el patrón oro, que facili~ó el uso de billetes, se 

-::;_:,, 

. empezó a confiar más en la política hacendaria, ~poyada por el 

sistema bancario mexica110, como instrumento de fomento econ6mico; 

[)~ alguna manera, el equilibrio del presupuesto ya no era. la pre2. 

si:ípaci6n primordial, sino el de estimular la actividad económica 

que ~omenzaba a rec~perarse de la depresión. (3) 

Ahora la construcción de una economía nacional requería la 

.•• ··· ~n~t~gr~ci6ri del campo con la ciudad, comunicando a todo· Eil pah '·· 

,:; ·)~e~iante .la construcción de un sistema· de caminos que a la 

.. :•ci:i.~~Htuy~ran f~entes de empleo para amplios• sectores 
¡~,\;.:::··;. ·, 

'.\~;J,'.b~ac:l.6ri sin' trabajo o con inqreaos familiares raquíticos. 

"> ·, 
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El propio General cárdenas señalaba en su discurso de toma de 

posesión, su política de gasto en beneficio de los sectores po

bres de la poblaci6n ¡ decía: "Debemos tener presente, la urgencia 

para conjurar las duras condiciones en que se encuentran los 

hombres que carecen de trabajo o que lo tienen con angustiosa irr~ 

gularidad o con salarios vergonzantes. La única manera de combatir 

esa irregularidad y esa miseria, es crear nuevas oprtunidades de 

trabajo. Las obras pdblicas que el Gobierno desarrollará instensa

mente, facilitarán estas oportunidades •.. " (4) , 

Bajo esta línea directriz los presupuestos gub.ernamentales 

destinaron cada vez mayores recursos a la creaci6n de obras pdbli

cas y construcciones, cuyo monto representó del total de los gastos 

idel.gobierno el 7.5 por ciento en 1935 y en 1940 lo.fue de 17.7 

.por ciento, Y del total de los gastos de capital del gobierno re

P,resentaron el 60 y el 76.2 por ciento en esos dos años respecti-

Por otra parte, de los gastos totales del gobierno federal 

.~n el .. transcurso de 1935 a 1940, los catalogados den.tro de los 

g.astos de capital mostraron en cmmjunto, una ~endcncia a mejorar 

.~~:cpa?:ti6ipaciÓn relativa en el total, vi_éndose disminuídos los 

-~., .. 
:1.gas.tos' corrientes del gobierno. Del total de gastos realizados 

~:::;p()r el gobierno en 1935, poco más del 70. por ciento se desti~6 a 
t>;J ':-

.;_ ios gastos. corrientes, representando los de capital 
:_/-' ,,_" '· .-.-, ·pót.:. ciento los n.o, ,determinadi::>s el 16. 9 por ciento: 
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para 1940, esta'proporci6n result6 mayor para los gastos de capi

tal con 23 por ciento, 68 para los gastos corrientes y B.5 por 

ciento para los no especificados. (ver cuadro 1} 

El papel jugado por la inversi6n pública en el desarrollo 

econ6mi70 de México fue muy importante, y adquiri6 gran relevan
~· 

cia dentro de la inversi6n nacional. Por ejemplo, para los dbs úl-

timos años del sexenio, la invcrsi6n p(1blica aumcnt6 <le 39.8 a 42.4 % 

En términos generales, entre los años de 1935 y 1940 se es

tima que la inversi6n del gobierno federal se destin6 en su mayor 

parte a obras que buscaron el mejoramiento econ6mico y social del 

pa!s mediante el gasto en obras <le desarrollo de utilidad p1lblica 

'·y.de prestación de servicios sociales. Así, la inversión del sec

tor, p1lblico mostró un crecimiento por añ9 muy rlinámico, B.5% entre 

1935 y 1940, en comparación con el 3. 7% anual registrados entre 

lo.s años de 1925.a 1930 •. La inversión en actividades básicas. de 

. cmsa,rrollo registró pdcticame•! te el mismo ritmo de crecimiento. 

::.:'Pé;i:: ejemplo,' las inversiones en el fomento agropecuario, particu-:-
, ·. : .· . . .. . 
(~~rmente en la agricultura e irrigación, crecieron entre los años 

·<·d~ 1925 y 1930, a s6lo 2 .1% anual, en comparación con el B. 3% ;.':,/ .. '• . 

;:~·~~(c¡ue. se incrementaron durante el sexenio cardenista. De la 

{misma ~manera, las inversiones en obras de servicio social, 
~,-:·~</f;' ;,, ,· 

,/J:C)íl a un ritmó de .B.21 anual. El ramo de las comuni,caciones y 
;,,;,,;,.· :; '."·:'.\ . : 

;;\,transportest tambi4!n fue de importancia para la inversión;gúberna:-··-··- ·· . . .. . . .·· .. 

~;'~~taÍ: Si bien, .en conjunto se invirtió a un ritmo~ dé 3.11 por 

~;:~~~,~~;construcci6n ·de.carretera• que .significaron obras. 
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tancia durante el régimen cardenista, crecieron al 6.1.% por año. 

Finalmente las inversiones destinadas al fomento industrial,en 

1938 absorbieron 10 millones de pesos de 1950, exclusivamente 

destinados a la generación de energía eléctrica. Para 1939, una 

vez expropiada la industria petrolera, la inversión en el sector 

industrial creció a 37 millones de pesos de los cuales 7~ millones 

se destinaron a la producción de petr6leo y gas. En 1940,el últi-

mo año del sexenio, la industria del petr6leo se vio heneficiada 

con la inversi6n de 174 millones de pesos, de un total de 183 mi~ 

llenes destinados al fomento industrial. {ver cuad~o 3)' 

Como es a todas luces evidente, el programa de inversiones 

del gobierno cardenista debió ser un factor estimulante para el 

crecimiento econ6mico del país. Según un investi~ador, la inver 

.si6n privada alcanz~ con seguridad, altos niveles entre los años 

de .1935-1947, como lo sugiere el alto nivel de importaciones de 

bienes de capital registrado entre esos años. Además, entre 

1_933 y 1940 el volumen de productos manufacturados se duplicó, 

particularmente creció la producción de hierro,. acero y cernen-

, to. (6) En general, en relaci6n a 1929, los índices de produc

cfól1 para 1938 eran 58% más altos y el del em~leot lÚ. <
7) 

En el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, el Estado 

asünii6 la. tarea de integrar al P'.'1.!s social, cultural y ec6~6mi.:. 

:célmente¡ asf. como de construir una grandísima parte de 

, • estructura ec:on6mica del país, .mediante su ainplio gasto en_, los 
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renglones de obras ptlblicas y en algunas industrias estratégicas 

para el desarrollo futuro del país, 

La creaci6n de empresas ptlblicas, (de participación estatal 

y organismos descentralizados), que se comenzaron a crear a par

tir de 1917, e's entre los años de 1934-1940, cuando experimenta 

···su crecimiento más rápido.. De esta manera, el Estado amplía :sus 

'funciones en el conjunto de la economía, con lo que hacía crecer 

e\ al sector ptlbl~co y por tanto, al participar con mejores propor

>:C:iones. en. la inversi6n nacional, aumentaba sus posibilidades de 

.: fungir en los hechos y en. la vida econ6mica, como el rector del 

·~desarrollo económico, sobre tod'! se tiene en cuenta que muchos ,., 
·''. >Cie .los Órga.nismos ptlbliéos se ubicaron en sectores estratégicos 
·.~, r:"•- , ·--·· • . • , -

el pa!s: el petróleo, la electricidad y algunos' organismo.s 
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La política de gasto del gobierno de Cárdenas le asignó al 

Estado un nuevo papel en el desarrollo de la sociedad y economía 

mexicana. De hecho, en este sexenio es que se inaugura en Méxi-

co el manejo del presupuesto público con claros propósitos socia

les y económicos para fortalecer internamente al país. De esta 

manera, como a escrito Wilkie, la política presupuesta! cardeni~ · 

ta ~ntrodujo al gobierno federal en la vida social y económica de 

· ia·.nací6n acabando con· el .viejo papel pasivo del Estado administra-

dor. Con la reducción de las partidas correspondientes a gastos ad 

·ministrativos y el aumento en los renglones de gasto para fines s~ 

ciales y de fomento económico, el Estado cambió la dimensión de su 

• actividad involucrándose complet?mente en el desarrollo económico 

nacional. 

El amplio programa de inversiones, sin eml:aJ.\go, e_staba limita'.'" 

do•grandernente por los recursos existentes en el pa1s. Lapol1ti

ca social del gobierno y eñ general, su actitud en favor de los· 

· trabajadores, entre otras 'razones de importancia, provocó 
"··,:.·. ·.·;.: 

los .inversionistas nacionales y extranjeros un gran tem.or de 

afectados sus. intereses, por lo que, como prdtesta contra la 

"comunista" del gobierno, comenzaron a reti~~r sus 

los baricos y a enviarlos al extranjero. 1\SÍ tan s.olo eri un 

al mismo mes del año 

d~l pa1s s.e redujeron en 114 
. . . 

divisas bajaro¡;i bruscamente, ele t~l-manera~u~· 
millC1nes qe dólares eri 1936, dos años despu~s 
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sólo eran 21.400 millones de dólares. (B) 

Por otra parte, la falta de crédito gubernamental en los mer-

cados extranjeros de dinero, sobre todo a partir del conflicto 

con las compa~!as petroleras extranjeras, redujo completamente su 

proporción del ahorro externo en el financiarniento de la inver

' si6n nacional. De hecho, la inversión pública realizada 'ent~e los· 

de 1934-1940 se financió exclusivamente con recursos in"'." 

As!, él financiamiento de la inversión pública fedeJ:al 

se hizo con 69% de recursos fiscales del gobierno y 30 % 
' ' 

9on créditos y otros recursos. En 1936, la participaci6n de 

C:u.rsos fiscales en este renglón· fue de 87%, 6. 3% con recursos de. 

lOs gobiernos locales y 6.5% con créditos. Los años de 1937 y 

;1938, v.ieron incrementar la participación de los créditos a 21.3% ... 

de recursos fiscales en más del 70%. Para los dos últimos 
~;"··:.<·~ 

·:r: ~ños del sexenio, los recursos para financiar la inversión del 

h: Estado~ provinieron en alrededor del 40 % de los organismos 

{g!co~ i tie participación estatal, y poco más .de 40% de recursos 
"~~ ·.:..:: \~·.' 

~~~fiscales de los gob:ternos federal y local; mientras que la fuente ' 

'.~~~.¿~~·-~~~~1t~s y otros recursos financió alrededor del 15 % • (ver cua"'." .. , ,:.'.;5: 
>t'..<,:.; ... ,-; .. :.·.'·:·.. .· ·,·,·;,}·' 
i:,·,;;~r9}5) • 
~j>~·:/';:;~;<!" ~>.~ '";. 

'..:;;bE Can~ vemos, ia fuente. más imi;>ort¡in~e de. financi~~eri to. de > \ . :,;á: 
w'.~~i~ i11v~k,aidn >pilbliC:a · 1a eo~sti tuyeron los recursos Úsca,le~ '4el ,··. \;;}·'; 

',~.~.'.·.i.i_l.;-.: .•. ' ... ~.'°.•.:~t~;..;¡;. •11;, . ~.·· •• de ••P<»•r••, ·fu~··•••"'·'º'•••; ~¡fa.fü:¡J¡.~~,t~m 
,, ' '- ~ _, .. "-.-=~~ 

~:~.~-n-~: 

','',,:;:;~-~~ 

~.~~;,·.~;;::,:~-.:,;,!i.i.: 
. ·'';'_:,,. ,-
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ciar el amplio programa de gasto del gobierno, lo que obligó 

a los responsables de las finanzas públicas mexicanas a decidir

se sobre el financiamiento deficitario del gasto y superar la 

ortodoxa visión del presupuesto equilibrado en virtud de que era 

más importante para el pafs en esos momentos el estfmulo al de

sarrollo económico, mediante la construcción de una ampÍia infra

estructura económica que promoviera la transformación de la es- · 

tructura económica nacional prevaleciente, que mantener el equi-· 

librio del presupuesto del gobierno; el déficit acumulado de 1936 

a 1938 sumó 119 millones de pesos. 

La deuda pública fue quizá el recurso más importante por el 

se hizo de fondos el gobierno para su programa- de inversio-

~ En total, a fines de 1934 la deuda pública ascendfa aproxi

a unos 3,352 millones de pesos. En el transcurso de los 

de gobierno del presidente cárdenas, la deuda se incre-

de pesos. (9) 

.El gobierno emitió Bonos de caminos y Bonos de Tesorería 

para apoyar su política de gasto. o.e hecho, fue a partir de. 
>-·'.""'/-·:~,';,. ·, 

'1,936 · cuando. las. e.ros-aciones del gobierno federal tuviero.n ·un 
'i,~{:1:: 
<::L/'.m~~to .considerable y repentino, sobre todo si se tiene en 
·· . .;.·· 
•;/ .. -la actitud austera que caracterizó a la poHtica monetaria ere-; 
10:'';< á~tlcia del gobierno entre 1934 y. 1936 •. Es. a partir de este,,año 

\;, ' >en que se cambi~ radfoalmente su fi~anciamicrito, realizándose 
;::.''-

fUÍld~entiLlmente mediante sobregiros 
~.';:~ ;:,-.:.t 
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de México, Sin embargo, fuera de estas dos emisiones, el gobierno 

no recurrió a la venta de valores en el mercado, ni en el pais, 

ni en el e~tranjero, De esta manera, las fuertes nepesidades de 

recursos, fuera de las recaudaciones fiscales y de los Bonos de 

Caminos, todos· provinieron de los fondos del Banco de México, tan

to de emisión como de redescuento, (11) V • 
Un estudio de la situación del país, elaborado en 1940 por 

-::la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio e Industria, 

'.cita uri informe del Banco de México respecto al ejercicio fiscal 

de 1937; "Los créditos especiales que constituyen un excedent~ 

suma que.la Ley autoriza, importaban al 31 de diciembre 

;$ 89,307,793,08 y tuvieron por origen la necesidad de hacer fren

" .te. a ciertas emergencias relacionadas con la política- del Gobier-

no , mientras podria 
: : ;., :' ~ 

financiarse las inversiones respectivas con 

· · . cargo a de_terminados recursos ex.traordinarios, obtenidos mediante 

.'.t_ransacciones en moneda· extranjera sobre productos exportables 

;/pe'rténecientes al propio gobierno, I.os créditos en cuestión. se 
·, ... ~ 

_::<;edleron en la intel,.igencia bien determinada de que serian 'excep
.,,,~\ .. ,.."" . 

:'.';;~Cionales y transitorios, no habiéndose podido reembolSar durant.e> 

''.;C:tias .. debieron s~r aplazadas por causa de fuerza mayor. 

;;_:~º-~ª r~cibtdo :seguridades en el sentido de .que en los 
:;.;¡'1:: .. ··,:,: .. ·;_.,' · ..• · .·. .- .. · .. , ·.. - ' 

:::~!iiieiiés del corriente año (1938) quedarán sólventados esos 
;-;:.'··-\. ~-¡ 

Y.Y: ~~ efecto, el qobierno' federal ha hecho en·. su favor la 
;}··:··;,'';:.-· 

})~,ci6n de¡ ill1!?ºrtanteii arbit1:os, cuyo monto basta con_ crecer para cu~· 
:":''· . -, 
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brir aquellos." (12) 

Pese a las declaraciones gubernamentales de no acudir má$ 

al crédito del Banco, lo cierto es que la presión de las ne

cesidades de fondos para gastarlos en la economía, hacían que 

el· gobierno volviera a hacerse de recursos del Banco dé México. 

De esta manera, en un decreto del 28 de diciembre de 1938, 

se señalaba que "es propósito del gobierno federal no usar en 

lo futuro del crédito que le pudiera proporcionar la Institución· 
~ 

central, por considerarlo inconveniente", lo cierto es que su 

adeudo con el Banco al 31 de diciembre de 1939 era de 219.5 mi-

· 11ones de pesos, de los cuales .11a.2 eran de créd~to directo, 

62.0, de Bonos de Tesorería y 39,3, de Bonos de Cami!:los.En to

tal, esta deuda representaba seis veces el capital social d,e la 

·institución ( que era de 3f millones de pesos) y del 59% de los 

que sumaban 372 millones de pesos, contra 

pesos a ~que sumaba e 1 adeudo un año allltes. ( 13 l 

El sobregiro en los créditos del Banco de México, seguramen-'. 

provoc6 
. : ~ ·. 

algunos con~lictos entre los diferentes funciona-> 
' . " ,.'"'·. 

gobierno y del propio Banco de México. El Banco pód!á 

cónceder· créditos al gobierno para atender necesidades de cr,ija; 
~·,J.::'.·: , _:,. . ,• •' . . 
·'• '. . '.pero ello. no significaba que pudiese recurrir a los fondos banca.,-'· 
~ .. ·· .. · 

,, ... '.; rios para ~inanciar• sus programas de inversiones, ya cl~e ello 
.::::)· ·.• .. • t "' • -

'aignificaba créar ~·moneda falsan. En la ley del 28 de· agosto de 
. . _;:· -·· .·_,. 

· 1936' se deCta que .en ningGn caso el Banco .estaba capacitado J?ª!~> 
.... 

. con .!'~ddito ·cir~ulatodo'~ las ne.Cesidades• de 
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del Estado, de los bancos asociados o de sus clientes. 

Esto, que era en verdad una política estrecha en relación 

con las necesidades de recursos que la sociedad necesitaba para 

transformar su estructura económica, pronto habría de chocar con 

la política social y de gasto pGblico del Estado cardenista. Evi-· 

dentemente, hubo fuertes choques entre los funcionarios .fina.Jlcie

ros y los del gobierno, que provocaron la renuncia como conseje

ro, de uno de los principales autores de la Ley de 1936, cuando 

se acep,t6 que si, por necesidades ineludibles de carácter social 

l.a.ley del banco debía de ser violada,fuera del Gobierno Federal 

quien lo hiciera y que él mismo asumiera la responsabilidad de 
. . . 
• haberlo hecho. (14) 

El propio presidente Cárdenas hizo referencia en varias oca-

sion.es a este asunto en sus informes de gobierno. En su Cuarto 

;{. I~forrne de· Gobierno, en 1938, en una de sus partei; se refiri6 al 

:z :'·sobregiro del Gobierno Federal en el Banco de Ml!ixico: "Hay que 

Y+-.r~~onocer que los créditos obtenidos de 1 Banc.o de México, si .bien 
';e,,, 

":''.;;'h,an desempeñado la importante función de evitar en el país, en 
i'./¿ ••... '"· ...• 

0Vi·~eierininado mot¡1ehto, los perjuicios de una grave depresión econ6-....... ., . ' , .... · . '·: . . 
c};:<ln;ca; no deben considerarse en condiciones de normalidad como el 

'.~:~:#~~:~!;!- una~~ráctica para saldar deficiencias del Tesoro ••• La~ 

'·,:?. 

-._,.· .. ,. .•... 
·•'·'- __ .... 
. ,: 'L.\_,·::-~~':.~::~ ;/i ~:0i~;~2 
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pues existe el propósito de saldarlos durante al actual período 

presidencial. "Esto representaba una actitud de confianza para 

los sectores financieros <lel país; pero también justificaba el 

recurrir a este expediente señalando la prioridad de afrontar 

problemas ingentes de la sociedad que de cuidar el buen manejo 

de los créditos del Banco. Así decl'.a en este mismo informe: "No 

debe, sin embargo, concederse mayor importancia al hecho de que 

· el Gobierno haya recurrido al crédito en forma extraordinaria; 

pues el monto de las cantidades facilitadas por ese medio resul

ta pequeña si se le compara a las inversiones del Gobierno que 

se han aplicado a la producción, o bien a incrementar el capital 

fijo del Estado". (15) De la misma manera, en su tiltimo informe 

de gobierno, en 1940, después de señalar las cifras correspon

dientes al gasto del gobierno durante su período presidencial; 

e.l presidente Cárdenas dice: "La cantidad arriba anotada repre~ 

.. senta un exceso de las posibilidades normales de la Hacienda PÚ-' 

blica, pero. si se compara el monto con el. total de los ingresos 

durante -los seis años de la Administráci6n, y .se ·con-· 

incremento que ha resultado para el patrimonio nacio- '• 
.. ¡-

' ,, n~l; como producto de las inversiones realizadas. en materia de 
~·,:.:·;: ; 

H'· Oiobras pCíblicas y ób:os ramos, se apreciará como justif.ica~ó el. 

'.,;;»; Ílso del crédito extraordinario del Gobierno .Federal con el' Íl;n".' 
¡';;¡'·;·,. ·:.:.":/ 

ri::" ;~º de MbiCOó En todo. c;só él crecimiento del gasto ptiblico:i la .. . :. 
~;;;,.· :;.c~~~~í~~;L'ente apeúldón ai• empréstito se justifica· po~ {a :ne,cesi~:· ·'' 
~>~¡,' ::: . 

}~~i':. ·.aa.d :dé acometer· la· i~gente tar~a constructiva de la. Revol.uci6n • ·.·.,·····.,;'.· 
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en un país de gran riqueza potencial, pero que sólo puede ser 

hecha efectiva a costa de inversiones, obras y servicios de eje-

cuci6n muy costosa". ( 16) 

El sobregiro del gobierno sobre su crédito en el Banco de 

México, imponía un ~recimiento del circulante. Este financiamie~ 

to, sin embargo, est.aba inspirado por una nueva concepción de 
• 

ia moneda, donde se le atribuían funciones de utilización de los 

.recursos del pa!s. El entonces secretario c;le Hacienda, Eduardo 

Suárez, seglll} refiere un invi=.stigador, afirmaba que " •.. al ha-· 

ber desocupación de recursos se podría legítimamente emplear la 

. • moneda para promover su incorporación activa a la economía'', sin 

que ello implicara violentar desproporcionadamente el poder ad

quisitivo del dinero puesto que los aumentos de producción neu

tralizarían en parte los efectos inflacionarios". Asi pues, bajo 

é~ta nueva concepción de la política monetaria, el Banco.de Méxi-· 

· ·· ·.co se. convirtió· de institución reguladora del circulante, en· la. 

{·: 'fuerza motriz de la economía mediante el incremento del circulan.-·.: 

;te en los, sobregiros del gobierno federal. (17) 

Como.era de ei:iperarse, el incremento del 

' .. ;· .tuvo sus efectos sobre el nivel de precios de la economía. El 

f \indice general de precios, entre los años 1936 y 
' _,,.~, 

ff:: 1 ~_/~~h,t6 en· 26.6\, es decir, a un ritmo anual del B.8%. Deni~o ~e:. 
iL) , ~-s~e tlldice, . los art:l.culos de primera necei;idad e~per.:Íin~n~arori: 
.•. ·~f ·. ';,• 

·''"'. el~ayor .incremento; para los alimentoé creció en esos .tres 

f. :~ ' 
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25,4%¡ el del vestido, 28,9% y el de los.artículos para el hogar; 

33,4%¡ en tanto que el índice de precios de los artículos de pro

ducción en 13. 2%, ( 18) 

Esto, evidentemente, tendería a presionar sobre ei tipo de 

.cambio del peso frente al dólar, Durante alg(m tiempo s~ pudo 

mantener la paridad de 3,60 pesos por dólar; sin embargo, debido 

'a la fuerte fuga de capitales propiciada por las empresas extran

jeras dur.ante el conflicto con las compañías petroleras, el Ban

co de M€xico se vi6 obligado a abandonar el control de cambios; 

dé tal suert.e que para fines de 1938 la relación de cambio era 

de cinco a uno y en 1939 a uno por seis, (19) 

Otra fuente de recursos del gobierne;>, lo consutuyeron sus 

fiscales, Para hacerse de más fondos con qué financiar 

programa y de modernizar el s:lstema impositivo del país y po.· 

con las nuevas necesidades, el gobierno promul-, · · 

'
11i/'-q6 úria serie de leyes sobre ·la materia que .buscaron tanto 

"- .• ··.e . • > - • ' .\'> 

ft< . tribuir entre la población y la. fuerte carga fiscal r como 

.mejorar ia f-Osici6n de los sectores de menores i:ecursos 

::•Id~:L ingreso nacional, .. 
manera; la política fiscal durante el régimen .car~ .. : 

'p_,>• _;: 

coJno ·finalldad esenci·a1, ta· niy"elélC~ón ,~emo~rá_ti~~-.>·· ·;e,:·.~ 

med:Lante la cUs1~inuc10ii de;;10.s i¡llllr~ct'.os: y'.~'.{,;; 
' ,.~ ·. , 

directos, Con ello. también se Lúsc6 eliminar. ' ., 
·.,, 

mu~has ·empresas gozaban ciesde .'muchos 

tributación fiscal a un. 

'._:.:.•:· 



-.-. .. . 

.::i,. 

149 

de ellas, casi todas pertenecientes a trusts o consorcios ex· 

tranjeros. 

Se estableció también la tendencia a la equitativa progresi-· 

vidad de los impuestos, principalmente en el de la Renta, tra

tando de obtener una contribución más efectiva de los ingresos 
V 

del capital para descargar el peso que sobre tal impuesto ~ecaía · 

sobre .los ingresos de la población trabajadora. Una de las re

formas más importantes efectuada a este impuesto lo fue la dél 

· Superproveclio, en .1939, que tiende a gravar las utilidades ex~· 

ce si vas que son obtenidas por empresas que presentan caracte-

·risticas de monopolio, As1 1 el· Impuesto sobre la Renta ocupó 

de los ingresos del gobierno por concepto de ingresos fi!· 

el .tercer lugar con el 10.40% del total.. (20) 

Se expidieron además una serie de medidas especiales de or~ 

den legislativo y fiscal con el objeto de aplicar el precepto, 

que prohibe los monopolios, A este efecto, segllnnos informa un 

. cií:;;cum~nto oficial de final del sexenio, (Seis años de gobierno 
". •• < • '. 

de ·M6Xico, 1934~1940), ,. se procuró en todos los casos posibles 

· .lá·. intervenci6n y control del Estado en las 
~ ;':-,;·· 

.. 4o de,~úeria suÚciente para cont~olar los precios y d.omfoar 

:;y: éoncqriencia, con el fin de mantenerlas bajo la vigil~ndia 
:·:,· . ·-. . ., 

! . .. ta e i~Í¡lediata del. Estado; proporcionándole i1 éste ios. 

~·; -~:-·de,.iid~.t~~~r uri adec~é\do ·nivel de preci~S, y evit~r .cj~e . ' - . - .· ... 

,~:·ganizaciones escapen a laa justas . exigencias del sistema 
~, '. . . ;,.;_._ . 
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rio nacional" , 

La devaluación del peso de 1939 provocó que muchos empre· 

sarios exportadores se beneficiaran extraordinariamente. Ello 

hizo que el gobierno estableciera el impuesto sobre el valor 

de aforo de los productos que se exportan gravándolos en 12%. 

Ello era con la intención de gravar la ganancia que con motivo 

de la baja del valor del peso itan a obtener los exportadores, 

' "sin esfuerzo alguno", y hacer participes de ella a los expor-

tadores. (21) 

En términos generales la política fiscal del gobierno de 

Cárdenas se guió por el proyecto de modificar la estructura 

existente del país y beneficiar a los sectores de más bajos ~n· 

gresos, fortalecer la industrialización del pa1s y promover la 

creaci6n de nuevas industrias nacionales. 

A ese efecto se promulgaron un buen número de leyes y orde

n.amientos .
1
de orden fiscal, entre las que destacan las medidas 

:.p~9teccionistas e!l favor de innumerables industrias del país 

: med,iante la. aplicación de Un arancel que I Sin embargo, no impi~ 

,, , · :di6 qUe la industria del pa!s adquiriera fáci'lmente del extran,. · 

·2.:.:-~ . 
j~r~ los materiales y equipos para mantener funcionando 

< ta industrial~ Entre ésta.s de~tacan las facilidades brindadas 
~-;· : 

•.. a.la industria t.extil para importar con franquicia: 
~- . 

tf:i.bra;•s¿ facilitó, por otra parte, la importaci6nde 
; ':'.;· ~ 

'' <~.ien.tÚicos ~n beneficio de la mejor!a técnica de las 
,., ·, ... ·:. ·-.'.'. .•' .· . 

'<y se 'aut~ri~.~ cie manera especial, la .importaci6n .de 
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trica para el fortalecimiento del desenvolvimiento industrial 

de algunas ciudades fronterizas, 

Estas medidas fiscales con el objeto de proteger la com

petencia externa a la industria nacional y facilitarles la im· 

portaci6n de maquinaria e insumos industriales, no sólo se re·· 

firieron a este aspecto, sino que incluyó también la exen~ión 
t 

de impuestos a todas aquellas empresas que se organicen para 

desarrollar actividades industriales nuev¡ls, (22) 

En matetia de impuestos sobre Recursos Naturales, cuya fiv 

nalidad fue la de proteger los recursos del país que habían 

·explotado extranjeros, y hacer participe al Estado de parte de · 

las riquezas obtenidas por las empresas mineras, producto del 

incremento de los precios de los metales, buscó no sólo centro• 

· ~-ár la .actividad extranjera, sino también estimular la minería 

y la metalllrgica nacional. (23) 

.Finalmente, .entre lo más destacado en materia fiscal, se 

, ... , ·- reformularon leyes y disposiciones en la materia para adecuar·· 
~:~· .- .. ' :· .. -; ' - . ' . -

e' Ias á .las nuevas necesidades del país. Así, con 
:/~ . . . ' '. . 

:.'-~113,rt() orden ·ª todas .las disposicione~ fiscales d_e observancia 
}" , .. -

;<."general,· el Ji de dicieinb:r:'e es expedida la Ley sobre PéicepóiCh 
;~~{~J?(~ 
';'. "(l\es Fiscales de l~ Federación y un año· después 
;;~~·-

~~.~-><::·ro:~·,( :-$ti· ·.Vez .~Plia~a -e.sta ·.l-ey- mediante ·1·a· pi-_~mu~.gaC_Í6~:._-d~l: 
1
¿,:' '}digo Fisc~l. de ia Federación, F·inalmente, · co~cfJ;?rimer paso 

~-;: .. 1a'hi~t~ria hace~daria del pa1s para 'la creaci6ri de 
·;·;~::· .~.'J-:¡-::- ,. 
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legal ante las autoridades fiscales, se expidió, el 27 de agos

to de 1936, la Ley de Justicia riscal que estableci6 el Tribu·· 

nal Fiscal de la Federaci6n, (24) 

En resumen, hemos visto que la inversión pdblica fue fi 

nanciada exclusivamente con recursos internos, Dentro de éstos, 

los recursos fiscales fueron insuficientes para cubrir toda la 

gama de gastos del gobierno, por lo que se recurrió al finan· 

ciamiento deficitario con sobregiros del Banco Central asi co-

·,. · · mo. a emisiones de deuda pdblica, Sin embargo, pes.e a que tal 

política de financiamiento influyó sobre el nivel inflaciona-

. rio, lo cierto es que ello hizo posible construir la amplia can

tidad de obras que el gobierno realiz6, Ello permiti6 que los 

ritmos de laproducci6n se intensificaran aumentando el ndmero 

de trabajadpres en· la industria y en otras ramas econ6micas, 

Por ejemplo, los indices de producci6n de la industria de trans 

formación, de 1929 = 100, en 1935 eran de 122; 140 .en 1936; 

'l.;46, en 1937; 152,8 en 1938; 160.5 en 1939 y en 1940 era de 
1 

l.65,2. in valor del volumen de la producción industrial qué en 

· 1930 era de 598 millones de pesos, pi.ra 1940 sumaba ya 1,526 

: .. llories de .pesos, El .namero de trabajadores ¡le 

"transformación se elevó. de 318, 763 obreros en 

P.ara 19~0; de hecho, la población ocupada en.las 

agropecuarias descendió 
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CLASIFICACION DE LOS GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL GOBIERNO FEDERAL 1935-1940 

HILLONES DE PESOS 

1935 1936 1937 1938 1939 1940 

Total Ejercido 301 .4 406.1 478.8 .515. 7 519.8 564.5 

GASTOS CORRIENTES 212-7 277.9 267.5 ~ 340.5 385.7 
a) De Administración 190.0 252.8 213.0 232,9 310.4 343 ,9 

b) Transferencias al 6.2 9,7 13.6 16.4 15.7 19.0 
conjunto 

c} Otros 16,5 15 .4 40.9 45 ,3 14.4 22.8 

GASTOS DE CAPITAL -11.:1 ~ 53,7 100.1 130.4 .!l!..J. 
a) Inversión Frsiea 25.8 44.8 30.B 74,9 104 ,3 102.4 

Directa 

a .1) Obras Públicas y 22;7 41.0 28.6 71.4 101..6 99,9 
Cons trucc 1 ones 

a .2) ·Adquisición de 3 .1 3.8 2.2 3,5 2.7 2 .• 5 
B lenes Para Fornen 

to y Conservación 

b) Trans ferenc 1 as de Capl ta 1 12 .1 15.2 22.9 25.2 +• 26: ! . 28.7 

NO DETERHINADOS 50.8 68.2 1.57.6 121.0 48.9 47 ,7 

FUENTE: R.osas Flgueroa.v R. Santlllán L., T~oría .Genera 1 Caso de .México. >·.: 
\r~~~0:i;}/·r,;-:~,;.:.~-~-:-::'.·; -:~-: ;;,'·,~ ;¡-_:,-:; ,:::.-.; 

·- .. . -·-- ~-'~ 
" ., ... ~ 
. >,:~-~~~ 

··<-.;~~ 

<~~ 
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CLASIFICACION DE LOS GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL GOBIERNO FEDERAL 1935··1940 .. ··· " ----
1935 1936 1937 1938 1939 

- '·~:··'.· 

TOTAL EJERCIDO 100.0 '"·-100,0 100,0 100.0 100.0 100~~; 

. .§_8_..4 55.9 57.1 65.5 6.8~ ~~: 
; ~ ·it 

I GASTOS CORRIENT_§~ 70.6 

62,3 44. 5 45,2 59;7 
a) De administra-

ci6n 63. o 60;9~. 
--'J". 

b) Transferencias 
al consumo 2.1 2,4 2.8 3,2 3,0 

c) otros 5.5 3,8 8,5 8,8 2,8 

CAPITAL 12.6 14,8 11.2 19,4 25.1 

11. o 1 6,4 14,5 20,l 
a) Inversión física 

directa 8.6 

10.1 6, o. 13,B 19.S 

1.1 0.9 o.s 0.7 0.5 

i~~~t., e"""" 
¡g~.~~T.::.:." :•.{-,·: 



TOTAL 
~-,.: 

CUADRO Z 

INVBRSlON NACIONAL BRUTA 

(millones de pesos) 

193!1 \ 

264.6 39,8 

401.0 60,2 

1 !140 

793,2 

336,2 42.4 

457,0 57,6 

Rosas Figueroa, Aniccto y .Roberto Santillán L6pez, 
Teória General de las Finanza~ Pfiblicas y el caso 
de Mhic'o 1 p, 219, anexo 4 · 



DESTINO DE LA INVERSION ~UBLICA FEDERAL, 1925-1940 

(Miiiones de pesos de 1950) 
T .M.% 

1925 1930 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1925/1930 1935/1940 
1 

T O T A L '336 402 lli 588 677 653 633 747 887 l:l !:i .:;:_;/ 
BASICAS DE DESARROLLO fil 352 362 528 621 592 569 673 786 2 .1 !:l 
A) FOMENTO AGROPECUARIO 39 43 129 129 116. 115 125 135 1.0 

l. Agricultura 39 43 129 129 116 115 125 135 o.a 

a) Irrigación 39 43 129 129 116 115 122 110 
b) Otro. 3 25 

2. Ganadcr ía 

' B) FOMENTO INDUSTRIAL 10 87 ili 
1. Electricidad, petró 

leo y gas - 10 87 183 

a) Electricidad 10 10 9 
b). Petróleo y gas 77 174 

2. Siderurgia 

3, Minería 

4. Otras Industrias .. 
COMUNICACIONES Y TRANS-
PORTES fil l!1 fil 399 492 476 444 461 465 0.1% 3.1 

1. Terrestres 307 301 311 391 480 466 435 449 446 2.7 

a) Carreteras 25 59 85 129 194 204 186 164 174 6.1 
b) FFCC. 282 242 226 262 286 262 249 285 272 0.7 .. 



e) uú...tos 

2, Marítimas 9 12 8 8 12 10 ·9 10 16 

3, Aéreas 

3, Telecomunicaciones ·2 3 

11 BENEFICIO SOCIAL 20 so 55 60 56 61· 64 ?..!. 89 2.5 8.2 . 

A) Servicios Públicos 
Urbanos y Rurales 16 39 43 43 40 48 51 55 68 

B) Hospitales y Centros 
Asistenciales 4 4 9 8 7 6 10 12 

C) Educac 16n e 1 nvest ig!!_ 
cl6n 4 7 s a a 6 7 6 9 

_._._., 

D) Habitación 
;,'.!.':-_·:._ 

'.;:tll ADHINISTRACION Y DEFENSA 3 12 
:,):: ,-. 

,· 

Fuente: Secretaría de la Presidencia. Dirección de Inversiones Pablicas, 
Pública Federal, 19;!5-1963. cuadro 6, p. b 

..... 



TOTAL 

l. BASICAS DE DESARROLLO 

~rl\;~\. 

A) FOMENTO AGROPECUARIO 
1. Agr i cu 1 tura 

a) Irrigación 
b) Otros ' 

2. Ganadería 

B) FOMENTO INDUSTRIAL 
1. Electricidad, petróleo y gas 

a) Electricidad 
b) Petróleo y gas 

2. Siderurgia 
3, Minería 
4. Otras industrias 

C). COMUNICACION Y TRANSPORTES 
1. Terrestres 

a) Carreteras 
b) Ferrocarriles 
e) Duetos 

2. Marítimas 
3. Aéreas 
4. Telecomunicaciones 

'.~~ ": :~N~;~~: ~ 1 ~~C ;:~LI COS Y URBANOS 
!;:?e;'; <B) HOSPITALES Y CENTROS ASISTENCIALES 
~~:;' ... ·. C) EDUCACION E INVESTIGACION 
>:1'· ·.:D) .HABITACION 

~fbL ADMINISTRACION Y DEFENSA 

(ESTRUCTURA PORCENTUAL) 

1925 

100 

94.0 
91.'i 

7.4 
83.9 

2.7 

1930 

100 

87 .6 
"9.í 

9,7 
9,7 

77,9 
]ll.9 
14.7 
60.2 

3,0 

1931¡ 

100 

86.8 
10.3 
10.3 
10.3 

76.S 
~ 
20.4 
54.2 

2.0 

Ll l 2 • 4 .!l.:l 
~.7 9.7 10.3 

1.0 1.0 
1.2 1.7 2.0 

1935 

100 

89.8 
2n" 
21.9 
21.9 

67.9 
bb.S 
21 .9 
44.6 

l. 4 

1936 

100 

91. 7 
19.0 
19.0 
19.0 

72.7 
]0.9 
28.7 
42.2 

1.8 

.Ll 
5,9 
1. 2 
1. 2 

1937 

100 

90,7 
l"7.1l" 
17 .8 
17.8 

100 

90.0 
TS":2 
18.2 
18.2 

1939 

100 

90.1 
1b.7 
16.7 
16.7 
0.4 

CUADRO 3.F' 

1940 

100 

88.6 
15.2 
15.2 
12.4 
2.8 

1.6 11.6 20.6 
iO:b 

1.0 
19.6 

TI 11.b 
1.6 1.3 

72.9 
7T:4 
42.9 
40.1 

1.5 

70. 1 
bS":7 
29 .4 
39,3 

1.4 

2.:.l 10.1 

7. 3 8. 1 
1.1 0.9 
0.9 1.1 

10.3 

61. 7 
bo.T. 
22.0 
38.2 

1.3 

0.3 

52.4 
50.3 
19.6 
30.6 

1.8 

0.3 

hl 10.0 
7,1¡ 7,7 
1.3 1.3 
0.8 1.0 

o.4 1.3 

:.: .·:~ ... ~:·:-k~i 

' :.,;~:.; .. ,,;::¿;,;~~ó,~:~~~ 



CUADltO 4 

MEX!CO : CLASIFICACIUN De LO!> GA~TOS DEL 
GOBIE~~O FEDERAL 

(millones de pesos) 

___________ ................ ·~· ....... ··::;¡;;~;;;;;;; .·:;; ';,·;,:· ~ 

AlfüS 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

TOTALES 

301 

406 

47!l 

516 

520 

565 

CORRIENTES 

213 

278 

•268 

295 

341 

386 

Df. CAPITAL N •,'D, 

38 

60 

54 

100 

1.SO 

1.S 1 

so 
68 

157 

121 

4!l 

411 

Financiera, S,A,, SO aftos de Revolución 
--.-..-.~~-ª-.n-..· .. · c'""i..,f-.r_a ... s ; Néxi co , 19 63 

'1.'"' 



MEXICO: CLASlFICACION !JE LUS GASTOS DEL GOBIERNO FEbERAL 
(estructura porcentual) 

AfJOS TOTALES t:ORHIEN1'F.S DE CAPITAL N.ú, 

' 1935 . 100, o 10. 11 12.6 1b,6 . 

1936 l ºº"o 68,5 14. 8 .16. 7 

. 1937 100.0 55.9 11 • 3 H.B 

100.0 57.2 19,4 23.S 

100,0 65. 6 25. o 

100.0 68,3 ·2:S. o 



AAOS 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

TOTAL 

58,6 

81. 6 

7,5 

131. 3 

246.6 

336.2 

CUADRO 5 

MEX~CO INVERSION DEL SECTOR PUBLICO 

GOBIERNO 
FEDERAL 

ss.1 
76 .5 

73,8 

123.1 

126. 7 

143.8 

(millones de pesos) 

GOBIERNO GOBIERNOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS . 
DEL D.F. LOCALES Y EMPRESAS PARAES'l'ATALES .. 

o,:s 

3,7 

0.9 

5,3 

17. 1 

1!J.1 

0,l 

1.4 

0.3 

Z.9 

14.7 

25. !! 

~ .. --

1 06. 1 

147. 5 

:- . ··;· ·,;:: .. ,. 

Fuente: Rosas Figueroa, Aniceto y Roberto Santillán L6pez, Teoría General• de las Finanz:a,~}:~-1 

PGblicas y el caso de México, Anexo 1, p. 217. • 
,;\ 

.... 



AflOS 'fO"f'AL 

1935 
1 ºº·º 

1936 100.0 

1.937 100.0 

1938 100.0 

100.0 

100.0 

Cuadro s 

MEXI<.:O !NVERSlON DEL SEClOR PUBLICO 

(estructura porcentual) 

GOBIERNO 
FEDERAL 

99. 1 

93.8 

98.4 

93,8 

4 7. !I 

42.8 

GOBIERNO 
DEL D.F. 

o.s 
4.5 

1.2 

4.0 

6,S 

5,6 

GOBIER."/OS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
LOCALES Y EMPRESAS PARAESTATALES 

0,4 

1. 7 ~ ........ 
0.4 

2. 2 

5.6 40.1 

7.7 43.9 

.. 



CUADRO 6 

~INANCIAMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA ,-.-.;,: 

(MILLONES DE PESOS) 

1935 1936 1937 1938 19·39 1940 

58.6 81.6 ~ .!11d 264.6 336.2 

58.6 81.6 75,0 131.3 264.6 336.2 

~R_écursos ·Fiscales del 
, .. 

":~~ierno Federal 40.5. 71.2 57.8 95.l 94 .2 107 ,5 

;7J'~¿urs~s Gobiernos 
'.[1oéa~es •. 0.5 5.1 1.2 ·5,2 24.0 37.5 

N.D N.D N.D N.D 105.7 141.5 

i7.6 5.3 16.0 28.0 40.7 49.7 



FINANC1AM!EN'J'O DI: !.A 1NVEl\SION PUBLICA 

(estructura porcentual) 

1935 1936 1937 1938 1939 

.L2!hQ. ..!.QQ.:Q .!.QQ:..Q. 100.0 100.0 

1 NTERNO 190.0 100.0 100.0 100.0 100~0 

Recu~sos· Fiscales 
del Gob 1 erno .. Federa 1 69.1 87.) 77, 1 72.4 35,6 

Recursosos Gobiernos 
locales 0.9 6.3 1.6 6.2 9.1 

Recursos de 1 os Organ i 's-

N.O, N.O. N.O. N.O. 40.0 

recursos JO.O 6.s 21 :3 21.J 15.4 

IAHIENTO EXTERNO 

1940 

100;0 

100.0 

)2.0 

11.2 

42. l 

14.7 



INGRESOS Y EGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 1931-1940 

·Afl:>S INGRESOS EGRESOS '~ .. - . 

,_.,,.,,-· 

1921 293 252 -:~: 

~ 1922 284 384 • 1923· 266 348 ¿,_f:;•\ ·;·:,: 
1924 284 277 

!~1r· 322 298 
309 325 

:t921:. 295 310 Jwr.t;.:;"_:._··: · 
:igzs.'. 300 288 
il~?h··· 322 276 
H30 ·. 28~ 279 ltii\·fr·' 256 226 i.rffJt0;'ir..~;;:.:., " 

212 212 
223 245 
295 265 
313 301 
385 406 
451 479 
438 504 
566 571 
577 6iO 

.. ; 



f1~/· :.< . 

Iü938 

(~fu 
~~~iC\· 

GASTOS GUBERNAl>!E."J'TALES, 1935-1940 

(distribuci6n porcentual) 

EOJNOMICO SOCIAL 

31.6 17,3 

42.6 16.9 

41.9 17.4 

37.0 19.9 

38.2 18,4 

34.1 19,7 

~i IV.i.JJO.e, il>ld, P• 78. 

~~~ft· 
e.lr:;:~i~-, ·. :· 
;¡i!'r~•r• ' ' 

ADMINISTRATI\!O 

51.1 

40.S 

40.7 

43.1 

43.4 

46.2· 



GASTO GUBERNAMENTAL POR PERIOOO PRESIDENCIAL 

(distribuci6n porcentual) 

ECO~CO 

17 .9. 

24.8 

23.2 

28,l 

21.7 

37,6 

SOCIA!, 

9.7 

10.l 

12.9 

15.8 

15;4 

18,3 

ADMINISTRATIVO 

72.4 

65.1 

63.9 

56~1 

62.9 

, 
• 
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CONCLUSIONES 

1.- El discurso actual del gobie;rno del presidente ne la Madrid sobre la 

intervenci6n del Estado en la economía está muy alejado de la propia hi~ 

toria del país. De hecho, al haberse elevado a rango constitucim:ial a. 

la propiedad privada, se limita uno de los pilares constitucionales so

bre los que está sustentada la experiencia intervencionista del Estado 

en México. 

Es en el período presidencial del presidente Lázaro C.árdenas donde 

se expresa con mayor nitidez la concepci6n que sobre este particular 

tiene la Constituci6n mexicana de 1917 al definir el proyecto nacional y 

el papel asignado al régimen de propiedad en él. 

La coincidencia en México entre la etapa de crisis de las economías 

agroexportadoras -que-marca la crisis del Estado liberal. y el inicio de 

. la participación del Estado en la economía- con la conformaci6n de .un 

'Estado y una naci6n surgidas de un proceso revolucionario, le imprime a 
.,; 

la. experiencia intervencionista en el país características particulares 

que lo difcren~ian del resto de los países latinorunericanos. 

La búsqueda de un nuevo sistema econ6mico y social en beneficio de 

>las mayorías mexicanas y de la soberanía nacional, .fue el objetivo cen-

, tral de la actividad desarrollada por el Estado durante la administra~ · 

éi6n d~l. p{esidcntc Láz~ro Cárdenas, quien impulsó una sc~ie de trans- ·. 
. . ' . ~ 

~~C~OJ\CS económicas y Sociales para la módernizaci6n del paÍs a efec;. · .. 
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to de que el sistema econ6mico se sustentara sobre sus propios recursos y 

en sus fuentes internas de crecimiento para atender nsí las demandas po

pulares y fortalecer la economía nacional frente al impcri~lisrno. 

Lograr este objetivo exigi6 el replante:uniento de la propiedad privada 

y de sus ftmciones en.la sociedad, La Constituci6n del país defini6 a la , 
.propiedad coro funci6n social por lo que es reafirmado así el principio 

c;le su¡i1'!ffor~dac1 de los derechos sociales sobre los derechos individuales. 

· La propiedad privada es creada por delegnci6n que en beneficio de los 

particulares haga el Estado, corno. representante de la Naci6n, quien es fa 

propietaria originaria del suelo y el subsuelo mexicanos. 

2.· Esta particularidad int~rvencionista en México podernos apreciarla me· 

• jor en el discurso ideol6gico y polÍtico del grupo que se defini6 a sí··; 

_miSllP cooo representante del "sentido radical de la revoluci6n". 

Para este gnipo, la intervenci6n del Estado en la economía se defi~ 

, nía según la experiencia revólucionaria mexicana de 1910-1917, movimiento 

.· .' <lfl m¡isas mediante el cual el pueblo elige una nueva sociedad. en la que el. 

- ~ pl'~~Úegio de u~os 'cuantos deja ya su lugar al bienestar de las mayor!l1S : 
,,·: 

X'' y. :fúe'ra éste el eje por el cual se guiará el desarrollo futuro de 
. ' 

·; 'mm.fa . nacional, 
,'·_;:;' 

'.:(' "M,eniás,.:la co!lstrucción de esa nueva sociedad en f1éxico, 
·15.'\" .-·, 

:1'J,'.)i{iérli el Estado quien con su acd6n promotora· y. rectora rompiera las.· 
.(•.·;·, .<•" ••••• , :,· •• • ' • • ••• • •••••• 

::.;?."1)8s\al•'desarrollo econ6mico nacional. Es dcc,ir, se. rcconocfa 

J~''.,:,C~t.·¡¡~:poJ#~ interve~ir:·e~ unn sociedad subdesa~ollada y ut:1JJ.J.me11Le 
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tegrada y con fuertes enclaves extranjeros en actividades básicas. 

Pero a la vez, al reconocerse la necesidad "estructural" dC'l interven-

cionismo estatal, no se olvidaba de los factores políticos y sociales. Se 

vefa así que el Estado no <lesconocfo el compromiso contraído por la 

revoluci6n con las masas trabajadoras. Ahora el Estado se reorgan,izaba y 

consolidaba para orientar las luchas econ6micas de las clases trabajado

ras a la consecuci6n de sus objetivos de tma mayor equidad en la distrib~ 

ci6n de la riqueza. 

Las definiciones ideol6gicas y políticas básicas sobre las que desean-

EstedoctUncnto, producto de la lucha de las dos. principales corrien

tes poHtj.cas exist~ntes en los inicios de los treintas, se resolvi6 en 

favv:r. de la corriente radical que proponía la profwulizaci6n de la revo

. ·; )uc;i6n meÍcicana, Pese a su falta de precisi6n en cuanto a programa de 
- :: .. ,• .-.· .. ,.· .. 

gobierno, su. virtud radic6 en que destac6 los compromisos de la revoluci

, 6~:que no hab~an sido clllnplidos hasta entonces, 

•· 
.. En .este sentj.do; se observan dos líneas idcol6gicas principales en el. 

un lado, se reafirma el sentido nacionalista y popular .d(! l<i 

reVOlU<:;í.OiJ\ y por otro, la intervcnci6n del Estado en la economía; que re

co11oc~a asfel .e~pÍTitu renovador de la Constituci6n de 1917, al T(!,éo-
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En ténninos generales, el Plan se proponía la constn1cci6n ele una soci!:_ 

dad donde reinara el interés nacional sobre los derechos individuales y de 

propiedad privada. Establecía, en clara inspirnci6n de la G.onstituci6n, 

que fuera el Estado quien rigiera y regulara las actividades vitales del 

país, sobre un profundo nacionalismo econ6mico que pcnni ti era el aprovcch!!_ 

miento de los recursos del país en favor de la Naci6n. ' .. 
Para el ~ogro de tales objetivos, se delinearon una serie de acciones 

a llevar a cabo por la achninistraci6n cardenista que abarcaron prácticameE_ 

·.te las actividades econ6micas nms. importantes para el país. 

En política industrial, se buscaría el establecimiento. de plantas que 
. . . 

tavorecieran el crecimiento. industrial, el cual se basaría fundamentalmen-

te enel mercado interno y que sustituyera paulatinamente los artículos 

, .-· iJllPOrtados. 

· En cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, la polític~ 

·del. Estado se dirigiría haciá el desarrollo de la industria metalÚ1;gica; 

"' , elifüiníindo paulatinamente la exportaci6n de minera_les y estableciendo zo:-. 

. nas d~ reserva. minera que garantizasen el abastecimiento futuro del país. 

· F¡¡:Ío que se refiere a los recursos petrol~feros del país, se revisa• 

" ~;.·r~ las concesi~nes petroleras y se mencionaba la necesidad de la partid" ·, 
~ ....... ~·~,..-, _.. - ·- . ' . ~ . ·. : ' ., ·.· - ___ , 

::, )aci~n estaca~ en la producci&n de hidrocarburos. 

'. /. tablecidas ·_.zonas \ie . reseiYa petrolera. 
::.'-~~:: -

'¡._< . Sti .. iinpu1sari'.a el desarrolfo de la. generaci~n y distribucÍ6n de .la ener~: 
,:;:~··g~aeiéctl"ica, ~diantcJa-participaci6n yregulaci6n direct:a del.Estado·· 

'L:,~·e~td cíe>'c\ue.~sa industria favoreciera el desarrolio industri~l-.dd 
,·,-.. ·.·;:'· 
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país. 

En política agraria se hizo especial mcnci6n a la celeraci6n del repa! 

to de tierras, pero también a la ~eccsidad de la it11f1lmtar.i6n de una polí

tica de fomento agropecuario con amplias líneas de c édito y en la órga

nizaci6n de los productores del campo. 

La política hace_ndaria del gobierno debería buscar cjorar la posiei6n 

·de los grupos de bajos ingresos dentro de la distribuc '6n de la riqueza 

social, nos6lo mediante el incremento de los salarios sino también median 

te· la disminuci6n de su responsabilidad en la carga fi cal. A la vez, la 

¡><>lÍtj,ca fiscal buscaría de manera indirecta, influir s bre ciertas acti\ri 

dades econ6micas, ya sea restringiéndolas o bien impuls dolas, cuando ~ 

· · ?-a necesario. 

La política de egresos gubernamentales se destinaría 1 privilegio de 

aqueU.as activ.ldades destinadas a resolver problemas eco 6micos y sociales, 

(:OIOO !la salubridad pública, la cducaci6n, la agricultura, 
-' ' ' 

~=/~Sw .. nes. •' 
.~ji'. •: ·~ ., ·. ·, '• ' ' ' :;r ~;- 'iiJ::;'~biemo del presidente C~rdenas, para poder logr r .los objetivos 

~;'E\ ... pi;ihteados en el Plan Scxenal se vi6 en la necesidnd, d~ 
i;~é··,\~iiieht~ Ía prévaleciente estructura de relaciones de produ~ i6n que benefi" 

\f<tt'{,~i~.~ de DMera c~nsiderable .a losintcrcses cxtranje~s . 

:'.~l{ /~~iv~.da~s eco~cas importantes del país. 
~~~¡~·~¿·.:~~:~.'.),~> 't 

\t;';<T)J,'as~r .laJefátura.delPoder.·Ejecutivo de.la Nación,··e1 

t-~\;~;,e~:'.enc~ntr6 que, aulique · ~a economía. hSbía llKlstr~do signo 

~,¡<.::::,;';'··············· 

'i~~g~iQ,>,' ;e;, 
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ci6n a partir de 1932, después de la crisis de 1929, se mantenínn intoca

bles las estructuras de relaciones de propiedad sobre las que se había cr~ 

ciclo anteriormente, es decir, sobre la base de la actividad agroexportado

ra con altísima inversi6n extranjera. 

La actividad industrial se componía b~sicamcnte por la actividad minera, 

la petrolera, ·1a producci6n do energía eléctrica, la construcci6n y ~s 111!!. 

'nufacturas .. De todas ellas las actividades minera y petrolera, que signi

ficaban ramas importantes dentro de la industria, eran enclaves extranjeros. -

La actividad mrmufaturera, que se destinaba casi exclusivamente hacia el 

mercado interno. mm mantenía la estructura heredada del porfiriato. no ha

biéndose diversificado con~iderablemente. Sus ramas más importantes, como ' ~ 

cubrían las necesidades de los sectores de bajos ingresos de la 

Por su parte, la agricultura, donde se ocupaba a la mayor parte.de la 

'poblaci6n economicamcnte activa del país' seguía dominada por las caracte". 

dsdcas de la produccion de hacienda, en menor medida por la pcquena_ pro·;; 

p~~clad}' en una baj!~imn proporción por la actividad ejidal. Su producción .. 

(;{·. ; se destinaba a satisfacer en su mayor parte las necesidades del mercado in" 

''->: ··- ~·· he'coo~ ia. economía ·11ue encentro el general Cárdenas se encontraba· 

~i';g''_:·cóq,1~t~nte desvjncu1ada entre sus diferentes· sectores econ6micos y su· 

r¡¡fü}~ ~. ,;,,.,.,....;_,. de la actividod de la ,;..,,;,i6n .iti..,\ 
-i''"'" jera ... ' . r: . ' ' . ,, .. ~ . . '. 
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Así, para cumplir con los prop6sitos señalados en el Plan Scxenal, el 

Estado 11ev6 a cabo tma serie de transfonnaciones econ6micas que, por los 

efectos que tuvo sobre el desenvolvimiento de la economía nacional, bien 

podemos definir como estructurales, 

La reforma agraria.- Vista la importancia que la actividad agropcéuaria 

tenía para el país, sobre todo po; que de ella dependía la' tercera parte 

de la poblaci6n de ·~léxico, le corrcspondi6 un lugar destacado en la polÍ

tica econ6mica cardenista. Un primer paso a este respecto lo fue la conti

nuaci6n del reparto agrario que se había venido men¡:uando en los gobier

nos anteriores, Al final del gobierno del presidente Cárdenas fueron dis

tribuídas mas de 20 millones de hectáreas entre los campesinos, cifra no 

lograda por todos los gobiernos anteriores juntos. 

La refonna agraria con Cárdenas ya no consisti6 solamente en el repar

to de la.tierra, como un medio compementario más para el sostenimiento de 

la, familia campesina, sino que ahora la refonna agraria debía impulsar la 

constrilcci6n de una agricultura nacional. Así, jw1to con la rcpartici6n de 

':::· ·. >. ~.~~~~S<_~C instrumentaron políticas de fomento ngropccu.1rio_ ·mcdianta _ l~ 

\.'. iMt~laci6n de créditos, construcci6n de obras pÚhlicas. que ben.oficiaran 

~,;\:·,:.-: ·;.~.~·.la·,··._ vroduCci6n agr~cola: y lii orga11ización product iya de ·1cis crunpcs_inoS ~· 

t;;;, ~1-;~sultadÓ fue que al final del sexenio la tierra ej idal cultivada se 
-~ :-( ' 

:. ' .: in~rementd hasta representar un 49 por ciento de la .tierra total ~;, .. 

:;;;;.' '..,da/de w1 15 por ciento que signific6 en 1930. 

f.i.•i)''t.a>e;xpropiaci6n petrolera.- La lucha del gobicrn~ ~xicano por integrar al . 

~~';·'.,: )a~s •ª l~ industria petrolera y rccu¡:íerar pára 
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tante de la exl>lotaci6n <le los dep6sitos petrolÍfcros habfa sido en vano 

en múltiples ocasiones. La acci6n reivindicadora <le los intereses naciona

les contenidos en la Constituci6n de 1917 hab(a sido limitaqa constuntemen-

te. 

El gobierno cardenista inici6 la recupernci6n <le la actividad pctrole-
. ' 

ra participando <lirectruncnte en la producci6n de crudo mediante la insta-

laci6n de un~ empresa estatal para equilibrar, seg(m sé decía en el Plan 

Sexenal, las fuerzas econ6micas en In industria. Contínu6 con W1 proyecto 

de ley que autorizaba al Estado para vigilar la exportaci6n y aprovecha-

. Íiiento de los recursos naturales del país que garantizaba el consumo inte

:Tior del petróleo y sus. derivados. Se formaron reservas petroleras buscanJ 

·c1o asegurar para el futuro ei petróleo que cubriera las necesidades del 

.El conflicto de las·empresas petroleras con sus trabajadores propici6 

, que el gobierno decretara la r¡acionalizaci6n de la industria en ·1938. 

·'En el objetivo de construir Wla naci6n independiente 1 libre de toda 

eliplotllci6n de sus recursos por extranjeros, con posibilidades de desarro-

llo écon6mico sobre sus propias fuentes de crecimiento, la expropiaci6n · 
...• ·1·:i," • 

·{~~~rolera tiene un proflmdo significado en la historia del país, tanto 
,~-,.···:."·:: .. . · ; . - " ·: .. ' .. . 

.\<Por el decisivo papel que le toca jugar en la industrializaci6n, como por 
• j, '· ·t;, '., .• ~-- . . . 

\;·~kralterado radicalmente el proceso de toma de decis;iones de inversi6n 

:;:·;)'·.de pol!tiea' de ksarroilo de la industria • . :~-,·:" - .: . ·~'' ' ·" ,, . . ' . 
,;,:f.·-,· .. 

;;;':,·Ei' ~is'teina ban¿ario." La transfonnación del sistema bancad,o mexicano 

,, :')i'.eva~ a efecto Por· el presidente C~rdcrias, no sólo consisti~ en. amplia.~ 
: :~ :~ .. 
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~a re¡]. de ~n;;ütudones <le cr<'!<lito estatales para financiar las actividades 

econ6micas del 'país, sino que además, con objeto de poder llevar a mejor 

e;fecto las flmciones de 1as nuevas instituciones bancarias, introdujo refor

Jl\3.S en el Banco Central para que· éste participara activamente, mediante 

las actlvidades de rcdescucn1 o principalmente, en las transfonnaciones 

econ6micas de1 país. 

~as reformas al sistema bancario comenzaron por el banco central. En 1936 

se introdujo una reforma en su ley que le pcrmiti6 a éste ampliar sus dere

c~s para intervenir como árbitro suprc~ en la rcalizaci6n de la política 

·de créditos, el control del comercio <le oro y plata, y en la rcgulaci6n.del 

tipo.de cambio. Con ello el presidente Cárdenas se hizo de tm instnimento 

.:fundamental para dirigir el crédito hacia aquellas actividades prioritarias 

en la realizaci6n de los programas econ6micos y sociales trazados en el 

Jllan Sexena1, La ley que impedía al Banco de M6xico operar con redescuento 

>con 'sus bancos asociado's que les permitiera ampliar sus operaciones, fue 

refonnada en 19~8, autorizándolo así a realizar préstamos cuando las necesi

- dades de crédito no pudiesen financiarse de otra forma. 

Por otra parte, se cre6 una amplia red de instituciones de cré<lito ofi- -

dales que permiti6 .al gobierno liberarse de los prés,tronos del extranjero y 

·,- -de los bancos privados. Así, según el destino del crédito, puéde se~ divid,i· 

dá .. en tres grandes grupos: los banc.os que 3poyarían el dcsarroÚo agrícola; 
:.-\ 

; . las ;i.J1St~tuc~ones ·Gue ;fomenatrían la industria y el banco piira el ccinie!cio . 
. ·, .. 

•eilor, 

~, con la cxpedki.6n \le 
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y la creaci6n de la Compañía estatal Seguros de México, se introducen me

didas para iniciar la racionalizaci6n del sistema de seguros del país, cu

yas utilidades se invertirían en actividades con fines de .utilidad social, 

a la vez que sé hacen intentos por nacionalizar el sistema según se había 

observado en el Plan Scxenal, 

Con estas refonnas el gobierno de Cárdenns bu.~c6 que el sistema dJ cré

dito del pa~s se convirtiera, de llll medio de enriquecimiento de un número 

reducido de individuos que controlaban los recursos del país, en un instru., 

mento mediante el cual los capitales inactivos se convirtieran en un factor 

de.fomento econ6mico, Así, se pretendi6 que la organizaci6n del crédito en 

México respondiera a. las necesidades de expansi6n econ6mica y a los prop6~ 

.sitos de la política gene;al del gobie1110, de tal forma que el crédito ad-

quiriera lDl ca:ácter social cuyos beneficios se extendieran a los producto

res más necesitados y se distribuyeran a través de nuevas fuentes de traba

jo. 

La industria de energía eléctrica.- Las acciones llevadas a· cabo por los > 

diversos gobiernos posrevolucionarios con objeto de someter a la jurisdic,-

>. ~Ci6n gubernamental a las empresas eléctricas, fueron diversas antes de que - ·-· 

el general Cárdenas asuniera la Presidencia ele la Rcp6blica. Con la creaci~n 

.de la. Comisi6n Nacional de Fuerza ~btriz en 1922, se inici6 lo que podría-. '· .· '. . . ' ' ' '. '. 

11\0S llamar la intervenci6n del gobierno en esta industria, EstaCorriisióri 

·contribuy6 de manera importante a laeiaboraci6n: del C6digo NacionalBléc

..•. tricó.en i9z6, 'que entr6 en v~gor dos.años después, establCciendo .la regla~ 
- '. - . - . ·, ' •'• . . . ,' ' .. ·' ·- ..,, ' '.- ·.''. .. 

~t~ci~!\d~ !las tarifas eléctr.icas a ;a vez que introduc~ápreceptos_s~~ 
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bre la revisi6n del sistema ele concesiones. 

Sin embargo, poco de lo aquí señalado por este C6digo fue realmente res

petado por los grandes consorcios •. Las empresas grandes aumentaban constan-

temente sus tarifas provocando con ello finalmente que los consumidores s~ 

organizaran y lucharan contra el aumento. 

No fue sino hasta el año de 1932 en que intervino el gobierno del presi~ 

dente Rodríguez, quien, entre otras acciones, pidi6 al C'.ongrcso que se re

fonnara el artículo 73 constitucional para que la industria eléctrica que

dara finalmente bajo la jurisdicci6n del gobierno federal. 

El Plan Scxenal incorpor6 una secci6n sobre esta industria, Se señalaba 

que ésta debía de subordinarse a dos condiciones: reducci6n del precio de 

·sus tarifas y que la distribuci6n del fluído eléctrico se rrunificara por 

todo el territorio nacional, Esto debía de ir acompañado por la reformaen 

la legislaci6n correspondiente de suerte que permitiera al Estado, no s6lo 

... el control sobre las actividades de los concesionarios en beneficio de la 

.· náci~n, sino que el propio gobierno fonnara un sistema propio de genera

ci6n, transmisi6n y distribuci6n de energía eléctrica. 

-El· gobierno del presidente C6rdcm1s instruyó de inmediato, en 1935, a 
. • 1 

la Secretaría de Economía Nacional a que elaborara un proyecto de ley fe-

deral:que ·sustituyera al c.6digo Eléctrico de 1926-1928. Esta. ley fue pro

jm1lgada f;inalmente hasta el. año de 1938, después de uri.a serie de dlscusi()~ 
1 ~es entre trabajadores 1 las compañías y los íuncioi:iarios de gobierno. Erl 

', ' -; e~la' se reglamentaban las concesiones : las nuevas sólo se. otorgarían· a com~ 
' -

/, 
1as que estarían obligadas a llevar a cabo programas de 
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construcci6n de instalaciones, previa aproh;1ci611 gubernrnncntal, para poder 

hacer frente a posibles incrementos en la <lcmamla del fluf<lo. Se estable

cía la Comisi6n de Tarifas, como organismo dcsccntralizado 1 tendría la res

ponsabilidad de administrar y cuidar la estructura tarifaria cuya vigencia 

no excedería los cinco años. 

Por otro lado, el gobierno decreta, en 1937, la creaci6n de la Comi¡;i6n 
• 

Federal de ~lcctricidad, tres afios y medio después de' haber sido autorizada 

su constituci6n por el Congreso, con objeto de que se organizara y dirigie

ra un sistema nacional de generaci6n, transmisi6n y distribuci6n de energía 

.eléctrica. Jlllo incluy6 la organizaci6n de empresas estatales que produjeran 

y distribuyeran el flufdo a precios equitativos y razonables . 

. Según. las funciones más importantes de este organismo se deduce de he-

·· Cho la decisión gubernamental de participar de manera directa en la indus

Jria, tanto en !la regulación de la actividad de las empresas privadas, com:> 

en la generación de energ~a oléctrica. 

Así, el Estado para garantizar un mejor aprovecluuniento de la generacion 

y distribucidn .de energía e16ctrica, participaría con empresas propias a .. · 

;/efecto de garantizar la electrificaci6n del país en provecho de su industri!_ ·•· ·· 

';··nzacidn.· 

f.3; ~ La polÍtic~ de .gasto y financiamiento público. - Al publicarse el .Pl&n 

.:;';~~~al se hlz~ ev~dente. que la ,acci6n del gobi~rno abandonarfa .la, vieja 

F·:ci,~epd.~n ut>eral ae1 Estado· administrador r suardi~ .del oráen ~~lico •. 
·'\·.'·' . .. . . - . . . . . ... 



182 

La sola orientaci6n idcol6gica del Pl;m era st.umuncnte clara en la intenci6n 

del futuro gob!erno de actuar como puntal en el proceso de desarrollo de la 

economía nacional. Al Estado se le encargarío la mayor parte de las accio

nes econ6micas que fortalecieran la posici6n del país frente a los intere

ses extranjeros y se le encomendarían las tareas de ser el principal agen

te econ6mico que reactivarn la economía y a su vez. garantizara que bl futu

ra crecimiento econ6mico fortalecería las bases internas deº crecimiento. 

'Pe esta manera, el Estado intervendría directamente en los asuntos agTÍco· 

'· las, industriales, comerciales y financieros del país, lo que de hecho con

f~nnaba por parte del gobie:rno cardenista. su rechazo al concepto de Estado 

administrador y por el contrario se afinnaba conn agente econ6mico central . 

en el proceso de desarrollo econ6mico nacional. 

: ~' 

La, característica central de la política econ6mica cardenista lo cons

tituyd su manejo del gasto y del financiamiento públicos. Las nuevas y 

· mayores tareas de gesti6n pública demandarían del gobierno cardenista hacer

" se de recilrsos suficientes pnra poder llevar a cabo las transformaciones 

;.,,. e~on9'nicas y sociales que la sociedad mexicnna exigía. Se husc6 así que la 

',_;'¡)01~tica hacendaria modificara la prevaleciente asignaci6n del in!ieso ~a-
t": 

J¡ ;} 'ci¿~al beneficiando a las mayorías nacionales, de tal fonna que el mercado 

:f:J1~~erno se fortaleciera y así también la actividad prol\uctiva. 

'"f-i'I 

i¡•:: .. Él progra¡na de inversiones y gastos públicos busc6 el fomento de l::i. ac- . 

~~~}0Úv~<lad econdll\lca ampliando y facilitando c1 acceso a ios sect.orcs clespro~ 
!:;}Ú,.t:~gid~s del paÍ!i. a. los beneficios del desarrollo econ6mico y soci~l. . 
:1- ~ ,:' .. : .• _,. '.·· . . .. - . - • . .. ·, ,. 
=:.-:'· 

~~'.",; '., ~ 'q\Je ~l eql4Uibrio. del. presupuesto, .. que· habí~: .sidci ·la. preQcupaci6n . 
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de los gobiernos anteriores, los nuevos in<licmlores lo fueron el crecimien

to del producto y del empleo agregados, 

Una parte importante de los gastos públic?s se destin6 a.la construcci6n 

de obras públicas 'que 'llegaron a rcpresentnr más del 70 por ciento de los 

gastos de capital públicos. Los gastos ele capital mejoraron su participa

' ción relativa en el total, reduciéndose la correspondiente a los gasto!; co-

rrientes durante ei ~exenio. 

J)ebido a este mayor dinamismo en la inversión pública, ésta mejoró su 

JX>Sición dentro de la inversi6n nacional. 

El crecimiento dinámico de las inversiones públicas en servicios socia-
' 

les y actividades b&sicas; en fomento agropecuario e industrial, así corno 

en las industrias eléctrica y de petróleo, sobre todo después de la nacio

nal;izaCiÓn de esta industria, pronto rostraron sus efectos dinfunicos sobre 

el resto de la economía. 

Por otra parte, la creación de empresas públicas (de participación-esta" 

tal y organismos descentralizados), que se comenzaron a crear a partir de 

1917;. es entre los aros de 1934-1940 cuando experimenta su crecimiento más 

rlipido; De esta manera, el Estado amplÍa sus funciones en el conjúnto de 1.a' 

ecoriom~a, con .10 que hada crecer al sector p6blico y por tanto, al. partici ~ 

par con mayores proporcfones en la ,inversión nac~onal, aumentaba sus posibi~ 

'< lidades de fungir en los hechos como el rector del desarrollo econ6mico, 

. sobre tod.o s~ t()Jl\alllOS en 'cuenta que much~s de los organismé>s pÍJblic~s se _ ... ·•.· 

' '' Ublc;<U'On en sectores estratégico~ para el pái'.s 1 como el petr6leo, ia Ól~ttt 
-·· 1" 
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cidad y algunos organismos financieros. 

Sin embargo, la falta de recursos internos en el país, debido en buena 

parte a la fuga <le capitales, además de la falta de crédito del país en los 

mercados extranjeros, a partir sobre todo 'del conflicto con las compa

fiías petroleras extranjeras, limita ron gramkmente las posibilidades de fi

nanciar los gastos gubermnnentales. De esta manera, el Estado ech6 mano de 

los recursos fiscales que inicialmente fueron fuente única de financiamien

to. Como era de esperarse los recursos fiscales resultaron insuficientes 

para financiar los gastos públicos, por lo que el Estado se vi6 en la nece- ·· 

sidad de recurrir al financiruniento deficitario y romper así con la ortodo

xa visi6n del presupuesto equilibrado. Así, la deud:1 pública, emisi6n de 

bonos gubernamentales, fue el recurso más utilizado por el gobierno. Los 

sobregiros sobre el Banco Central fueron fuente de recursos importante pa

ra el ;financiamiento de las inversiones públicas. Finalmente, la política 

fiscal, bLL~c6 la nivelaci6n democrática de los impuestos mediante la dismi

'riuci6n de los indirectos y el incremento de los impuestos di rectos, con lo 

cuai se busc6 eliminar las exensiones fiscales que muchas empresas goza

ban desde muchos años atrás, sometiendo a un número grande de ellas a la· 

tributaci6n fiscal. 

De est¡¡ manera, según nuestro trabajo 1 la :icci6n del Estado durante el 

per~odo gubernamental del presidente Lázaro C(irdenas se llev6 a c;bo bajlJ 

,·una nueva visi~n de lo que debía de ser la intervenci6n del Estado. 

~ ~ico, la experiencia revolucionaria de 1910-1917, y el proyecto 

nacioíllll .surgido de ella, que qued6 plasmado en la Constituci6n de 19170 
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defini6 los alcances Je la acci6n estatal en la economía. Al superarse la 

visi6n liberal <le la Constituci6n de 1857 sobre el Estado y el individuo, 

la propiedad privada deja de ser un derecho absoluto para convertirse· en 

un derecho de usufructo sobre ciertas acthtidades econ6micas, que serían 

concesionadas por el Estado como representante de la propietaria originaria 

del suelo y subsuelo mexicanos, la Naci6n. 

' • 
Bajo est~ línea ideol6gica el gobierno del presidente C6r<lenas actu6 en 

·favor del desarrollo econ6mico de México. Las transformaciones llevadas a 

cabo bajo su mandato persiguieron la modificaci6n del estado de cosas, de 

·tá1>fonna que fncilitaran la construcci6n de una nueva so¿edad, no socia

. lista, pero tampoco en.beneficio exclusivo de la acumulaci6n privada de ca

pital, sino algo que podeoos definir com:> una sociedad de mercado donde · 

colectivos estuvieron por encima de cualquier privilegio de. 
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