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 El periodo que se inicia con la segunda decada del siglo xx en Mexico
 cubre la etapa que va desde la guerra por el poder hasta la creacion
 de las instituciones para su ejercicio.

 Los primeros ocho de los afnos veinte est'an copados por los caudillos,
 quienes son los politicos de primera linea.

 La relacion politica entre los caudillos fue siempre mediada por la
 fuerza militar; la violencia formo la materia prima de todos los vinculos
 entre esos personajes, que se fueron eliminando conforme transcurria su
 decada.

 En sentido estricto, fueron caudillos los que acabaran con el caudillis-
 mo, al acatar las reglas que esta modalidad de poder impone a sus reali-
 zadores como condicion para mantenerse dentro de el.

 Las instituciones politicas avanzaron lentamente, ocupando los huecos
 dejados por esos hombres que todo lo marcaban con su sello y su ritmo,
 incluyendo la maquinaria estatal, con la que tambien realizaron sus proe-
 zas sociales (la reforna agraria, la industrializacion, el levantamiento de
 diques y empresas), que seguian la ruta de la utopia que alimenta a toda
 revolucion joven, tan vitalizada por sus heroes vivos y sus personajes de
 hazafnas y guerras.

 La historia que aqui se presenta es el lado menos anecdotico de aque-
 Ila decada, por ser el cotidiano y penoso esfuerzo de cientos de miles de
 hombres y mujeres que realizaban, en la jornada diaria, la faena del
 progreso de la Revolucion Mexicana. Quedan pues, en manos del lector,
 las secas cifras que ignoran fe y entusiasmo, pero que le ajustan la cuenta
 a las mejores utopias revolucionarias.

 Por uitimo hare una aclaracion: este texto fue confeccionado a partir
 de otros textos; sus ensambles son productos elaborados a partir de una
 gran diversidad de fuentes y formas de concebir el material que modelan:
 la economla de una decada fundamentalmente desinformada y convulsa.
 Con esta materia prima, tan diversa entre si, elabore un trabajo que tiende
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 a senalar las lineas generales del movimiento economico por sectores a lo
 largo de ocho anios.

 Los efectos de la Revolucion se hicieron sentir en diversas formas e
 intensidades segun el sector economico afectado. Aunque en terminos glo-
 bales, la tasa media de crecimiento anual entre 1920-1929 se estimo en

 1.6% y 1.7%, por habitante fue casi nula;' algunos sectores mostraron un
 crecimiento relativo importante debido, fundamentalmente, a que la libe-
 racion de la mano de obra en el campo y el consecuente incremento del
 flujo migratorio a las ciudades provoco un aumento en la oferta de mano
 de obra y una depreciacion real de los salarios urbanos, y aument6 la
 productividad en el sector agricola en donde las relaciones sociales de pro-
 duccion cambiaron sensiblemente. Un factor clave en el crecimiento rela-
 tivo de ciertos sectores nacionales de la economia fue el aumento de la
 demanda externa, sobre todo, de productos primarios.2

 En el Mexico de la decada de los anios veinte, la agritultura era la
 actividad economica mas importante, seguida por la manufactura y por
 la mineria. El sector m6as dinamico era el minero, que experimento el
 desarrollo meas acelerado durante la decada, pasando el valor de la pro-
 duccion de 600 millones de pesos a ma's de 1 500 entre 1921 y 1929; la
 industria manufacturera incremento el valor de su produccion de 1 500
 millones en 1921 hasta cerca de 2 300 en 1929, y la agricultura experimen-
 to un alza en terminos del valor de la produccion que le permitio man-
 tenerse a la cabeza, pasando de 2 500 millones a 3 000 millones de pesos.
 Todo esto a precios de 1950.3

 El sector agricola en este periodo puede dividirse en tres grandes grupos:
 el de autoconsumo, el dedicado al mercado interno y el de exportacion.
 El sector dedicado al mercado externo increment6 su produccion y ventas,
 hasta 1928, en las siguientes proporciones: la exportacion de henequen
 aumento de 31.5 millones en 1921 (a precios de 1925) a 47.4 en 1926; la
 de cafe paso de 6.7 millones en 1921 a 38.7 en 1928; y la de ixtle de 12
 a 8.3 millones en el mismo perlodo. Este ascenso de la producci6n estuvo
 ligado al incremento de la demanda externa, a la no afectacion de las
 tierras dedicadas a este tipo de cultivos, y al aumento en la inversion de
 capital y tecnica.4

 El sector de producci6n agricola dedicado al mercado intierno tambien

 1 Roger Hansen, La polltica del desarrollo mexicano, Mexico, Siglo XXI Edi-
 tores, 1971, p. 43; Enrique P6rez L6pez, "El Producto Nacional", en Mixico, 50
 anas de Revoluci6n: La Economla, M&xdco, FCE, 1960, p. 575.

 2 James Himes, "La formaci6n del capital en Mexico", en La Economia Mexi-
 cana, selecci6n de Leopoldo Sol's, Mexico, FCE, 1973, p. 169.

 8 Enrique P6rez L6pez, or). cit., pp. 588-589; Raymon Vemon, The Ditema
 of Mexico's Development, Harvard University Press, 1970 p. 14.

 4 Eugenio Federico Rouzar Carman. La Economfa Mexicana en Visperas de
 la Crisis Internacional de 1929 (tesis prof. FE.) Mexico, 1975, p. 74.
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 tuvo un aumento creciente, sobre todo a partir de 1925 y hasta 1928,
 debido fundamentalmente a la reanudacion de la actividad economica de
 la rama industrial -y a la cr.eciente demanda de alimentos y materias
 primas, ya que el reparto agrario en un principio no afecto sensiblemente
 a este sector. El maiz, principal producto agricola nacional, crecio en
 volumen entre 1921-25 en un 2.7% anual; el frijol en 3.4%; el arroz
 en 15.7% y el trigo en 14.4%.5

 El sector de autoconsumo fue importante, pues retuvo una gran can-
 tidad de gente en el campo a nivel de subsistencia; regulo la oferta de
 mano de obra; proveyo de jornaleros a la agricultura temporal y fue un
 elemento significativo de presi6n sobre los precios de los productos agricolas.

 En el censo agnicola de 1930 se registraron 244 108 predios menores
 de una hectarea, con una produccio6n calculada en poco mas de seis millo-
 nes de pesos y que ocupaban 100 070 hect'areas. En la gran mayoria de los
 casos, el predio era familiar. La comparacion es significativa si se contrasta
 con el conjunto de datos globales nacionales y del sector agricola. Para
 1930, la poblacion total era de 16 553 000 habitantes y la economicamente
 activa a!cendia a 5 165 303 trabajadores; la dedicada a la agricultura era
 de 3 262 000 habitantes, dividida en jornaleros del campo (2 780 260),
 ejidatarios (535 192) y no especificados (310 548) .6

 Aunque el programa fundamental de la Revolucion contempla el pro-
 blema de la expropiacion de los grandes latifundios y su conversion en
 pequenas extensiones de tierra, que deberlan surgir a lo largo del territorio

 DOTACIONES AGRARIAS POR REGIMENES

 PRESIDENCIALES

 Presidentes Periodos Miles de
 hectareas

 Adolfo de la Huerta Mayo/Nov. 1920 34

 Alvaro Obregon 1920-1924 971

 Plutarco Elias Calles 1924-1928 3 088

 T o t a l 4 093

 FUENTE: Informes presidenciales.

 5 Nacional Financiera, M6xico, 50 anios de Revoluci6n en cifras, Mexico, 1963,
 p. 51.

 6 Colegio de M6xico, Dindmica de la Poblacidn en Mhxico, 1970, p. 149;
 Partido Nacional Revolucionario (PNR), La cuestio'n agraria mexicana, Mexico,
 1934, p. 81.
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 nacional con el reparto agrario dando origen a los ejidatarios, tambien
 aparecen en el panorama rural los nuevos grandes poseedores de tierra.
 Las tres modalidades principales de la tenencia de la tierra se configuran
 en los a-nos veinte: la gran propiedad agricola simulada, el peque-no pro-
 pietario y el predio de autoconsumo, que expresan tres fonnas de produc-
 cion que van desde la moderna produccion capitalista hasta las formas
 arcaicas de produccion y relacion social.

 La actividad economica del sector minero se divide en dos periodos
 en el lapso comprendido entre 1920 y 1929. Durante el primero (1920-
 1924), que comprende el gobierno de Obregon, los mineros estadunidenses
 e ingleses recibieron un trato preferente al permitirse un incremento en
 las concesiones. El segundo periodo se inaugura con la presidencia del
 general Plutarco Elias Calles, quien en octubre de 1925 presento un pro-
 yecto de ley que reformaba la seccion primera del articulo 27 constitu-
 cional, de manera que los extranjeros no pudieran tener propiedades en
 las zonas costeras y fronterizas sin permiso especial, y en el que se les
 daba un plazo de 3 anios para disponer de esas propiedades o volverse
 ciudadanos mexicanos. Esta reforma iba dirigida contra la explotacion mi-
 nera y petrolera. El 15 de enero de 1926, el Congreso aprobo una version
 mas moderada de dicha reforma. Adem'as el 4 de mayo de 1926 se aprobo el
 C6digo Minero en el cual se asentaba: la federalizacion de la mineria, la exi-
 oencia de depositos de garantia para otorgar derechos de explotacion, la prue-
 ba de descubrimiento de minas antes de otorgar concesiones, la proteccion a
 los derechos del trabaiador, la obligacion de informar al gobierno antes
 de vender una concesion, la obligacion de producciones minimas en toda
 epoca para demostrar la regularidad del trabajo, el limite de 30 a-nos para
 las concesiones mineras y la division de las concesiones en exploracion,
 cateo, explotacion y plantas de beneficio.

 El objetivo de este Codigo fue favorecer el trabajo constante en las
 minas, y al mismo tiempo impedir la especulacion, conservar los recursos en
 manos mexicanas y fomentar la explotacion por parte de los pequenos
 mineros nacionales. A este codigo hay que agregar la Ley de Impuestos
 del 28 de julio de 1926, que aumento la postura nacionalista respecto de
 este sector economico. A la accion legislativa se suma la exigencia que
 hace la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo a las companias de
 informar al gobierno sobre cualquier tipo de cambio en su status econo-
 mico y legal antes de efectuarlo, y la disposicion de que los depositos
 de garantia no fueran devueltos hasta que las concesiones no fuesen
 otorgadas, lo que implicaba la no devolucion en caso de que la explota-
 cion fallase.

 Qbviamente, las protestas de los mineros no se hicieron esperar; pero
 en realidad durante los a-nos siguientes a la expedicion del codigo y hasta
 la expropiacion petrolera en 1938, el uso de la legislacion, que implicaba la
 propiedad del Estado sobre el subsuelo, s6lo fue un arma para aumentar
 los mairgenes de negociacion, tratando de impedir la crisis de la produc-
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 cion, la baja de la inversion extranjera o la intervencion del gobierno
 estadunidense en la defensa de los intereses de sus mineros.7

 La inversion minera en Mexico ascendia, para 1929 a 248 000 000 de
 pesos corrientes. Los estadunidenses controlaban 97 compafnias y los ingleses
 19 con un capital de 7 680 000. La participacion de este sector en el pro.
 ducto total era de 5%, aunque generaba el 80% de las divisas.8

 Ademas, la concentracion era alarnante. Cuatro companias controla-
 ban el 95% de la inversion y de la producci6n. Estas eran: la American
 Smelting and Refining Company y Pefioles, que representaban los inte-
 reses estadounidenses, la Camp Bird Company, de capital ingles, y por
 ultimo la Corporation Miniere du Mexique, de capital frances, que en
 menor proporcion tambien participaba en la exDlotacion minera.9

 Aunque la produccion aument6, la tendencia general de los precios en
 el mercado internacional iba a la baja. Se produce a mayor capacidad a
 fin de aumentar los beneficios. Esta politica de sobreexplotacion hizo
 que los fondos se agotaran prematuramente o se abandonaran debido a la
 escasa inversionr en tecnologia. Hacia 1919 existian 31 000 fundos denun-
 ciados con 446 mil hectareas; para 1929, se redujeron a 15 000 con 222
 mil hectareas.'0

 La tendencia a la baja en los precios de los metales empezo a mani-
 festarse desde 1926; Me6xco mantuvo hasta 1928 el quinto lugar mundial
 en la produccion de oro; se mantuvo tambien como el segundo productor
 mundial de plomo antes de la crisis, uno de los principales en la produc-
 cion de plata y llego a ser una potencia mundial en la producci6n de
 cinc v cobre. Astos eran los cinco metales que cubrian la demanda externa.
 Por lo que se refiere al fierro, su produccion s6lo lograba cubrir la deman-
 da nacional."'

 En el caso del petr6leo, las companilas estadounidenses e inglesas tu-
 vieron tin total respaldo de sus estados. Con el triunfo de Carranza y la
 promulgacion del artlculo 27, los representantes petroleros iniciaron una

 7Marvin Bernstein, The Mexican Mining Industry (1890-1950), State Univer-
 sity of New York, Antioch Press, Ohio, USA, 11965, pp. 127, 149, 150, 154.

 8 Buitler Sherwell, Mexico Capacity to Pay, Washington D. C., 1929, p. 38;
 F. Rippy, British Investment in Latin America, pp. 55-56.

 9 Estas 4 compaiiias controlaban el 95% del capital invertido de la produc-
 cion. Cf. Marvin Bernstein, op. cit., p. 127.

 10 Marvin Bernstein, op. cit., p. 128. Jose Campillo Sa6inz, "Los recursos natu-
 rales no renovables", en MeJxico 50 anTos de Revolucion, Tomo I La Economia,
 pp. 44-49.

 11 Es importante senialar que un factor decisivo en el incremento de la pro-
 duccion minera fue el descubrimiento, a mediados de los veintes, del "sistema de
 flotacion selectiva para separar los metales de baja ley, lo que incidio en el
 incremento de la produccion de plomo y cinc." Jose Campillo Sainz, "Los recur-
 sos naturales no renovables", en Mexico, 50 aiios de Revolucio'n, Tomo I, La vida
 acono'mica, op. cit., p. 47; G. P. Garcia, La situacio'n de la industria minera, Taller
 Eduardo Limon, Mexico, 1929, pp. 22-23; Marvin Bemstein, op. cit., pp. 164,
 171-173; Nafinsa, 50 anfos de Revolucio'n en cifras, op. cit., p. 63.
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 PRINCIPALES PRODUCTOS MINERALES

 (Toneladas metricas)

 (Kg.) Mer-
 Afios Oro Plata Cobre Plomo Cinc Hierro curio

 1920 22 864 2 069 49192 82518 15 651 26 034 76

 1921 21 275 2 005 15 228 60513 1 257 34 110 46

 1922 23 276 2 522 26978 110 456 6 142 41 574 42

 1923 24 162 2 825 53 372 155 720 18481 50 694 45

 1924 24 647 2 844 49113 165 063 24659 52 448 37

 1925 24 541 2 890 51336 178 662 51 795 127492 39

 1926 24 033 3 057 53 763 210794 105 367 92982 45

 1927 22556 3 253 58 672 243 346 137 724 64 000 81

 1928 21 745 3 376 65103 236 486 161 747 80 293 87

 1929 20 276 3 381 80560 248 500 174 050 112 749 83

 FUENTE: Censos industriales. Anuarios de la Secretaria de Industria, Comercio y
 Trabajo.

 PRODUCCION DE HIERRO Y ACERO

 (Mfiles de toneladas)

 Anfos Arrabio Acero

 1921 42 43

 1922 24 53

 1923 44 60

 1924 19 38

 1925 49 76

 1926 61 79

 1927 39 66

 1928 47 81

 1929 59 102

 FUENTE: Censos industriales. Anuarios de la Secretaria
 de Industria, Comercio y Trabajo.



 DEL DESORDEN A LA CRISIS

 ELECTRIFICACION

 Capacidad Energza
 An-os Instalada* Generada**

 1920 120 336

 1930 510*** 1 464**

 * Miles de KW.
 ** Millones de KWH.
 * Crist6bal Lara Beautell, "La Industria de

 Energia Electrica", Capitulo VI de Me'xico: 50 afios
 de Revolucion, Fondo de Cultura Econormica, Mexico,
 1960, p. 243.

 **** Estimaciones de la Subgerencia de Investi-
 gaciones Economicas de Nacional Financiera, S. A.

 politica de presion que culmino con los acuerdos de Bucareli, en los cua-
 les se planteo la resolucion del conflicto diplomatico entre Mexico y los
 Estados Unidos. Los representantes estadunidenses demandaron que no
 se tocaran las propiedades adquiridas antes de 1917, es decir, que el ar-
 ticulo 27 no fuera retroactivo. Aunque despues de cinco meses de discu-
 sion no se llego a ningu'n acuerdo oficial sobre el petroleo, durante el go-
 bierno de Obregon las posesiones estadunidenses fueron respetadas.

 Las protestas de las companiias petroleras ante las modificaciones de
 la seccion primera del articulo 27 constitucional obligaron al gobierno
 de Calles a promulgar en enero de 1928 una reforma a la ley de 1925.
 Con esta se aseguraba a los petrolerols la inafectabilidad de las propieda-
 des v derechos adquiridos antes de 1917, sin limite de tiempo y sin posi-
 bilidad de ser canceladas en el futuLro, todo csto a condicion de haber
 efectuaLdo "un acto positivo."

 En resumen, a pesar de la Constitucion, la explotacion petrolera si-
 guio conservando todas las caracteristicas de enclave que tenia antes de
 1917. Durante la decada de los ainos veinte el Estado surgido de la Re-
 volucion fue incapaz de imponer reglas a este sector de la economia.

 La produccion petrolera alcanzo su nivel mas alto en el anfo de 1921,
 durante el cual se produjeron 193 398 000 barriles. A lo largo de la de-
 cada, la produccion ira disminuyendo hasta Ilegar en 1930 a 39 530 000
 barriles. Aunqlue los petroleros argumentaron que la legislacion y los im-
 puestos fueron la causa de la baja en la produccion, lo cierto es que di-
 cha baja se debio a la explotacion irracional de los pozos existentes, y
 a que no se encontraron nuevas fuentes; a la invasion de salinas y a la
 baja en el mercado mundial del precio del petroleo y sus derivados de-
 bido a la sobreprodtiecion mundial. Los precios al mavoreo del petr6leo
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 y sus derivados bajaron en un 28% entre 1926 y 1927 y en mas del 60%
 entre 1926 y 1930; la capacidad de los oleoductos se redujo en un 72%
 y la de refinaci6n en un 70%.

 El empleo proporcionado por este sector en 1921 era de 30 000 a

 50000 obreros, es decir entre el 0.7% y 0.8% de la fuerza empleada en
 toda la economia; pam 1930 habia bajado a 13 745.12

 PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO

 (Miles de barriles de 159 1.)

 Anios Producc6on

 1920 157 069

 1921 193 398

 1922 182 278

 1923 149 585

 1924 139 678

 1925 115 515

 1926 90 421

 1927 64 121

 1928 50 151

 1929 44 688

 FUENTE: Anuarios de Petroleos Mexicanos.

 En lo relativo al desarrollo industrial, y como efecto directo del pro-

 ceso revolucionario, la produccion, que sufrio una baja entre 1910_ y
 1924, inicia su recuperacion a partir de este ujltimo ano, hasta 1929, pa-
 sand6- su valor de 1 500 millones hasta cerca de 2 300.

 -El crecimiento experimentado en la segunda mitad de la decada, ca-
 racterizado por el aumento en- la produccion de bienes finales, se debio

 12 Lorenzo Meyer, Me'xico y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, 1917-
 1942, El Colegio de Mexico, M6xico, 1972, pp. 151-279; Ricardo J. Zevada,
 Calles, el presidente, editorial Nuestro Tiempo, Mexico, 1971, pp. 27-48; Narciso
 Bassols Batalla, El pensamiento politico de Alvaro Obregon. Editorial Ntiestro Tiem-
 po, Mexico, 1967, pp. 86 y siguientes; "Aaron Saenz, La politica internacional de
 la Reuolucio'n, FCE, Mexico, 1961, pp. 374-433; Ernesto Lobato Lopez, "El Petr6-
 leo en Ia Economia", en Mcxico, 50 anios de Revolucion. op. cit., pp. 315-326.
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 fundamentalmente a la existencia de una mano de obra barata, al reesta-
 blecimiento de las actividades proveedoras de insumos (agricultura y mi-
 neria) y su crecimiento acelerado como consecuencia del auge de las ex-
 portaciones; al aumento de la capacidad de importar bienes de capital y
 a la politica economica del Estado encaminada a fomentar el desarrollo
 industrial, a traves de la inversion pu'blica en infraestructura y de las leyes
 de excencion de impuestos a peque-nas industrias. Asi como de la agiliza-
 cion del aparato financiero.13

 Hacia 1929, el sector industrial en Mexico estaba constituido por 49 000
 establecimientos (en su gran mayoria de tipo artesanal) con mas de

 316 000 obreros, de los cuales el 45% pertenecia propiamente al sector
 fabril, que representaba el 13.4% de la poblacion economicamente activa
 de M6exico. El capital de dicho sector ascendia en 1929 a 979 millones de
 pesos y era b'asicamente nacional, aunque habia inversion de origen extran-
 jero en ciertas industrias: francesa en la textil y alemana en la cervecera
 y quimica, anglocanadiense en la electrica y americana en la metalica. Las

 principales industrias hacia 1929 eran, segun el valor de su produccion, la
 textil, la electrica, la alimenticia y la metalu'rgica. Entre la textil y la
 alirnlenticia represeintaban mas del 50%O de la produccion industrial nacio-
 nal en 1929.'4

 INDUSTRIA DEL CEMENTO

 (Miles de toneladas metricas)

 Capacidad
 Afios instalada Produccion

 1920 150 45
 1921 220 50
 1922 300 70
 1923 300 90
 1924 300 107
 1925 300 110
 1926 300 151
 1927 300 158
 1928 300 204
 1929 300 158

 ' 3 Stanford A. Mask, Industrial Revolution in AMexico, Bekeley, University
 Press, 1950, p. 63; Raymond Vernon, The Dilemm of Mexico's Development, op.
 cit., pp. 84-85.

 14 Emilio Vera Blanco, "La industria de transformacion", en Me'xico, 50 aiios
 de Revolucio'n, Tomo I, La Economfa, op. cit., p. 270.
 p. 139.
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 Aunque la estructura de salarios era muy variada debido a la falta de
 legislacion, seguin el censo industrial de 1930 el promedio en el sector
 obrero era de 525 pesos anuales, mientras que el personal administrativo
 y directivo recibia mas de cuatro veces el salario obrero, existiendo gran-
 des diferencias segun el tipo de industria.

 ESTRUCTURA OCUPACIONAL

 (Miles de personas)

 Actividades 1921 1930

 A) Poblacion total 14 335 16 553

 B) Poblacion ocupada 4 641 5 352

 C) Porciento de B/A 32.4 32.3

 Agricultura 1 3 490 3 626
 Mineria 2 28 51
 Industria 3 575 692
 Transportes y Comunicaciones 75 107
 Comercio y finanzas 271 268
 Servicios privados 137 245
 Gobierno 63 154
 Actividades no especificadas 2 209

 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION OCUPADA

 POBLACION OCUPADA 100.0 100.0

 Agricultura 72.2 67.7
 Mineria 0.6 1.0
 Industria 12.4 12.9
 Transportes y comunicaciones 1.6 2.0
 Comercio y finanzas 5.8 5.0
 Servicios privados 3.0 4.6
 Gobierno 1.4 2.9
 Actividades no especificadas 3.9

 1. Incluye ganaderia silvicultura y pesca.
 2. Incluye canteras, salinas y explotaci6n de petr6leo crudo.
 3. Incluye construcci6n, industria de la transformacion, y generacion y distri-

 buci6n de energia el6ctrica.
 FUENTE: De 1921 a 1930, Censos Generales de Poblacion..



 DEL DESORDEN A LA CRISIS 115

 En lo referente al comercio exterior, entre 1920 y 1930 la producci6n
 de minerales para la exportacio6n y la de vegetales compensaron conside-
 rablemente la calda del petroleo, Ilegando a ser el saldo del comercio exte-
 rior hasta de 234 millones de pesos en 1928. Pero el hecho ma's importante
 fue la capacidad de capitalizacion que permitio el auge del sector exter-
 no, ya que cerca del 27% de las importaciones mexicanas entre 1925 y
 1929 eran bienes de capital, porcentaje que solo se incremento despues de
 la segunda guerra mundial.15

 VALOR TOTAL DEL GOMERCIO EXTERIOR

 (Millones de pesos)

 Anfos Exportaciones Importaciones Saldo

 1920 855 397 458

 1921 757 493 264

 1922 644 309 335

 1923 568 315 153

 1924 615 321 294

 1925 682 391 291

 1926 692 381 311

 1927 634 346 288

 1928 592 358 234

 1929 591 382 209

 1930 459 350 109

 Del inicio de la segunda decada del siglo a la gran depresion de 1929,
 se llevo a cabo la primera etapa del reencauzamiento del capitalismo mexi-
 cano, en el cual jug6 un papel determinante la accion del Estado en la
 vida economica, via la transformacion de la politica fiscal, la creaci6n de
 un sistema financiero oficial, el cambio de la composicion del gasto pu'-
 blico tendiente a promover la formacion de capital y la negociacion de la
 deuda arrojada por la Revolucion.

 La base impositiva, antes de Ia reforma fiscal de 1924, eran los impues-
 tos indirectos cargados al consumo, independientemente del ingreso de las
 personas. Este tipo de impuesto representaba alrededor del 90%o de los in-
 gresos de la federacion.

 La reforma fiscal se inicia con la ley del 31 de diciembre de 1923, que

 l Nacional Financiera, M6xico, 50 ainos de Revo1ucion en cifras, op. cit.,
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 introduce el impuesto sobre la renta, y la del 21 de febrero de 1924, con
 la que se crea el impuesto sobre salarios y emolumentos, asi como el im-
 puesto de utilidades de sociedades. Estos dos uiltimos gravaron los ingresos
 de las personas.

 Con la ley del 18 de marzo de 1925, la Secretarla de Hacienda desa-
 rrolla una nueva versi6:n del impuesto sobre la renta con base en cuatro
 postulados: a) exencion del gravamen para ingreso minimo; b) diferen-
 ciacion de las distintas clases de rentas: capital y trabajo o trabajo; c) pro-
 gresividad en el impuesto; d) reduccion de cargos de familia. Los bene-
 ficios de la recaudacion de tales impuestos se dividian entre la federacion,
 los estados y los municipios otorgandosele el 80% a la primera y el 20%o
 restante a los dos u(ltimos. En esta ley quedaron definidas las siete catego-
 rias o conceptos especificos que eran gravables: explotaciones agricolas;
 comercio e industria; colocacion de dinero; valores, creditos, depositos y
 cauciones; trabajo a sueldo o salario; valores inmobiliarios; pensiones,
 rentas vitalicias, renta de la tierra y explotacion de concesiones del poder
 pablico; profesiones liberales, literarias, artisticas o cualquiera lucrativa no
 incluida en las anteriores.

 El resultado de esta ley empezo a dar sus primeros frutos: el produc-
 to de la recaudacion del primer semestre de 1926 fue equivalente al de
 todo el ejercicio de 1925 y al triple del de 1924.

 Durante este periodo se intento la formacion de un catastro uniforme
 para todo el pais, a traves de la Primera Convencion Nacional Catastral,
 en diciembre de 1924. Asimismo, el 12 de agosto de 1925 se expidio la
 Ley General de Pensiones de Retiro y se creo la Direccion General de
 Pensiones de Retiro, que garantizaba una cantidad inferior al salario para
 los burocratas en caso de incapacidad para trabajar o vejez. Esta institu-
 cion se financio a traves de cuotas sobre el salario y -un subsidio adicional
 del Estado.

 Para dar uniformidad a todo el sistema de tributacion, A. Pani, secre-
 tario de HIacienda del presidente Calles, logi6 realizar la Primera Con-
 vencion Nacional Fiscal el 10 de agosto de 1925, que se propuso delini-
 tar la concurrencia de la federacion, los estados y los municipios en materia
 impositiva; este objetivo se logro hasta la segunda Convencion Fiscal Na-
 cional en el anio de 1933.

 Esta politica fiscal le permitio al Estado aumentar su capacidad de ne-
 gociacion con los sectores de la clase dominante, en la medida en que po-
 dia gravar o exentar de impuestos, como una forma de promocion, asi
 como transferir fondos a obras de infraestructura que repercutirian en eI
 desarrollo industrial.16

 El segundo aspecto importante, que presupone la reforma fiscal, fue la
 creacion durante la decada de los veinte de un sistema bancario moderno,

 1' Alberto J. Pani, Mi contribucio'n at nuevo regimen, 1910-1933, pp. 320-
 321, 324-326, Arnaldo C6rdova, La ideotogia de la Revolucion Mexicana, ERA,
 Mexico, 1973, pp 356-357.
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 controlado por el Estado, y con el suficiente dinamismo como para respon-
 der a las necesidades de expansion del desarrollo capitalista nacional.

 La formacion del sistema bancario se efectuo promoviendo el surgi-
 miento de una serie de instituciones estatales que le dieran al Estado ca-
 pacidad financiera y posibilidad de canalizar el credito a los sectores mas
 importantes de la economia. Se busco tambien reglamentar la actividad
 del sector financiero de la burguesia con una serie de leyes bancarias.

 La reforma se puso en marcha el 2 de febrero de 1924, con la primera

 Convencion Nacional Bancaria, quedando asentados los lineamientos gene-
 rales de la nueva legislaci6n, que posteriormente fueron implementados.
 El resultado directo de esta primera convencion fue la Ley General de
 Instituciones de Credito de diciembre de 1924 que sometio a la regula-
 cion y vigilancia del Estado a todos aquellos organismos que se conside-
 raba afectaban al interes puiblico: las instituciones de credito propiamente
 dichas, los establecimientos que tenian por objeto exclusivo, o principal,
 practicar operaciones bancarias y los establecimientos asimilados a los ban-
 carios por practicar operaciones que afectasen al piublico. Con el objeto
 de vigilar, inspeccionar, cooperar y dirigir en algunos casos las operaciones
 bancarias se creo el 29 de diciembre de 1924 la Comision Nacional Ban-
 caria. Paralelamente se promulgaron las leyes de Bancos Refaccionarios y
 la de Finanzas entre 1924 y 1925.

 El hecho mas importante en materia bancaria fue la creacion del pri-
 mer banco central del pais: el Banco de Mexico (25 de agosto de 1925).
 Esta institucion se formo con participacion mayoritaria, obligatoria del
 Estado, pero podian suscribirse particulares. Su capital inicial fue de 100

 millones de pesos oro, de los cuales el 51%, perteneciente al Estado, de-
 beria estar integramente pagado. Sus primeras funciones se circunscribian

 a la emision de billetes, muy reducida hasta 1928 (2 763 000 pesos en to-
 tal), la regulacion de la circulacion monetaria, los cambios de moneda y
 la tasa de interes; al redescuento de documentos mercantiles, al servicio
 de tesoreria y a operaciones bancarias en los bancos de deposito. Todas
 estas funciones no se llegan a realizar en pleno antes de 1935, debido bea-
 sicamente a la escasez de fondos piu'blicos y a la incertidumbre que habia
 creado la Revolucion.

 Como parte de la dinamizacion del sistema bancario nacional, el 10 de
 febrero de 1926 se creo el Banco de Credito Agricola mediante la ley del
 mismo nombre, con la intencion de extender el credito publico al campo.
 Esta institucion conto con un capital suscrito y pagado de 20.3 millones
 de pesos, pero su actividad fue tambien limitada. Asimismo, se liquidaron
 los creditos del gobierno con algunos bancos privados: Nacional de Mexi-
 co, de Londres y Mexico, Peninsular Mexicano, de Zacatecas, Occidental
 de Mexico, del Estado de Mexico y de Queretaro, permitiendoles este
 pago reanudar y extender sus actividades.17

 I VTease Alberto J. Pani, La politica hacendaria y la Revolucion, Editorial
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 RECURSOS DE LAS INSTUCIONES DE CREDITO *
 (Millones de pesos)

 Anios Totales A corto plazo A largo plazo

 1907 764 672 92
 1926 578 438 140
 1927 551 420 131
 1928 544 420 124
 1929 555 436 119
 1930 535 416 419

 * Al 31 de diciembre de cada anio.
 FUENTE: 1907: Anuario de la Repziblica Mexicana.

 El tercer elemento importante de la presencia del Estado en la econo-
 mnia, estuvo dado por el cambio en la composicion del gasto publico. El
 gasto real (en pesos de 1950) paso de 516 millones en 1910-11 a 683 mi-
 Ilones en 1921 y hasta 1 043 millones en 1928; entre 1925-28 las eroga-
 ciones anuales promedio fueron de 1 050 millones, comparadas con 450
 millones entre 1900 y 1910.18

 PRESUPUESTOS ORIGINALES DE INGRESOS
 Y EGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL

 (Millones de pesos)

 Anos Ingresos Egresos

 1922 284 384
 1923 266 325
 1924 284 277
 1925 337 374
 1926 317 304
 1927 300 319
 1928 295 291
 1929 288 288
 1930 294 294

 Cultura (Secretaria de Hacienda y Gr6dito Publico), Mexico, 1926, especialrnente
 el capitulo: "La reorganizacion bancaria", pp. 67-92; Ricardo Zevada, Calles, el
 Presidente, op. cit., pp. 82-92.

 18 James W. Wilkie, The Mexican Revolution: Federal Expenditure and Social
 Chance Since 1910, University of California Press, L. A. 1967, p. 32.
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 CRtDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO
 A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AL GOBIERNO

 (Millones de pesos)

 Anios Totales A corto plazo A largo plazo

 1927 185 133 52
 1928 200 145 55
 1929 203 156 47
 1930 230 181 49

 Pero la accion mas imp-ortante del gasto pu'blico y que directa o indi-
 rectamente incidio de manera favorable en el fortalecimiento de la econo-
 mia nacional, fue la creacion de instituciones de credito y el restableci-
 miento del credito externo a traves del pago de la deuda exterior. La
 actividad economica se centro en obras de infraestructura y fomento que
 fueron preparando el camino para la industrializacion.

 Para la canalizacion de las inversiones estatales se expidio un conjun-
 to de leyes, entre ellas la Ley de Irrigacion del 4 de enero de 1926 que,
 dirigida a los pequefios propietarios y ejidatarios, busco aumentar las areas
 cultivadas y asegurar las cosechas con el fin de mejorar la produccion
 agricola. El 30 de marzo de 1925 se creo la Comision Federal de Cami-
 nos para administrar y aplicar fondos, recaudados por impuestos especia-
 les de gasolina y tabaco, y destinarlos a la construccion de caminos nacio-
 nales.19 Entre 1925 y 1928 existian 695 kilometros de caminos; para 1930
 la cantidad se elevo a 1 426. En 1924 habia en circulacion 44852 vehicu-
 los de motor; para 1930, 87 665. En materia ferroviaria, principal medio
 de transporte, aunque se anfadieron 2 000 Km de via al pais, la labor mas
 importante fue la reconstruccion y compra de maquinas y equipo para
 reponer lo que habia sido destruido durante la Revolucion.Y

 MEXICO: EXTENSION DE LA RED DE CAMINOS
 (Kilometros)

 Anfos Total Terracerias Revestidos Pavimentados

 1925-1928 965 209 245 241
 1929 940 353 298 289
 1930 1 426 629 256 541

 FUENTE: Secretaria de Obras P(ublicas. Direccion General de Construccion de Ca-
 rreteras Federales.

 19 Ricardo Zevada, op. cit., pp. 121-124-126-128.
 20 El volumen del servicio ferroviario en millones de toneladas-km transpor-

 tadas, paso de 2 262 en 1921, a 4 041 en 1930. F.R., Me6xico, 50 anios de Revo-
 lucion en cifras, pp. 96, 99, 100.
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 Otro aspecto importante de la historia economica de la decada de los
 veinte fue la renegociacion de la deuda puiblica dejada por la Revolucion.

 En febrero de 1919 se formo el Comite Internacional de Banqueros con
 Negocios en Mexico. El Comite estaba constituido por 16 instituciones de
 los Estados Unidos de Norteamerica, Inglaterra y Francia. A pesar de que
 la mayor parte de Ia deuda puTblica exterior habia sido contraida con ins-
 tituciones de origen europeo, dadas las condiciones de la posguerra en
 Euiropa, el predominio estadunidense pronto se hizo presente y sobre todo
 el de la firma J. P. Morgan de Nueva York, cuyo representante Thomas
 W. Lemont ocuparia la presidencia del Comite.

 El gobiemo del general Obregon estableci6o contacto con el Comit6 In-
 ternacional de Banqueros, y el 16 de junio de 1922 el secretario de Ha-
 cienda firmon un convenio con mister Lemont (conocido con el nombre de
 De la Huerta-Lemont) en el cual el Estado mexicano aceptaba que el
 monto de Ia deuda externa ascendla a 1 037 116 145 pesos de capital (de
 los cuales 505 577 441 eran la deuda de los ferrocarriles incautados durn-
 te la fase armada), mas 414 621 442 de intereses, que hacian un total de
 1 451 737 587 pesos de deuda exterior.

 El gobierno se comprometio a entregar, durante el primer aino del con-
 venio, 30 millones en oro y en lo sucesivo a hacer exhibiciones de 10 millo-
 nes cada afio, en tal forma que el pago para el quinto anio (1927) fuese
 de por lo menos 50 millones de pesos en oro. Este convenio fue el precio
 que el general Obreg6n tuvo que pagar por el reconocimiento de su go-
 bierno de Washington, reconocimiento que fue otorgado como resultado
 de las conferencias de Bucareli (14 de marzo al 15 de agosto de 1923).

 Sin embargo, el secretario de Hacienda habia sido enviado a negociar
 Ia deuda a cambib de un emprestito para formar el banco central de emi-
 sion y para desarrollo de la agricultura, requisitos no cubiertos, hecho que
 precipit6 el enfrentamiento entre Obregon y De la Huerta, provocando la
 caida de este uItimo a fines de septiembre de 1923. El no haber consegui-
 do el empr6stito sirvio de pretexto para suspender la ejecucion del conve-
 nio de 1922, mediante el decreto del 30 de junio de 1924, en donde De la
 Huerta apareceria como el responsable de la suspensi6n del convenio que
 habi a despertado una gran oposicion nacional, y de la incapacidad fiscal
 para asumir el compromiso contraido.

 Durante la presidencia del general Calles, el nuevo secretario de Ha-
 cienda, Alberto J. Pani, inicio negociaciones con Lemont para conseguir
 una refonna favorable del convenio de 1922, lo que logr6 mediante el con-
 venio del 23 de octubre de 1925, conocido con el nombre de la enmien-
 da Pani.

 En el convenio de 1925 se desincorporo la deuda de los ferrocarriles,
 que en ese momento ascendia a 367 648 319 pesos, con excepcion de los
 intereses corresponidentes a los anios de 1923 a 1925, que ascendian a
 63 964674 d6lares. Gomo consecuencia de la desincorporacion de la deu-
 da de los Ferrocarriles, se lIev6 a cabo la desincautaci6n de las lineas y
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 dem'as propiedades de las compamnias, pasando a funcionar como empresa
 privada el 31 de diciembre de 1925.

 La enmienda Pani reconocio como deuda puiblica 890 201 892 pesos,
 aprobada por el Congreso en enero de 1926, reanudindose el servicio de
 la deuda y efectuaindose los siguientes pagos:

 Do'lares

 En 1926 el Gobierno Federal envio a Nueva York
 por la deuda directa 10692 845

 Por deudas garantizadas de Ferrocarriles 2 674 097

 Los Ferrocarriles enviaron por deuda propia 3 198 952

 En 1927 el Gobiemo Federal logro depositar la
 cuota minima correspondiente a ese anio 11 011 901

 El pago efectuado en 1927 fue de hecho el 'iltimo pago, debido al ini-
 cio de Ia crisis de exportacin y sus efectos en la recaudaci6n fiscal.1

 21 Jean Bazant, Historia de la deuda exterior de Mlxico (1923-1946), El
 Colegio de Mexico, Mexico, 1968, pp. 186-200. Edgar Tarlintan, Mexico and her
 Foreign Creditars, Columbian University Press. 1930. pp. 305-312-336.
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