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INTRODUCCION 



INTROWCCION 

~l titulo de este trabajto es, HISTORIA ECONOllICA DEL 

SERVICIO POSTAL MEXICANO: 1677-1.970. En lo  que se refiere a la 

delimitaci6n del tiempo  se  analizan  noventa y tres anos por ser 

el estudio de larga  duraci6n  el  objeto de este trabajo. 

~l universo  de anlllisis es tanto microecondmico  como 

macroeconthico.  En el primero se abordan l o s  aspectos econkicos 

del Servicio Postal, y en lo segundo  se  tocan los principales 

hechos que ha vivido el  pais. 

Uno de  los  objetivos  de  esta tesina es el de escribir  algo 

diferente  sobre  los  estudios  del  correo,  asl  como el de  analizar 

las  series  estadisticas que sirvieron  como  fuentes  primarias a 

este  trabajo. 

El marco  hlstdrico  va desdte los  principios  del  porfiriato, 

hasta los gobiernos ,post-revolucionarios, finalizando  con Diaz 

nrda z . 

El marco  te6rico  es  dado For lo que aporta La historia de 

las empre3asl que en un sentido BAS general quiere  indicar  unidad 

de producci6n. El estudio de las comunicaciones  es  indispensable 

en  cualquier e c o n d a  utilizando  fuentes de las empresas  pdblicas 

como datos  de ingresos y, egresos que se dan en  este  trabajo,  as1 

como  correspondencia transportacla, oficinas  postales  instaladas, 

rutas  postales, nihpero de empleados, etc, que son  indicadores 



primordiales para el estudio  del correo. 

Los principales el-ntos que retom  de la historia 

econbnica son los ciclos econ6abicosl aqui analizo el 

comportamiento  a  largo  plaao de la e c o n d a  del pais apoyado  en 

cuentas nacionales como  el Producto  Interno Brut0 y el Gasto 

Wblico. 

Para este  trabajo  fue nece!iario el apoyo  de los metodos  de 

la  historia serial y cuantitativa, pero sin quedarse en  ellos. 

Para  representar el ciclo secular,  la  tarea consiste en  eliminar 

las  variaciones cortas y medianas para  representar  el  movimiento 

largo utilizando medias m6viles.  Para  la reconstrucci6n de los 

datos hist6ricos me bas4 en  la estadistica al utilizar l a  

transpolaci6n simple. 

La hip6tesis a comprobar  es la siguiente: El corre@ ha 

estado inmerso en los cambios econ6rnicos, politicos y sociales 

del pals. ER los momentos de auge de M4xicol el correo se ha 

beneficiado.  En los ciclos  de depresi6n, el servicio Postal se ha 

encontrado en deficit y solo l a  aplicacibn  del  gasto pwlico ai 

sector comunicaciones ha salvado al correo de l a  depreai6n 

econ6mica. 

” 

El trabajo esta estructurad:o de la siguiente  manera: 

CAPITIILQ I. Se seflalan los antecedentes  del correo en donde 

se plasman los acontecimientos adas  sobresalientes desde el correo 



indigonr  hasta el de la epoca de 1.a reforma. 

CAPITULO 11. se anallaa el periodo de  la  dictadura y la 

revoluci6n en  donde se senalan los aspectos  generales  del 

porfiriato y de la  lucha amada, y al correo inacrito  en  estos 

cambios  lo que llw6 primero  a un auge y, posteriormente a la 

deprasibn. 

Los capitulos  posteriores  estan  dados  a  partir  del 

comportamiento  del  indicador que por excelencia  nos  da  una 

aproximacibn  real  a  la  situaci6n  econ4mica  nacional:  El  Producto 

Interno  Bruto. 

CAPITULO 111. Trata  del  periodo que denominamos,  del 

caudillismo al Maximato, a m  sf4 observa  lo mas general  de  los 

gobiernos  de  Obreg6n,  Calles,  Portes  Gil y Ortlz  Rubio.  En el 

slguiente  inciso se compara  el  ciclo  econ6mico de 1920-1934 con 

el  creci  aiento de la  economfa y por consecuencia de la 

reorganizacibn del correo. 

CAPITULO IV. Se refiere  a  la  gesti6n  Cardenista  en  donde se 

destacan los  acontecimientos  c~lobales. As1 mismo, el  ciclo 

econ6mico 1934-1940, en  donde se analiza  el  comportamiento 

econdaaico  del pals y la  eatab2tlidad  akanaada por el  servicio 

postal. 

CAPITULO V. Se aborda el periodo que la  mayoria  de  los 

historladons denominan,  el iniicio de la  modernizaci6n y se 



subrayan los aspectos mAs sobresalientes  de los peri6dos  de  AVila 

Camacho,  Miguel A l d n  y los dos primwrros anos de Rul2 Cortinez. 

W i  taabien, e1 ciclo econ6mico determinado por el P. I. B. , 1940- 

1954 donde el correo  aprovecha la  coyuntura  para  consolidarse. 

CAPITULO VI. Se desarrolla  lo  relatlvo a la  etapa de l a  

consolidaci6n de presidencialismo,  en  donde este trabajo  menciona 

lo mBs sobresaliente  de los dlt.ims  cuatro  anos  de  gobierno  de 

Rulz  Cortinez, y los sexenios  de Adolfo Mpez Mateos y Diaz 

ordaz.  Del mimo modo el ciclo  caconhico 1954-1970 en  donde, no 

s610  se  analiza el P. I .B. , sino  tanbien,  las cuentas nacionales 
como  son: El gasto pllblico que nos dan  ideas  del rumbo econ6mico 

del pais, as1 como  las finanzaa,  del  correo que en este  periodo 

son  deficitarias. 

CAPITULO VI1 .-  En  este Cap:ltulO se trata  periodo a periodo 
el comportamiento  del  pais y el correo  dentro  de  estos 

movimientos, todo apoyado en  laa  grdficas dadas a partir de las 

series  estadlsticas senaladas a lo largo  de  este  trabajo. 

Finalmente se presenta las  conclusión, el anexo  estadistico 

y, las  notas,  así  como  la  bibliografia  general. 

Las fuentes primarias utilizadas  fueron:  Informes de 

gobierno,  memorias,  indicadores,  boletines. Y las secundarias: 

Estudios  econ6micos,  historias  generales,  publicaciones sobre 

comunicaciones, y especificarente  del corroo y apuntes 



aetodol6gicos que fueron e l  sustanto d. esta  tesina. 





I ANTECEDENTES DEL SERVICIO POSTAL mICAN0 

El crecimiento econ6nLico de la sociedad  europea impulse\ a 

partir del siglo XV, los via:jes de  descubrimiento de rutas 

comerciales con China y la India.  Estos  itinerarios  fueron 

posibles gracias al uso de nuevos  artefactos de navegaci6n. As i ,  

Europa se benefici6 con materias primas y nuevos  mercados para l a  

produccibn, esto fue la antesala de l a  llegada de los Europeos a 

Ambrica. 

El correo siempre  estuvo  presente  en estos momentos 

historicos,  inclusive, desde antes de cristo.  En el ano 4000 

A . C . ,  en  Babilonia se transport5 la primera  noticia  exacta de un 

mensaje impreso en  tablllla de arcilla. zn lo que respecta ai 

correo, en &spatia antes del siglo XVI comenzb con UF. sistena de 

mensajeria a l  servicio de l a  Corona, d~ 10s w b l e s  y de 10s 

funcionarios eclesihticos. (1) 

En 1500, el emperador dl3 Alemania, Maxinulianc, 1 no;rtbrt 

Maestro Mayor de Hostes,  Postas y Correos de todos sus setloflos f 

Francisco Gabriel de Tasis.  Durante  este siglo los ayuntamientos 

de Espana estuvieron facultados para organizar los servlcios de 

postas locales y regionales 4331 cofradias,  formando  mesones y 

hosterias donde se hospedaban los  maestros de hostes que con  el 

tiempo llegaron a ser los primaeros empresarios  particulares  del 

ramo de corrwa, llevaron  el nombre de correos Mayores. 



En  AmBrica, los sucesos  fueron  otros, los indigenas  lejos 

estuvieron  da  imaginar que su vida  camknaria  violentamente.  En 

esta  Area  cultural  conocida como Mesoambrica  existleron  desde 

antes de cristo  diversos  pueblos  que  aprendieron a vlvir en 

sociedades  agricolas muy avanzadas,  con un estado  central  fuerte, 

UD culto  religioso  establecido y funciones  econ6micamente 

diferenciadas.  Fue  la  civilizaci6n  azteca  la  exponente  del m6s 

alto  auge  econ6mic0,  religioso,  artistic0 y social  del 

desarrollo  mesoam6ricano.  En  estos  caminos,  antes  de  la  llegada 

de l o s  espafioles  corrieron  mensajeros de las  aistintas  noblezas y 

grupos dirigentes, los paynanis  a los que  desde  pequenos se les 

enseti6 las  distintas  artes de su oficio,  as1  como  caminar  largas 

distancias,  correr, subir montatias,  nadar y en  general  toda  una 

gran  preparaci6n  fisica  para  recorrer la agresiva  geografia  del 

MBxico  prehispdnico. ( 2 )  

Este  pueblo  altamente  desarrollado  cont6  con un mensajeria 

satisfact-oria para  sus  tiempos  debido a que  el payna:,  era 

preparado 5- seleccionadcy de acuerde a sus conoc:n~eli~:,r: y 

hab,lirlades. E: mensa~ero egresaba  de  escuelas de p r e s t l g i o  como 

el Calmecac cp el  Telpuchcaill en donde se les impartia:canto, 

oratoria,  escritura,  artes,  memorla  visual,  retentrva y una 

disciplina  moral que les h i z o  tener un gran amor y sentido de 

responsabilidad de su oficlo. Su educaci6n  buscaba  hacerlos 

fuertes  para  la  lucha,  a la par  que  austeros y prudentes. ( 3 )  

CONQUISTA Y COLONIZACION. .EL OFICIO DEL C m 0  EN LA NUEVA 



La  llegada de los espanoles  a  Amhrica,  en 1542,  modific6  la 

situaci6n de los paises europeos. Las  ciudades  mercantiles  del 

rnediterraneo  cono  GBnova y Venecia  perdieron su  auge  frente  a  la 

competencia  comercial de los paises  del  Atlantic0  como  Espana, 

Portugal,  Inglaterra,  Francia y Holanda que pronto  organizaron 

lucrativos  negocios. 

Para 1518, en  HesoaxAric,a, los  eficientes  correos  de 

Moctezuma le anunciaron  la  pre:sencia  frente  a  las  costas  del 

Golfo de HBxico de Juan de Grijalva ( 9 ) .  Este fue enviado de 

Espana, uno de  los  paises  pioneros de la  conquista de las  nuevas 

tierras,  que  hicieron de esto  una  empresa  econ6mica  inspirada de 

un  afan de riqueza y por el otro, una  compafila  evangelizadora que 

lmpuso el cristianismo a los indios. La  conquista  someti6 a sus 

habitantes a un regimen  de  tributos y servicios. 

En 1519, a principios,  circul6  la  primera  carta  espanola de 

Herndn  Cortes  para-,,  probables  espanoles en tierras  yucatecas 

utilizandt.  la  infraestructura de la  mensajeria mdlgena. En  julio 

surgi6  la  primera  carta de relacibn de Cortes y en el mismo afio 

las  primeras  comunicaciones  entre  Cortes y Moctezuma a lo  largo 

de las rutas postales  creadas por los  mexicas que en  su  tiempo 

fueron  muy  rapidas. 

En 1521 con  la  calda de Tenochtitlan, se inici6 la 

colonizaci6n, de lo que llamerian  la Nuwa Espana. Con la 

a 



fornuci6n de ciudades d a n t e  a1 est8blecimiento de colonos que 

se asentaron en ellas.  sepulta.ron su capital,  eliminaron sus 

dioses,  conocieron el amargo sabor de la derrota,  vieron morir 

sus ninos y mujeres. Esto provoc6 al pueblo mexlca reacciones que 

iban desde l a  furia, la desesperircibn,  hasta la muerte. 

Es asi  como  la conquista y la posterior colonizacibn d e l  

nuevo territorio  fue  a sangre y fuego, Cortes y sus hombres se 

valieron de rutas  bien planeada:! del correo para abastecer  a sus 

ejercito5 y entablar mediante mensajeros  indigenas  alianzas y 

fuentes de informacibn  seguras. 

Los conquistadores mantuvieron inalterado durante algunos 

anos el  sistema de  correos tpe encontraron a su paso por 

Mesoam4rica. Desde  un  principio, la correspondencia de mayor 

importancia  para estos nuevos habitantes  fue  la  mantenlda con la 

metr6poli,  como  las cartas de relaci6n que escribi6 Hernan Cortes 

al Rey de ~spana (5 )  . 

Por real  c4dula  dada  en Aranjuez el 31 de mayo de 1579, el 

rey concedi6  a su s m i t o  la concesi6n. Este cambio 

administrativo fue necesario por la3  cadticas  situaciones que 

vivi6 el correo a causa de !.a inseguridad  e  inoperancia ya 

seilalada. 

$1 nombramiento recay6 en Don Martin de Olivares,  en 1580, 

donde se implant6 la form mice1 de entrega de correspondencia  en 

Mexico,  acudiendo los solicitantes a las oficinas de correos  en 



palacio. El servicio que& estructurado s e w  los linedentos 

lmperantes  en  Espana  como uno de los oficios  vendibles y 

renunciables  a  menor  plazo y ya1 no  fue  hereditario.  La  Corona 

busc6 incrementar los ingresos de,  la  real  hacienda ( 6 ) .  

A la  muerte  de  Don  Martin  de  olivares se llev6  a  cabo una 

subasta ganada por Alfonso  Diez  de  la  Barrera. La Nueva  Espana 

t w o  un total de  diez  correos  mayores,  hasta que el cargo fue 

abolldo  en 1776. 

QRGANIZACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA NUEVA ESP-. RENTA 

REAL DE CORREOS 

La  Nueva  espafia se vi6 .sometida por parte  del Imperio 

ESpafiOl durante  mds de tres s i g l o s .  En  este  periodo  el  mundo 

sufrld  cambios  que mas tarde  repercutieron  en  Iberoam4rica y por 

consecuencia  fueron  momentos  conyunturales por l a  emanclpacihn de 

Hispanndmerica. Los acontecimientos  mundiales  fueron: El 

naclrmento de los Estados nacionales de Europa  cuya f6m~I.3 

politzca de gobierno  consisti3 en l a  centrallzaci6n  del  poder en 

manns de m monarca a1 cl~a.1 SB le consideraba propietario del 

trono por derecho  divino. 

El correo, tambih, sufri6 cambios administrativos de 

acuerdo  a los movimientos  históricos,  de 1559 a 1631, Diego 

Carvajal Ortiz y Marroquin  fue  nombrado correo myor de Indias. 

En 1601 se estableci6 el servicio de mensajeros  entre  Madrid, 

Francia e Italia ( 7 ) .  



Los gobiernos como el espaffol fueron  Ilamados  absolutista3 y 

se caracterizaron por rescatar  a su favor el poder  disperso  entre 

los senoras feudales.  Para 1620, el correo fue un servicio  para 
la Corona, surgi6 el levantaacielnto de  una  iniormaci6n sobre las 

distancias  entre las  poblacionos  de la Nueva  Espana. Sali6 as1 

el  itinerario y aranceles parr1 el  pago  de  correos en toda la 

Nueva  Espana 

Apareci6 e l  despotismo ilulstrado que se consider6 heredero 

del  absolutismo y se bas6  en el  principio de que los reyes deblan 

gobernar  para el  pueblo, pero sin la intervenci6n  de  este.  En el 

siglo XVIII, e l  capitalismo ;se encontr6 en pleno  auge y la 

burguesia para ganarse e l  favor  de  los reyes financi6  importantes 

manifestaciones  culturales en las diferentes  ramas  de la ciencia 

y el arte. La Humanidad conoci6 entonces una nueva  etapa de 

cultura  denominada el "Siglo de Las Luces". En America lleg6 

tardlamente  hasta el s i g l o  XIX y fue  factor  importante  para su 

independencia. En La Nueva Espada ocurri6, de 1621 a 1771, que 

las oficlnas de Correos de MBXico 38 encontraron en l a  casa 

situada an Ix esquina  del Parque n-ro 7 antiguo,  actualmente 

esquina de Correo Mayor y Soledad. 

Despues de la Conquista,  la  Corona  dictd  una serie de 

disposiciones que l e  padtieron controlar la  economia y politica 

as1 c m  la  sociedad novohisptlna. Hubo introducci6n de ganado. 

se recibieron nuevas tbcnictrs.  El c m r c i o  two tambi4n 

suporvisih da la Retr6poli parrr sostener toda  la  ostructura.  En 



1524 M est8bleci6 el Re81 Constvjo de Indias, 6rgano supreso 

clel monarca esp8ilol para el gobierno de -rica, en sus ramas de 

legishcibn dnistrativa y justicia. 

En lo que se  refiere al correo, este suirib tambien cambios: 

En 1716 se puso en orden a 18s categorlas de  la  correspondencia: 

pliegos  oficiales, cartas -particulares, irpresos y libros. Por 

falta de documentos de  idmtiticaci6n personal para recoger 

COrrespOndeRCia, a 1D.diados del siglo XVII se comen26 el  servicio 

de  cajas de apartados. 'Iambi8.n se dieron  las bases para el 

reparto a ddcilio, al ocupar mensajeros  para  avisar a los 

destinatarios de la existencia d a  correspondencia. 

con el siglo XVIII llegaron al correo espafiol grandes 

movimientos que inflwnciaron e13 la Nueva Espafia anos &S tarde. 

Por deudas y conprdsos milit,ares que le estaban  vaciando las 

arcas, Felipe V decidi6 en 1707 incorporar a la corom varios de 

los oficios concesionados entrc!, ellos  el Correo Mayor. El 7 de 

Noviembre de 1765, en l a  Nueva Espafla por rea; decrero :P 

o f i c i a l i z b  el traspaso del o f i c i o  al estado, nombrhdose a 

D@mngo Antonio L6pez administrador  principal de correos de i a  

Nueva  Espada ( 8 ) .  

En 1794 se emitieron las ordenes  generales de correos, 

postas, Caminos y dads ramos agregados a la Superintendencia 

General. Loy que t w o  gran influencia en el W i c o  independiente 

ya que penuneci6 vigente hasta 1833, redactada y puesta en vigor 

como parte de  la5 Refonus Borbbnicas , esta ordenanza  reflej6 



las ideas liberales de la @oca ya que implantaron una 

addnistraci6n m8s eficiente reglarentando las características y 

obligaciones de cada uno de los cmpleados del z a m  de  correos. 

En 1779 se cre6 un correo mensual  entre Arizpe y el Presidio 

de la Bahía del Espiritu Santo y’ el pueblo de Nuestra Senora del 

Pilar de Bucareli en la provincia de Texas. 

En 1786 se public6 la Real orden que confirme las  ordenanzas 

de  Correos.  En octubre de 1788 :5e traslad6 la  Casa de Correos de 

Hbxico a las casas  de la B o r d a , ,  calle de  San Francisco 10 (hoy 

Madero 33). Y en vlspeaas del levantamiento lidereado por Miguel 

Hidalgo y Costilla,  en 1805 :se public6 las reglas bajo las 

cuales, s e w  la  Corona, quedaron reunidos  en  al  Real Annada los 

Correo3 Maritimos. 

PRIMEROS A#OS DE VIDA INDEPENDIENTE. MEDIOS DEL TRANSPORTE 

DEL S. XIX. 

El origen del capitaliarno se did con la Revoluci6n 

Industrial donde Espafia se quedd rezagada. La ciencia y la 

tknica se pusieron al Servicio de la producci6n. La Revoluci6n 

Industrial. t w o  repercusiones ads alla del m i t o  europeo, l a  

necesidad de ampliar e l  metfCadC+ de los productos ingleses fue el 

principal motivo para derrumbar el Imperio Espanol. 

Latinoam4rica logr6 eranciparse gracias a estos movimientos 

rundialem. Correspondi6 a Don Andr6s Mmdivil de Alrirola 



administrador  principal de Correo:s de Wxico dar  parte  el 16 de 

Marzo de 1811 de los acontecimien.tos de Dolores y San  Miguel  el 

Grande en al  carta  enviada a: 13ireccibn  General de  correos  en 

Madrid ( 9 ) .  Coa0 era  de  esperarse  la  guerra  de  Independencia 

afectb  notablemente  el  servicio tie correos,  con  esto  nos  damos 

cuenta  que los momentos de inestabilidad  nacional  influyeron 

directamente  al  servicio  postal.  En 1813 el  Virrey, Mlix Maria 

Calleja,  instal6 un correo mensual.  provisional  mientras  salian de 

nuevo los semanarios. En 1818 por real  orden  se  mandb  a 

regularizar  el  servicio  de  todas  las  oficinas  de  correos. 

El servicio  postal cm0 proclucto de los acontecimientos  se 

encontrb  en  bancarrota.  En  esas  condiciones el nuevo  gobierno  se 

hlzo cargo  del  servicio  denomindndolo  Renta  de Correos y 

ponihdolo bajo la jurisdicci6n de3 la Secretaria  del  Estado y Del 

Despacho  Universal  de  Relaciones  Interiores y Exteriores (10). 

La Revoluci6n  Francesa, p i l a r  del  liberalismo,  como 

fundameneo  indiscutible de la sociedad  capitalists ya vimos que 

in f luy6  en la independencia  de Wxico. La  tarea de los nuevos 

mexicanos  consistid  en superar tres  siglos de dominaci6n 

econbmhica,  politica y cultural que signific6  el  periodo  colonial. 

El nuevo  gobierno se vio  en  la  necesidad  de  hechar  a  andar el 

pais  en  condiciones  de  miseria y con un enorme  endeudamiento 

sobre  sus  espaldas.  Entre 1821-1855, el  estado  mexicano t w o  que 

consolidarse c m  tal.  La  inestabilidad  politica  fue el signo 

caracteristico de la  &poca. Las agresiones  internacionales 

tambib estwi%ron presentes y Mftxico p e d 6  rrls de la  mitad  de 



su territorio en manos del Iqerio  Estadounidense. 

La  guerra  de  Independencia  gener6  una clase militar  que 

obtuvo privilegios que le pewtieron influir  en forma decisiva 

en  la vida  del  estado. La  milicia. entr6  de  lleno en la lucha por 

el  poder, a d a s  de actuar como brazo armado de la  iglesia. El 

correo nunca  ha  sido  un organismo aislado,  es por esto que los 

cambios que sufre el pals afectan directamente al servicio 

postal. En  estos monmntos de crisis la  renta de correos F e d 6  

entonces como un monopolio en p i e r  del  Estado; aunque con  fines 

de  lucro por su estado precario que con trabajos logr6 cubrir las 

necesidades  del erario. El  Servicio  peraanecib  regido por las 

estipulaciones  de la Real Ordenanza de Correos de 1794 heredando 

tradiciones,  rutinas, practicas y costumbres  coloniales. 

De importancia vital para  quienes llegaron al poder, ei 

correo fue uno de los recursos  estrategicos  del gobierno 

estableci4ndose con frecuencia  servicios  paralelos a 

conveniencia  de  cada  bando. Ei correo adquirib  entonces las 

proporciones de  una  brQjula  de ].a situaci6n politica y militar, 

sirviendo no 3610 de comunicaci6n,  si no tambih de  instrumento 

de  espionaje  para los grupos en ]pugna y los ejercito3 en  guerra, 

as1  en los intentos gubernamentades para  sofocar las crecientes 

rebeliones  indigenas. 

Las diversas adainistracionos del siglo  XIX hicieron  frente 

a una creciente serie  de fallas y de abusos en  el manejo de 

correspondencia. A falta de fondos el estado de conservaci6n de 



las postas y de oficinas  fue  decayendo  rapidamente lo que se 

tradujo em retrasos  en  la  entrega de 1. materia  postal. Para 

mejorar  el  servicio  fue  necesario  prohibir  la  apertura de valijas 

por parte de los  encargados de su transporte y conduccibn,  sin 

que la medida  tuviera mayor efecto.  Las  medidas  para  mejorar  el 

servicio  postal  fueron: En 1f323, restablecimiento  de dos correos 

semanarios  entre  Veracruz y el  interior. En 1030, establecimiento 

del  primer  servicio de diligencias,  entre  MBxico y Veracruz por 

un empresario  estadounidense. En 1034, Pedro  Maria  Anaya, 

administrador  general de correos llam6 la atenci6n sobre las 

fuertes  reclamaciones  por  extravlo de correspondencla. En 1842. 

Santa Ana reoryaniz6 el cccreo  rectificando canunos y rutas 

postales. 

El 3 de  febrero de 1852 la actministraci6n general  de  correos 

dej6 de estar en las llamadaz8  casas de Borda y pas6 F. un anexo CW 

la casa  be  Moneda. En 1855 fue  nombrado, uno dn los liberales 

mes ilustres de Mxico, Don Valantír! ‘;3mez Far ías ,  c o m ~  

administrador  general de renta de correo4 (111. 

Por necesidad, la h l s t o r i a  del correr, hs sstadc. vinculada ::;a 

la historia de los  medios de transporte y las rutas de t r d n s i t o  

entre  una  comunidad a otra. Ii los mensajeros  a  pie y a caballo se 

sumaron  embarcaciones,  diligencias y posteriormente 

ferrocarriles. Ya en  nuestro siglo los vehlculos automotores y 

aeronaves,  Siguiendo  la  tradici6n  historica, aQn sobreviven. 

Tambien  existen en nuestros  dlas  parte  de las rutas que eran 

cubiertas por correo a pie,  quienes  cargando con sus bultos de 



correspondencia y desafiando  cualquier  tiempo  hacian  sus  entregas 

dentro de un horario  preciso. A la  labor  de  estos  caminantes  se 

anadieron  los  correos  a  caba.110. Como ya  se  vio  la  primera  linea 

de diligencias,  entre  la  ciudad de Hoxico y Veracruz  fue 

establecida  en 1833, esta  corrida  duraba 3 dias.  Con  el  paso  del 

tiempo  las  diligencias  recorrieron  el pals. El camino  de  hierro 

lleg6 a nuestro pais en 1850, con  la  inauguraci6n  del  ferrocarrll 

entre  Veracruz y l o s  llanos  ,de  el  Molino.  En 1873 se  concluy6 la 

linea  MBxico-Veracruz.  En los ferrocarrlles se Ilevc? a cabo  el 

proceso de clasificaci6n  que  permitib  acelerar  entregas y dar 1-m 

servicio d s  dgil.  Barcos y vapores  pasaron por costas y ríos de 

territorio  nacional. 

REFORMA E I W E R I O .  LOS SERVICIOS DE CORREOS. 

La mayorla de los paises del vielo continente  fincaron su 

desarrollo  econ6mico  en la explotaci6n  colonial  quienes 

scmetiaros a l a s  naciones de ba jo  nivel  tecnoP6gico.  Gran 

Bretafiz;  Francia,  Palses Bajos, klemania,  Italia y Portugal 

tornaron t e  hatuf- ;  e:.. 1 ;  que respects a la ampliacidn de su5 

dormnLos en ultramar. 

En estos  anos el correo  mundial fue tambi4n  noticia, en 1863 

se inici6  en  Paris la reunic5n de delegados  de  varios  paises. 

cor-0 de este periodo fue influenciando por los  siguientes 

acontecimientos. 

La guerra de Reforma pas6 claramente por tres periodos 



claraente definidos. El primero se inici6  con los triunfos 

arrolladores  del grupo conservador  durante 1050 y 1859. El 

segundo fue en 1060, donde 1.a situacibn  se  caracteriz6  por una 

reacci6n  liberal  que  equilibr0  la  lucha. Y, 1861 momento  en  el  que 

se  derrot6 a los conservadores y se tom6 la  capital  de la 

Repmlica. 

En  este  lapso  de  tiempo,  Juarez  expidi6 el decreto  que 

organiz6  la  administraci6n  general  de  correos,  esto  fue  en 1861 

(12). En este mismo ano  se  pu.so en  circulaci6n  la  segunda  emisidn 

de  estampillas  con  la  efigie  de  Miguel  Hidalgo. Y MBxico  celebr6 

una primera comenci6n con los Estados  Unidos de  Norteamerica. 

Despu6s  de  la  guerra cie reforma, el  gobierno  de  Juarez 

encontr6  en  crisis  la  econcmla  del  pals. En virtud  de  ello, 

Judrez detenain6 la suspensi61n  del  pago de l a  deuda  ptblica a f i n  

de nivelar  el  presupuesto,  esto  motivt  el  descontento de las 

principales  potencias  europeas,  de  las  cuales  Mbxico  era  deudor. 

Francla aprovecht.  incidente y opt6 por invadlr M6xicgqde imponer 

con l a  ayuda  de los conservadores  del  pais a Maximiliano  de 

Iiabsburgo como emperador (13). 

En 1864 empez6 a corre1  la  primera  emisi6n de estampillas 

lanzadas por el  gobierno do Maximiliano, la de "Las Aquilas 

Imperiales".  En 1865 se celttbr6  el  Pacto  Postal  en Lima; entre 

Bolivia, Colombia,  Ecuador,, El Salvador, Guat-la, Perti, 

Venezuela. 



Benito JUrez, mientras  tanto, volvi6 a encabezar la 

resistencia  liberal  ahora  republicana, y esta vez  ante un invasor 

extranjero.  En  Francia,  Napole6n III fue presionado por Prusia 

que  se preparaba a invadir. Es as1  como  se  retir6  el  apoyo 

econ6mico  y militar a Maximiliano. Los conservadores tomaron el 

mando  militar  en donde los liberales salieron  triunfantes. Caido 

el imperio  en 1867, la  orgirnizaci6n de la  Administraci6n  del 

Correos no  fue  modificada do inmediato. Se orden6,  eso 51, la 

subordinaci6n del correo a la  Secretaria de  Relaciones Exteriores 

y Gobernacih, decretado por JuArez en S. L. P. el 3 de septiembre 

de 1863 (14). 

~l servicio  Postal mxicano tanbien  sufri6 cambios. En 1867 

dej6  de correr las estampillas con la  efigie de Maximiliano y fue 

suprimida  por la imagen  de  Hidalgo. En 1871 se  dict6 el 

reglamento para los buzones. En 1873  inauguró el ferrocarril 

Mexicano,  MBXico-Veracruz. Y en  1874,  Ley de timbre orden4 la 

sustituci6n  del  papel  sellado por timbre, con el  uso  de 

estampillas. En 1867 existieron  423  alteraciones  graves da 

correspondencia. 

A pesar de la  critlca  situaci6n  imperante  en  el  pais  durante 

el siglo X I X  se incorpord un nthero considerable  de  servicios a 

los ya  ofrecidos por la  Renta de Correos. El tipo  de  envios 

sufri6 un cambio  radical  ccm  el  inicio de las  publicaciones 

peri6dicas. En  t4rmainos nIm4ricos la explosi6n  periodlstica  del 

siglo XIX alter6 por  completo el contenido  de la valijas y bolsas 

de carteros. 
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~1 servicio  bancario de giros  postales,  aportaci6n  mexicana 

a l  correo  universal,  fue  establecido  el 12 de agosto de 1871 como 

parte de los esfuerzos para  mejorar  el  servicio y por  ampliar su 

cobertura,  las  diversas  administraciones  del  siglo XIX  

extendieron  el  uso de  las  cajas de apartados  a  buena  parte de las 

oficinas de correos. 

El buen uso de buzones,  instaurado bajo el gobierno 

colonial,  recibi6  nuevo impulso, haciendose  accesibles  a  diversos 

puntos de las ciudades y poblaciones  importantes. En  1865, 

durante  el  Imperio  de  Maximiliano  se  establecieron  en Mdxlco 

cuatro buzones  para  el  servicio  urbano,  puesto en marcha  en  la 

capital  siguiendo el ejemplo de varias  ciudades  europeas. 

b 



CAPITULO I1 



A )  PORFIRIATO . AUGE DEL CORREO. 

Porfirio  Diaz  gobern6 a Mbxlco de  1877  a 1911  con 

interrupci4n de un periodo de! 4 anos (1800-1884) . El  objetivo  se 
cumpli6 con el crecimiento, mds no desarrollo,  de  toda la 

economLa aSln a  costa  de los grupos  marginados.(  Ver  cuadro III! . 

Porfirio  Diaz al abrir  el  congreso  de sesiones el primero de 

Abril  de  1887, de correos,  dijo lo siguiente El ramo de 

correos se ha atendido como su importancia  lo  reclama:  se  han 

abierto  nuevas  oficinas en lugares que carencian  de  ellas, y se 

han  hecho mAs faciles  las  comunicaciones (1). 

En 1870, Wxico ingresó a la  Uni6n  Postal  Universal en la 

Convenci6n  de  Paris.  En  este mismo atlo el  Banco  AlemAn 

Trasatlantico puso sucursal  en Mxico. En la agricultura  de 

exportaci6n los progresos no fueron desdefiables. El volumen de la 

prodxci6n de henequén crec:~6 a un ritmo  de 20 8 por ano. La 

prouucci6n  de cafe brinc6  de  ocho  mil  toneladas  en 1877 a quince 

mil  en  1881.  La  produccibn  agrlcola  exportada duplic6 su valor, 

pas4 de 10 a 20 millones de pesos entre 1077 y 1888.  La  ganaderla 

se mantwo rutinaria y pobre. En la  minería se hi20 mucho a s ,  se 

consigui6 uno producci4n  apreciable  de  cobre y carb6n. En 1877 

los productos anuales de la  manufactura  mexicana hicamente 

vallan 75 millones de pesos y diez anos despuhs, 90 millones. El 

progreso del arllcar, textiles y tabaco no fue muy vertiginoso. El 



valor  de  las  exportaciones  fue  en 1877 de 40 millones,  el  de  las 

importaciones de 4 9  millones. 

Manuel  Gonzdlez,  relev4  a  Diaz,  al  abrir  el  congreso de 

sesiones  del  primero de Abril de 1881 dijo  que:  La  misma 

Secretaria,  con  el  fin de multiplicar y regularizar  nuestras 

Comunicaciones  Interiores y Exteriores,  tiene  en  estudios  varios 

proyectos de contratos COR empresas  de  vapores;  ha  celebrado  un 

convenio  con  una  empresa de Tabasco  para  poner  en  coaaunicaci6n 

perfodica los principales  puertos  del Golfo, haciendo  el  servicio 

de  cabotaje;  ha  reglamentado las funciones de los agentes  de 

correos  abordo  de los lbuques de  líneas  subvencionadas, 

dificultando  asi  el  contrabando  que  en  ellos  se  hacid, y a 

aumentado  el  número  de  estafetas o suprimiendo  algunas, seglln las 

exigencias  prtblicas (2). 

En 1884 ( 3 )  , otra  politica  que  contribuy6  al  orden  que  seria 
la base  del  progreso,  fue 3a de  regular la vida  privada y las 

actividades especificas de diversos  grupos de mexicanos a trav4s 

de abundantes  c6digos. Es a s í  como surgi6,  en 1 8 8 4 ,  el cddigo 

postal ( 4  y un ano mas tarde  el de nunerla. 

Porfirio Díaz,  al  regre!$ar  al  gobierno,  abri6 el congreso  de 

sesiones  el  primero de abril de 1885: ))No obstante  las 

circunstancias  generales  del  pais y la  crisis  econ6mica  que hoy 

experimenta  el  ejecutivo,  consagrando  una  atenci6n  especial 

importante  al ramo de correos  ha  procurado  cubrir,  con  la 

regularidad  posible, todos sus gastos  e  introducir  en  el  diversos 



bejoras. ~l nuevo cbdigo  postal y sus  reglamentos  exigieron un 

aumento, as1 en el personal ~ c o m  en los gastos  del  correo" ( 5 ) .  

En  la  segunda  etapa  del  porfiriato, la agricultura  sigui6 

sin  tomar su paso. La innigraci6n  europea  que  el  gobierno  de  Diaz 

pens6  seria de gran  ayuda  fue un fracaso,  en 1900 se  hace  el 

segundo  censo  nacional de poblaci6n. Segfin este,  habitan  en  la 

Repwlica 13 607 272,de  los  cuales 60,000 no  son  nacidos  en l a  

Repfiblica  Mexicana ( 6 ) .  En el  último  decenio  del  siglo XIX hablan 

20 mil  inmigrantes.  Quien tuvo un saldo  positivo,  fue  la 

agricultura de elrportacibn, SU valor  en  pesos  de 1900 pas6  de 20 

millones  en  el  ciclo  1887-1888  a 50 millones en el  ciclo 1903- 

1904 ( 7 )  

La  ganaderia  conoci6  progresos,  3610,  en  el  norte.  La 

mlneria ament6 su valor  a un ritmo  anual  del 6%. La  producci6n 

minero metalwgica de 1899 valorada  en 41 millones de pesos, 

valla  en 1902,  160  millones.  una  novedad  fue  la  aparici6n  de  la 

industria  electrica  que  en 1900 alcanzd  una  capacidad  instalada 

de 22 mil kilovatios  en 4 plantas de vapor y 14 hidroelectrlcas y 

se  quintuplic6  en los diez  anos  siguientes. 

Las  Comunicaciones y Transportes,  tambidn,  progresaron.  En 

1891 al ponerse en  marcha la. Secretaria  de  Comunicaciones y Obras 

Wlicas, los  caminos  de  fierro  median 10 mil km. De  ahi  en 

adelante  continuaron  avanzando  a una velocidad  anual  que promedia 

los 500 las. Hasta 1902 el  tesoro  federal  habla  pagado  cerca de 

150 millones  de pesos en subvenciones a 4 4  companias 



ferroviarias.  Tambibn se hicieron  gastos mayores en  teLbgrafOS, 

obras portuarias y correos. En  1906 atlo del conflicto obrero  de 

Cananea y del  lanzamiento tiel programa  del  partido  Liberal en 

St.  Louis  Missouri,  habla 2628 oficinas  postales  de las 2033 que 

existian en 1901  (V.cuadro I) 

El Bxito  econ6mico del porfiriato  se debi6 a la intervenci6n 

extranjera, pero no  hay que ,olvidar  el  costo  social que afectó al 

pueblo. Se  provoc6 una  infilaci6n  en contra de los obreros y 

clases  medias. La vinculaci6n  al  mercado  norteambricano abril) 

fuentes de  trabajo y ament6 las  exportaciones,  seis  veces  entre 

1880 y 1911 pero hizo  al  pals  vulnerable a los vaivenes  de la 

economia  estadounidense,  en  historia  econ6mica los conocemos  como 

ciclos o fluctuaciones  ecom5micas. La recesi6n  de  1907, por 

ejemplo, implic6 la  repat.riaci6n de miles de  trabajadores 

mexicanos  despedidos  de las fabricas y las  minas  del  otro  lado  de 

l a  frontera. El auge minero  cre6 ciudades y pago  altos  salarios, 

pero alter6  regiones  enteras,  surgieron  poblaciones  flotantes 

inestables. 

En este  fondo  social y econ6mic0,  en 1907, Porfirio  Dlaz 

inaugur6 el Palaci6  Postal,  Monsivais con su estilo  ir6nico 

resena  lo  siguiente: " El  acto, como  corresponde, es 

efectivamente  severo y rlgido,  el  acontecimiento  que  transforma 

la intuici6n del progreso  en el deslumbramiento de l a  

autocamplasencia, y lo que en  la ceremonia se dice ayuda a 

entender la inmensa  cercanla  de  la  sociedad  porfiriana  con lo 

sirbblico, y el hecho  adjunto:  la  fuerza a la vez y la mitica 
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del  correo" ( 8 )  . 

El ferrocarril  acort6  distancias,  abarat6  fletes y unlfic6 

mercados, pero dispar4 los precios  de  las  tierras  ociosas 

facilitando  su  despojo y segreg6  al  no  tocar los centros 

tradicionales  de  produccidn y comercio. Por estos  anos, 1910 para 

ser mas exactos,  surgi6  el  plan  de  San  Luis.  En 1911 Francisco 

villa y Pascua1  Orozco  ocuparon la primera  ciudad  de la 

Revoluci6n:  Cludad  Juarez. El la  de abril de 1911 Diaz dijo  al 

abrir  el  congreso  de  sesiones,  en lo que  se  refiere  al  correo: 

"Con  la  creaci6n  de  once  administraciones  locales y dos  agenclas 

de  correos  llega  a  dos mil ochocientos  cincuenta y seis el 

nhero de oficinas  postales  existentes ( 9 ) .  

Para el 4 de  noviembre  renunci6 a la  presldencia de la 

república,  nombrdndose a un presidente  interino. 

9)  LA LUCHA ARMADA. DEPRESION DEL SERVICIO POSTAL 

Francisco  Le6n de la  Barra (10) , presidente  interino,  al 
abrir el congreso  sus  seslones,  el 16 de  Septiembre  de 1911 dijo 

: "Con  el  establecimiento  de  tres  achainistraciones  locales y una 

agencia de correos, llega d dos ani1 ochocientos  cincuenta y ocho 

el número  total de oficinas  postales  que existen en la 

Repwlica ..." ( 1 1 ) .  

El interinato de la Barra  puso  fin  a  su  gobierno un mes 
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antes de lo acordado. En e l  aspecto  econ6nic0,  el  interinato 

lleg6 a su fin  dejando 40 millclnes de  pesos  en  las  reservas  del 

tesoro. Ademas se tramitaron  algunas  concesiones  para el 

establecimiento  de  nuevos  bancos:  se  volvieron  a  abrir  las 

aduanas,  el  cambio  del  peso  se  mantuvo  a 50 centavos  d6lar,  ya 

que la  comisi6n  de  cambios  y  moneda  contrat6  un  empr4stito  a 

corto  plazo con la firma Speyer  and  company  de  Nueva York por 20 

millones  de  pesos,  que  fueron  depositados  en  instituciones 

bancarias  de  Mbxico y el  extranjero, 

Madero  asumi6  la  presidencia el 6 de noviembre de 1911. El 

problema  laboral,  como  el  agrario,  fue  muy  angustioso y los 

trabajadores  de  varias  indust  cias  se  fueron  a  la  huelga. La 

situaci6n  econ6mica  no  se  deterior6  demasiado.  La  direccibn 

General  de  consulados  arroj6 nn saldo  favorable  al  erario  por 

361000 pesos,  se  pidi6 un empr4lstito  por 20 millones de pesos lo 

que  permiti6  aumentar  las  reservas del tesoro,  que  en 1912 eran 

de aproximadamente 4 5  millones  (de  pesos  y  en  junio  cercanas  a  las 

S? millones. Por lo tanto  la  comisibn  de  cambios y moneda  pudo 

sostener  la  cotizaci6n  del peso a 50 centavos  d6lar. 

Los gastos  que  tuvo  que  afrontar  el  gobierno  Maderista  para 

la  pacificacibn  del  pais,  la  adquisicibn  de armas y la  creaci6n 

de nuevos  cuerpos  rurales, lo obligaron  a  tomar  una  parte de los 

fondos  del  emprestito  y  otra  de  las  reservas  del  tesoro, las 

cuales bajaron de 52 a 30 múllones  en  enero  de 1913. El comercio 

interior  fue  el  sector  econ6nico rads afectado por la  revoluci6n, 

ya que se destruyeron las vias de comunicaciones y de  transporte. 
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En  las cifras del correo tene!IK)s que en 1910 habian  2872  oficinas 

de correo para 1911  existieron 2802. En 1913 fueron 2925 

oficinas.(ver cuadro I) 

Las  rebeliones de Bernardo Reyes y Mlix Día2 en  un 

principio  fueron  independientes entre si, pero las  circunstanclas 

acabaron por unirlas a la decena  tragica  para asestarle el golpe 

definitivo a Madero. 

Al concluir el asesinato de Madero y Pino Suarez en  febrero 

de 1913, los habitantes de la  capital se lanzaron  ]ubilosos a las 

calles, la  prensa proclam6 a los vencedores y conden6 a los 

caldos. La alta  burguesla,  integrada por: Terratenientes, 

banquer08,  comerciantes,  industriales, no s61o vie el  fin  de 

aquellos dias  de horror como la mayoría  de la gente,  slno el 

termino de dos anos de zozobra, pues confiaban  en que e1 nuevo 

gobierno  iba a restablecer  las  condiciones  pollticas,  sociales y 

econ6micas. 

Victoriano  Huerta se inst.al6 en  el  Palacio  Nacional el 20 de 

febrero de 1913 y el d i a  18 de febrero de 1913 lanz6 un manifesto 

junto con F6lix  Diaz  en  busca de legitimaci6n del poder (12). 

El usurpador  al  abrir el congreso sus sesiones el l o  de 

abril de 1913, dijo : nExi:sten actualmente  2,764  oficinas de 

correos, y e l  movimiento de piezas  franqueadas  ascendi6 a 

135.833,149 contra 121.839,0:13 correspondientes al atlo anterlor 

en  e1 mismo periodo. El valor  en giros postales  interiores 



al.canz6 l a  suma de $25.000,000,00, contra $21.000,000.00 del 

mismo periodo  del ano anter ior  y e l   v a l o r  de los giros  

extranjeros  girados  sobre  paises que tienen  celebrada  convenci6n 

ascendi6  a $4.605,975.26 ,  que afiadidos a $4.065,508.91, valor de 

giros de  prosendencia  intecnacional, forman un t o t a l  de 

$ 8 , 7 0 0 ,  O O .  00, contra $ 2 . 8 0 0 ,  OO.  00, en e l  periodo  correspondiente 

del an0 anter ior  prbximo pasado" ( 1 3 ) .  

El gobierno  Huertista no atac6   la   es tructura  misma de l a  

posesi6n de l a   t i e r r a ,  s i  no se limit6  a  continuar  fraccionando 

los terrenos  nacionales y a  ofrecerlos en pequefios lo tes   a  los 

j e f e s  de familia.  

En 1914 s e   c r e 6   l a  54ecret.arl.a de Agricultura. En estos  anos 

no se  encuentran  registros de l a  correspondencia  transportada, 

los datos  aparecen  hasta 1 9 1 7 ,  es to  demuestra e l  descontrol que 

v iv i6  el correo  a  causa de la   revuel ta  armada. La guerra  acarreo 

la  destruccibn de transportes y vias  de comunicaci6n,  dejando 

aisladas  extensas zonas del pa.13 por l o  que e l  comercio i n t e r i o r  

se  vio  afectado;  se provoc6 1.a ba ja  de l a  producci6n agricola ,  

industrial  y minera, ramas en l a s  que se  efectuaron 

requls ic iones ,   c ie r re  de fabricas y de comercios que d i 4  lugar a l  

desempleo, la   escasez ,   la   especulaci611,  e l  mercado negro y l a  

fuga de capi ta les .  Gran parte de es te   de ter ioro  fue a  causa de 

los gastos que ocasionaba l a  reanudaci6n de l a  guerra. Huerta en 

e l  tiempo que gobern6 gast6 del presupuesto  federal un 15.2% para 

proyectos  econ6micos, 839% para soc ia les  y un 75.9% en 

administrativos donde se  incluyen  lo  referenta  a   las   acciones de 



el r4gimen  #Uertista  necesitaba  fondos  para pagar,  el 1. de 

junio de 1913, los 4 0  millones da pesos que spoyer and Company 

les había prestado a los  gobiernos de De la  Barra y Madero. 

Dos dias antes de que se venciera  el  plazo,  se  cantrat6 a un 

nuevo enrpr6stito por 16 millones de libras  esterlinas, pero el 

gobierno de Huerta 3610 pudo disponer finalmente de 6 millones de 

libras  esterlinas, o sea 58.5 millones de pesos, ya que  para 

concederlo, el banco descont4 el importe de la colocaci6n, los 

intereses adelantados,  las  obligaciones a corto  plazo y la deuda 

de speyer. Al fin  de cuentas el emprbstito result6 insuficiente. 

El deterioro  de la  econcrrla prwoc6 la desconfianza de la 

gente y e3 oro desapreci6 de la circulaci6n, ya fuera por 

atesoramiento o por exportaci6n. 

El gobernador  de  coahuila,  Venustiano  Carranza,  desconoci6 

al regimen  huertista y proclam6 el  Plan de Guadalupe, el 26 de 

marzo de 1913 en el que  entre  otras  cosas,  repudiaba a los tres 

poderes federales y se designaba a Carranza  primer jefe del 

Ejercito  Constitucionalista ( 1 5 ) .  

LOS norteam6ricanos ocuparon,  en medio cia la crisis de 

MBxico, el dla 22 de abril cls 1914 el puerto de Veracruz.  En 

estos dias sa usb, en el correo, e1 ratasalloos estadounidense. El 

20 de agosto de 1914 con el desfila por las calles de  la  capital 
se se116 la calda de huerta. 



Continu6  la  lucha  como d.irla Berta  Ulloa de " Todos contra 
todos obreg6n y Carranza por un lado; Villa y Zapata  por  el 

otro.  La  escisibn  revolucionaria  agrav6 los problemas  econ6micos 

del  país ya que cada  facci6n &ti6 papel  moneda de circulacibn 

forzosa,  provocando  inflaci6n y caos.  Las monedas metalicas 

desaparecieron  de la circulacibn por ocultamiento y exportacibn, 

hubo fuga  de  capitales,  paralizacibn de las  minas,  cierre  de  las 

fabricas y los  comercios,  abandono  de los campos y desempleo. Los 

pocos productos  agrícolas  fueron  acaparadas y ocultadas, 

agudizando  las  escasez y la  altza de precios. Los ferrocarriles y 

las  vias  sufrieron  cuantiosos ldafios. 

Carranza tambibn tuvo que enfrentarse a l a  contra 

revolucibn  de  FBlix  Diaz,  fraguada en 1915 en  Estados  Unidos. En 

este mismo ano  el nbero de  oficinas de correos  fue 

aproxiaadamente de 2852 oficinas  postales (16). 

El 23 de diciembre los carranzistas  ocuparon  Ciudad  Judrez, 

ultimo  reducto  Villista.  Zapata  permanecib  en  rebeldía  hasta 1919 

ano en que las  fuerzas Zapatfistas fueron  derrotados  por  Pablo 

Gonzales. 

En 1916 el congreso Constituyente sesion6 para modificar la 

constituci6n de 1857, est0 fu,e  en Weretaro. -26 el lo de 

diciembre de 1916 y terninÓ el 31 de Enero de 1917. 



Carranza pr(mulg6 la Constituci6n el 5 de  febrero de 1917 y 

anunci6 que las  elecciones  presidenciales y del congreso  de la 

mi6n se efectuarian el &la 11  del rms siguiente. En las 

elecciones  presidenciales triunlib Carranza y tom6 poseci6n  el lo 

de mayo &e 1917.  En  ocasi6n de las  elecciones, en 1920  se 

sucitaron  conflictos  entre Alvaro Obregbn y Carranza. El primero 

junto  con Adolfo de la Huerta y Plutarco  Ellas  Calles, se 

rebelaron en Sonora  al  amparo del Plan  de Agua Prieta. 

En Mayo de 1920,  Carranza  fue  asesinado y Adolfo  de la 

Huerta ocup6 la  presidencia. 

Los problemas econ6micos  resultaron  dificiles de resolver 

por varios motivos (17) . El  comercio  interior  como  en  anos 

anteriores  sigui6  siendo muy limitado, el exterior  continu6 

arrojando  saldos  favorables. 

En 1818 y 1819  se  hicieron  pequenas  modificaciones en los 

impuestos , ademas  que se inc:orporaron algunos productos que 

anteriormente  hablan  escapado de la  acci6n  fiscal o que  hablan 

elevado sus precios a causa de la guerra  mundial (18). 

Aunque los  ingresos  fiscales  aumentaron en 1917 y 1919, 

sigui6 habiendo  d6ficit;  el de  1917 fue por 11  417 O 0 0  pesos oro, 

el de  1918 por 78 110 O00 y el de 1919  por  63 669 000. 

Las cifras relacionadas al ccwrtamiento de la  econoaia  del 

correo, a r t a r o n  de 1917 a 1919, paro tambi4n sigui6 existiendo 



d e f i c i t  en comparaci6n a otrcu tiempos de bonanza. En 1917 

e x i s t i e r o n  2692 o f i c i n a s  de co.creos, en 1918 ament6 a 2850 y 

para 1919 bajo a 2640 (V .  cuadro I ) .  



CAPITULO 111 



111 DEL CAWDILLISMI AL )IPU(I.HATO 

A) ASPECTOS GENERALES 

La  derrota  y  asesinato  de  Carranza  el 21 de Mayo de 1920 no 

signific6  en modo alguno que el  programa  constitucionalista 

desapareciera.  El  plan de Agua  Prieta  no  busc6  algo  nuevo;  el 

objetivo  fue  el  reacomodo de fuerzas  dentro  del  grupo  dominante. 

En  este  ano se celebrb  el  sleptimo  congreso  de  la U. P. U. en 

Madrid ( 1  ) . 

En  MBxico,  el  caudillo  constituy6  el  factor  politico 

dominante.  Entre 1920 y 1935 el poder  personal de Obreg6n  primero 

y el  de  Calles  despu4s,  constituyeron  el  eje  central  del  drama 

politico. Al mismo tiempo  se  fue  institucionalizando  la  actividad 

politica,  limitaron  la  autonomla de los caudillos  locales  y 

organizaron  las  bases  del poder introduciendo  a grupos de  obreros 

y campesinos  como  actores  dentro del sistema,  aunque  controlados 

desde  arriba,  esto  irapidi6 la formaci6n de una  oposici6n 

efectiva. 

en lo que  se  refiere  al  correo,  el 12 de Julio de 1921 se 

concesion6  a  la  Compafila  de  Transportaci6n  A4rea S.A. para 

establecer  un  servicio  regular d0 pasajeros,  correspondencia  y 

carga  abrea  en  las  rutas t46xico-Tdapico”atamoros y Mxico-San 

Luis Potosi-Saltillo-Monterrey-Ciudad Juarez. 

Al igual que el  Servicio  Postal  Mexicano,  el  pals sigui6 su 



marcha. Lo precario  de  la  estabilidad  lograda  quedb  claramente 

confirmada  a  fines de 1923, al  plantearce  la  sucesi4n 

presidencial.  Obregbn  favorecib  la  candidatura  del  general 

Calles,  pero  otros  se  consideraron  con &S mhritos  que  este,  En 

estos  tiempos  en  el  correo  se  establecí6  el  servicio  de  seguros 

postales. En correos  vino  a  facilitar  el  envío de merc.ancias 

de  circulacibn  prohibida ( 2 )  . Esto  por su puesto  trajo  mayores 
ingresos al organismo. Se autorizb  el  servicio Ahreo postal 

circulante  por  cantidad  no  menor a cien  pesos y no  mayor  de dos 

mil, cobrable  an  las  administraciones  de  Correos. 

En  este  marco  postal surgib la  revuelta en contra  de  calles 

y Obregbn,  que  vencieron  a  el  levantamiento  delahuertista,  con  un 

costo  aproximado de cien millones de  pesos  y  siete mil bajas. Es 

en esta  sltuacibn  que Calles asumid  la  presidencia. El apoyo 

popular  que  logro  no  pudo  sustituir  la  influencia  del  ejercito. 

Fue entonces  cuando  el  Est.ado  empezb  a  tomar  un  papel 

reiativamente &S activo  para  :resolver los problemas  econ6micos. 

Fn 1024 se celebrb el octavo  congreso  de  la U. I? .U., en  Estocolmo. 

Para 1926 se  derogb el  c6digo  postal de 1894 y entr6 en vigor  uno 

mas acorde  con  el  avance tknico de  la  Bpoca. 

En  este  ano  de  publicacibn  del  nuevo  c6digo  postal  surgieron 

enfrentamientos  violentos  entre  la  iglesia y el  estado.  Para 

1928, l a  sucesi6n  presidencial  volvi4  a  precipitar  otras  crisis. 

Es verdad  que  Calles  habla  logrado  mantener  cierta  autonomia  en 

su gobierno  pero,  Obreg6n  continuaba  siendo  la  figura  política 

mas importante.  Estos  dos  personajes no permitieron  llegar  a sus 



adversarios muy lejos. El lo de Julio de 1928 se declarb Obreg6n 

presidente, pero el 17 del mism.0 mes el  panorama se vio alterado 

con  el  asesinato de Don Alvaro. En este an0 al correo ament6 el 

porte  de  la correspondencia con el  fin  de sostener los  gastos 

producidos por el sistema abreo. 

En  estos dias Calles cre6 el  P.N.R. , este fue uno de los 

últlmos actos de Don PlUtarCO ya que asmi6 la  presidencia 

interina  Emilio Portes Gil.  Cuando se volvi6 a plantear en 1929 

el  problema de reemplazar a Portes  Gil,  las divisiones volvieron 

a aflorar.  La designaci6n final  recay6  en  Pascua1 Ortiz Rublo. 

Para 1929 se llev6 a cabo  el  noveno congreso de  la  U.P.U.  en 

Londres. 

La fuerza  de  Calles quedb demostrada  cuando, O r t l z  Rubio 

renuncid a la presidencia  el 2 de septiembre  de 1932 por  haber 

entrado  en conflicto con el "Jlefe Mdximo", al  manifestar  cierta 

independencia. Ortiz Rubio fue  sustituido por el  general Abelardo 

Rodriguez y que en 1934 habria tie entregar  el  poder  al  Secretario 

de Guerra,  el  general  Ldzaro  Cardenas. 

En estos anos l a  historia del Correo  fue la siguiente: En 

1931 surgí6  la  Ley sobre las Vias  Generales de Comicaci6n y 

Medidas de Transporte como  respuesta a la creciente necesidad de 

comunicaci6n que experiment6 el  pais. Se revis6 el c6digo postal 

de 1926, estableci4ndose que deberian  permanecer vigentes 

solamente los servicios que  correspondan a la  funci6n  especifica 

del  correo, transporte y distribuci6n  de  correspondencia.  El 12 
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de noviembre se instituy6 el Dia  del  Cartero.  Para  1933 sali6 el 

decreto donde se unen las oficinas de correos con la de 

telegrafos,  creandose  la  Direccihn General de Carreos y 

Telegrafos (3). Se hizo  esta  uni6n con el  fin  de  dar  mayor 

cohesi6n al servicio y lograr con los ajustes alg6n  beneficio 

para el erario. 

5) CICLO ECONOHICO 1920-19.34. REORGANIZACION DEL CORREO 

Muchas de las  dificultades  que  se  enfrentaron  entonces 

derivaron de la extensidn de las facultades que el  nuevo  Estado 

se reserv6, y que fueron a s  all& de las que tenla  el  regimen 

porfirista. De este modo, los gobiernos  post-revolucionarios 

contaron con una  mayor  intervenci6n  en todos los 6rdenes de la 

vida econhica, lo  cual se vio al crearce una multitud de 

instituciones pwlicas de distinto caracter, que plasmaron las 

necesidades  administrativas de un Estado  con mayores capacidades 

y necesidades de 1ntervenci6n. 

Mucho se ha  discutido  la  ideologia  del  grupo  gobernante y 

las contradicciones politicas que se  sucedieron,  pero  en  general 

conservaron  el  poder, a w  con los problemas econ6micos y 

politicos,  principalmente  entra  1929-1932. E2k este periodo  en  el 

correa los movimientos o fluctuaciones  fueron  variables:  En 

1929-1930 los ingresos  fueron de $ 13,445.339.01,  para  1930-1931 

fueron $ 13,584,387.91,  en  1931-1932  disminuyeron a 

$11,921,333.76.,8unque sigui6 existiendo  superavit ( V  cuadro 5). 



El peri6do 1920-1934 represent6 la fase en la Cual e l  

sistema  econbmico  qued6  reconstruido y colocado  en la ruta de Un 

acelerado  dinamismo. Es un perlodo de translci6n comple~a ( 4 ) .  

Tambih de redefinici6n de los principales  caracteristicas que 

habla  mostrado  la econoB.la mexicana  hasta  ese  momento.  Este  pas@ 

se expresb en un erratic0  comportamiento de la economla, en 

apariencia  contradictorio, pues dentro de la fuerte  inestabilidad 

econ6mica se observ6  tambien  el  proceso de recuperaci6n 

tendencia1 de los principales  indicadores  macroecon6micos,  que 

permitieron  definir las caracteristicas de una  nueva  plataforma 

para  el  crecimiento  posterior. 

As1 a pesar de  las oscilaciones  pueden  distinguirse  dos 

grandes  faces  en  este  periodo,  una de crecimiento y definici6n 

estrategica y, otra de depr'esilbn y  reordenamiento  interno (5). 

i En la primera de 1920-1927 el creciemiento  del PIB global 

4 fue  relativamente  pausado, 2.5% anual,  constituido  por un 

comportamiento m y  dinbico de la  industria de la transformacifin, 

a diferencia,  por  ejemplo, del. incremento  en  extractivas o del 

sector  agropecuario, lo cual  permite  inferir la progresiva 

importancia  del  sector  industrial  en  la  expansi6n  econ6mica (6). 

En  estos anos la  econowii  del  correo  fue  sana  ya  que 

existi6  superavit  ano con atlo (V.  cuadro 5 ) .  

Sin  embargo,  a  partir de 1928 la  recuperaci6n  del  nivel de 



actividad  econ6mica por el que habla transitado el  pais  sufre una 

nueva  recaida  catalizada  tanto por la crisis internacional, y sus 

efectos sobre  la  demanda  externa, tambih se desencaden6 en lo 

interno, lo que se reflej6 en  la calda de los prinCiFaleS 

inacadores raacroecon6licos,  incluso por abajo de su tendencia 

historica ( V .  cuadro 7). 

A pesar del golpe que sufrieron  las  actividades  industriales 

durante  la  crisis, se fueron  creando  simultdneamente  las 

condiciones  para un crecimiento con  mayor apoyo interno y cuya 

recuperaci6n  sostenida inici6 despu4s de 1932. 

En resumen en este periodo, a  pesar  del  debil  comportamiento 

del PIB, Bste crecid  a  una  tasa  de mds de  3%  anual. 

En lo que  hace al  comportamiento  del  gasto pmlico entre 

1925-1934 tambi6n fue  errdtico, pero podemos decir que preperaba 

las  bases  a la intervencidn del Estado en al economla. El gasto 

ptlblico present6 un comportamiento méls estable que el PIB. El 

primero  fue un estabilizador de los  vaivenes de la econoda de l a  

post-revoluci6n en la crisis de los anos 30. 

En cuanto a la estructura  del  gasto,  se  dirigi6 

principalmente  a la administraci6n y defensa, los &ros que 

presentaron un comportamiento m&s dinamico fue el de fonento 

econ6mico. En 1925 las secretarias con mayor participacidn  eran 

Defensa Nacional y Comunicaciones (7). 



Los anexos de este capitulo demuestran que los indicadores 

econ6micos del correo (Ver cuadro V ,  VIII, IX,  X) son  a el 

crecimiento. Las piezas de  correspondencia transportadas 

repercutieron a favor de los ingresos del correo. La estadistica 

de las rutas postales refleja que el  auge  de  las carreteras y la 

aviacibn repercutib en  la instalaci6n de mas rutas postales. En 

lo referente a la instalaci6n de oficinas de correos demuestra el 

apoyo que t w o  de la  federacibn  para las comunicaciones, a pesar 

de las  crisis. 

El estado urgido por las circunstancias introdujo cambios a 

la polltica  econ6mica;  sin embargo no se plante4 modificar las 

relaciones con el pueblo. El movimiento para  realizar tales 

cambios fue  el de  Cdrdenas. 



CAPITULO IV 



Rompiendo el  estilo politico .del pasado i d a t o ,  Cdrdenas 

tom6 partido por los movimientos  populares.  En diciembre de 1934 

di6 a conocer decretos como el de la  instalaci6n de la  oficina 

Filat8llca  Mexlcana ( 1 )  . 

Dentro  del  contexto de apoyo  a los trabajadores, se inici6 

la primera Convencih de Empleado5  Postales de la  RepIlblica 

Mexicana,  en  el  Palacio de l a  Bellas  Artes, y se  formularon los 

estatutos de la Sociedad  Nacional de los Elapleados Postales. 

El "jefe  maximo",  por los dias de junio de 1935, conden6  una 

"agltaci6n peligrosa" culpando al  presidente de la  Naci6n. La 

lucha dentro del  propio  grupo  en  el  poder  estaba  planteada.  Las 

tdcticas  del  Cardenismo  probaron su validez. En la medida en que 

hacia  conseciones  a las grandes  masas,  la base de su poder 

politico  era mds resistente. 

- 

La etapa  aguda de la  contienda duro tres anos con una 

violenta crisis de gabinete,  este estwo representado por fuerzas 

callistas, como el  caso de  la S C O P  que estwo a  cargo de 

Rodolfo Calles hijo de don  Plutarco. con el destierro de Calles 

en 1936, se reorganiz6 el gobierno a  €in de eliminar a los 

Callistas,  Mljica quedb en  comunicaciones. 



Se  neutralizaron  de  las  antiguas  agrupaciones  obreras y 

campesinas  creando  otras  paralelas  de  nuevo  signo  y,  finalmente 

en 1938 se reorganiz6 el partido  oficial  con  la  creaci6n  del 

P.R.M. 

Paralelamente  a  estos  acontecimientos,  en  1936,  surgi6 un 

nuevo  proyecto  para  C6digo  Postal.  En  1937 se cre6  el  sindicato 

de  la  S.C.O.P, y para 1938 fue la  segunda  Convencibn  de  los 

Empleados  Postales. 

Por  último  y  sobre  las  mismas  bases  de  apoyo  popular,  el 

gobierno  pudo  enfrentar  el  poder  de los lnversionistas 

extranjeros, por medio  de  una  serie  de  expropiaciones  agrarias, 

de  mejoras  para los obreros,  del  rescate  de  los  ferrocarriles y 

del petr6leo.  Confirm6  la  soberanla  nacional  y  establecid un 

prlncipio  verdadero de independencia  econ6mica. 

Debido  a  estos  movimientos  surgi6  el  31  de  Diciembre  de  1939, 

La  ley de Vias  Generales  de commicaci6n ( 2 ) .  

B) CICLO  ECONOMICO  1934-1940.  ESTABILIZACION DEL CORReO. 

Como ya lo  mencionamos  en  este periodo, se ampli6 la  base de 

sustentaci6n  del  regimen. Lo anterior  expres6  sinteticamente  el 

cambio  en  la  vida  politica que venia dandose  desde  la dkada de 

1920. E l l o  oblig6 al  estado  a  Modificar su forma de intervenci6n 

econ6raica  que pas6 a  ser mas directa,  extensa  y  diversificada, lo 



cual  puede percibirse en  la refuncionalizaci6n de la3  existentes. 

~qul cabria mencionar el  apoyo a la  S.C.O.P. y como Polltica 

Econnmica la fusi6n de correos y tel4grafos, y la creacibn de 

otras  nuevas  instituciones. 

Los  principios  basicos  que  orientaron  la  intervenci6n 

estatal  quedaron contenidos en el Plan  Sexenal,  que  reconoci4  la 

necesidad  de  impulsar  la  reforma  agraria,. La expansi6n  del  gasto 

pllblico.  La construcci6n de infraestructura  como  es el caso  de la 

enorme obra pllblica en comunicaciones que tuviera  apoyo  de un 

gasto  público creciente y deficitario. As1 como tarabien los 

crBditos que concedla la  banca  nacional  de  fomento. El 

crecimiento de las  oficinas  de  correos  dan  cuenta  de  como lo 

anteriormente senalado repercuti6  en el servicio  postal,  en  1934 

existieron  3188  oficinas y para  1940  hablan  instaladas  3804 (ver 

cuadro X I )  

En este período el  Estado  pudo  aparecer  como  el  ganador 

sometiendo a los grupos entonces  dominantes  ello  como  requisito 

para  una  intervencibn mds decisiva  en la economia y sobre todo en 

la rectoria  de  desarrollo. 

Son todavia discutibles los  resultados  econ6micos  de  este 

periodo, pero lo cierto es que el producto recuper6 la tendencia 

al crecimiento, registrando una  tasa  promedio  anual  de 4.5 % (V. 

cuadro X I I )  , al mimo ti- que se colocaron las bases 

necesarias  para  el cambio estructural  durante la dkada de  1940. 

Uno de los sectores que mostr6 un comaportamiento mas sostenido 



fue el industrial, y en  particular  el  manufacturero,  el  cual 

registrb altas tasas de formaci6n de capital  que  posteriormente 

apoyaron el crecimiento  en los anos de guerra. 

En lo referente  a  la  economia  del  correo  observamos  que 

continud  siendo  positiva,  para  1934-1935  correos  tuvo un producto 

de $ 19.453,763.09  con gastcl de $ 16.453,337.58 y excedente de 

$3.017,426.05. Para el  periodo  1938-1939  correos tuvo un 

producto de $ 26.855,560.44, con gastos de $ 5.102,015.42 y 

exedente de $ 5,102,015 (3). 

La agricultura como referencia, no registr6 en general un 

crecimiento rlpido y sostenido, lo cual se explica  por  las 

transformaciones  involucradas  en  la  reforma  agraria que si bien 

sentaron las bases  del  desarrollo  agricola  posterior, en el 

corto plazo  desorganizaron 10.5 patrones productivos, io cual se 

expres6  en  la  calda  en el ritmo de crecimiento  del  producto 

agricola,  en  particular  en los primeros anos en que se 

intenslficb la reforma agrarla 

La mineria,  fue  tambikn  la mas afectada por el  cierre  de  los 

mercados de exportacibn. 

El gasto pwlico creci6 de manera mas sostenida  que  el 

producto, y al  compararlo  con los ingresos ptlblicos parece 

existir  una  tendencia de estos no asociada  estrictamente  a  las 

necesidades de financiamiento. En lo que  se  refiere  al  destino 

del gasto,  apareci6 una pronunciada  diversificaci6n y se ve mas 



la  tendencia a atender rubros de beneficio  social y a  realizar 
inversiones  masivas  en  obras  de  infraestructura  que  apoyaron el 

crecimiento  econ6mico (ver cuadro XIV) 

En  este  ciclo(4),  se  fundaron  bancos  de  dasarrollo y promaci6n 

de las  exportaciones,  tambien se organizaron  varias  empresas 

pmlicas como  la C.F.E. y las  nacionalizadas: PEMEX y E'ERRONALES. 

Tambihn  para  este  periodo la correspondencia  transportada  tuvo 

un acelerado  crecimiento:  para  1935 se hablan  transportado 

208,673,673 millones de piezas y para  1940  la  cifra de 

281,382,216 millones de piezas (v. cuadro XII) 

Otras  directrices  quedarlan  plasmadas  en un segundo  Plan 

Sexenal. 



CAPITULO V 



V INICIO DE LA "MlDERNIZACION" 

A) ASPECTOS G E N E W S  

Cuando  en  diciembre de 1940,  el  presidente  Cardenas dej6 el 

poder  presidencial  al  general  Manuel  Avila  Caaacho, l a s  

estructuras  centrales  del  nuevo  sistema  hablan  tomado  ya  forma y 

consistencia. Lo que habria de distinguir  al  periodo  histórico 

que se inici6  entonces  seria, por un lado, una notable 

estabilidad  polltica y, por ot.ro un ritmo  veloz de crecimiento y 

diversificaci6n  de  la  economta.  Puede  decirse que a  partir  de 

estos  momentos  la  revolucibn di6 por  terminados  sus  proyectos  de 

reforma  social y polltica y 311s dirigentes  lanzaron  de  lleno  al 

pals  a  una  nueva  erapresa:  propiciar  por  todos los medios el 

crecimiento  econ6mico. 

/ 

La tarea  historica  de  Avlla  Camacho  consisti6  en  estabilizar 

el  sistema  social y politico,  resquebrajado por la  reformas 

Cdrdenistas,  ellminar los rezagos del  radlcalismo y conducir  al 

pals por la  senda  del  desarrollo  lndustrlal,  aprovechando  la 

coyuntura(1) , econ6mica y polltica  creada  por  la  segunda  guerra 

laundial. 

Con  motivo de estos  movimientos  de  modernizaci6n, el correo 

tambibn  sufri6  cambios:  En  1941 se implant6  el Seguro del 

Empleado  Postal. En 1942 se separó la  Direcci6n  General de 

Correos y Telegrafos.  Pata  1943 se fund6 la  oficina  de  control 

de Rembolsos y seguros Postales ( 2 )  . Para 1944 se amentaron 5 



1 2 5 9 2 6  
zonas  postales  con  las  que  se  tuvieron 5 5  zonas  en  servicio. En 

1545 se fund6  la  escuela de capacitaci6n  postal . Y en 1946 se 

revisaron  todos  las  sistemas y procedimientos  implantados  con 

anterioridad  por  correos,  integrdndose  una  comisi6n  mixta  Mbxicn- 

Norteamericana  formada  por  expertos  postales de nuestro  pals y de 

Estados  Unidos.  Resultado  de  ello  fue  el  establecimiento  de  la 

oficina  de  transbordos  abreos  que  funcion6  desde  entonces  en  el 

Aeropuerto  central. 

el sucesor de  Avila  Camacho  fue  el  licenciado  Miguel  Aleman, 
ex-secretario de gobernacibn  y  antiguo  gobernador  de  Veracruz. 

Para  ese  momento  el  centro  del  poder  ya no estaba  en  el  ej6rcito. 

La institucionalizaci6n  de  los  procesos  politicos  habla  logrado 

convertir  finalmente a esta  instituci6n  en un instrumento  del 

gobierno  central  privdndolo  de su capacidad de intervenir 

directamente  en  las  decisiones  politicas. Al concluir su periodo 

en 1952, no  se  volverla  a  hablar  en  circulos  oficiales  del 

socialismo mexicano",  aunque  el  vocabulario  gubernamental  tampoco 

se esforzl)  en  destacar la naturaleza  puramente  capitalista del 

desarrollo. Se prefiri6  en  cambio  hablar  de  una  "economla  mixta". 

La otra  consecuencia  del  progreso  econ6micn  alemanista  fue 

acentuar  la  desigual dlstrihcibn del  ingreso  con  la  baja  del 

poder adquisitivo  de  los  grupos  populares. 

Esto es el  marco  de  referencia  en  el  que se desarro116  el 

correo. los hechos mds import.antes  fueron: 1947,  inauguraci6n  del 

12'' Congreso de la  OPU,  en  Paris. En 1948 se ampliaron  las 

prestaciones  del  seguro  postal.  En 1949 se  estableci6 la escuela 



postal ( 3 ) .  Y, tambibn  se  mt~lific6  la  ley  sobre vias Generales 

de  Comunicacidn y medios de transporte  de  1951.  Se  procedid  a los 

estudios  del  proyecto  de  la p i a  postal  de  acuerdo  con  los 

resultados  obtenidos por la  comisi6n  mixta M(Sxic0-  Norteambricana 

formada en 1946. 

Aleman  dej6  el  poder  en  manos  de su secretario de gobernacidn 

Rulz  Cortlnez,  quien  habla  hecho  casi  toda  su  carrera  dentro  de 

la  ad1ainistraci6n  pública. 

En  los  dos  primeros  anos  de su  mandato,  en  el  correo se dio 

l o  siguiente:  En  1953  se  edit6  la  nueva  quia  postal,  lograndose 

mayor  coordinaci6n  en los se.micios. Para 1954 se  translad6  la 

Direcci6n  General  de  Correos al Centro  S.C.O.P. ( 4 ) .  

b) CICLO ECONOMICO  1940-1954.  CONSOLIDACION DEL CORREO 

La  economia  mexicana,  luego de un largo  periodo  de 

inestabilidad,  con  una  contlnua  alza  de  precios  sustentado  cada 

vez mds  en la dinbnica  del  mercado  interno,  asimismo,  se  modific6 

substancialmente  la  estructura  econ6mica  del  pnls,  sin  que  las 

instituciones  pollticas  sufrieran  cambios  substanciales. 

El estado  emprendi6  una  politica de industrializaci6n  urgido 

por las  demandas  de  desarrollo de distintos  grupos  sociales, y en 

especial por la  debilidad  del  grupo  empresarial  para  dirigir  el 

proceso. 
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con ello se crearon  las  condlciones  bajo  las  cuales al 

dinamismo de la econoda paso  a  depender de la  intervencibn 

estatal, en  especial  del  gasto y la inversibn pwlica, y de los 

sectores y rams de la  economia  en  donde se  ubicaron  las  empresas 

plíblicas. 

Las  nuevas  directrices  quedaron  plasmadas  en  el  segundo plan 

sexenal  en  donde  se  insisti6  en  la  necesidad de promover un 

crecirmento  mds  equilibrado  con  fin de reducir  la  dependencia  del 

exterior,  para  satisfacer la demanda  interna, por l a  cual 

proponia el fomento  a la creacihn  de  industrlas  nuevas y las 

expansi6n de las  existentes. 

La  desarticulaci6n  del  mercado  mundial  que  comenz6  con la 

depresi6n de los  anos  treinta  y  continu6  con la segunda  guerra 

mundial,  permiti6  al  pais  acelerar la transformaci6n de su 

estructura  productiva.  De  esta  manera, se 1nici6 lo que mds tarde 

se llm6 "proceso de  industriallzaci6n  via  substitucibn de 

mportaciones", que consisti0  esencialmente  en  apoyar mds e l  

crecimiento  del  mercado  interno. 

Durante los anos de guerra,  las  exportaciones  mexicanas se 

incrementaron  aceleradamente ( 5 ) ,  en  partlcular  las  manufacturas, 

C, las de insumos  estrategicos,  aunque a partir  de 1947 esta 

situaci6n  excepcional  se  perdl6  como  resultado  del smite 

Incremento de  la  demanda  externa  e  interna. 
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En  este  ciclo (6) , paralelamente  al  crecimiento  del  sector 
industrial, se recuperd  la  tendencla a l  aumento  de  la  tasa  de 

urbanizaci6n  de  la  poblacibn (7). 

En In que se refiere  al  sector  agropecuario,  abastecib de 

fuerza de trabajo  a  la  expansidn  del  sector  industrial, y por el 

otro  fue  capaz de convertirse  en  una  fuente  segura de alunentos 

para  una  poblaci6n  en  crecimiento. 

En la dbcada  de los cuarenta, la lndustrla  de la 

construcclbn,  energetic05 y siderurgia  experimentarcn.  una  rdpida 

expansih paralela  al  crecimient,?  de  las  manufacturas, 

convirtlbndose  en  una  de  sus  principales  demandantes. As1 en  la 

decada  de  los  cincuentas la industrla pas4 a  ser  el  motor  del 

creclml,ento  econbmico. 

En lo que  respecta  al  correo  su  balance  result6  ser el 

sigulente:  en 1940 existieron 3048 oficinas  postales,  para 1952 

su infraestructura  creci4  a 4401 (v.cuadro X I X )  que sirvi6  como 

se sena16  anteriormente  a  cubrir el servicio a un gran  número  de 

usuarlos  de  las  naclentes  ciudades que requirieron  be  servicios 

como  este.  Con  esto  nos damos cuenta  que  si  en  el  clclo  anterior 

el correo se  habla  reorganizado  despues  de  su  ca6tica  situaci6n 

en  este  momento  el  3eIViCiO  postal se estaba  consolidando  al  ser 

un prestador  de  servicios. 

En  este  lapso  de tiempo el crecimiento  econ6mic0,  fue 

acompafiado por un aumento  sostenido de la  inflacl6n, y en segundo 
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Illgar p'lr desequillbrio  externo  que  a  pesar de las  devaluaclones 

$le1 tipo  de  cambio  en  1948 y 1954  no  se  corrigib. Por ello, se 

trate, de un periodo  con  crecimiento  inestable ( 8 )  e 

lnflacionarlo,  donde  estos  problemas se convirtieron  en  las 

principales preocupaciones  de  la  politica  econbmica. 

Este  constante  increnento  en  el  nivel de precios, Junto con 

la  pol.Ltica  salarial  instrumentada,  si  bien  represent6 un 

importante  factor  de mestabilidad cambien se convirti6  en  una 

palanca  decisiva  para La acumulaclbn  industrial. 

La  polltlca  fiscal  se  destacb  come  s6lido  pilar  de  la 

intervencidn pWlica en  la  economla.  Ve  una  parte, se puso  en 

prdctica  una  política de precios y tarifas  bajas  a los  bienes y 

-servicios producidos  por  las  empresas  públicas (9)- Medida  que  se 

complement6 con un paquete  exenciones y reducciones  de  impuestos 

que redcondearon  las  reglas  contenidas  en  la  regla XIV. 

Las  tarifas  bajas  del  servicio  de  correos  se v1o 

lnfluenclada  con  la  transportaclbn  de  correspondencia.  En  1940 se 

habían  transportado  281  382 216 piezas, y para 1954 1 3  cantidad 

: . b i b  a 615,659,539 millones  de  plezas  (v.  cuadro X I X ) .  

En  cuanto a las  tendenclas  del  gasto  público,  en  este 

period@ Se  vieron  dos:  por  un lado, hasta  1945  el  gasto  aumento 

sostenidamente,  a  partir  de  ese  ano  esta  variabie  inici6  un 

crecimiento mAs acelerado  aunque  con mayores fluctuaciones. 



E l  dinamismo de los egresos  estuvo acompatlado por 31.1 

reorientacibn. Las  Areas mds beneflcladas  fueron:  Comunicaciones 

(lo), Etlucacibn Pública y Salubridad. 

Hacia los primeros  anos de l a  decada  de los cincuenta   la  

economla entra  en un periodo  de  recesl6n  de  la dinarnlca 

econhitca,   situacibn que preparh  las conrllc1one.s de una nueva 

e s t r a t e g i a  de desarrollo .  



CAPITULO VI 



VI CONSOLIDACION  DEL  PRESIDENCIALISM3. 

AI MPECTIX GENERALES. 

Adolfo  Ruiz  Cortinez  ocup0 la presldencla  hasta 1 9 5 8 .  Sigultl 

el  programa de  industrlalizaci6n  del  pais,  aunque  orlentdndose 

mas  hacia  el  ayrarismo y los problemas sociales. Impuls6 las 

obras  pStblicas  e  hidraulicas, a prop6sito  en 1954 se termmaran 

las obras  del  nuevo  edificio de la  Secretaria de Comunicaciones. 

En  este  sexenio,  en 1956, se  conmemor6  el  centenarlo de l a  

primera  estampilla  del cclrrec~ mexicano. 

.4dolfo  L6pez  Mateos  ocupb  la  presidencla  a  partir de 1958 y 

llevo a cabo  una polítlca exterior  aceptable  que  se  tradujo  en  el 

l o g r o  d,e una  mayor  independencla  con  respecto  a los Estados 

Unidos de AmBrica. 

E l l o  se  reflejo  claramente  en  el  caso de la  revolucibn 

Cubana, cuando a  lnstanclas  de 10s Estados  Unldos,  todos LC)? 

p a s e s  tie  -@rica Latlna,  a  excepci6n  de M&xlcn, rnmpleron sus 

rsiaclones  con el pais  antillano. 

En 11:) lnternrl s u  politlca ncl fue  tan  progresista.  Foment6 el 

desarrollo  de  la  lndustrla  en  detrimento  del campesinado, lo que 

provoc6  fuertes  represiones  a los movimientos  campesinos, as1 

ccmw  a 1cls medicos y ferrocarrlleros.  Sin  embargo,  durante su 

qctblernc) se naclonaliz6  la  industria  elbctrica. 



En  este  sexenio  de  continuos  cambios,  el  correo  tambibn tuvo 

movimientos  importantes,  el 24 de  diciembre  de  1958,la  ley  de 

Secretarias y Departamentos  de  Estado  dividi6  a  la  Secretarla de 

Comunicaciones y Obras  Publicas  en:  La de comunicaciones y 

Transportes y la  de  Obras  Pl5blicas. El ramo de correos quedb a 

cargo  de  la  de  Comunicaciones y Transportes (1). 

Para 1959  se  adquirleron  vagones mAs funcionales  para  el 

transporte de  correspmdencia por  ferrocarril.  En  1960,  M&xlco 

acudi6  al  octavo  congreso  de  la UPAE ( 2 ) .  En  1962,  empezaron  a 

aumentarse  las  tarlfas  postales (31. En  mayo  de 1964, el correo, 

acudi6  al  15  congreso  de  la UPU en  Viena. 

Despubs de  L6pez  Mateos,  Gustavo Diaz ordaz  ocuph la 

presidencia.  una  mancha  empan6 para siempre su gobierno: el 

conflicto  estudiantil de 1968, que  se  convirti6  en un hecho  de 

?ran  tcasendencia  para  la  sociedad  mexicana. El punto maxim0 de 

este  problema  sucedl6 el 2 de  octubre  de  ese afio,  cuando  el 

estado  llev6 a cabo una  represibn t a l  que redujo  el  movimiento a 

su  minima  expresibn. 

E!lte es  el  fondo  en  el  cual el correo  camin6. En 1966  en 

M4xico  se  desarro116 el noveno  congreso  de  la  UPAE.  En 1969 se 

asistit5 al 16  congreso  de  la UPU en Tokio y el 17 de  Noviembre do 

1970 se inaugur6 el Centro  Postal  Mecanizado  Pantaco. 

Hasta aqul  concluye lo  que  se llam4 Bpoca  de  "modernizaci6n" 

6 de  "consolidaci6nw  que se inici6  en 1941 donde el correo  estuvo 



inmerso y cambi6  de  acuerdo  a los movimlentos  dados a nivel 

macroecos6mico. 

B) CICLO ECONOMICO 1954-1970. D E F I C I T   D E L  CORREO 

Durante  estos  anos  si  bien  el  Estado  desempsfi6  un  papel 

importante  en  la  determinaci4n  de  la dinhica econ4mica,  en 

particul.ar  a lo largo  de  la  decada  de 1960, cedi4 en  parte  su 

papel  de  agente  lider  del  crecimiento  al  capital  extranjero,  que 

se insta114  en los sectores rads dindmicos y con mayor capacidad  de 

arrastre!  en  la  economla. 

Las  politicas  del  gasto pmlico y su financiamiento  se 

caracterizaron  por  la  modernizaci6n , de  modo que se  cumplieron 

las  metas  de  crecimiento  acelerado  con  estabilidad  de  precios. 

As1 pues, el Estado 3610 emprendi6  Inversiones,  en  ramas 

productivas  bdsicas y continu6  la  construcci6n  de  la 

infraest-ructura  basica  (Ver  cuadro XXVI) 

S i n  embargo,  la  idea  de  apoyar  el  crecimiento y la  inversidn 

privada por medio de sus politica  fiscal-tasas  impositivas y 

tarifas  del  sector pmlico reducidos  junto  con un relativo  gasto 

expansivo  condujeron a las  finanzas  pdblicas a un deficit 

crecient-e y cada  vez ads dificil de manejar  bajo los principios 

que  animaron  la  polltica  del  desarrollo  estabilizador. 

El correo  como  empresa  gubernamental  estuvo  determinada, 

como ahlora y en el futuro  a los transfonaaciones  econ4aticas 



nacionales. 

El servicio  postal  dej6 de percibir  ingresos  debido  al 

considerable  tonelaje de prensa  libre y de correspondencl; que 

goz6 de franquicia  (Ver  cuadro  XXII) 

TambiBn,  una  de las causas por las  que  el  correo en1pe26 a 

tener  indicadores  negativo  es  por el aumento de sus  egresos, 

entre e l l o s  por  el de  pago  a  personal  que  siempre  estuvo  arriba 

de un 10% (V.  cuadro  XXIV) . 

En efecto  el  control  sobre los trabajadores se h i z o  mAs 

ev1dent.e y el  enfrentamiento  con unos grupos  mas  ablertos. 

Asimismo  se  abandon6  el  camino  del  desarrollo  nacionalista, y de 

algún  modo  la  lucha  entre los  nuevos y l o s  viejos  industrlales 

que  caracterizb el periodo  anterlor  se  resolvi6  en un sentldo mas 

favorable  a estos últimos. 

Ahora, SI atendemos  al  comaportamiento  del P I B ,  esta  fase 

tuvo uno be los periodos  de crecimento mds dinhico y snstenldo 

en Mexico ( 4 ) ,  encabezado  por  una  notable  expansi6n  industrial. 

Esto  correspondlb  a un desarrollo  econ6mico  acompafiado  por  una 

estrategia  de  substitucl6n de importaciones,  que  repercut16 en la 

confonnacl6n de una  estructura de relaciones  infra  e 

intersectoriales,  cuya  articulaci6n  favoreci6  la  subordinaci6n 

del re!sto  be  la  economla  al  desarrollo  del  sector  industrial. 

E.1 sector  tercxario mostr6 una  tasa de creciliento 



estreclmraente  asociada  al  comportamiento  general de la  economla, 

asi los diferenciales de sus tasas de crecimiento  respectivas 

wmca fueron  mayores a un punto  porcentual. Por ello  se  debe 

sostener  que su dinwca estuvo  condicionada  por la creciente 

demanda  de  servicios  del  resto  de  la  economla y por un 

crecimiento  de  las  actividades  llamadas  informales. 

,Acorde  con los principios  de  politica  econbmica.  La 

polltica  de  ingresos y gastos  fue  relativamente  conservadora  con 

el prop6sito de mantener los equilibrios  macro-financleros, 

apoyar  al  sector  industrlal, y preservar la infraestructura, 

situacibn  manifiesta  en  el  comportamiento  del  gasto  público. Es 

decir, si bien ament6 el  gasto pWlic0 real,  esta  expansi6n  fue 

muy  pequefia  en  comparaci6n  con los periodos  anteriores,  esto IC) 

llustra  el  hecho  de  que  en  general los egresos  estuvieron 

cercanos a la  evolucibn  del PIB aunque  con mayor inestabilidad 

que  este. 

Las secretarias,  en  este  ciclo,  cuyo  gasto  se  expandi6 mas 

rapidhente fueron  Hacienda,  Industria y Comercio,  Educaci6n 

Pilblica,  Agricultura y Gobernaci6n.  En  Comunicaciones y Obras 

públicas  en 1954 le  correspondi6  el 1 1 . 3 3 %  para 1970 desecendi6 

a l  7.03% (Ver cuadro XXVII). 

El correo  vari6  sus  principales  indicadores  de  acuerdo  a los 

cambios  que  se  dieron.  Hacia  finales  de la decada  de 1960 la 

economia  comenz6 a mostrar  signos  de  debilldad,  originados  en Ins 

desequilibrios  que  se  hablan  venido  amplificando  a lo largo  de 



las d4cadas anterlores, particularmente en  el  agotamiento de 

substituci6n de importaclones de esta segunda  fase. 



CAPITULO VI1 



VILI. - CICLOS ECONOMICOS Y EL SE- 

Ell correo  dentro  de  la dinhica del  pals ha pasado por 

diversas  etapas  desde 1877 hasta 1970: Auge y, depresibn; 

reorganizacibn;  estabilizacibn:  consolidacibn,' d6f icit: Es la 

historia  econbmica  del  Servicio  Postal  Mexicano, la historia  de 

Mexico. 

PORFIRIATO Y REVOLUCZON ( 1  ) . 

En suma, la  economia  porfirista t w o  un papel  decisivo 

favoreciendo y estlmulando las actividades  exportadoras, 

extractivas y agropecuarias;  estableciendo la inversion 

extranjera y dando  fluidez  a  las  relaciones  con  el  extranjero y 

finalmmte garantizando  la  estabilidad  politico y social  a  travcis 

de  la  fuerza.  En  este  contexto  el  correu t w o  un crecimiento, 

despu6s de muchas  decadas de inestabilidad,  tomando  como  base  el 

afio del 1887 hablar? 1114 oficinas,  para 1910 existían 2872 

oficlnils , lo que represent6  un  Incremento  del 257.8  %.  

La condensacl6n  de  las  contradicciones  econ6mic0,  sociales y 

politicas  durante  el  porflriato,  desembocaron  en  la  ruptura  del 

orden  social  establecido y por consecuencia  del  ecun6mico,  las 

comunicaciones  fueron  de  las mds afectadas,  es por esto  que  a 

este periodo lo denominamos de depresi6n.  Para 1919 las  oficinas 

instaladas fueron del 266% con  respecto a l  2 5 7 %  be 1910. En 

cuanto  a  la  correspondecia  transportada  el  incremento fue tan 

s610 e:L 330% con  respecto  al 689% que correspondi6  a 1910. 



1920-1934 (2). 

Para 1920 el  gobierno  fue  reconocido  en  casi  todo  el pais, 

no  obstante  del  problema  de los caudlllos,  no se tuvo que 

enfrentar a asonadas y levantamientos  frecuentes, estrl ayudb  a 

l o s  gobiernos  post-revolucionarios a intervenir  en  todos los 

ordenes  de  la  vida  nacional. Jlentro de la fuerte  inestabilidad 

econbnuca,  se  observ6  tarnbih un proceso de recuperacl6n 

tendenc:ial.  En lo que se refiere  a  la  estructura  del  gasto 

pilblico,  si bien  estuvo  dirigido  hacia las Areas de l a  

administraci6n y defensa, los rubros que  observaron un 

cc)mport.amiento a s  dinhico fueron los de beneficio  social y de 

fomento'  econ6mic0, es por esto que comunicaciones fue de los mds 

favorecidos.  (ver  grdfica 5) 

con lo anterior  el  correo  pudo  reorqanlzarce.  En  el  ano  de 

1 9 2 1  la correspondencla  transportada  fue  de 117,190,880 piezas 

para 1934 ascendi6  a 180,895,597 lo que correspondi6 a un 1 5 4  -3% 

(v grdflca 4). Y las  oficinas  que  en 1920 fueron 2,633, para 1934 

subieron  a 3,188, lo  que  represent6 el 121% (v grdflca 3 ) .  Los 

egresos  siempre  fueron  menos  que los ingresos (v grdfica 6 ) .  

19.34-1940 ( 3 ) .  

Los obreros y campesinos  adquirieron un papei  importante en 

la pollttica  a traves de la  organiaaci6n  del  las  masas.  La 



intervenci6n  del  estado  paso  a  ser mas directa,  extensa y 

diversificada. con el  Plan  Sexenal  se  reconocib  la  necesidad  de 

impulsar  la  reforma  agraria,  la  construccibn de infraestructura, 

la  expansibn  del  gasto  público,  etc. ~l p.1.B. en su tasa de 

crecimiento  promedio  fue  del 4 . 4 0 %  (ver  grdfica 1 , 2 )  . En e l  

porcentaje  del  gasto  ejercido  a  Comunicaciones y Obras  Públicas 

en  1934  fue  del 3 P , 8 %  en 1937 de 42.7% y para 1940 corresponde al 

1.7% (ver grdfica 51. 

El correo  dentro de este  Plan  Sexenal  lleg6  a  la 

estabilizacibn,  tuvo  un  crecimiento del 144%  en  Qficinas de 

Correo tomando  como  base 1920 y de  correspondencia  transportada 

del  240.1%  tomando  como  fuente  19?1 (v  grafica 3,4). La  balanza 

de  ingresos y egresos  estuvo  en  superdvit.  (ver  grdfica 6 )  . 

1940-1954 ( 4 )  

E l  estado a partir  del  poder  que  adquiri6  en el periodo 

anterlor  emprendid  una  politica  decida a la industrializacibn. La 

tasa de crecimiento  del P. I .B. fue  del 5 . 8 1 %  (ver grdfica 1 )  . 

E.sto  estuvo  muy  relacionado  con  la coyuntura que se present6 

en la segunda  guerra  mundial.  Tambi4n  se  inici6  lo que mds tarde 

se llamaria " proceso de industrializaci6n  via  substituci6n  de 
importaciones *. 

Este periodo tambih se reconoce por un crecimiento 

inestable e inflacionario.  en lo que se refiere  al gasto pmlico 



la  Areas mds beneficiadas  fueron  comunicaciones y tranSpOrtHR 

(ver grafica 5 ) .  

Enl este  contexto  el  correo  vivi0  un movimiento be 

consolidacibn. El incremento  de  la  correspondencia  transportada 

fue  del 525% tomando  como  dato 1 9 2 1 .  Y las  oficinas de correos 

correspondi6 al 161.4% con  respecto a 1920.Wer grdfica 4 , 5 )  

19154-1970 

El estado  continu6  desempeilando un papel  lmportants  en  la 

detenni.naci6n de la  dinarnica  econ6mica. E l  estado  solo  emprendi6 

inversiones  en ramos productivos  bdsicos  y  continuo  la 

infraestructura  de  estructura  blsica. 

Al proponer  el  apoyo  del  crecimiento y la  inversi6n  privada 

por  medio de la  polltica  fiscal  como  es  tarifas  del  sector 

pílblico reducidas  condujeron  a  las  flnanzas pwlicas a un d8ficit 

creciente. . 

El. comportamiento  del P.I.B. se  describi0  como uno de los 

mas dindmicos,  encabezado  por  una  notable  expansi611  industrial 

(v. grdlfica 1). 

Perlodo de grandes  represiones  sociales  en  el  cual  el  gasto 

pllblico para  comunicaciones y obras  ptiblicas  disrmnuy6  (ver 

grAfice1 5) como  ya  se mncion6 antes  el  apoyo  fue  para  el  sector 



industrial. La correspondencia  transportada  fue  del 962% tomando 

como  base  1921  pero  hay  que  recordar  que los ingresos  fueron 

minimoa  debido  a  la  gran  cantidad  de  correspondencia  excenta de 

pago. Las administraciones  de  correos  representaron  el  199% 

tomando  como  base  1920 y los ingresos  por  primera  vez  fueron 

superados por los egresos (v .  grdfica B), es  por  esto  que  les 

denominamos  a  esta  etapa  el  correo  de  deficit  que  entre  otras 

cosas  se  debib  al  aumento  de  personal  que  ano con ano  iba  en 

aumento  (ver  grafica 7). 

a 



CONCLUSION 



CONCLUSION 

.La historia  del  correo  es  la  historia  de  MBxico. 

El porfiriato  logrd  grandes  avances de indole  econdmico, 

entre  estos  el  auge  de  las  comunicaciones, por lo que el corre@ 

se  vio  beneficiado.  Sin  embargo las contradicciones  de  la 

dictadura  desembocaron  en  la  ruptura  del orden social,  en  estos 

anos  de  la  revuelta  armada  las  comunicaciones,  como  el correo se 

vieron  seriamente  afectadas  por lo que vino  una  depresi6n en el 

Servicio  Postal  Mexicano. 

Entre  el  Caudillismo y el  Maximato  las  asonadas y 

levantamientos  fueron  minimos, y aunque  la  economia  fue 

inestable,  el  gasto  publico  inyectado  al  sector  comunlcaciones 

benefici6  al  correo  pennitibndole  reorganizarce. 

Con  el  Cdrdenismo  el  correo  insertado  en  el  plan  sexenal 

alcan~zd  la estab~lizacidn. 

Los gobiernos de Avila  Camacho,  Uiguel  AlemAn y los primeros 

de R u l z  Cortinez  emprendieron  una  decidida  industrializacidn, 

aunado  con  la  aplicacidn  del  gasto  publico a las  comunlcaciones, 

penai.tieron  la  consolidacidn  del  Servicio  Postal  Mexicano. 

Los dltimos anos  del  regimen de Ruiz  Cortinez y los  saxenlos 

de :L6pez Mateos y Dlaz  Ordaz  continuaron  impulsando  la 

industrializaci6n.  Esto  apoyando  a los empresarios  con  tarifas 



bajas  del  sector  servicios, c a m  es el caso del correo. El 

personal  del  Servicio  Postal  siguld  aumentando. Lo anteriormente 

senalado,  entre  otras  cosas, provoc6 que existieran mas egresos 

que  ingresos. Adernas el Sector  Comunicaciones,  dejo de ser 

beneficiado por el gasto pllblico. En  cnnclusibn,  todo lo 

anterior,  contribuyo  al  deficit en ese peribdo. 

n 
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ANEXO ESTADISTICO 

A) SERIES NUMERICAS 

CUADRO I 

OFICINAS DE CORREOS 

1887-1920 

AflOS 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1.892 

1893 

1.894 

1.895 

1896 

31897 

1898 

:te99 

:1900 

1901 

'1 902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

NO-OFICICINAS 

1114 

1212 

1296 

1359 

1394 

1444 

1491 

1471 

1532 

1633 

1718 

1777 

1972 

1968 

2033 

2117 

2355 

2566 

2345 

2628 

2792 



1408 2796 

1 Y O 9  2738 

1910 2872 

1911 2802 

1.912 2054 

1913 292 5 

l914 2875 

1915 2852 

1916 2860 

1917 2692 

1919 2850 

1919 2640 

1920 2633 

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE ESTADISTICAS HISTORICAS ( 1 )  

U 



A#OS SERV.INT.-SERV.EXT 

1887 

1888 

1889 

1890 

1091 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

27439 

43033 

95853 

111407 

116779 

122821 

35818 

24774 

30467 

29888 

112556 

129556 

134631 

148087 

156518 

16661  9 

132215 

165924 

140119 

154856 

177480 

171146 

u 



1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

191  7 

1918 

1919 

1920 

NENTE : ELABORACION 

(2)  

185303 

189183 

179065 

199295 

169103 

138912 

108721 

78530 

48339 

85662 

90554 

136610 

PROPIA A TRAVES  DE  ESTADISTICAS  HISTORICAS 



MEXICANO, 1887-1920. 

MOS INGRESOS 

1.877 -1878 

1.878 -1879 

1879  -1880 

:teso -1881 

I881 -1882 

'1882 -1883 

1883 -1884 

1884  -1885 

1885 -1886 

1886 -1887 

1887 -1888 

1888 -1889 

1889  -1890 

1890 -1891 

1891  -1892 

1992  -1893 

1893  -1894 

1894  -1895 

1895  -1896 

1896 -1897 

1897  -1998 

1898  -1899 

16.5 

16.1 

17.8 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

26.0 

28.0 

29.0 

N.D. 

N.D. 

N. D. 

38.0 

31.3 

40.0 

41.3 

43.0 

45.1 

46.9 

46.5 

52 .O 

EGRESOS 

19.0 

21.7 

18 .e 
23.1 

25.2 

27.0 

30.7 

25.8 

38.9 

33.3 

36.2 

38.5 

36.7 

38.4 

38.3 

40.3 

44.6 

45.6 

46.0 

47.4 

50.5 

52.6 

DEFICIT ( - )  

SUPERAVIT 

-2.5 

-5 .6 

-1.0 

N.U. 

N. D. 

N.D. 

N.D. 

0.2 

-10.9 

-4.3 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

-0.4 

-1 .o  
-0.3 

-3.3 

-2.6 

-0.9 

-0.5 

-4.0 

-0.6 



:te99 -1900 

1900 -1901 

'1901 -1902 

1902  -1903 

1903  -1904 

1904  -1905 

1905 -1906 

1906 -1907 

1907 -1908 

1908  -1909 

1909  -1910 

1910 -1911 

55 .o 56.0 

58.2 58.9 

62.5 62.2 

70.0 70. O 

80. o 74.8 

85.0 81.0 

90. o 86.1 

95.0 91 . o  

10.3 96.6 

10.3 104. 0 

98 . o  97.8 

100.7 102 - 2  

-1.0 

- 0 . 7  

0 .  3 

4.6 

5.2 

4 . CJ 

3.9 

4.0 

6.7 

-0.7 

0.2 

-1.5 

FUENTE: ESTADISTICAS HISTORICAS T. I1 ( 3 )  



CUADRO IV 

CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL SECTOR TRANSPORTES Y SERVICIC). 

3.895-1910 

M0 PI5 TRANS SERV 

11895 -1901 3 . 2 5  1 0 . 1 0  3 . 1 9  

11 901 -1 902 - 7 . 1 0  -20 .63  - 6 . 5 4  

11902 -1907 5 . 5 0  6 . 8 0  5 .44  

1~907  -1908 -0.20 -4.50 - 0 . 1 5  

1L908 -1910 1 . 9 0  4.60 1 . 8 1  

FUENTE : ESTADISTICAS HISTORICAS T. I1 ( 4 )  

Y 



CUADRO v 

.ESTADO FINANCIkRO DEL CORREO 

1920-1934 

AMs INGRESOS 

1919  -1920 

1920  -1921 

1921  -1922 

1922  -1923 

1923  -1924 

1924  -1925 

1925  -1926 

1926)  -1927 

1927  -1928 

1928  -1929 

19291 -1930 

1930 -1931 

1931  -1932 

1932  -1933 

1933  -1934 

EGRESOS SUPERAVIT 

8,042,893.36 

6,164,889.71 5,849,554.72 

8, 725,307.00 

10,302,  196.93  9,936,307.33 

10,810,816.92  10,433,341.30 

11,227,295.70  9,120,614.15 

12,218,602.01  9,904,326.64 

11,951,591.24  10,275,469.40 

12,674,044.67  11,017,106.34 

12,483,122 .02  10,846,622.58 

13,445,339.01  1,602,036.52 

13,584,387.91  11,857,605.69 

11,921,333.76  10,128,139.30 

17,000,000.00 

468,409.60 

365,889.60 

377,475.62 

2,098,671.55 

2,314,275.32 

1,676,121.84 

1,656,938.33 

1,636,499.44 

1,793,194.46 

1,200,000.00 

RIENTES: RECONSTRUCCIC>N PROPIA A PARTIR DE = R I M  DE LA 

S.C.O.P.  ( 5 )  

U 



CUADRO V I  

PORCENTAJES DE GASTOS PEDERALES EJERCIDOS EN EL GOBIERNO 

FEDERAL 1920-1934 

M O S  

1921. 

1922! 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

19311 

1932 

1933 

1934 

FUENTK : 

TOTAL 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

ED=. 

4 .o0 

8.90 

9.30 

9.30 

7.10 

7.70 

8.00 

9.30 

10 .o0 

11.50 

13.00 

12.90 

12.70 

11.80 

MILITAR 

53.00 

46.40 

33.60 

42.60 

30.90 

29.00 

31.90 

32.30 

37.30 

30.90 

29.90 

28.80 

24.60 

22.70 

J. WILHLKIE, LA RWOLUCION 

SCOP 

11.20 

11.80 

11.20 

11 .o0 

7.80 

10 .%O 

10.50 

9.00 

13.30 

16.70 

16.70 

14.50 

12.40 

12.30 

HEXICAUA. 

B.SOC 

1.10 

1.30 

1.20 

1.20 

l. 60 

2  .o0 

2.30 

2.40 

2.90 

3.10 

3.20 

2.90 

2.60 

2.70 

GASTO PeDERAL Y 



C'>AiJKO VI1 

PRODUCTO lNTERNO BRUTO, VALORES OBSERVADOS Y TENDENCIAS POR 

PERIOTYI] MILLONES DE PESOS 1970) 

PERIODCI 1925-1934 

M0 P.I.B.K. 

1925 56,024.00 

1926  59,865.00 

1927 56,773.00 

1928  57,125.00 

1929 54,915.00 

1930  51,473.00 

1931  53,179.00 

1932  45,247.00 

1933  50,359.00 

1934  53,757 .O0  

P.I .B .  TEND 

35,596.00 

36,602.70 

39,721.40 

41,959.50 

44,323.70 

46,821.20 

49,459.40 

52,246.20 

55,190.10 

58,299.80 

TASA DE CREC. : PROM -0.46 

VlPRIANzA 97.89 

T. CReC 

6.86 

(5.16) 

0.62 

(3.87) 

(6.87) 

3.31 

(14.92) 

11.30 

6.75 

€VENTE: AYALA, ESPINO JOSE. ESTADO Y DESARROLLO. ( 7 )  



CUADRO VI11 

CORRESPONDENCIA TRANSPORTADA 

1920-1934 

Al00 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

TOTAL 

7,106 ,409  

117,190,880 

124,as1,1397 

132,230,057 

115,943,793 

43,102,754 

131,499,26a 

137,874,372 

126,835,724 

136,956,019 

157,776,453 

154,264,601 

134,443,417 

146,946,329 

180,895,597 

NACIONAL 

7,095 ,347  

116,a13,025 

124,191,186 

131,191,186 

115,211,496 

42,883,921 

130,492,671 

136,736,315 

125,798,952 

135,803,028 

156,564,576 

150,612,063 

131,804,951 

143,613,775 

175,966,  e33 

ENTREGA VIA 

INMEDIATA AEREA 

11 , 062 

377,855 

519,283 

660,711 

732,297 

218,833 

1 ,006,597 

1 ,138,057 

1 ,036,772 

1 ,152,991 

1 ,211 ,877  

1 ,171,881  2 ,480,567 

1 ,000 ,513   1 ,637 ,953  

1 ,208 ,459   2 ,124 ,095  

1 ,955,906  2 ,973,218 

FUENTES: RECONSTRUCCLON PROPIA A PARTIR W LSTADISTICAS 

HISTORICAS. T.11 ( 8 )  

m 



CUADRO IX 

RUtAS POSTALES 

1920-1934 

AfbS 

1919 -1920 

1920  -1921 

1921  -1922 

1922  -1923 

1923  -1924 

1924  -1925 

1925 -1926 

1926  -1927 

1927 -1928 

1928 -1929 

1929 -1930 

1930 -1931 

1931 -1932 

1932  -1933 

1933  -1934 

KI LCMSTROS 

5239 

72688 

77110 

80947 

78858 

79672 

82754  

79633 

81847 

84791 

88096 

91401 

94706 

98011 

101316 

RUTAS 

145 

1736 

2231 

2589 

2268 

2250 

2316 

2339 

2396 

238 7 

2500 

2545 

2591 

2637 

2683 

FWENTB : MCONSTRUCCION  PROPIA, A PARTIR DE " D R I A S  DE SCOP 

(9) 

n 



CUADRC, X 

OFICINiAs DE C O m O S  

1920-1934 

ANO 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

No. OFICINAS 

2633 

2798 

2704 

2786 

2838 

2863 

2876 

2939 

2870 

2929 

3023 

3062 

3098 

3135 

3188 

'-E: ISLAE#3RACION PROPIA A PARTIR DE ESTADISTICAS 

HISTORICAS. T. I1 (10) 

n 



CUADRO XI 

OFlCINAS DE C0.WOS 

1934-1940 

m03 No OFICINAS 

1934  3180 

1935  3298 

1936 3425 

1937 3553 

1938  3613 

1939  3690 

1940  3804 

FUENTE: ESTADISTICAS HISTORICAS T.11 (11) 

n 



AfsO 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

TOTAL 

18089559 I 

208673637 

246901067 

282937644 

306618567 

303651925 

281382216 

E'UENTE: RECONSTRUCCION 

HISTORI(3AS. ( 12) 

NACIONAL 

175966833 

:?O2293017 

239734363 

273081193 

295294779 

291132247 

268371055 

FROPIA A 

ENTREGA 

INMEDIATA 

1955906 

249943 

2956220 

42847511 

5417208 

5521336 

5280267 

TRAVES  DE 

VIA 

AERFA 

297321n 

3881907 

4210484 

S571701 

5906580 

6990342 

7730894 

ESTADISTICS 

w 



Am 
1934 

1435 

1936 

1937 

1 938 

1939 

1940 

PIBK 

5 3 7 5 7 . 0 0  

57742.00 

42361.00 

64425.00  

65469.00 

68989.00  

69941 .00  

TASA DE CREC.PROM. 4 . 4 8  

VARIANz19 7 . 6 2  

PIB TEND 

58229 .80  

61584.70 

65 .054 .70  

68 .  7 2 0 . 3 0  

.1:592.30 

76682.60 

81003.30 

T. CREC 

6 . 7 5  

7 . 4 1  

8 . O 0  

3 . 3 1  

1 .62  

5 .38  

1 . 3 8  

FUENTE: AYALA ESPINO JOSE. ESTADO Y DESARROLLO ( 1 3 )  

n 



GOBIEFLNO 64.3 7 0 . 1  7 )  . 4  71 . 4  7 1 . 2  5 7 . 1  5 0 . 7  

FEDERAL 

EDUCAC ION 2 1 . 5  1.2 1.1 1 0 . 9  1 

PUBLICA 

S . C . 0 . P .  3 8 . 8  3 6 . 4  4 2 . 2  4 2 . 7  4 1 . 4  1 . 3  1 . 7  

FUENTE: SRIA. DE LA PRESIDENCIA ( 1 4 )  



cumit@ : K v  

ESTADO FINANCIERO DEL COftREO 

1934-1940 

M0 INGRESO EGRESO SUPERAVIT 

1935-1936 19,453,763.09 16,436.337.04 3.017,426 

1936-1937 22.991,891.87 18.816,323.@8 4.1?5,568.75 

1938-1939 26.855,360.46 21.753,551.04 5.102,005.42 

1939-1940 26.916,454.53 24.523,364.17 2.393,09@, 36 

NENTE: RECONSTRUCCION  PROPIA A PARTIR DE MEMORIAS S.C.o.P.(ls) 



CUADRO XVI 

EMPLEADOS FVSTALLS VARIOS m S  

M S  

1943-1944 

1945-1946 

1946-1947 

1949-1950 

1950-19.51 

1953-19154 

No. EMPLEADOS 

12, 026 

13,526 

13,721 

15,442 

14,999 

16,345 

NENTE: RECONSTRUCCION PROPIA A PARTIR DE -RIM DE 

LA SCOP(16) 

m 



mcs 
1939-1940 

1440-1941 

1941-194s 

1942-1943 

11.143-1914 

1944-1945 

1945-1946 

1946-1947 

1947-1 948 

1948-1949 

1949-  1950 

lSSU.-lYE,l 

1 9 5 1 - 1  952 

1952-1953 

1453-1954 

I FIGkESOS 

26,916,454.13  

3 2 , 8 8 9 , 1 7 4 . 4 6  

24.818,126.7(1 

30 .234 ,471  . 8 2  

36.433,OC 3 . 6 2  

4 2 , 9 8 9 , 3 3 2 ' 0 5  

4 6 . 1 4 2 , 6 7 2 . 9 8  

63 .620 ,991 .67  

74 .201,899.00  

EGRESOS 

2 4 . 5 2 3 , 3 6 4 . 1 7  

31.142,@30.35 

2 4 . 3 0 0 ,  0UG. 00 

26 .543 ,33a .o2  

32 .707 ,425 .63  

4 3 . 2 6 2 , 5 7 4 . 0 2  

44 .074,   743.76  

6 5 . 5 7 9 , 8 6 6 . 5 6  

7 1 . 9 1 8 , 6 2 6 . 4 6  

698 .105 ,138  . S 7  

1 . . ? 4 7 , 1 3 8 . 2 1  

518,126.90 

3.691,193.80 

3 : V 5 , 5 7 9 . 9 3  

i 73,241.7 

2 .  U67,229.22 

700.00 

2 . 2 8 3 , 2 7 O . 5 4  

FUENTE: REXONSTRUCCION PROPIA A PARTIR DE " O R I A S  

SCOP. (17) 



CUADRO XVIII 

PIEZAS DE CORRESPONDENCIA TRANSPORTADA 

1940-1954 

AROS 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

19445 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

TOTAL 

281 382 216 

205 904 234 

351  112 O95 

364 504  550 

401 541  612 

439 362 852 

457 112  868 

485  740  171 

502 173 312 

552 421 275 

435  302 979 

477 O99 173 

563  788  074 

529 872 166 

615  659  539 

NACIONAL 

268  371 O55 

229  910  405 

336  243  066 

344  014  678 

378 052 934 

413  115  179 

429  468 286 

450  627  635 

461  035  136 

498 334  317 

387  210  891 

423  574  846 

479  658  623 

494  028 352 

521  046  143 

BNTREGA 

INMEDIATA 

5280267 

4530503 

4903883 

5157058 

5831372 

7179133 

8050083 

8917866 

10943376 

12769140 

13320513 

15194193 

17745022 

14329998 

17076616 

VIA 

AEm 
7730894 

8463326 

9965146 

15332814 

17657306 

19068540 

19594499 

26194670 

30194800 

41317818 

34771575 

38330134 

67384429 

84513816 

77536780 

FUENTE: RECOWSTRUCCION PROPIA A PARTIR  DE ESTADISTICAS 

BISTORICAS 

T.11. (18) 

a 



'3FICIPIAS 

3 í 1 ~ 4  

3 5 5 6  

3 3 7 6  

4 0 4 0  

4CJ04 

4 1 6 9  

4 1 7 4  

4188 

4 2 0 2  

4216 

4 2 3 1  

4316 

4 4 0 1  

4 4 5 %  

4 5 1 5  

N E N T E :  EIABORACION PROPIA A PARTIR DE ESTADISTICAS HISTORICXS 

T.11 (19) 

a 



FVENTE: Ayala, Esplno Jose. Estado y Desarrolle#. [ 20) 



194; 

1942 

194 3 

1944 

1945 

1946 

1947 

1 9 4 8  

1 9 4 9  

19SQ 

1951 

195.2 

1953 

1 9 5 4  

WENTIE: ELABORACION PROPIA A PARTIR PE ESTADISTICAS HISTORICAS, 

TOMO 11. (21) 



- .. 7 

~ ,!“-I 
> . \ L  1 4;  

3 7 ;  \ l l ( l  

452 7 6 6  

3 1 5   5 9 4  

327  O96 

319 293 

2 4 1  578 

313 ‘794 

3 3 4   6 7 4  

448  1 2 8  

4 2 5  9 5 2  

4 0 s  r l a  

408 1 5 9  

555   687  

554  2 2 9  

8 0 7  525  

67’7 538 



A% 

19>+1959 

1959-1960 

1960-1961 

1961-1962 

1962-1963 

1963-1'364 

1964-1 9-5 

1 9 6 5  -1 966 

1466-1'367 

1967-1'368 

196R-1969 

l Y h 9 - 1 9 7 0  

EGKESO 

2IJ1, 933, 5?i.;.Cj!) 

22'3, 191,97Y. nc: 

192,447,675 6 

202,308,91.3,9 

225,194, 55: ) .  S 

323,023,646 o 

276,386,990. H 

284,426,394. \r 

451,48O.U0@.l 

451,4HO.OClO. 1 

495,OOil. 000 .  B 

548,605,OOO.O 



-FUENTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR DE MENORIAS DE LA S .  C .O. P 

Y S.C.T. ( 2 4 )  



CilkDhO X X V  

:“RODUCTC) INTERNO BRLJTO, VALORES OBSEPVADW 

‘Y TENDENCIALES POR PERIODO 

f,MILLONES DE PESOS 1 9 7 0 )  

PER10130 1 9 5 4 - 1 9 7 0  

“30 PIBIK PIB TEND T .  CREC 

1 9 5 4   1 5 4   1 6 8 . 0 0  1 7 4   4 9 7 . 0 0  1 0 . 0 0  

1 9 5 5  1 6 7   2 7 0 . 0 0  1 8 4   3 2 9 . 0 0  8 . 5 0  

1 5 5 6  1 7 8   2 7 0 . 0 0  1 9 4   7 1 5 .  00 6 . 8 4  

1957 1 9 2   2 4 3 . 0 0  2 0 5  6 8 6 . 0 0  7 . 5 8  

1 9 5 9  2 0 2   4 6 7 . 0 @  2 1 7   2 7 5 . 0 0  5 . 3 2  

1955,  2 0 8   S 2 3 . 0 @  2 2 9   5 1 8 . 0 0  2 . 9 9  

1 9 6 0   2 2 5   4 4 0 . 0 0  2 4 2   4 5 0 . 0 0  8 . 1 2  

1 9 6 1   2 3 6   4 6 2 . 0 0  2 5 6   1 1 1 . 0 0  4 . 8 9  

1 9 6 2   2 4 7   6 1 5 . 0 0  2 7 0   5 4 2 .   0 0  4 . 7 2  

1 9 6 3   2 6 7   3 9 6 . 0 0  2 8 5   7 8 6 . 0 0  7 . 9 9  

1 3 6 4   2 9 8   6 6 2 . 0 0  3 0 1   8 8 9 . 0 0  11 .69  

1“s 3 1 8   0 3 0 . 0 0  3 1 8   8 8 9 . 0 0  6 . 4 8  

1066 3 4 0   0 7 4 .  O0 3 3 6  8 6 7 . 0 0  4 . 0 3  

1 9 6 7   3 6 1   3 0 7 . 0 0  3 5 5  Y48 I O 0  6 .   í 4  

1 3 6 5   3 9 0   7 9 9 . 0 0  3 7 5   8 9 9 . 0 0  8 . 1 6  

1969 4 1 5  512.00 3 9 7   0 7 9 . 0 0  6 . 3 2  

1 9 7 0  4 4 7   2 7 1 . 0 0  4 1 9   4 5 3 . 0 0  7 . 6 4  

DE 1954 - 1950 LA TASA DE CREC. FROM. : 7 . 0 5  

VARIANNZA : 11.18 

DS 1!358 - 1 9 7 0  LA TASA DE CREC. PROM. : 6 . 8 3  

W W Z A  : 7 . 4 6  

naYrrE: AYALA, ESPINO JOSE. ESTADO Y DESARROLLO ( 2 5 )  



~XJAI?hO XXVI 

PORCENTAJE FE ru9STOS EJERCIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL 

ESTRUCTURA PORCENTUAL 

1954 - 1 9 7 0  

1954 

1955 

1 9 5 6  

1957 

1958 

1959 

1960 

1 9 6 1  

1962 

1 9 6 3  

1964 

1965 

1 Y66 

1967 

1968 

1969 

1 9 6 8  

1 0 0  . O 0  

1 0 0 .  o0 

1 0 0  . 0 0  

1 0 0 . 0 0  

1 0 0 . 0 0  

1 0 0 . 0 0  

1 0 0 . 0 0  

1 0 0 . 0 0  

1 0 0 . 0 0  

1 0 0 . 0 0  

1 0 0 . 0 0  

1 0 0 .  0 0  

1 0 0 . 0 0  

1 0 0 . 0 0  

1 0 0 . 0 0  

1 0 0 . 0 0  

1 0 0 . 0 0  

9DMI N I  S 

2 7 . 5 7  

3 4 . 2 8  

2 9 . 6 5  

3 1 . 6 5  

2 8 . 6 4  

3 5 . 1 0  

3 8 . 5 9  

4 8 . 1 9  

4 0 . 0 0  

3 1 . 3 0  

3 5 . 9 0  

3 5 . 8 8  

3 2 . 8 6  

3 8 . 5 1  

3 4 . 2 0  

3 2 . 6 8  

3 3 . 5 7  

DEUDA 

1 3 . 2 8  

2 0 . 1 1  

1 6 . 2 0  

1 7 . 6 8  

1 5 . 6 6  

2 2 .  o 2  

2 7 . 3 0  

3 6 . 1 7  

2 7 . 1 7  

1 7 . 1 1  

2 4 . 3 9  

2 6 . 8 8  

2 1 . 4 7  

2 8 . 9 2  

2 1 . 6 6  

2 0 . 3 8  

2 1 . 3 1  

AGROP. i:c)M. Y O .  P 

1 0 .  36 1 1 . 3 3  

9 . 1 0  1 1 . 7 4  

7 . 9 6   1 0 . 0 2  

7 . 7 8   1 1 . 8 6  

7 .  ?O 1 1 . 1 5  

6 . 7 9   1 0 . 4 8  

5 . 1 5   9 . 2 3  

5 . 1 4  8 . 5 8  

7 . 1 6   9 . 1 0  

8 . 4 3   0 . 8 1  

7 . 9 4  7 . 9 4  

4 . 0 9   5 . 6 4  

5 . 4 9   7 . 5 8  

4 . 9 0  7 . o 7  

5 . 2 0  8 . O 0  

4 . 7 5   7 . 2 5  

4 . 9 6   7 . 0 3  

EUEN?rE: ELABORACION PROPIA CON BASE EN DATOS DE NAFINSA. 

LA ECONOMIA MEXICANA EN CIFRAS (26)  



t:UADF.I:’ XXVI I 

C*:+R.R.ESPONDENCIA TRRNSPCIRTADA 

1954  - 1 9 7 0  

mc 
1 9 5 4  

1 9 5 5  

1 9 5 6  

1 9 5 7  

1 9 5 9  

1 9 5 9  

1 9 6 0  

1 Y 6 1  

1 9 6 2  

1 9 6 3  

1 9 6 4  

1 9 6 5  

1966 

1 9 6 7  

19t;e 

1969 

1970 

ENTREGA 

TOTAL NAC I ONAL INMEDIATA 

6 1 5   6 5 9   5 3 9  

6 2 8   4 2 3   4 8 0  

6 8 2   4 2 3   4 8 0  

665 2 8 5   8 3 2  

6 5 3   5 6 3   4 6 6  

7 9 1   4 5 6   1 9 5  

771 5 6 4   1 9 5  

8 1 5   2 4 0   5 4 2  

9 4 5   2 9 4   9 2 1  

9 2 6   1 4 7  925  

9 4 4   1 4 4   4 9 6  

9 7 3   7 3 9   8 2 6  

100 8 9 3   4 9 0 2  

1 0 9  996 7 7 8 5 2  

71.5 2 9 4   7 0 2 5  

1 1 4   7 9 8   6 7 2 0  

1 1 2  8 2 3   8 2 0 0  

5 2 1   0 4 6   1 4 3  

5 3 7   6 7 6   4 5 5  

5 8 3   3 5 4   4 5 5  

5 5 4   3 9 7   8 1 3  

6 1 5   4 2 4   4 8 2  

6 5 3  691 0 4 2  

6 3 7   2 1 5   3 0 9  

6 7 6   3 5 3   2 5 3  

7 9 4   4 0 3   4 9 5  

7 7 5   3 2 9   4 7 1  

7 9 1   7 1 4   5 3 8  

8 1 5   4 2 2   0 3 2  

8 4 4   9 7 2  85.7 

9 3 1   8 0 6   8 1 0  

9 8 3   0 9 7  981 

9 5 9   3 6 9   1 2 1  

9 4 2   1 9 7  L O 2  

1 7 0 7 6 6 1 6  

1 8 9 6 7 1 3 7  

1 9 7 6 6 1 3 7  

2 3 6 7 2 2 0 5  

2 7 @ 3 6 3 2 4  

2 8 3 5 1 5 4 8  

2 7 7 1 2 8 9 0  

2 9 5 9 1 2 1 7  

3 0 8 3 3 5 2 3  

2 8 5 2 9 5 4 1  

3 2 2 7 3 3 6 1  

3 1 2 7 3 8 1 2  

3 2 7 4 4 0 3 4  

3 6 5 8 0 0 3 2  

3 8 2 2 3 5 4 9  

4 2 8 9 0 3 2 8  

3 9 3 4 4 1 3 9  

VIA 

AEREA 

7 7 5 3 6 7 9 0  

7 1 7 7 9 8 9 6  

7 9 8 6 5 1 4 0  

8 ~ 1 5 8 1 4  

1 1 1 0 2 6 6 0  

l @ 9 4 1 3 6 2 1  

1 @ 6 6 3 5 9 9 6  

1 0 9 2 9 6 0 7 2  

1 2 0 0 5 7 9 0 3  

1 2 2 2 2 5 9 1 3  

1 2 0 1 5 6 5 9 7  

1 2 7 0 4 3 9 8 2  

1 3 1 2 1 R O l l  

1 4 5 7 2 7 2 7 1  

1 3 1 6 2 5 4 9 5  

145727273  

14669685 : :  

FUENTE: RECONSTRUCCION PROPIA A PAKTIR DE 

ESTADISTICAS  HISTORICAS I1 (2.7) 



Amos 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

I962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

:- 5 7 o 

OFICINAS PE CORHEGS 

4515 

4572 

4597 

4622 

4647 

4673 

4699 

4748 

4797 

4895 

4920 

4945 

5004 

5063 

5085 

51 62 

5140 

FUENTE : RECONSTRUCCION PROPIA A PARTIR 

DE ESTADISTICAS  HISTORICAS 11. (28) 
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PORCENTAJE DE GASTOS EJERCIDOS 
EN EL GOBIERNO FEDERAL 



I 
I 







( 1 )  Carrera,  Stampa  Manuel.  Historia  del  Correo  en  Mexico. 

( 2 )  A los quince 4:) diecisels anos de  edad,  la  mayor  parte 

de los  j6venes  pasaban por un adiestramaiento  fisico y 

moral  antes de alcanzar  derechos  plenos  del  hombre,  en 

ciertas  condiciones  reciblan esta instrucci6n  cuando 

eran m h  jcSvenes,  adlestrandoseles  desde ninos. 

Orozco y Berra.  Historla  Antlgua y de l a  Conquista de 

McLxico,  Volumen I, pp. 237-239. 

( 3 )  Clavijero, F.J. Historla  antlgua  de Mxico, t. I, 

pp 351-52. 

( 4 )  Orozco  y  Berra,  op.cit., T. IV , p.48 

(5 )  Orozco y  Berra  relata  detalladamente las  embajadas y el 

servicio de comunicaciones  establecidas por ambos 

contendientes.  Con  base  en  las  Cartas de Relaci6n de 

cortes y l o s  cronistas  posteriores  a la conquista. 

Or02co y Berra,  op.cit. T. IV, VI, x pp. 124-210. 

(6)  Valverde,  Jos6.  San  Juan, M.H. ObregOn,  Justino. 

Apuntes y documentos para la  historia del  correo  en 

JMxico, pp. 235-236 



( 8 )  Valverde y otros.  op.cit.  pp. 295-296. 

( 9 )  Hernandez y Davalos.  "Leyes y apuntes  para la historia 

del  establecimiento  del  correo  en  Mexico" p.5H3 

(10) El  producto  de  la  renta  de  Correos  así  como Los cortes 

Be  caja  mensuales  deberian  de  remitirse a la Tesorería 

General  de  la  Naci6n, según se  orden6  respectlvamente 

el 18 de  Noviembre de 1821 jr el 11  de marzo  de 1H22. 

Decreto  del 8 de  Noviembre  de 1 8 2 1 .  Establecimiento de 

los  ministerios  cit.  por.  Dublan,  Manuel y Lozano, Jose 

María."Leqislaci6n  mexicana o mlecci6n cowleta de  Las 

disposiciones  leglslativas  expedidas  desde  la 

independencia  de  la  república",. T. I .  p .  SS9. No 255 

(1.1) La  Constituci6n  de 1857 declar6  subsistente  el 

monopolio  de  correos  por  parte  del  estado. El monopolio 

seguirla  rigiendose  por los titulos XI1 y XXV de  la 

Real  Ordenanza de Correos,  Postas y Caminos,  etc. de 

1794, que  permaneclan  vigentes. 

Constituci6n de 1057 en:  Dublan  y  Lozano,  op.cit.  VIII 

no. 3201 p.601 

(1;2) Decreto  del 8 de febrero de 1861 "Sobre la p lan ta  de la 

ABLinistraci6n General de Correos de B. Juarez a G. 



Prieto.. El archivo Mexicano, op.cit. v. pp. 303-334. 

(:L3) La regencia del Imperio modific6 en 1063 la anterior 

oraganizacibn, y Maximiliano, por decreto de 4 de 

diciembre de 1865 volvl6 a modificar  la  planta de 

empleados . 
Diario del Imperio cit. por Dominguez. "p. cit. 

p.1068 

(14) Disposicibn de S . L . P .  del 13 de Septiembre de 1863. La 

Administracion  General de Correos forma un ramo de la 

S.R.E. y Gobernaci6n en  Hernandez y Ddvalos, op.cit, p. 

LXLI I I 



NOTAS CAPITULO I1 

(1) Las  comunicaciones  en  MBxico a traves de los informes 

presidenciales,  p. 16 

( 2 )  Ib.id. p .23  

( 3 )  Ano de  transici6n  de los gobiernos de Manuel  Gonzales y 

Diaz. 

1:s) En  este  c6digo wed6 establecido,  entre  otras cosas, la 

organizaci6n del correo,  clasificaci6n  de  articulos 

admisibles y prohibidos,  tarifas,  franqueo,  sistema de 

transporte,  oficinas  postales,  etc. 

( 5 )  Las  Coatunicaciones  en Wxico a traves  de  los  informes 

presidenciales, p.35 

( 6 )  Estadisticas  Historicas  de  MBxico, p.9 

( ' 7 )  Gonzdlez, Luis. El liberalismo  triunfante  en; 

Historia General  de  HBxico. p.966 

( 8 )  mnaivdis, Carlos. siaabolos y presagios  del  Palacio 

Postal  en  :La  Quinta  Casa de Correos, p.13-14 

( 9 )  Las  comunicaciones  en )3Bxico a  traves  de los informes 

presidenciales p.128 

m 



(1.0) Est% fue  considerado  para  presidente por ser un 

elemento  conciliador  entre los diferentes grupos. 

(1.1) Las  Comunicaciones  en  MBxico a traves  de los informes 

presidenciales,  p.  129-130 

(1.2) Al pueblo  mexicano.  Diario  Oficial 19 febrero de 1913 

cit. por los Presidentes  de  Mexico.  Discursos 

politicos,  p.  233 

(13) Las  Comunicaciones en Mkxico a traves  de los informes 

presidenciales  p.136 

(14)  Estadlsticas  Historicas  de  Mdxico,  p.643 

(15) Los Presidentes  de Mxico. Discursos  politicos.  p.344 

(16) este  dato fue reconstruido por extrapolaci6n  simple, ya 

que como en otros  anos  estas  cifras no existen, es as1 

C m  l a  historia  econ6mica  apoyada  de las 

estadisticas  pueden  hacer  aproximaciones  para 

reconstrucciones  historicas. 

(17) La escasez de moneda  metdlica y tambien  el  alza  del 

predo de  la plata en el mercado mundial,  la  falta  de 

fondos nacionales y emprestitos  extranjeros. 



(18) Las economias de los paises estan insertadas en los 

cambios mundiales. Es por esto que la primera perra 

mundial t w o  repercusibn en M4xrco. En historla 

econbmica les llamamos movimientos coyunturales. 



NOTAS CAPITULG 1 II  

(:I) Los  Congresos de la  Uni6n  Postal  Universal SOT: 

importames para los correos del mndo y al  que  esta 

afiliado  HBxico. Los miembros  tienen  que  sujetarse a 

los convenlos  como:  unificaci6n  de  tarifas 

intercamblo  de  servicios,  reglamentaci6n  de la 

correspondencia  recibida,  etc. 

( 3 )  El Director  General  fue  Arturo M. Ellas  por  acuerdo de 

las S.C.O.P. Idicador  Postal,  1933  s/p. 

(41) De 1925 a 1928 hubo baja  actividad  econ6mica.  En  1929 

existi6 pequefia fase de prosperidad.  En  1930,  1931, 

1932  de  depresi6n y recuperaci6n  hasta  1934. 

Padilla,  Arag6n  Enrique.  Ensayo  sobre  desarrollo 

econ6mico y facultades  ciclicas  en  Mexico  1925-1964, 

p.74,  75,  76. 

(5') Ayala,  Espino  Jose  [Et  al], ESTADO Y DESARROLLO P.30 

(68) Bstadisticas  Historicas de MBxico  p.311, 336 

(7) Ib.id. p.639-640 



NOTAS DEL CAPITULO IV 

(i) Uno de los ObJetlVQS de esta  Oficina  es  el de pnxaover y 

vender  al público las  estampillas ordinarias, 

especiales y conmemorativas. 

( 2 )  Es~ta  ley se promulg6 debido  a  la  gran  expansibn de 

ferrocarriles,  caminos y rutas  a4reas,  regulando  c6mo 

lo  habla  hecho  la  Ley  de  1931,  a su reglamento  todas 

aquellas  diSpoSlCiQneS  relativas a la  organizaci6n  del 

Servicio  Postal. 

(3)  Memorias de la s . c .0 .P .  anos  1934-1940. 

( 4 )  Para  Padilla Arag6n, este  ciclo  inicib  en  1935  y  culmin6 

en 1941.  Expansidn  en  1935,  receso  1936,  depresibn 

1937-1938,  recuperacibn  1939,  1940,  1941. 

Pindilla.  PLsagbn  Enrique,  Ensayo  sobre  desarrollo 

econ6mico y fluctuaciones  ciclicas de Mbxito, p.77-78 



N3TAS CAPITULO V 

( 2 )  El  servicio de reembolso  consiste  en la captaciGn y 

conciucciem de correspondencia y envlns  para  entregarse 

al  destinatario,  previo  pago  de la cantidad  que  senale 

el  remitente. El servicio  de  seguro  postal es la 

obligaci6n que se contrae  por l a  prestaci6n  del 

servicln,  de  responder a h  en los casos fortuitos o de 

fuerza mayor, o por la perdida  de  la  correspondencla 6 

envios, o por faltantes,  averlas  de su contenido  hasta 

por la cantidad  que  se  hubiera  asegurado. 

LEY DEL SERVICIO POSTAL 

( 3 )  Actualmente, 1982, se  le  denomina  Departhmento de 

Capacitaci6n y Desarrollo,  dependiente de la Direcci6n 

de Administraci6n. 

Organigrama  de SEPOMEX 

( 4 )  Inaueble  situado  en la avenida Xola y Universidad  que 

fue  practicamente  destruido  en  el  temblor  de 1985, por 

lo que ha cambiado de sede.  Actualmente ocupa un 

edificio  situado  en la calle  de  Nezahualcoyotl  en  el 

Centro del D. F; 

(5) Hn estos allos, tambi4n, ament6 la transportaci6n  de 



correspondencia. 

Memoria  de  la S . C . 0 . P  1944. 

16) Según  Padilla  en su5 estudios de fluctuaciones  de 192-1 a 

1948 el  tercer  ciclo  corresponde  de 1942 a 1948.  

Padilla  Aragbn  Enrique.  Ensayo  sobre  desarroll:, 

econdmico y fluctuacioines  econ6micas  en ~ B x i c o .  

( 7 \  EL correo  requirio  dar a s  servicios  debido al gran 

aumento de poblaci6n,  comercio,  banca  e  industria. 

Memoria  de  la S . C . C . P .  1945 

8 )  En  este  ciclo  el  crecimiento  del  servicio  postal  tambi6n 

ya  empezaba a dar muestras de pbrdidas. 

9 )  En  el  caso  del correo, ademas  de  las  tarifas  bajas  había 

un ingreso  que  se  dejaba de percibir  debido  al 

considerable  tonelaje  de  prensa  libre y correspondencia 

que goz6 de  franquicia. 

Memorias s.c.0.P. 1946. 

10) Para el periodo 1950-1951 el presupuesto  federal  para 

correos  fue  de $75,281,180.00. 

Memorias de  la S.C.O.P. 1950-1951. 



( 2 )  Organismo 'que agrupa a todos los  paises 

latinoamericanos,  incluyendo a Espatla y Portugal 

( 3 )  El correo  inicib en estos  anos  pbrdidas  es  por esto que 

apartir  de  estas  fechas  las  tarifas fueron modificadas 

con mds regularidad . 
Ib. Id. ano 1962. 

(41) La tasa de crecimiento  promedio  anual  fue  superior al 

6 % .  

NOTAS CAPITULO VI1 

(1) Retornado del  capitulo I1 

(2) Ib. id. 111 

( 3 )  Ib.id. Iv 

(4) Ib.id. V 

( 5 )  1b.id.  VI 

(6) Ib.id. V I 1  



( 1 )  Las oficiqas postales  abarcan:  a&inzstrac;ones, 

sucursales,  agencias,  oficinas postaLes amulantas. 

Pirecci6n  General de Estadistica, Anuario Estadistico 

de Los E . U . M . ,  1916-1920. S . C . T .  Dlreccibr! General 

de correos. Cit. por : Estadisticas  historlcas pp. 

551-552. 

(2) Los anos 1913, 1914,  1915, 1916. fueron  reconstruidos. 

El resumen  de  todas  las  piezas  transportadas  incluyen 

la correspondencia  oficial,  asi  como la recibida  del 

extranjero . 
Ib.Id. PP. 551-552. 

(.3) 1877-1920. -Jhon  H.  Coatsworth.  Caracteristicas 

generales  ae  la  economla  mexicana d e l  siglo XIX,  

cit.  por:  Estadlsticas  Historicas p .  311. 

(4)  Estadisticas  Historicas T.11 p.566. 

(58) LOS informes  se  presentaban  cada  primero de septiembre. 

Los ingresos  consistieron  basic-ente  en:  venta de 

estampillas  apartados  postales,  premios  de  giros y 

reembolsos, venta de tarjetas  de  identidad  postal, 

multas,  etc. Los egresos  fueron:  Salarios,  gastos 

oficina,  rentas de locales,  compra  y  mantenimiento de 

vehiculos,  etc . 



( 6 )  Se tomaron Los rubros mas representatlvcs. p.131-139. 

( '7)  p.35 

( 8 )  En el an0 1922 hacla  falta  el dato por el que  se 

utilizo la f6rrula 42=[ ((y3-yl)/(x2-x1))  (x2-xl)] c 

yl, correspondiente a la extrapolaci6n  simple. 

La correspondencia  transportada es una cifra  importante 

que nos indica  parte  de los ingresos  recibidos. La 

correspondencia  nacional  consiste  en:  Primera  clase, 

cartas y tarjetas.  segunda y Tercera  clase: 

publicaciones expendidas  por l a  UPAE.  cuarta  clase: 

muestras sin valor.  Quinta  clase:  Bultos. 

Estaditicas Histcrrlcas de MBxico, T.11 pp. 549-553 

(9) Se reconstruyeron  los  siguientes anos: 1929-30.  1930- 

31.  1931-32.  1932-33.  1933-34. 

Las rutas  postales  incluyen: vias terrestres, 

rarltimas, lacustre3  fluviales y a partir  de 1930 

areas. 

Memorias SCOP, varios  anos 

(10) Estadisticas Histkcas de Mxico. T:II p.534. 

(11) E S W I S T I C A S  HISTORICAS DE mXIC0, T.11 p.543 

m 



( 1 2 )  lb. Id p .  543-552 

( 1 4 )   p . 3 4  

( 1 5 )  Anos 1936-1937-1939-1940 

( 1 6 )  Ib.Id. anos 1 9 4 4 , 4 6 , 4 7 , 5 0 , 5 1 , 5 4 .  

( 1 7 )  Ib.Id anos 1 9 4 0 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 5 0 , 5 1 , 5 4 .  

( l e )  p .  543-552. 

(19) Reconstrucci6n  utilizando la  formula de extrapolaclhn 

simple  para los anos de 1943,  1944,  1946,  1947,  1948, 

1949,   1951,   1952.  

p . 5 4 3  

( 2 0 )  p.53 

( 2 1 )  p. 625-646. 

( 2 2 )  p. 550. 

(23)  Varios anos 

(24) Varios allos 



( 2 5 )  P.53 

( 2 6 )  Se reconstruyeron los qastos mas representados. 

( 2 7 )  P. 543-552. 

(28) Se reconstruyeron l a  mayoria de los anos a excepcibn 

de 1955,  1966, 1965, 1 9 7 0 .  

P .543.  



BlBLIOGRAFlA 



--ARCHIVO-BIBLXOTFXA DE CORREOS 

- - ~ . C . N .  

- - C W R O  -TAL DEL DEPART-O DE CAPACITACION  DEL 

sePoMEx 

--CENTRO DOCUMENTAL S. P. P. BIBLIOTEXA UAM IZTAPALAPA 

-*BIBLIOTECA GILBERT0 W Y O ,  S. P. P. 

BIELICKiRAPIA GENERAL 

-AYALA, ESPINO JOSE [ET. AL]. 

E S T W  Y DESARROLLO. LA FORMACION DE LA ECONOMIA 

MIXTA MEXICANA (1920-1982). SEXIP. 

UNAM. F.C.E.  1988 . 969pp 

-BANDERA DE RIVBRO, BEATRIZ. 

CRONOGRAPIA DE CORREOS EN MEXICO. EN MEXICO 

.A TRAVES DE LOS INFORMES PRESIDENCIALES. 

LAS COMUNICACIONES. S.C.T. 1976 

-.BLOCH, )QIRC 

.INTRODUCCION A LA HISTORIA F.C. E. MEXICO, 1982 

-CARDOSO,  CIRO. F.S. 

J t O S  =TODOS DE IrR HISTORIA. GRTJALBO, 

H3XXC0, 1979, 438pp. 

m 



--CXRRERA, STAHPA MWUEL. 

HISTORIA  DEL  CORREO  EN  MEXICO.  S.C.T. 

MEXICO. 1970 

--CASO, ANDRES . 
LAS COMUNICACIONES  EN  MEXICO, 50 -0s DE REVOLUCION, 

F . C . E . ,  MEXICO, 1963 

- m a s ,  HERNANDEZ LAURA. (OTROS) 

TECNICAS  ACTUALeS DE INVESTIGACION  DOCUMENTAL,  TRILLAS, 

.MEXICO,  1984, 157pp 

-CLAVIJERO,  FRANCISCO  JAVIER 

HISTORIA  ANTIGUA DE MEXICO. PORRUA 

IWZXICO, 1958 

-COATSWORTH, JOHN H. 

EL IMPACTO  ECONOMICO DE ATO, LOS E'ERROCARRILES EN EL PORFIRI 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

MEXICO, SEP/SETENTAS, NOS. 271 Y 2 7 2 ,  1976 

-COLHEX,  PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

E'RESIDENTES DE  MEXICO.  DISCURSOS  POLITICOS. P.R. C O L "  

MEXICO 1988, T.  I. 456pp 

-CORTES, HERNAN. 

CARTAS DE RELACION.  PORRUA 

MEXICO 1960 



-cosIo, VILLEGAS. ~ O M P .  

C"ENTOS  INEDITOS PAHA LA HISTORIA DE MEXICO. 

JOAQUIN MRTIZ, MEXICO, 1968 

-CUEVA,  AGUSTIN. 

EL  DESARROLLO  DEL CAPITALISM) EN America Latina S.XXI 

2' ed. MEXICO, 1973, 238pp. 

-DIRECCION  GENERAL  DE  ESTADISTIrA 

.RNuARIO ESTADISTICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

IHEXICO, 1942 

-jDUBLAN, MANUEL Y LOZANO, JOSE  MARIA. 

.LEGISLACION  MEXICANA O COLECCION  COMPLETA  DE LAS 

DISPOSICIONES  LEGISLATIVAS  EXPEDIDAS  DESDE LA INDEPENDENCIA 

IDE LA REPUBLICA. T. I. 

-I?STEY, J.A. 

'IRATADOS SOBRE LOS  CICLOS  ECONOMICOS. 7' ed. F.C.E. 

MEXICO, 1 9 7 7 ,  537pp. 

- FONTANA,  JOSE P. 

IiISTORIA DEL PASADO Y PROYECTO SOCIAL. 1' ed. CRITICA 

IYIRCBLQNA, 1982,  333pp. 

-~;ONzALEZ, LUIS. 

ELL LIBERALISM) TRIUNmTE EN HISTORIA  GENERAL  DE  MEXICO. 



"WILLEN, R W  ENRIQUE. 

'ORIGENES  DE LA CRISIS  EN  MEXICO 1940-199: 

!MEXICO, 1985. 135pp. 

-1HERNANDEZ Y DAVALOS, JUAN E. 

:LIGEROS  APUNTES PARA LA HISTORIA  DEL  ESTABLECIMIENTO DE 

CORREOS  EN  MEXICO,  SEXTA  PARTE.  IMPRENTA DE JOSE  MARIA 

SANDOVAL, MEXICCI, 1986. 

-HERRERA, CANALES INES . 
IA CIRCULACION, TRANSPORTE Y COMERCIO, EN: CIRO r m s o  

(COORDINADOR).  MEXICO  EN  EL SIGLO XIX 1821-1910. HISTORIA 

E:CONOMICA Y DE LA ESTRUCTURA  SOCIAL.  NUEVA  IMAGEN. 

MEXICO, 1982 

-INSTITUTO  NACIONAL DE ESTADISTICA  GEOGRAFICA E INFORHATICA. 

ESTADISTICAS  HISTORICAS  DE  MEXICO, S. P. P. 

MEXICO, 1985, T.I. 490pp. 

-INSTITUTO  NACIONAL DE ESTADISTICA  GEOGRAFIA  E  INFORMATICA. 

ESTADISTICAS  HISTORICAS DE MEXICO. S.P.P. 

MEXICO, 1985, T. I1 864pp. 

-IoULA, WITOLD. 

PROBLEMAS Y METODOS DE LA HISTORIA  ECONOMICA.  PJWINSULA 

EPGCELUNA, 1974 



-KRALV.3Ef ENRIQUE (COElp!, DANIEL COSIO V I L L E G M .  

E'L HISTORIADOR. LIBERAL, F.C. E .  

HIEXICO, 1 9 8 4 ,   4 3 2 p p .  

-U?PEZ, ROSADO DIEGO. 

PIIOBLEMAS ECONOMICOS DE MEXICO, U .  N .  A.M. 

MI3XICU, 1966 

-MOMSIVAIS, CAJlLCX. W'NZALO GARITA  [ET.  AL] 

LA QUINTA  CASA DE COFREOS, SEPOMEX 

MISXICO, l g w ,  17spp. 

-PF1ESIDENCIA DE LA RZZPUBLICA, COLMEX. 

LOS PRESIDENTES DE MEXICO, DISCURSOS P O L I T I C O S ,  1. ed .  P . R .  

COLMEX, MEXICO, 1 9 8 8 ,   T . I .   4 5 6 p p .  

-RE!YNOLDS,  CLARCK W. 

L P L  ECOEKrmA MEXICANA, S U  ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO EN EL 

SIGLO XX. F . C . E . ,  1973 ,  521pp. 



-ROBLEW, GABRlEL. 

EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN MEXICC,. EDIC. DEL AUTOR 

MEXICO, 1 9 7 5 . 3 0 5 ~ ~ .  

-ROEPER,  RALPH. 

K4CIA E L  MEXICO MODERNO; PORFIRIO D I A Z ,  1 Mi. F . C .   E .  

MEXICO, 1 9 8 1 ,  504pp. 

- S . C . O . P .  

MEMORIAS PE LA SECRETARIA DE C(3MUNICACIONES Y OBRAS 

PUBLII^^AY.  SCOP, D .  G .  C .  

M13XIC(3, 1920-1958 

- S  . C .  T .  

MKW3RIAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, S . C .  T .  

MEXICO, 1 9 5 9 - 1 9 7 0  

- S . C . P . P . ,   D . G . C .  

IJJDICADOR PEL SERVICIO  POSTAL. S.C.O.P. ,  D . G . C .  

MIWICO, 1920-1967  

-SILVA,  HERZOG JESUS. 

BItEVE  HISTORIA DE LA REVOLUCION MEXICANA, 8' ed, F.C. E .  

m 



MEXICO, 1988, 356py.l. 

-S IMPSON,  LES  LEY BY RD . 
MUCHOS MEXICOS , F. C .  E. 

MEXICO, 1976, 3 6 1 p p .  

- 9 O L I S  MANJARRE2 LEOPOLDO. 

] L A  ReALIDAD ECONOMICA MEXICANA. RETROVISION Y PRESPECTIVAS, 

7 *  ed, S-XXI, 1 9 7 7 ,  356pp. 

-!)RIA . PRES I.DENC 1.4 . 
COMUNICACIONES EX  MEXICO  A  TRAVES DE LOS INFORMES 

PRESIDENCIALES.  SRIA.  PRESIDENCIA. 

MEXICO, 1976.  V. 8 

-VELAR.DE JOSE,  ET  AL. 

APUNTES Y DOCUMENTOS  PARA LA HISTORIA  DEL CORREO EN MEXICO. 

I" I ,  IMPRENTA DE IGNACIO ESCALANTE. 

E4EXIC0, 1908 

-lJLLOA,  BERTA. 

LA LUCHA ARMulA ( 1 9 1 1 - 1 9 2 0 )  EN HISTORIA GENERAL DE MEXICO, 

í! ed, EL COIMEX 

MEXICO, 1976, 1073-1158pp. 

-ZIILJCIE, JAMES WALmCE . 
IA RBVOJAKIW MEXICANA ( 1 9 1 0 - 1 9 7 6 ) ,  GASTO FEDERAL Y CAMBIO 

SIOCIAL. F.c.e. ,  MEXICO, 1 9 7 8 ,  5 6 6 ~ ~ .  

http://VELAR.DE

