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PRESENTACION 

El presente trabajo tiene: c~oc• objetivo el análisis 

de los riesgos y beneficios que reportará a la Industria-

Química nacional la reciente adhesión de nuestro país al-

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, CGAlT). 

Se inicia dando un esbozo de la historia del men-

cionado acuerdo, el cual tiene sus raices en la Conferen::ia 

de la ~abana donde se dieron las bases y principios funda

mentales para su creación. Se destacará, posteriormente,

la Ronda de Tokio, pues es en ésta donde se da un nuevo e~ 

foque al intercambio comercial mundial al marcar un trato

preferencial para los países en desarrollo. Esta semblanza 

h-isi:orica concl 1irá con las perspectivas de la próxima Rob_ 

da de Megociaciones Multilaterales en Punta del Este, Uru

guay, donde se pretenderá resolver la crisis actual por la. 

que atraviesa el GATT y abarcará las barreras no arancela

rias, el comercio de productos agropecuarios, los servicios 

y las patentes, entre otros muchos temas. 

En el segundo capítulo se revisan las políticas c~ 

merciales seguidas por el Gobierno en el último lustro, las 

cuales definieron las relaciones sostenidas entre México y 

el GATT. Se analiza el proceso de sustitución de importa-
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ci·ones durante e1 cua1 el. aparato industrial. nacional. es -

protegido total.mente, ocasionando con esto que su competi-

tividad a nive1 internacional. menguara. Con el. inicio de-

la apertura comercial. a mediados de 1a decada de 1os 70's• 

México trata de tener un acercamiento a1 GATT, por 1o que

haciendo uso de 1a oportunidad que 1e brindaba e1 acuerdo

logrado entre la UNCTAD y el GATT, en cuanto a permitir a

países no miembI'OS de1 Acuerdo Genera1 el. participar en 1a 

Ronda de Tokio, México participa en dichas negociaciones.

A pesar de que en esa ocasi6n no crista1iz6 la adhesi6n de 

México al. GATT, sin embargo, si se 1ogr6 un desconge1amie~ 

to de sus re1aciones con e1 citado organismo. 

Durante los Ú1timos años de 1os 70's y hasta 1982, 

nuestra economía siguió un mode1o de desarro11o basado en

un. Sector Lider • el. petro1ero, el. cual. deberf'a de servir -

de soporte a todos 1os demás sectorc~ productivos. 't.a pe

tro1izaci6n de nuetra economía con11ev6 una desventaja in

tr~nseca, la dependencia y sensibi1idad de nuestro país al. 

mercado internacional. del petr61eo. Con 1a sorpresiva y -

;significativa baja en 1os precios internaciona1es del pe~ 

1eo, en 1982, nuestro país encará 1a crisis que se vive en 

el presente. 

Las exportaciones n.o petx-o1eras durante estos años 

estuvieron re1egadas a un segundo término, adem~s perdieren 



la poca competitividad que les restaba, pues se enfrentaron· 

a un peso altamente sobrevaluado, lo que ocas~onó que se 

deterioraran las exportaciones en favor de importaciones 

masivas en todos los renglones para satisfacer una demanda 

creciente. 

Finalmente este capítulo revisa las tendencias y-

objetivos de la política económica instaurada por la pre-

. sente administraci6n, en la que se considera a la promoci6n 

de las exportaciones no petroleras como uno de los instru

mentos clave para la soluci6n de la actual crisis. 

El tercer capítulo resulta ser la relación del pr~ 

ceso llevado a cabo para la adhesión de México al Acuerdo

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Iniciándose 

co.n 1.a c:oúsu.lta popular realizada por el Senado de la Rep~ 

blica. de donde surg:J:eron los lineamientos a seguir·en·1a:::. 

negociaciones con el GATT • para l. u ego proceder a real.izar-.· 

una s!ntesis de l.os documentos más importantes súrgidos de 

las negociaciones que culminaron al. firmar México el Acue!:_ 

do General y pasar a ser la nonagésima segunda .Parte Con•-

tratante el 24 de agosto de 1986. Como conclusión a las -

negociaciones se realiza una comparaci6n entre los protoc~ 

los de 1979 y el de 1986. 

Los ef ectós de la incorporación de México al GATT

en la Industria Química son revisados en la parte cuarta -
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del presente trabajo. Los riesgos y oportunidades surgidos 

por 1a toma de esa trascendental. decisión se ª?a1izan bajo-

la clasificación de: Industria Química Básica, Industria-

Petroquímica Secundaria, Industria de la Celulosa y e1 Pa-

pe1 y otors productos químicos. Se estudia el fundamento-

por e1 que se concesionaron 1os 7~ productos químicos que

forman parte de 1a 1ista negociada como aportación para 1a 

adhesión de México al. GATT. Se apuntan 1os riesgos, las -

ventajas y 1as posibJ.es alternativas o acciones a tomar -

para sacar los máximos beneficios del nuevo acuerdo corner

cia1 a1 que nos hemos adherido. 

Fina1rnente tendremos 1as conc1usiones genera1es de 

la tesis donde se tratará de apuntar los datos más signifi 

cativos y trascendenta1es de este acontecer ¡:>o1ítico .• 



I. 

I.A. 

"EFECTOS DE LA ADHESION.DE MEXICO 
AL GATT EN LA INDUSTRIA QUIMICA" 

ACUE~DO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMER--
CIO. . 

ANTECEDENTES. 

En el intervalo entre la I y II Guerras Mundiales,-

e1 comercio internaciona1 creci6 a tasas menores que 1a --

producci6n. De hecho, a partir de 1929, el vo1umen de co-

mercio registr6 una caída promedio anua1 de o.si. Esta si 

tuaci6n se debi6 a la contracci6n industrial, 1a crisis fi 

nanciera mundia1 y e1 incremento continuo de 1as medidas -· 

proteccionistas resultantes de la Gran Depresi6n. El pro

teccionismo fué múltiple y prácticamente general. Los - -. 

principales pa~ses industrializados elevaron :i.os arance1es; 

introduje::-on restricciones cuantitativas y controles. de· -

cambio y se multiplicaron 1os acuerdos bi1atera1es de in-

tercambio compensado. 

Los esfuerzos regionaJ.es. y mu1 tilaterales (a través-. 

de 1a Sociedad de las Naciones) de reducir 1as restriccio-

nes al comercio, fracasaron estrepitosamente. Estados Uni 

dos propuso a sus socios comerciales, a través de su Ley 

de Acuerdos Comercia1es Recíprocos de 1934, la reducción 

recíproca de barreras arancelarias y no arancelarias. No

obstante que se realizaron negociaciones entre ese país y

una treintena más, e1 proteccioi:iismo sigui6 caracterizando 
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a ia economía mundial durante todo el decenio de los años-

treinta. 

A partir de 1941, Estados Unidos e Ing1aterra, bus

caron estabiecer una serie de principios básicos que rigi~ 

ran los intercambios comerciales mundiales, una vez que la 

guerra conc1uyera. 

Para 194 5, 1as discusiones fuenm tomando forma en pro

posiciones concretas, inc1uyendo 1a necesidad de reducir -

sustancialmente 1os aranceles, eliminar 1as restricciones-

cuantitativas, eliminar las preferencias arance1arias, elf 

minar los subsidios a 1a exportaci6n, combatir 1as prácti

cas comerciales restrictivas de los carteles privados y ee_, 

tab1ecer convenios de estabiliza~i6n de 1os productos b&sf 

cos. 

:I.B. FUNDACION, EL VIEJO GATT. 

La Organizaci6n de 1as Naciones Unidas (ONU) a :tra., 

v~s de su Consejo Econ6micos y Social CECOSOC), convoc6 -

por resoluci6n del 18 de febrero de 1946, a una Conferen-

cia Internacional sobre Comercio y Emp1eo. Esta conferen

cia se celebró en la Habana, Cuba, de noviembre de 1947 °a

JJ1a.rzo de 1948. Durante los trabajos de esta conferencia·,

se elabor6 un convenio conocido como "Carta de 1a Habana", 

que establecía los prop6sitos y principios de una Organ{z!!_ 



ción Internacional de Comercio. 

El acta final de la conferencia es firmada por 53 -

pa!ses, entre ellos México, a la cual se anexa la resolu-

ci6n, que crea la Comisión Interina de la Organizaci6n In-

ternacional de Comercio. Debido a que la entrada en vigor 

de la carta, se condicionó a que fuera ratific~da por cuan. 

-do menos los países que participaran en el 85% del comer-

cio mundial. La ratificación de los Estados Unidos de No!:_ 

teamérica, resultaba fundamental, en virtud de que este -

país participaba en aquél momento, con más de un 15% de d~ 

cho comercio. 

El Congreso Norteamericano se neg6 a ratificar la -

carta, provocando que los países signatarios, no sometie-

ran a sus propios parlamentos la carta en tanto Estados --

Unidos no la ratificara. Paralelamente a la elaboraci6n -

de la carta mencionada, los Gobiernos participantes en el

Comité Preparatorio, decidieron efectuar negociaciones con 

la.finalidad de reducir los aranceles aduaneros y otras -

restricciones al comercio. 

Como consecuencia de esta decisión, se celebró en 

Ginebra en 1947, la primera Conferencia de Negociaciones 

Arancelarias. En siete meses, 23 países disminuyen sus --

aranceles sobre un volumen de intercambio que repr~sent6 

la mitad del comercio internacional. Las reducciones de 



aranceles, consecuencia de las negociaciones anteriores, -

pasaron a formar parte de un tratado multilateral denomin~ 

do Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio -

CAGAAC), cuyo nombre en inglés es el de "General· Agreement

on Tariffs and Trade" <GATT). Este acuerdo fué firmado el -

30 de octubre de 1947, en Ginebra, por .23 Estados miembros 

de la ONU, y entr6 en vigor P=visional.mente el lo. de ene-

ro de 1948. 

Los 23 países originarios fueron los siguientes: -

Australia, Bélaica, Birmania, Brasil, Canadá, Ceilán, Cuba 

Checoslovaquia, Chile, China, Estados Unidos, Francia, In

dia, Líbano, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Holanda, 

Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e 1rlanda del Norte, 

Rhodesia, Siria y Sudáfrica. 

1.C. EL NUEVO GATT, LA RONDA DE TOKIO. 

El repaso de los informes de trabajo y de las disc.!!. 

sienes que han tenido lugar en el seno del GATT desde 194~ 

permite apreciar las preocupaciones que más se han manife,!!_ 

tado en esta organizaci6n, y los cambios de orientaci6n -~ 

que ha ido experimentando su acci6n con el paso del tiempo. 

Conviene presentar un resumen de los planteamientos y res~ 

luciones más importantes, a que han dado lugar las siete -

rondas de negociaciones, celebradas bajo los auspicios del 
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GATT. 

Ginebra (1947), descrita anteriormente. 

Annecy (1949), Torquay (1950-1951) y Ginebra (1955-

1956). La negociación de Annecy permiti6.e1 ingreso de 11-

países y en la de Torquay, ingresó la República Federal de 

Alemania, registrándose además, una reducción del"25% en -

los aranceles promedio en relación con 1948. La Ronda de-

Ginebra fué una negociación modesta. 

La Ronda Dillon (Ginebra, 1960-1~61). Nombrada así 

por la propuesta del Subsecretario de Estado Norteamerica

no, Douglas Dillon, de celebrar simultáneamente una neao-

ciación arancelaria con las negociaciones que deberían 11~ 

var a cabo los mlembros de la Comunidad Económica Europea

CCEE), en razón del establecimiento de la Tarifa Externa~-

Común. Los resultados de esta ronda serían más importan-~ 

tes por su dimensión política, que por sus efectos arance-

·larios. En efecto, es la primera vez oue ).a CEE, negocia-

en nombre de sus países miembros y es también, la primera

vez que se intenta una negociación lineal (reducciones po~ 

centuales idénticas a los aranceles de todos los productos> 

en vez del método tradicional de producto por producto • 

. · 
La Ronda Kennedy (Ginebra, 1964-1967). La Ley Nor-

teamericana de Expansión Comercial de 1962, autoriza a la-. 



Administraci6n de ese país, a negociar reducciones arance

larias de sot, en un lapso de cinco años, así como una su

presi6n completa de los aranceles de los productos en que

el 80' o más, del comercio mundial, sea realizado por la 

CEE, y Estados Unidos. En virtud de que el Reino Unido, 

no ha llegado a adherirse a la CEE, la regla del 80% es d~ 

sechada, pero se conserva el objetivo del 50% para las ne

gociaciones entre países desarrollados. Las reducciones -

arancelarias arrojaron un balance muy positivo, en _prome-

dio las reducciones alcanzan 35\ para los productos indus

triales, escalonadas en cinco años ll968-l972), abarcando

las tres cuartas partes del comercio mundial.. 

En J.as cuatro .. primeras rondas• las ne2ociaciones 

arancel.arias, se hicieron bil.a1:eralmentc, al. terminar se -

.incluían en el Acuerdo General; a partir de l.a Ronda Dillon 

el. procedimiento se convirtió en un proceso mul.tilateral -

de negociaci6n, proponi~ndose reducciones que se generali

zaban o 11neas arancelarias de productos terminados. En ~ 

l.96&+, ante l.as fuertes presiones de los países en vías.·de

desarrollo y la necesidad de tener un foro para plantear y 

resolver sus problemas de un trato más equitativo y equili 

brado en su comercio, se convocó la Conferencia de las Na

ciones Unidas para el Com~rcio y el Desarrol1o CUnited Na

tions Conference on Trade and Deve1opment, UNCTAD), donde

participaron 100 paises. La conferencia recomend6 a la --
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Asamblea General de la ONU. convertirla en Organo de la- -

Asainblea, esta proposición fué anr-obada en 1964. 

Ante estri situación, el GATT en 1965, y den·tr-o de -

la Ronda Kennedy, afiadió al Acuerdo General una nueva par

te -la parte IV- referente a comercio y desarrollo, donde

"Las Partes Contratantes, pueden facultar a las Partes Co~ 

tratantes poco desarr-olladas, para que apliquen medidas e~ 

peciales con objeto de fomentar su comercio y desarrollo". 

!.a Ronda Tokio (Tokio, 1973-1979). Las actuales ce_ 

racterísticas del GATT, surgieron de las negociaciones ini 

ciadas en septiembre de 1973, al firmarse la declaración -

Tokio. Apenas acabadas las reducciones arancel.arias deci

didas en la Ronda Kennedy, l.os Estados Unidos proponen es

ta nueva negociación· en la que se abarcaría tanto· el campo 

. aráncelaric:i, como el no arancelario. Estas Negociaciones-

Comereiales Multilateral.es (NCM) involucraron a 99 países, 

entre ellos M~xico, que pretendían en primera instancia, 

continuar con la reducción de las barreras comerciale·s 

arancelarias. La f6rmula de negociación propuesta por Es-

tados. Unidos es del tipo lineal. mientras que la CEE tiende 

a la armonización tarifaria en razón de los múltiples pi--

cos que muestra la estructura tarifaria norteamericana. 

Se llegó a un compromiso en base a una fórmula pro

puesta por Suiza, mediante la cual los aranceles más ele-
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v~dos recibirían mayores reducciones. En segunda instan--

cia, se intentó integrar a los países en vías de desarro--

110 al sistema de comercio internacional, bajo una base j~ 

rídica que pretende regir las relaciones comerciales por -

10 que resta del siglo. 

Para lograr estos objetivos, se decidi6 formar los

siguientes grupos de trabajo: Aranceles, Medidas no Aranc~ 

1ariás, Enfoque Sectoria~ Salvaguardias, Productos Tropic~ 

les, Agricultura y Estructura Internacional. En todas sus 

áreas, las NCM se llevaron a cabo naediante distintos meca~ 

nismos: negociaciones por productos, c6digos de conducta, 

convenios multilaterales, concesiones bilaterales. 

El conjunto de los resultados de las negociaciones 

puede dividirse en tres grupos principales: 1) La libera-

ci6n de los obstáculos comerciales, 2) Los c6digos que re

glamentarían el uso de los obstácu1os no arancelarios y, -

3) La actualizaci6n del reglamento del GATT y la consolid.!. 

? ._,, éi6n del marco j ur.ídico internacional, a fin de dar un tr.!_ 

to especial y diferenciado a los Eaíses en desarrollo. 

Las concesiones arancelarias revistieron una gran -

importancia, pues los países desarrollados se comprometie

ron a reducir sus aranceles en un promedio cercano a 33% -

durante los siguientes ocho años. En las negociaciones r~ 

lativas a los aranceles, se estableci6 una lista definiti-

12 
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va de concesiones. Se estima que la reducci6n arancelaria 

en los productos industriales afect6 a una oarte del come~ 

cio mundial equivalente a 110,000 millones de d6lares (de-

1976). Las reducciones más importantes correspondieron a-

maquinaria no eléctrica, productos derivados de la madera, 

productos químicos y equipo de transporte. 

La Ronda de Tokio constituy6 el primer intento gen~ 

ral de controlar el uso de restricciones no arancelarias -

La Secretaría del GATT, con base en las informaciones reci

bidas de los países exportadores, prepar6 un inventario de 

los obstáculos no arancelarios. Así mismo, decidi6 agru--

parles en varias categorías y regular su uso por medio de-

c6digos multilaterales de conducta. Sin embargo, una ca--

racterística particular de esos c6digos, es que solo se 

aplican a los países signatarios de los mismos y por lo 

tanto, no son parte integr~nte del Acuerdo General. ~a-

c6digos negociados fueron los siguientes: Subsidios e Im-

puestos Compensatorios, Normas Técnicas, Dumping y Dere--

chos Antidumping, Valoraci6n Aduanera, Compras Gubernamen

tales y Licencias de Importaci6n, adicionalmente se riego-

ciaron acuerdos para superar problemas no arancelarios que 

se presentaban en campos específicos, concretamente en ca~ 

ne de bovino, productos lácteos y aviaci6n civil. 

La declaraci6n de Tokio, estableció que uno de los 

o~jetivos de la NCM era garantizar que se diese un trata--

13 



miento preferencia1 a J.os países en desarro11o. As! que -

se fÍrm6 un nuevo acuerdo en e1 que supuestamente, se dis

puso que dicho trato fuera una característica permanente -

de1 sistema. de comercio mundial.. Se dice "supuest-ente".-

pues 1os resul.tados al.canzados a juicio de J.os paises en.~ 

desarrol.1o han sidO desa1entadores. 

I.D. PERSPECTIVAS DEL GATT Y LA NUEVA RONDA DE NEGOCIA-
CIONES. 

Al. iniciarse 1a d~cada de J.os ochenta y entrar en

vigencia 1os acuerdos de l.a Ronda de Tokio, l.a economía i~ 

ternaciona1, sufría l.os efectos de una segunda desestabil.~ 

za.ci6n en 1os preci?-s del. petr61eo, una recesi6n gl.obal., -

nivel.es sin precedente en l.as tasas de interés y fl.uctua·-

ciones err!ticas en l.os tipos de cambio. Esta critica si-. 

tuaci6n, precipit6 el. prob1ema de J.a'deuda externa del.os

pa!ses en desarrol.1o y ].os forz6 a adoptar pol.!ticas de -

austeridad que -impl.icaron una severa reducci6n de sus im--. 

portaciones. 

Simul. tineamente se fortal.ecieron l.as te_ndencias p~ 

teccionistas de J.os países industrial.izados. En Estados 

Unidos, _l.a sobreva1uaci6n del. d61ar y l.os al.tos niveles 

del. d6ficit comercial., condujeron a generosas concesiones

protecc_ionistas, especial.mente en el. Sector Automovil.ísti

co y el. Azucarero. En Europa el. l.ento ritmo de l.a recupe-
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raci6n y l.os al. tos ni ve l. es de desempl.eo c:ontr.ibuyeron al. 

"Europeísmo" y a fortal.ecer l.as resistencias de l.a CEE a

l.a competencia externa. 

Estas circunstancias han 11.evado a l.os países indu~ 

trial.izados, a desentenderse de sus compromisos sobre l.ib~ 

raci6n de .comercio. No existe vol.untad pol.itica para red~ 

cir l.a protecci6n en sectores el.ave como el. Siderúrgico, -

el. Textil. y l.a Agricul.tura. La competividad internacional.o 

parece determinarse por l.as fluctuaciones en l.os tipos de~ 

cambio, los países europeos tratan de superar la debilidad 

de sus sectores de alta tecnología y las obsol.encias de -

los sectores tradicionales con pol.íticas autárquicas. En

Estados Unidos·, el Congreso anal.izará este- año, m4s de 300 

proyectos de 1egisl.aci6n proteccionista y Jap6n, a.pesar 

de sus esfuerzos por reducir su superóávit comercial con 

otros país.es industrial.es, sigue siendo el. principal. b1an-. 

co del.as pol.íticas restrictivas de Estados Unidos.y Euro-

pa. 

Por el.ro, no debe extrañar que muchos países mani-

fiesten un gran escepticismo ante l.a propuesta. de iniciar ~ 

una nueva Ronda de Negociaciones Comercial.es Mul.til.atera-

l.es. Incl.uso al.gunos países argumentan que ni siquiera se· 

necesita una nueva negociaci6n para resol.ver.l.os asuntos 

pendientes en l.a agenda de comercio internacional., por -

ejemp1o: 
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Los países en desarro11o han manifestado que Esta-

dos Unidos y Europa, simp1emen1:e deben respetar 1os acuer

dos de 1a Ronda de Tokio y el programa de trabajo de1 GATT 

de 1982, así como desmante1ar gradua1mente e1 Acuerdo Mu1-

tifibras CAMF). 

Los países Europeos y Jap6n,seña1an que 1as restri~ 

cienes de Estados Unidos, en e1 Sector Siderúrgico, violan 

1os ácuerdos de1 GATT. 

Estados Unidos p1antea que 1a CEE debe desrnante1ar

su política común y abrir sus mercados agríco1as a otros -

países. 

Tanto. Estado~ .. _Unidos como Europa, han so1icitado 1a 

.1ibe.raci6n de 1os mercados de Jap6n en 1as áreas de bienes

de consumo de lujo, te1eco1TUnicaciones, madera, pape1 y -

agricu1tura. 

Es en esta si tuaci6n que se p l.antéa iniciar una. -

nueva ronda de negociaciones. En efecto, e1 comunicado -

de 1a Reuni6n Ministeria1 de 1a Organizaci6n para 1a Coop~ 

raci6n y e1 Desarro11o Econ6mico (OCDE), de abri1 de 1985, 

seña16 que una nueva ronda de negociaciones en e1 GATT, d~ 

be iniciarse a 1a brevedad posib1e, ésta será iniciada e1-

15 de septiembre de 1986. 

Un aspecto importante de 1as discusiones relativas-
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al inicio de la nueva ronda, es su vinculaci6n con las ne

gociaciones paralelas en el área de moneda y'firianzas. La 

agenda de neg~ciaciones, que se describe a continuaci6n, -

es una síntesis que só1o toca los problemas fundamentales

que se tendrán que considerar en el proceso negociador. 

1) Salvaguardias y reorientaci6n de la industria.- El

punto crucial del debate es sí en el GATT debe per 

mitirse la idea de salvaguardias selectivas por se~ 

tores y en caso afirmativo, en que condiciones. 

2) Agricultura.- Las actuales normas del GATT, para el 

comercio exterior de productos agrícolas, están 11~ 

nas de lagunas. No se han negociado barreras no. -

arancelarias, los subsidios a la producci6n son po

líticas frecuentes y se presentan un sin número de

casos particulares para cada producto. 

3) Textiles y Vestido.- En este sector, se presentan 

obstáculos que obedecen tanto a los altos niveles -

de. la protecci6n arancelaria, como a la gran canti

dad de acuerdos de restricciones cuantitativas. 

4) Subsidios.- Este es uno de los temas clave para mu

chos de los países participantes en la nueva ronda -

que coinciden en la necesidad de hacer más estrictas 

las normas sobre subvenciones y la imposici6n de me~ 
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didas compensatorias. 

5) Servicios.- Los servicios han ganado una participa

ci6n muy importante en 1as economías industria1iza

das y son una de 1as fuentes m!s dinámicas de gene-

raci6n de emp1eo. Este ser& uno de 1os temas m&s -

cáusticos de 1a conferencia. pues 1os países se en

cuentran divididos radica1mente en sus opiniones s~ 

bre si 1os servicios deben o no estar regu1ados por 

e1 GATJ; o si éstos escapan a1 ámbito de facu1tades

de esta Instituci6n. 

6) Inversi6n.- Como en e1 caso de 1os servicios, e1 

GATT aún no tiene jurisdicci6n en e1 campo de 1a i~ 

versión directa, particularmente la re1acionada 9on 

el comercio y 1a ingeniería. 

7) Bienes de A1ta Tecnología.- Estos incluyen comput!!_ 

doras, equipo e1ectrónico y de te1ecomunicaciones,

productos farmacéuticos e instrumentos científicos. 

8) Derechos de Propiedad Inte1ectua1.- Este otro terna 

abarca 1as patentes, 1as marcas y 1os derechos de -

autor. Para Estados Unidos 1a prioridad en este --

campo, la da su propia Ley de Comercio y ha amena

zado a otros países con exc1u~r1os de su mercado, -

si no recibe reciprocidad en esta área. 



I.E. 

Como se puede ver, la nueva ronda de negociaciones

será difícil y prolongada, pero abarcará-temas nue

vos y de importancia vital para tratar de sacar al

cómercio internacional y a la economía en su tota

lidad, de la recesi6n en la que se encuentra actua~ 

mente. 

OBJETIVOS DEL GATT. 

El GATT, en sus orígenes, fué un acuerdo provisio--

nal y hoy formalmente todavía lo es. Esta f6rmula permi-

ti6 instrumentar inmediatamente las concesiones arancela-

rias acordadas durante las negociaciones de 1947, en vir-

.tud de que para ello, no era necesaria la ratificaci6n de-

sus parlamentos. Así el GATT, es el único mecanismo que -

sirve como instrumento jurídico de regulaci6n del comercio 

internacional y como un marco para la cooperaci6n comer- -

cial de los países del mundo. Concebido en sus inicios co

mo un simple acuerdo comercial, el GATT se ha convertido -

en una .verdadera Organizaci6n Internacional, reuniendo to

dos los elementos para serlo como son: 

Un Tratado: El Acuerdo General. 

Organos Permanentes: Las reuniones de las Partes -

Contratantes, el Consejo de Representantes y un· ·Secretari~ 

do General con un Director General. 
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Un presupuesto: A1 que contribuye~ cada Parte Contra

tante en funci6n de su participaci6n en e1 comercio inter

naciona1. 

E1 GATI', como una Organizaci6n Internaciona1, tiene 

1os siguientes objetivos: 

1) Que sus re1aciones comercia1es y econ6micas deben 

tender a1 1ogro de nive1es de vida más a1tos. 

2) La consecuci6n de1 p1eno emp1eo y de un nive1 e1ev~ 

do, cada vez mayor, de1 ingreso rea1 y de 1a demanda 

efectiva. 

3) La uti1izaci~Q comp1eta de 1os recursos mundia1es. 

~) E1 acrecentamiento de 1a producci6n y de 1os inter~ 

cambios de productos. 

Estos objetivos se realizan mediante 1a ce1ebraci6n 

de acuerdos que deben estar basados en 1os siguientes fun

damentos: La reciprocidad y 1as mutuas ventajas, 1a reduc

ci6n sustancia1 de los arance1es aduaneros y 1as demás ba

rreras comerciales y 1a e1iminaci6n de1 trato descrimina

torio en materia de comercio internacional. 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

De1 texto de1 Acuerdo Genera1, se pueden inferir 

principios fundamenta1es que son 1os.siguientes: 

-Primer principio: no discrimin&ción en e1 comer-

cio. Todas 1as Partes Contratantes de1 GATT,están 

-Ob1igadas por 1a cl.áusu1a de l.a Naci6n ~s Favore-

cida a no discriminar a ningún otro país. 

t1cu1o 1°. 

Del. ar-

" Cua1quier ventaja, favor, privi1egio o 
.inmunidad concedido por una Parte Contratan 
te a: un producto originario de otro país, o 
destinado a él., será concedido inmediatamen 
te.e incondiciona1mente a todo producto si= 
·mil.ar originario de l.os territorios de. 1:ódaS
. 1as demás Partes Contratantes o a el.l.os des 
tinado ••• " -

Esta cl.áusul.a evita 1a discriminación comercial. a

terceros paises, porque igual.a en l.as ventajas co

rrespondientes. 

~Segundo principio: protecci6n excl.usivamente a~-

rancel.aria. Se otorgará proteqci6n a l.a industria 

nacional. excl.usivamente a través de arance1es adu~ 

neros y no mediante otras medidas comercia1~s. El. 

objetivo de esta norma es 1ograr que se conozca el. 

grado de protecci6n y que sea posibl.e l.a ccmpetenc:ia.. 



I.G. 

Tercer principio: procedimiento de consulta. 

Da a las Partes Contratantes, la opci6n de buscar 

una solución justa cuando estimen que sus dere--

chos se vean amenazados por las otras Partes Con

tratantes. 

Cuarto principio: servir de centro de negociación. 

El GATT proporciona un marco dentro del cual los

pa!ses pueden entablar negociaciones o rondas llam:!. 

das Negociaciones Comerciales Multilaterales, pa

ra la reducci6n de aranceles y otras barreras al

comercio. 

MIEMBROS INTEGRANTES DEL GATT. 

Para la aplicación del Acuerdo General, se contem-

plan tres clases de miembros: Las Partes Contratantes, que 

son los miembros definitivosJ los provisionales y los te-

rri torios coloniales en los que "se aplicaba el GAT1', ahora = -
consecuencia de ser estados soberanos, se les co~tini1'a apl;!._ 

cando de facto el Acuerdo General, en espera del establee;!._ 

miento definitivo de su política comercial. 
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MIEMBROS DEFINITIVOS 

1 AJ:emania CRep.Fed.) 34) Gana 
2 ) A1to Volta 35) Grecia 
3 Argentina 36) Guyana 
4 Austral.ia 37) Haití 
5 Austria 38) Hungría 
6 Bangladesh 39) Ind~a 

7 Barbados 40) Indonesia 
8 Bélgica 41) Irlanda 
9 Belice 42) Islandia 
10) Benin 43) Israel 
ll.) Birmania 44) Italia 
12) Brasil. 45) Jamaica 
13) Burundi 46) Japón 
14) Camerún 47) Kenia 
l.5) Canadá 48) Kuwait 
l.6) Col.ombia 49) Luxemburgo 

,l. 7) Congo 50) Madagascar 
1.8) Corea, Rep.d~ 51) Malasia 
19) Costa de Marfil 52) Malawi 
20) Cuba 53) Mal.divas 
21) Chad 54) Mal.ta 
22) Checos1.ovaquia 55) Mauricio 
23) Chile 56) Mauritania 
24) Chipre ' 57) Nicaragua 
25) Dinamarca 58) Níger 
26) Egipto 59) Nigeria 
27) Es pafia 60) Noruega 
28) Estados Unidos 61) Nueva Zelandia 
29) Filipinas 62) Países Bajos 
30) Finl.andia 63) Pakistán 
31) Francia 64) Perú 
32) Gab6n 65) Pol.onia 
a;n Gambia 66) Portugal 



67) 

68) 

69) 

70) 

71) 

72) 

73) 

74) 
75) 

76) 
77) 
78) 

79) 

80) 

8l.) 
82) 

83) 

81') 

85) 

86) 

87) 

88) 

89) 

90) 

9l.) 
92) 

Reino Unido 
Rep. Centro Africana 
Rep.Dominicana 
Rumania 
Rwanda 
Senegal. 
Sierra Leona 
Singapur 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Surinam 
Tail.andia 
Tanzania 
Togo 
Trinidad y Tobago 
Turquía 
Uganda 
Uruguay 
Yugosl.avia 
Zaire 
Zambia 
Zimbawe 
Hong Kong 
M~xico 

Puede ser que en al.gunos casos un país no se encuenc..
tre todavía en situaci6n de entabl.ar negociaciones con.l.as 
Partes Contratantes con miras a su adhesión, por l.o que se 
ha establecido l.a f6rmul.a de l.a adhesión provisional.. En. -
el. caso de ésta úl.tima, tiene un carácter temporal. y no -
otorga al. miembro derecho de voto. 
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Las naciones que ap1ican e1 Acuerdo Genera1 en carác

ter provisiona1, (con duraci6n de 3 años y sin·derecho a-

1a c1áusu1a· de mayor privi1egio) son: 

1 Costa Rica 
2 Túnez 

PAISES QUE APLICAN DE FACTO EL ACUERDO GENERAL 
CEXCOLONIAS DE LAS PARTES CONTRATANTES) 

1 ) Ango1a 17) Kiribati 

2 ) Antigua y Barbuda 18) Lesotho 

3 Arge1ia 19) Ma1i 

4 Bahamas 20) Mozambique 

5 Bahrein 21) Papua-Nueva Guinea 
6 Botswana 22) Qatar 
7 Brunei-Darusaa1am 23) San Crist6ba1 Nieves 
e Cabo Verde 24) San Vicente 
9 DoÍninica 25) San-ca Lucía 
10) Emiratos Arabes Unidos 26) Santo Tomé y Príncipe 
11) Fidji 27) Seyche11es 
12) Granada 28) Swazi1andia 
13) Guinea-Bissau 29) Tonga 
14) Guinea~Ec~atoria1 30) Tuva1u 
15) Is1as Sa1omon 31) Yemen Democrático 
16) l<ampuchea 

Un pa!s puede retirarse de1 Acuerdo Genera1 en cuai-
quier momento, dando aviso a 1as Partes Contratantes con -
60 dias de anticipaci6n a 1a fecha en que pretende separs~ 
Cuatro estados han usado esta facu1tad: Líbano y Siria en-
1948; 1a China Naciona1ista y Liberia, en 1950. 
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l:I. POLITICAS COMERCIALES Y SUS EFECTOS EN LAS RE 
LACIONES SOSTENIDAS ENTRE MEXIco·y EL GATT,-

II.A. INTRODUCCION. 

Las re1aciones que México ha sostenido con e1 Acue!:_ 

do General. sobre Arancel.es Aduaneros y Comercio, han de¡>e!l 

·dido fundamenta1mente de 1as po1íticas comercial.es segui...;

das en 1os diferentes períodos de nuestra historia moderna. 

Las po1íticas comerciales adoptadas por_e1 Gobierno pueden 

ser identificadas en funci6n de 1a orientaci6n que han qu!:_ 

rido dar.a 1a industria1izaci6n de México y se pueden se

fia1ar 1as siguientes: 

1) Po1ítica de sustituci6n de importaciones de bienes

de consumo (1933-1960). 

2-) Po1ítica de sustituci6n de importaciones de produc-, 

tos intermedios y bienes de consumo duradero (1960-

1.973). 

3) Po1ítica de sustitución de importaciones de bienes

de capital. e inicio de 1a promoci6n de exportacio-

nes de manufacturas (1970-1978). 

4) Po1ítica de desarro11o de un Sector Líder (1977..: --

1981). 

5) Po1ítica de promoci6n y fomento a 1as exportaciones 

(1982- ... ). 

'e' • 
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Cada una de las etapas anteriores está perfectamen

te definida por el motor de crecimiento que impulsa la ec~ 

nonúa nacional. 

II.B. POLITICA DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES. 

Las dos primeras etapas, que abarcan de 1939 a 197~ 

quedan comprendidas dentro de un modelo de sustituci6n de

importaciones a ultranza, donde lo que se busca es la con

solidación de la incipiente industria nacional. Con la fo~ 

mación del GATT en 1947, México se ve obligado a definir 

su postura en cuanto a las relaciones que sostendría con 

este nuoevo acu~rdo internacional. Es en este año, cuando 

la opinión empresarial del país se manifesta a través de 

sus principales cámaras y confederaciones, que agrupa·n a 

comerciantes e industriales y es así que la CONCAMIN, la 

CONCANACO y la CNIT se dirigen al Secretario de Economía -

para solicitarle que se defina el criterio del Gobierno -

sobre la postura que adoptaría la Delegaci6n Mexicana en

la Conferencia de la Habana. 

Los sectores industriales y el Gobierno coinciden -

en que debe protegerse totalmente a esa industria en form~ 

ci6n y ven con mucha desconfianza una filosofía que se b~ 

sa en el libre comercio internacional. 

Entre otros puntos el documento presenta.do exige: 
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"ún proteccionismo completo y no medidas parciales quea ~ 

da conducen", para as! Tesistir la competencia de ;as in-~ 

dustTias de pa!ses desarrollados. 27 Por su· parte, e1 Go-

bierno a través del subsecretario de Economía, Germán Pa--

rra ·Sefiala: 

"No se puede industrializar a un pa!s 
cuando en e1 mundo existen pa!ses in 
dustrializádos perfectamente desarr0 
1lados, si no se cuenta con la ade-= 
cuada protecci6n arancelaria; esto -
es un axioma, esto no se discute, si 
el país quiere industrializarse, o -
protege a su industria o no se indus 
tria1iza, eso es todo." 28 -

Es as! que la Dele~aci6n Mexicana define la postura 

que sostendría en la Conferencia de la Habana. E1 presi--. 

dente de esa delegaci6n, Secretario de Hacienda Mario Ra

m6n Beteta, presenta la decisi6n del país en su ponencia -

durante dicha conferencia, donde indica: 

"México es part¿dario de los arancel·es 
proteccionistas y la idea de la liber 
tad absoluta de comercio la estima iiii 
posible de ser llevada a la pr!ctica""28 

Argumentos como los expuestos por la Deleaaci6n Me-. 

xicana en la Habana, obstaculizan que el proyecto ·de ... la .;..~ 

Carta de Comercio y Empleo se realice. La posici6n . mexic~ ·· 

cana mantenida respecto a la Carta de la Habana se amplia~ 

posteriormente al Acuerdo General, por lo que México no es 

parte signataria ni miembro del Acuerdo General sobre ·'l'arf;· 



fas y Aranceles (el acuerdo original), 

Es así como México por treinta y cuatro años se ma~ 

tiene aparte del GATT con el objeto de proteger a la indus-

tria nacional. El modelo de sustituci6n de importaciones,-

sostenido a lo largo de todo ese período, muestra señales -

de agotamiento desde principios de los setenta, pero su in

yiab.ilidad se hace ya evidente a mediados de esa d~cada. 

II.C. POLITICA DE SUSTITUCION DE IMPORTACrONES E 
INICIO DE LA PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES. 

Este segundo período, comprendido entre 1970 y 198~ 

coincide con el incremento de las críticas a la política c~ 

_mercial sostenida por el Gobierno por más de tres décadas.

A principios de los setenta, se busc6 dar una mayor select~ 

vidad al proceso de sustituci6n de importaciones, profundi

zándose en los sectores de maquinaria, equipo y niateriales-

intermedios. Sin embargo, entre 1973 y 1976, su contribu--

ci6n al crecimiento econ6nüco fué sumamente modesta. 

Los avances tecno16gicos y el proteccionismo exterrD 

le dieron a la industria un alcance exclusivamente local. ~ 

Todo esto, aunado a disfrutar de un mercado cautivo que s6lo 

beneficiaba a los grupos de altos ingresos poseedores del -

sector productivo, convirtieron a gran parte de la industria, 
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en ineficiente y obsol.eta. 

La insuficiente_ coordinaci6n entre l.as pol.1t:icas -

cambiaría y de comercio exterior, diÓ como resul.tado una 

_ sobreval.uaci6n del. peso, que a su vez indujo a mayores res

.tricciones poi:• l.o que el. porcentaje de l.as importa,ciones s~ 

jetas a control. por parte del. Gobierno pasó de 57\ en l.97l.·, 

al. 74\ en 1974. 

'Este mismo fen6meno origin6 que en 1976 l.as export2_ 

cienes de manufacturas fueran apenas poco más de l.a mitad

de l.as registradas en l.974. Es así como l.a sustituci6n de 

importaciones en l.976 contribuye a1 crecim~ento econ6mico

en sólo 6\, en tanto que el crecimiento de l.a demanda in-

_terna se incrementó hasta al.canzar una contribuci6n;. del. 93\, 

y l.as exportaciones sólo el l.\ restante. Más importante -

aún es el. hecho de que l.a sustitución de importaciones ~ 

_sul.ta negativa en bienes de capital., lo que se habría. de -

agudizar en 1978. 

La deval.uaci6n del. peso en 1976 y el. cambio en l.a

estrategia económica seguida por ~l Gobierno,permitieron 

que la proporción de fracciones sujetas a permiso previo 

se redujera del 80\ en 1977, al 32\ en 1979, si bien se -

el.evaron los impuestos a l.a importación para pennitir el.-

ajuste de 1as empresas al nuevo régimen. En términos de -

val.or, el. 60% de 1as importaciones continuaron sujetas a 

contro1, en comparaci6n con e1 74\ de 1974. 
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Posteriormente, entre 1979 y 1980, la contribu-

ción de 1a sus ti tuci6n de importaciones al crecimiento econ~ 

mico fué fuertewente negativa. alcanzando las tasas más b~ 

jas registradas desde 1939, en contraste con la demanda i~ 

terna que muestra los niveles más elevados de su historia. 

La estrategia econ6mica del sexenio de L6pez Portillo que-

dax-.S:a plasmada en el "Plan Global de Desarrollo". De he--

cho este sustentaba un esquema de sustituci6n de las importa

ciones y el desarrollo del sector petrolero, reconociendo

la necesidad de racionalizar la protecci6n en forma gra--

dual para incentivar la eficiencia de la planta productiva 

e incrementar las exportaciones no pc~roleras. 2 

Con este Gltimo propósito en mente, el Gobierno -

Mexicano, el 19 de Enero de 1979, anunció su intención fo~ 

mal de iniciar negociaciones en vistas a su eventual adhe-

si6n· al GATT. El proyecto de adhesi6n que se negocia, es-

el documento en el que se establece el marco jurídico y 

económico de aplicación del Acuerdo General y establece 

los derechos y obÍigaciones que se derivan para el pa.S:s 

contratante. 

Como vemos, la década de los setentas marca la s~ 

gunda etapa en las relaciones entre México y el Acuerdo G~ 

neral, caracterizándose por un descongelamiento gradual en 

nuestras relaciones, un acercamiento a su filosof.S:á opera-

tiva y un primer intento de adhesión al acuerdo; que tras 

un corto debate en todos los foros nacionales, se decide-
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posponer indefinidamente, pues se considera, que no es el. -

momento oportuno de ingreso. 

L_as objeciones que se presentaron giraban en tor-

· no a l.a desconfianza del. Gobierno Mexicano hacia el. orga-

nismo, partiendo del hecho de que-el. acuerdo no est& rati

ficado •. salvo por Hait! y de que por lo mismo carece de -

garant!as jur!dicas para hacer cumpl.ir l.o pactado. Se di

jo también que en el. GATT no existen sistemas de divul.ga-

ci6n que den a conocer l.as resoluciones acordadas. El Go-. 

bierno Mexicano trat6 de el'll!larcar l.a decisi6n tomada al.u--

dierido: 

"El. GATT es un compl.ejo de acuerdos general.es.-
y de varios acuerdos particul.ares que compr'en.~·.·· 
deri una mul:tipl.icidad de obl.igaciones y. cl.au::- ·. 
sul.as. v!l.1das en ocasiones para todas l.as ~~ 
Partes ContY'atantes per9 en.ocasiones en vi-
gor sol.o para al.gunas.""1 

Este tipo de objeciones. de corte jur!dico-fortnal. 

resul.tan por dem!s ah.surdas, puesto que se. reconoce de an

témano el. tipo de l.imitaciones que presenta el. GATT y que 

son comunes ·a todos l.os organismos internacional.es. 

Il:.D. DESARROLLO DÉL SECTOR LIDER. 

Entre los años de l.979 y l.981, l.a contribuci6n de 

l.a sustituci6n de importaciones al. crecimiento econ6mico -

es fuertemente negat~va. La caducidad de este esquema dli-

lugar, en vista de l.as condici1:>1~es imperantes en el.. entor.;.·' 
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no nacional, a la adopci6n de un modelo basado en el desa

rrollo de un Sector Líder. México ya había cobrado con---

ciencia de su enorme potencial petrolero y al mismo tiem

po, el mercado internacional se mostraba muy favorable ha-

cia este producto. Esta parec!a la opci6n más viable en -

ese momento y una oportunidad única para.el desarrollo na-

cional. Fué entonces, cuando se decidi6 hacer del Sector-

Petrolero el Sector Líder de la economía, donde el crecí-

miento de esa rama industrial se convertiría en el eje del 

desarrollo del país. 

La sustituci6n de un modelo económico por otro no 

implica un cambio profundo en la política comercial segui-

da por el Gobierno, La protecci6n efectiva* promedio, ut~ 

1izáda por el conjunto de las a.ctividades producto?'as d<? -· 

bienes, pasó de 13% en 1960, a 18\ en 1970, llegando a 32\ 

enl980. Sin embargo, para 1981, la contribucien de la --

sustituci6n de importaciones al crecimiento del PIB es ne-

gativa en casi 38\. La de las exportaciones, por el con-~ 

trario, es de cerca de 5\, pero esto s610 se debe a las --

ventas externas de petróleo. En todos los dem.is sectores-

el aporte de las exportaciones es negativo o muy reducido. 

"*La protección efectiva promedio se define
como, el exceso· de valor agregado (sueldos 
salarios, utilidades,etc.) que es posible
generar gracias a la protecci6n, en rela-
ci6n con el valor agregado que se genera-
ría en ausencia ·de esa protecci6n; Así, ·
una protecci6n efectiva de 50\, muestra que 
la protecci6n arancelaria hace posible un 
valor agregado del 50\ mayor, que en paso · 
de que esa protecci6n no se otorgara: 19 
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Cuadro No. 1 . . 
CX>m'RIBUCION PORCEm'UAL AL CRECTMrINro DEL SECTOR MANUFAcnJRER). 

PDUOOO SUS'lTIUCION IE EKPORI'ACIONES IltMANti\ 
IMPORXACIONES Im'Er<NA 

l.939-50 l.7 83 

l.950-58 2 2 96 

l.958-70 2J_ 2 77 

l.970-74 (2) 5 96 

l.974-78 l. l.2 87 

l.978-80 (20) l.5 l.05 

l.980-81 (38) 5 l.30 

Fuente: 19 
Las ventas de hidrocarburos y l.a rápida sobreva-

l.uaci6n de l.a moneda a partir de l.979, aumentaron l.a capa-

cidad de compra ext~~na de.,.l.a econonúa. Lo que se tradujo 

en un rápido crecimiento de l.as importaciones, necesarias

. para cubrir el. acelerado aumento de l.a demanda in-rerna. · .--

Las inversiones públ.icas y privadas aumentaron con rapidez 

en este período, alcanzando un coeficiente (con respecto -·· 

del. PIB) del. 25%. La fabricaci6n de maquinaria y equipo,-• 

creci6. acel.eradarnente • pero no l..o suficiente para satisfa-· 

··cer l.a demanda interna; l.o que expl.ica el. coeficiente neg!_ 

tivo de sustitución de importaciones registrado en esos --

años. 

La Industria del. Petról.eo y sus derivados, apunta 

l.os demás sectores industrial.es y económicos, me--
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diante la venta de sus productos a precios muy por debajo-

de los internacionales. De hecho, este subsidio impl!cito 

llego a 214,000 millones de pesos en 1980, de los cuales,-

menos del 20% se destin6 a la demanda final. Para 1981, 

este subsidio había alcanzado ya los 300,000 millones de 

... pesos. 

Se reconocía que una liberaci6n gradual de la -

protecci6n existente, podría fomentar una mayor competivi:.. 

dad de la industria nacional y se aceptaba la necesidad -

de sustituir en forma gradual el permiso previo por el -

arancel, a fin de hacer de este Último, el principal ins-

trumento de protecci6n comercial. 

Posteriormente, el Plan Global de Desarrollo, re~ 

firmaría estos principios al manifestar que: 

" ••• La determinaci6n del nivel arancelario, 
se hará con el prop6sito de favorecer a -
los bienes de producci6ri, sobre los de éon 
.sumó; ·y a. los de consumo necesario, .sobre
los suntuarios. A fin de alentar la susti 
tuc~n de bienes ·µ,termedios y".de capital"; 
mejórar la integración del aparato pJ:>CidUcti 
vo, e incrementar la producci6n de los bie= 
nes social y nacionalmente necesarios.~19 

Con esta filosofía como marco, se adoptaron medi

das para eliminar el requisito de permiso previo a las im-

portaciones y sustituirlo por aranceles, los cuales de--

bían reflejar una protecci6n efectiva reál, que'. enfrentara 

a la industria nacional a la competencia exterior. Esta -
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pÓ1Ítica se inici6 de manera gradual., a principios de l.981 

,Y se fren6 bruscamente, a final.es de l.982; cuando se rest:!_ 

bl.eci6' e1 permiso previo de importación para l.a totalidad

de l.a tarifa arancel.aria. Esto como resu1tado del. inicio~ 

de la crisis que ha caracterizado a l.a ~conom!a mexicana -

desde entonces. 

Entre 1979 y 1982, l.a econom!a nacional. pas6 por

una étapa de crecimiento sin precedentes en l.a historia. -

I:mpu1sada tanto por los ingresos de l.as exportacio.nes. pe-

troleras, como por el. endeudamiento externo. En .l.o'inter:.. 

no, se gener6 una fuerte presión sobre l.os precios, ante -

1a insuficiente capacidad productiva para ·~ubrir el. aumen

to inusitado del.a demanda. En l.o externo, se produjo.un

ahondamiento del. d~sequil.ibrio de l.a Bal.anza Comercial y ~ 

de Cuenta Corriente. El.l.o· ~bedeció, al. notabl.e aumento de 

:La·demanda interna y a la creciente soin;.va1uaci6n .del. ti-. 
,·_ 

pode cambio, que abarataba l.os prodúctos de· importación.-

En contraste, la sobreval.uaci"n frenaba el.· incr.emento de 

1as .ventas externas no petrel.eras. Esta sobrev'al.uaci6n.p~ 

a6 de 6.14, a 2~,6t.,entre:l.97B y .l.981. 15 

Ver Cuadro No._ 2 



TIPOS DE CAMBIO NOMINAL Y REAL 1977-1983 Cuadro No. 2 
(BASE: 1977=100 ) 

INDICE DE PRECIOS 
TIPO DE CA!1BI01 AL MAYOREO DIFERENCIAS 

FACTOR DE 
NOMINAL2 AAO E.U.A MEXICO AJUSTE REAL ABSOLUTAS RELATIVAS ( \). 

(1) ( 2) (3)=(2)/(1) ( 4) (5)=(3)(22.58) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4) 

1977 100. o 100.0 1.000 22.58 22.58 0.00 o.o 
1978 107.9 115.8 1.073 22. 77 24.23 1. 46 6.4 
1979 121.4 136. 9 1.128 22. 8:1 25 ,47 2. 66 11. 7 
1980 138.S 170.4 1.230 22.95 27.77 4.82 21.0 
1981 151. 3 212.3 1. 403 24.63 31.68 7.05 28.6 
1982 154. 3 331. 3 2.147 57.17 48 .48 -B.69 -15.2 

19 2 
ENE 152.0 228.9 1.506 26.64 34.00 7.314- 0.27 

FEB 152. 8 238.2 1. 559 47 35.20 -11. 80 -0.25 

AGS 153. 6 330.7 2.1~3 70 48.61 -21.39 -0.30 

DIC 155.1 417.3 2.690 150 60.74 -89.26 -0.59 

.... 1 • Pesos por d6lar. 

..... 
2. Promedio anual 

Fuente: Banco de México. 



Ante e1 dinamismo de 1a econom.!a, 1a po1~tica de-

1iberaci6n, cuyo objetivo era contro1ar 1os aumentos de --

1os precios internos, provoc6 mayores importaciones. En -

e1 p~ceso descrito, se pierde e1 objetivo de integrar e1-

aparato productivo, ante 1a necesidad de estimu1ar, en e1-

corto p1azo, a1 Sector Lider. 

E11o origin6 un creciente desequi1ibrio· intersec-, 

toria1, que se manifestar!a en una mayor dependencia de1.

e~cterior de 1a estructura industria1. 

E1 aná1isis de 1os coeficientes de importaci6n p~ 

ra este periodo, ref1ejan que no se di6 e1 esperado proce

so de integraci6n de1 aparato produGtivo naciona1 y por -

e1 contrario, se perdi6 competividad en 1os mercados exte!:_ 

nos. En genera1 se increment6 1a dependencia de 1a econo

mía mexicana de 1as importaciones. Aunque a1gunos autores 

atribuyen este comportamiento a1 proceso de 1iberación que 

se 11ev6 a cabo, 1as principa1es causas se re1acionan ·con

uná estructura industria1 incapaz de hacer frente a 1a co!!!. 

petencia externa y 1a sobreva1uaci6n de.1a moneda que pro

picio importaciones considerab1es. 

E1 retroceso en e1 proceso de sustituci6n de im-

portaciones, en particu1ar en 1as ramas ·donde 1as. indus·.·-

trias mostraban un ~esarro11o interno más avanzado, pel'.'lllÍ~ 

te ver que ante 1a p6rdida de pro_tecci6n, por 1a desapari-. 

ci6n de1 permiso previo y 1a sobreva1uaci6n de1 tipo de --
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cambio, esas ramas fueron incapaces de hacer frente a la -

competencia externa y de ganar los mercados q~e el creci-

miento de la economía amplio. 

En síntesis, la Industria Petrolera fu~ el Sector

Líder o pivote del rápido crecimiento que la economía exp~ 

riment6 entre los años de 1978 y 1981. Pero adem~s, la 

pretensi6n de hacer crecer el PIB muy por encima de los n:!:_ 

veles hist6ricos, llev6 a que los ingresos por exportacio

nes de hidrocarburos tuvieran que complementarse con recu~ 

sos crecientes de la banca internacional. 

Desde sus orígenes, el modelo del Sector Líder es

taba de?tinado al fracaso, pues adoleci6 de un defecto fu~ 

damental: el precio internacional del petr6leo está fuera

del control de las autoridades mexicanas. Su ca!da desde

med.iados de 1961 fuá el detonador de la crisis financiera

-qúe después se convirti6 en econ6mica- que se desencadenó. 

Adem~s el esquema adoleci~ de una integración vertical real 

hacia materias primas. La crisis de divisas, agudiz6 más-

las tendencias proteccionistas que se habían dado para co~ 

.tener · 1as crecientes importaciones. Por lo que se favore-. 

ci6; el establecimiento de mayores controles a la importa

ci6n, el aumento de aranceles y el establecimiento del pe~ 

miso previo sobre el total de la TIGI. De hecho, en 1982, 

se registr~ el mayor nivel de protección efectiva d~sde 

que se tienen cálculos de ese indicador. 

Así la frágil estrategia del Sector L!der, se --
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v.,;ndría abajo junto con l.os precios internacional.es del. P!! 

trol.eo, dando paso a l.a mayor crisis en l.a historia econ6-

.mica de México. 

'.U:.E. HACIA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO. 

El. país, en medio de una fuerte crisis, se enfr_e!!. 

taba.a tres opciones; primero, profundizar.en ~1 model.o de 

sustituci6n de importaciones; segundo·, _mantener el. model.o

de Sector Líder,comb"inándol.o con el. de sus.tituci6n de im-

portaciones y tercero, buscar una nueva estrategia d~ de

sarrol.l.o que l.ograra un verdadero cambio estructural. de l.a 

_,econom!a, para evitar_ l.a recurrencia de crisis econ6micas-

-.t~n _graves como l.a que ahora se está padeciendo •. 

El. primer caso, l.a profundización en l.a sustitu-

·._ ci6n de importaciones, tiene tres inconvenientes fundamen-

tales: 

l) 

2) 

El espacio que queda para sustituir importa"ciones 

es muy reducido, (l.o que se observa en el. bajo 

coeficiente de importaciones, a consumo total, pa 

ra l.a mayoría de los sectores) , lo que subraya l.a .. 

caducidad de este model.o. 

El. tamaño del. mercado mexicano, no obstante sus· -

78 mill.ones de habitantes, es demasiado reducido

para l.as economías de escal.a que se requieren en-

1'0 
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3) 

los sectores en que aún puede haber sustitución -

de importaciones, (l.a l!'agnitud del mercado. maxieano es si

milar a la de Los Angeles o de Nueva Yorl<:. Adenás, hay que 

considerar la manera en que está distribuido el -

ingreso en México, lo cual es otro cuello de bot~ 

llapara el desarrollo del país). 

Si se profundizara de una manera indiscriminada 

en la sustitución de importaciones -que básicame!!_ 

te se referiría a bienes de capital e insumos in

termedios-, la ineficiencia que esto acarrearía 

se expandiría horizontal y verticalmente a toda 

la economía. Esto tendría efectos de corto y la;: 

go plazo, tanto en los precios internos, como en

la eficiencia productiva de la economía. 

La segunda opción, conllevaría a introducir en e1 

sistema, los elementos indeseables de dos modelos que ya -

habían mostrado su inviabilidad. Más aún, el sector pet%'2: 

lero no podría, al menos en el futuro cercano, readquirir

su condición de líder, dada la inestabilidad en el mercado 

internacional de hidrocarburos. (Ver Cuadro No. 3) 

La presente administración planteó una estrategia 

de reordenamiento econ6mico y de cambio estructui:•al. Los

cambios se plasmaron en el Plan Nacional de Desarrollo - -

(PND). Este, como programa de Gobierno, pretende eliminar 

las rigideces de la economía, al tiempo que logre un desa-



- - . 

EXPORTACIONES PETRO LERJ'.S Y NO PETROLERAS Cuadro No. 3 
(MILLONES DE DOLARES) 

PERIODO TOTAL PETROLERAS i NO PETROLERAS % 

1975 3 062.4 439.2 14. 34 2 623.2 85.66 

1976 3 655.5 440.9 12.06 3 214.6 87.91l 

1977 4 649.8 987.B 21. 24 3 662.0 78.75 

1978 6 063.1 2 760.1 4 5. 52 3 303.0 57.47 

1979 8 817.7 4 811.? 54.56 4 006.5 45.44 

1980 15 307.5 10 4ll::;. 5 68. 26 4 858.0 31.73 

1981 19 419. 6 14 573.3 75. 04 4 846.3 24.95 

1982 21 229.7 16 477.2 77.61 4 752.5 22.38 

19!!3 22 312.0 • 16 017.2 71.78 6 294.8 28.21 

1984 24 196 .o 16 601. 3 68.61 7 594.7 31.39 

1985_ 21- 866.5 14 766.6 67.53 7 099.7 32.47 

19861'• 9 948.9 3 985.1 40.05 5 963.8 _59. 94 

-*Cifras preliminares (enero-agosto). 

Fuente.: Grupo de Trabajo: SHCP, Banco de Mé:xico _e -Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática,--

Direcci6n General de Estadística. Comercio Exterior 

de México. 
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rro11o sostenido del pa!s. Para lograr 10 anterior, esta-

__ b1ece la necesidad de un cambio estructural, órientado a .;. 

iniciar transformaciones de fondo en el aparato productivo 

distributivo y en los mecanismos de participaci6n socia1-

dentro de este; para superar las deficiencias y desequi1i-

brios -fundamenta1es de la estructura econ6mica. 

El cambio estructural propuesto, da prioridad a -

la satisfacción de las necesidades básicas de las mayor!-

as y al fortalecimiento del mercado interno; tambiérf a 1a

modernizaci6n y avance de la reorientaci6n sectorial y re

gional del aparato productivo, para que estos respondan -

más eficazmente a dichas necesidades, generen un número -

mayor de empleos y reduzcan su dependencia respecto al ex-

terior. Dentro de este esfuerzo, que abarca a toda la ac-

tividad econ6mica, el fomento de las ex~ortaciones, de co!l 

fornidad con el PND, resulta fundamental al igual que la 

sustituci6n eficiente y selectiva de las importaciones. 

De acuerdo. con el PND, el fomento de_ las exporta

ciones se orienta en dos direcciones; hacia sectores con ._' 

ventajas comparativas reales de largo plazo y hacia lós 

sectores y ramas ya atendidos, en que_ los-volúmenes de -

producci6n a una escala adecuada aconsejan destinar parte-

al mercado internacional. Esto dará la posibilidad de su~ 

tituir exportando y de articular la planta productiva, pr~ 

cisamente en los bienes de amplia difusión. 



El Programa Nacional de Fomento Industr~a1 y Co-~ 

mercio Exterior (PRONAFICE), precisa 1as medidas necesa-~

rias para 1ograr un cambio estructural en e1 aparato pro-

ductivo a través del fomento de las exportaciones y de 1a

sustitución eficiente y selectiva de las importaciones. 

Es de destac_arse que en el PND se encom;Lenda a la 

~l.!tica. comercial la labor para la que es más eficiente,-

esto · e_s, la de asignar los recursos productivos entre 1as

diferentes actividades, de acuerdo con los objetivos sect~ 

pi·a1es. ne· esta manera, la política de comercio exterior -

.deja de ser e1 guardián de 1a Balanza de Pagos, tarea que-

el PND encomienda a la politica cambiaría y a 1as políticas 

de mmwjo de la .derranda de1 Gobierrio. Este es ur1 C-aJroio radica1 en:: la

estrategia económica del país, la que siempre había desea~ 

.sado en la po1ítica comercial ante cua1quier problema d~ 

Ba1anza de Pagos. 

El Programa Nacional de Fomento Industrial y Co--

mercio Exterior persigue los siguientes objetivos: en el ·

corto plazo, abatir la inflaci6n y sostener el crecimiento 

de las. exportaciones. En e1 mediano, inducir una mayor a~ 

ticulaci6n entre ramas industriaies y un mayor grado de f~ 

nanciamiento de 1as importaciones manufactureras con exp·o~ 

taciones de1 :inismo ·tipo. 

La articu1aci6n entre industria y comercio exte-

rior, implicará disminuir e1 déficit comercial de1 sector-



manufacturero de 50\ en 1984, a 25% en 1988. Esto requ~ 

rirá disminuir la relaci6n entre importaciones y oferta t~ 

tal manufacturera de 28\ a 20% y elevar la de exportacio--

nes·y producto manufacturero de 10\ a 14%. El avance de e~ 

ta po11tica queda demostrado con el hecho de que el défi-

cit comercial de 1985, baj6 a 42% y de enero a agosto de -

1986, este registró solo el 37%. (Ver Cuadro No.4). 

Frente a las limitaciones de los ingresos de divi 

sas por créditos externos y exportaciones petroleras, la i!!. 

tegración y armonización industrial, dirigida a elevar la

capacidad exportadora, se convierte en factor determinante 

para financiar los requerimientos de importación de manu-

facturas y apoyar'el crecimiento de la econom1a. 

Los esfuerzos que ha realizado México para corre

gir el desequilibrio externo son de excepcional magnitud.

En 1980-1981, la Cuenta Comercial d.;1 pa1s registr6un dé

ficit acumulado de 7~775 millones de dólares, lo que signi 

fica un promedio anual de aproximadamente 3,,830 millones. -

La reducci6n de importaciones, a partir de 1982 y en me-

nor medida, el aumento de las exportaciones, llevaron a un 

superávit acumulado de casi 3,500 millones de d61ares en 

1983-1985, con un promedio anual de 1~650 millones. 
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- cuadro No. 4 
MEXJ:CO: BALANZA COMERCIAL TOTAL UC:LLONES J)E DOl.ARES) 

ll1t:J ~ lK'ORD\CI<MFS SAU:O 
(FOB) 

1980 15307.5 18572.2 -3261l. 7 
1981 l.91J20.0 23930.0 -'1510.0 
1982 21.230.0 llflt22.0 6808.0º 
1983 22312.0 8551.0 1.3761..0 
l.981f 24054.0 ll.2sa..o 1.2800.0 
1985 21835.l 13438.3 8369.8 

n-rt:e: SHCP, SPP, :Instituto Nacional. de Estadistica, Geogro&fi& e :ln
fonaitica (INml'.). Bolet!n del. Sector Externo. 

MEXIOJ: BAlJ>Nl.A CC11ERCIAL 

~ - ltOOS'l'O CMIUJJNES lE OOU\RES) 

1985 
1986 

Fuente 43 

14399.2 
9988.5 

9389.9 
8306.6 

Cuadro No. 5 

soo9.a 
. 1681..9 

o:no veoa:>s, ;=:-a l.986 la situaci6n O!llllbia ~.'Esto 

se debe, a la reducci.6n de '\/Ol\Jlren y proecio en nuestxas exportaciones 

petroleras. 

la pcinci.pal reversi& del. desequ:i.l.ibrio tuYO .lugar en el.. -

sal.do manufacturero extexn:> y se manifiesta en la reduoci& de su ~ 

ficit de 15. '15Ó millones de dÓla:r;-es et\ ·promeoio para _j.9eo-· 

.1981.a 2. 722 ~l.lurtes en 1983-1986-, es decir, m&a_.,a ·&o\.:. 

del ajuste comercial externo se dió en las transaccion•a-

del sector manufacturero •. 
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MEXICD: BAU\N1A CXlHERCIAL IE INilJS'I'RIA5 MMUFACTURERAS 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

. (HILUJNES IE OOLARES) Cuadro No. 6 

3378.8 
31J27.3 
3386.0 
5488.0 
6843.(1 
6685.1 

16088.7 
21018.0 
12956.0 

6644.0 
9122.0 

l.l.527.5 

SALLO 

-12709.9 
-17590.7 
- 9570.0 
- l.l.96.0 
- 2279.0 
- 4842.4 

fuente: SHCP, SPP, Instituto Nacional. de Estad!sti.~, Geográfica e In 
f~tica CINmI), Boletín del. Sector EXt:erno. -

El. sacrificio hecho por MéX:i.= se tradujo en una menor dis

ponibil.idad de insurros :importac::bs, lo que deterior6 el. nivel. de acti

vidad, especialmente en 1983 y fr-en6 el. proceso de fornación de caPi:_ 

tal.. Fbr su parte, algunas exportaciones se inc:r-ementaron a partir de 

l.a fuerte reducción del. o::>nSUllCI interno de l.as mercancías de que se -

trata, situación que no es deseahl.e a mediano pl.az.o. Hlis a&i, el. es

fuerzo debió real.izarse en un período en el. que se deterioraron l.os -

precio5 de exportación de l.os principal.es bienes, ta1es can> el. pe~ 

l.eo, l.a pl.ata y l.os productos siderúrgi=s y agrÍa:>l.as. 

El. ajuste recesivo operó eficientemente en un contexto cb'li. 
nado por l.a presión del. =rt:o pl.azo. Fué necesario y se buso6 mi.n:iJ1!!:. 
zar su inpactO sobre el. nivel. de vida de l.a pobl.aci6n. Sin emJ::imv:>,

l.a recesión a l.argo .pl.a2o no resu:lta deseable ni sostenibl.e; es .:impe

rativo el. crec:imiento. El.. equil.ibrdo externo. hay que lograrl.o mSs -

por vía de l.os i:ngr-esos, que de los egresos. La estrategia de aJ>er'I:!! 

:re· externa deberá integrerse, entonces, cx:mo una pieza fUridamental. en 

la consol.idaci6n de un 11Ddel.o de crecimiento menos vulnerable. 37 
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II.E.l POUTICA~. 

PoUtica canm'Cial, en este fmb:i:to. des1:aciln las si&uientes-

l) Eliminac:i& del requisito de pezm:i.9CI previo de ~&

Y adecullci& de los niveles arancel.arios JllU9. no desprot:e-

aer la planta ~va. 

lh: el empleo intensivo del arencel., se tiende ·a sustituir -

= inst:zunento que otorga un nivel. de protecci6n detE!Z111ina

dimlente e1evaó:> y poco transparente, por otro mb modezno y· 

efiollz, que tiene en cuenta el inter-Es de los oonsunidereS. 

El ~ p!'eSeJTta ~es wntajas eotz.i el permiso -

previo¡ a1 OClldlatir las diSUll'llione& oJ.isp ;i6liaas del lllll!lrO!. 

do, ai favor'l!Cer un manejo mis flexible de 1aa :iqlortaci~ 

nea ototpudo wi nivel. cumrtit'ativo de~. al. f~ 

lecer los ingresoe ~es y al posibj J :itar una nia

ycr disponibi1idad de bienes. 

Huraqoato de 1986, ~04 fracciones de la Tarifa de ImptJe!!. · 

'tO Gerwral. de ~ CTIGI), h!ln sido ~.del ~ 

peimiso ~o, las C\.lllles, ~salas que ya estaban...;._ 

exentas de este Z'equisito, nos dan ta'l total. de 7,159 frac-

ciones, que representan 61.4% de la imi;x:>rtaci& total. 

:Eh esta 1iberaci6n se cxmsideraron las matecias pcimas, los · 



productos intermedios, las ~artes y componentes y 

la mayoría de los bienes de capital· y·se mantie

ne el permiso Únicamente en 909 fracciones, ll\ -

de las 8.077 que constituyen la tarifa. En estas 

fracciones figuran los alimentos b&sicos, los PJ:'2 

duetos que est!n sujetos a programas de fabrica-

ci6n (tales como la Industria Automotriz y Farma~ 

cEutica, las materias .Primas bisicas de la Indus

tria Fármaco-Qu.1mica, los productos finales de la 

Industria de la Comunicaci6n y de Telecomunicaci2_ 

nes y algunas m!quinas y herramientas y los pro-

duetos celul6sicos ). 

SI'l'UACIC»f&S JE ~ FPACCIOOES . SWrrAS A PD'MISO 
UIJ INCllM: lM FMCCictm; PRlHJ:Bm\S) Cuadro No. 7 

riAccicMs 1983 19814 1985 1986 

. VIGDms· 8023 8063 8091 8077 
CDfll'R)[AW; 8023 5219 839. 909 

•· .. ~ 

2) 

o 281llf 7252 7159 

Restructuraci6n arancelaria, la cual: contribuye a 

fortalecer la po11tica de aimplificac16n.adlllinia-· 

trativa y a reducir el número de tasas propician 

do una menor dispersi6n dentro. de cada rama indti!!,. 

trial. Al respecto, se continda con el proceso -

para establecer tasas arancelarias comunes a pro

ductos con ·caracter!sticas similares, fijando.los 



niveles impositivos en funci6n del grado de elab!?, 

raci6n de tales art!culos; lo que supone imponer

impuestos menores para las materias primas y gra

v4menes mayores para los bienes terminados. 

Los criterios para definir los niveles arancela-

rios son los siguientes: los insumos de la agri-

cultura est&n exentos de impuestos¡ se establece-

5\. a la maquinaria y equipo importados y sus com-

ponentes¡ 10\ a las materias primas y bienes de

capital de los que no existe fabricaci6n nacional¡ 

15\ para los productos intermedios en los que las 

cadenas productivas son muy amplias; 20\ para 

bienes en los que hay sustitutos fabricados en el 

pa!s; 25\ para bienes intermedios de mayor ela~ 

raci6n que tambi6n se producen internamente, como 

el acero; 30\ para partes y componentes de maqu~ 

naria cuando existe fabricaci6n nacional; i¡o\·. 

para productos que se encuentran en la última et~ 

pa de la cadena productiva y bienes intermedios -

origen agr!cola y un SO\ para bienes de consumó 

final no prioritarios. La planta productiva con-

tar& as! con una protecci6n efectiva razonable 

que le permitirá introducir paulatinamente los 

ajustes necesarios para adaptarse a las nuevas 

condiciones de competencia y articulaci6n con el

exterior. 
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3) 

~) 

Aplicaci6n del Programa de Fomento Integral a las 

Exportaciones (PROFIEX), el cual es~imula la ex-

portación de productos no petroleros y reafirma

el sentido del cambio estructural, cuyo prop6sito 

es integrar un nuevo patrón de industrializaci6n-

y especialización del comercio exterior, incorpo

rando dinámicamente a la actividad exportadora 

sectores tales corno: productos metálicos estruct~ 

rales, industria básica del hierro y el acero, c~ 

mento, productos químicos y pe·troquímicos, con fo:;: -

me se señala en el PRONAFICE como objetivo del p~ 

tr6n de especialización del sector• industrial pa-

ra 1990. 

El cumplimiento de los objetivos del PRONAFICE, -

el PROFIEX busca promover la diversificaci6n cr~ 

ciente de productos y mercadoz; estimular ajustes 

en las líneas de exportación de acuerdo con los-

requerimientos de la demanda externa; organizar -

la oferta exportable; conjuntar los esfuerzos de

asesoría, apoyo y financiamiento del Gobierno Fe-

deral a las ventas foráneas y conservar y am----

pliar los mercados externos. 

Instituci6n de los Certificados de'· Derecho. a la -

Importación para la Exportación (DIMEX), que con~ 

tituyen un mecanismo completo y expedito para co-
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5) 

rregir el sesgo antiexportador, pues ·concentran -
' un mismo .in_st_r_umento, 1os apoyos .fiscal._E;J> y cam--

biarios y -son de aplicaci6n automática.· 

Los DIMEX favorecen las export_aciones Y:'eVitan 

que la estructura de precios relativos_beneficie

más a los bienes que satisfacen la demanda inter

na que a los exportab1es, lo cual ocasiona que -

l.os recursos se orienten hacia l.a producci6n de 

los primeros en per.juicio de los segundos. 

Los DIMEX ponen al alcance del exportador los me-

canismos para obtenerlas divisas para importar i~ 

sumos y maquinaria hasta por 30% del valor de su

exportaci6n; además, le evitan los impuestos a -

los componentes impoptados de l.:i. cxportaci6n·que;,; 

se trate. Recienteinen!=e se redujo la tarifa ara~-

celaría m1nima de 25% a 10% ·del ilnpúesto advalorem 

para las mercancías importadas conforme a este m~ 

cani~mo.37 

Puesta en vigor de las operaciones de importaci6n 

temporal, en apoyo a la producción del art~culos-

de exportación. Con esto, el. Gobierno Federal --

permite adquirir en el exterior mercancías libres 

de restricciones y exentas de impuestos. 

Las principales ventajas derivadas del Programa 
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6) 

<,.-: 

de !mportaci6n Temporal para los Exportadores, -

consisten en que estos pueden importar·temporal--

mente tanto insumos, como maquinaria, equipo y h~ 

rramientas. 

La exención del pago de 2% mensual de los impues

tos al comercio exterior en la importaci6n de ma

quinaria, 1a posibilida4~de ampliar los plazos de 

permanencia en el país para las mercancías impor

tadas y la autorización de porcentajes de mermas 

y desperdicios que podrán deducirse de la import~ 

ci6n temporal sin n P..::egidad de comprobaciones pe

ríodicas. 

Establecimiento de la Carta de Crédito Doméstica. 

Est~ es un instru~ento emitido por un banco naci2 

nal en favor de ·un exportador indix,ect_o·; mediante 

el cual, el banco emisor se compromete a 1iqui.dár,, 

a dicho expor1:ador, el importe de su venta al -ex.:..· 

portador final, una vez que se haya realizado la

entrega del producto. La Carta de Crtidito· Dom6s

tica facil:itará l.a_s transacciones ent~e exportadS!_ 

res indirectos y finales y se vinculará.a los -

permisos de importación temporal automática para~ 

los exportadores. 
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7) Ajustes a los sistemas de apoyo a la exportaci6n

. en área de garantías y seguros de créd;i.tos, 

II.E.2. POLITICA CAMBIARIA. 

Política cambiaría, al. respecto, sobresal.en l.as -

.siguientes medidas: Primero, aplicaci6n de un sistemaf1ex~ 

bl.e ·'! realista de.. control de cambios no se ha 1~d:> totalmeilt~ 

.que· :impul.se 1a actividad de l.os .exportaoores-y ·abre.· cli:ferenfésº pos:i.-:

bi1idades de operaci6n a los participantes en el. comercio ex'te-

rior, según el grado y tipo de riesgo que estén dispuestos 

a asumir. Se perfecciona también, un mecanismo de seguro-

de cobertura de riesgos cambiarios que reducirá l.a incert~ 

dwal>re en.J.~6 operaé1ones de exportaci6n. 

Segundo, autorizaci6n a los exportadores para que 

reduzcan, hasta e1 100\ de sus respectivos compromisós de-. 

venta de divisas, cuando las apl.iquen al. pago de importa-~ 

cienes y a gastos asociados con las mismas. Estas deduc-

ciones también podrán referirse a1 pago de importáciones -

que real.icen proveedores a1 exportador o empresas con 1as

cua1es, este Último, tenga nexos patrimoniales, 

II. E. 3. NEGOCIACIONES COMERCIALES·. 

En esta materia, deben señalarse como puntos rel.~ 

vantes l.os siguientes: 
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En cuando a las negociaciones de carácter multil~ 

teral, regional, o bilateral, encaminadas a contrarrestar-

las condiciones imperantes de neoproteccionismo y de dese

quilibrio entre las concesiones y los beneficios inheren

tes a la.apertura comercial; destaca la firma, en 1985, -

del Entendimiento Bilateral con Estados Bnidos. Este con-

cede ·a México la "Prueba del Daño", mediante la cual se s~ 

pedita la fijaci6n de impuestos compensator:iOs provenientes 

.del· país'· a la . cÓmprobación, por parte de los productores

estadouriidenses, de que los artículos objeto del intercam

bio reciben un subsidio y causan un daño real a su mercado. 

Por lo que se refiere a la utilización de formas-

no convencionales de comercio internacional, como son el -

trueque y el intercambio compensado. Estos mecanismos co!!!. 

plementan lasforrnas tradicionales de comercio y tienen 

como propósito cc;ilocar productos que presenta:'l problemas 

·para su .ventá"en .el exterior y asegurar el suministro de 

materias primas e .insumos. Su empleo se orientar& princi--

~palmente a países con economía p1anificada, l.atinoameric~ 

nos. y de. la za.na del Caribe. 

En relación con esto, cabe citar los acuerdos de

aicance parcial suscritos en el marco de la Asociación La

tinoamericana de Integración CALAD!) y en particular el -

firmado recientemente con Nicaragua, que considera un pro

ceso de integración mediante el intercambio compensado. 
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Para promover la instalación de industrias maqui

ladoras en el interior del país·, se otorgarán Certificados 

de Promoción Fiscal (CEPROFIS) a la inversión y al empleo. 

Así como la devolución de impuestos a la importación de m~ 

quinaria que no se produzca internamente. Se financiará,-

sobre todo, a las empresas que cuenten con capital rnayori~ 

tario mexicano y cuyos productos tengan un grado de inte-

gración nacional mínimo del 30%. 

Se culminó, asimismo, el proceso de adhesión de -

r·:éxico al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co--

mercio (GATT>. En documento girado por el Presidente de -

República .al Secretario de Comercio y Fomento Industrial,

el 22 de Noviembre de 1985, expresa lo siguiente: 

11 
••• M~xico requiere una participaci6n activa 
en 1.as l1~goc.iaciones económicas internacio
nales, existiendo razones fundamentadas por 
las que conviene al interés nacional-, ini-
ciar los procedimientos tendientes a la --
adhesión de México al GATT . (Tal decisión
se funda en cuatro razones básicas que se -
especifican en el mismo documento) ••• El
acuerdc General sobre Aranceles Aduaneros y 
·Comercio ofrece a México no solo la posibi
lidad de un mejor acceso para sus exporta-
ciones ••• , sino también las disposiciones -
necesarias para proteger la planta producti 
va y el empleo •.• se ofrece a México un ins 
trumento más para la solución pacífica de ~ 
las controversias y la defensa de nuestros
intereses comerciales. (y es importante) ..• 
que México aproveche para su propio proceso 
de reconversión industrial la posibilidad -
de dicho foro ... 0 6 

El proceso de adhesión finalizó en Agosto de 1986, 
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a1-iniciar México su participaci6n activa como e1 miembro-

92º de dicho organismo. 

II.F. EVALUACION DE AVANCES. 

Las medidas mencionadas tendrán efecto a mediano -

p1azo y su eficacia, será necesariamente determinada por
\ 

1a evo1uci6n de 1a situaci6n macroecon6mica y de1 comercio 

internaciona1. 

A primera vista, puede parecer extraño p1antear 1a 

existencia de avances en un año de reduccio'n genera1izada 

de 1as exportaciones, como fué 1985. Sin embargo, hay e1~ 

ruentos que deben seña1arse para no tener una visi6n paxcial. 

de 1o sucedido en e1 comercio exterior. (Ver cuadro No. 8 ) 

En primer término, es preciso indicar que 1a ten-

dencia a1 descenso de 1as exportaciones no petro1eras se -

revierte a mediados de1 segundo semestre de 1985 y queios 

ú1timos datos disponib1es muestran crecimiento en todosios 

rubros de 1as ventas externas de manufacturas, excepto en

e1 caso de 1os productos petro11feros. En especia1, dest~ 

can 1os crecimientos en enero de 1986, respecto a1 mismo -

mes de 1985, de 1as exportaciones de 1os productos qu1m:icos 

que fue de 37.9%. 
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.·BALÁNZÁ COMERCrAL TOTAL 1970 .. '1985 
·. 5HILLONE~ .. DE DOLARES )., P~ttt-6. No •. 

.. 
!! 

PERIODO I'M'PeRTACION1 . · EXPORTAC10N2 . SALDO 
:... ... . ·~, ... ·- . 

1970 2 328.3 1 289.6 .... 1 038.7 

197:1 2 2s5:s 1 365.6 889.9 
1972 2 762.:1. 1 666.4 -:1 095,7 

,1973 3· 892,5 2 071.7 -1· 820.8 

19.74 6 :!.1¡8.6 2 853.2 -3 295.4 
'.:1975 . 6 699"4 3 062.4 -3 637.4 

.:1976 6 299.9 3 655.5 -2 641l .4 
197.7 5 704.5 4 649.8 -1 054.7 

1.978 7 917.5 6 063.:1 -1 854 .4 
.. 1:979' 1:1 .. ...979. 7 8 817.7 -3 162.0 

·~·19e'o :18 832.3 15 307,5 -3 524.8 
23 929.6 19 ~19.6 -4. 510.0 
11¡ 437.0 2'1 229.7 +6 792.7 

8 550.9 22 312.0 +:13 76:1..:1'. 
11 254.3 2.4 053.6 +12 799.3 
13 460.S 2:1 866.S +8 406.0 

Excluye fletes y seguros e incl.uye el complemento.del.os 
artÍcÜlos gancho y autom6vi1es usados en 1a zona fronte
riza, no registrados a trav€s de documentos adua.nal.es, 

2. Incluye revaluaci6n. 

Fuente: Elaborado en base a datos del. Banco de M~x±co. 
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En segundo 1ugar, es importante hacer referencia a 

que 1as principa1es • .reducciones observadas ·en 1as exporta-

- ciones ,-- no responden- a prob1emas de formú1aci6n y ap1ica-

ci6n de la política comercia1 de1 país, sino a causas que

escapan a la misma. En concreto, incidieron negativamente 

problemas en la instrurnentaci6n de la política cambiaría 

en el primer semestre de 1985, que 1levaron a un tipo de 

cambio que no fomentaba las exportaciones y pudo haber pr~ 

piciado prácticas de subfacturaci6n, esto se puede obse:r:var 

al ana1izar la paridad de nuestra moneda en la gráfica si

guiente. 

SOBREVALUACION DEL PESO FRENTE AL DOLAR Gráfica 

NIVEL PARA 
EXPORTAR 
EFICAZMENTE 

.. l:J231 

4() 

311 ........... ~=· 
:1t'!1'1~:L.OUft:.:L.~~~2z¿:¿..aJ-,,~ifi~~~~~c~~~41 

[ .. :,1~~~~~~1 12011f!::~~~~í2::~~~~:2.:~~~~i.~~a1 13111 
(4011t-~~-'.'i~~~-f~~......,-1-~~--1~~...,....-11'"""....11'--..,ll 
1501 
lllOl•fh53~rr-ri-r-rrT"T+ir-rrr.rf"T"l,.......,.-l-r ..... ...,..rf...,,.....,...~I 87 

. FUENTE: BANXICO . · . 
ELAllORAOO POR EL AREA DE ENTORNO ECONOMICO DEL IPAOE 

No~ 
4() 

311 

20 
10 

o 
(101 

1201 

1401 
1501 
lllOI 

" En 1985 el peso estuvo a punto de sobre
valuarse nuevamente por un deslizamiento cam
biare insuficiente ante 1a inflaci6n interna"23 

2 
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También la incertidumbre y la caída de los precios 

de exportaci6n en el mercado mundial, derivadas del lento-

9recimiento en muchos países desarrollados y del alto pr~ 

teccionismo en algunos mercados•; como. el de·· los productos

siderúrgicos y la superaci6n de los problemas cambiarios, a 

mediados de 1985, ha permitido que la política comercial 

de· frutos. Sin embargo, los problemas en eJ. ámbito inter

nacionaJ. parecen ser cada vez de más difícil correcci6n. 

La dinámica anterior se inscribe en un cuadro de -

cambios de importancia, a saber: 

1) La composici6n de las exportaciones manufactureras 

y totales tiende a desplazarse a favor de productos 

más elaborados y con mayor valor agregado por uni

_dad (como ejemplo, cabe mencionar que después deJ.

petr6leo, son los motores para autom6viles la prin· 

cipal exportación, de los cuales la venta externa

excediÓ de 1,400,000 unidades en 1985). 

2) Alguna~ industrias, como la automotriz, han modif!_ 

cado sensiblemente su relación con el exterior, al 

punto de transformarse de importantes contribuyerités 

al déficit de la Cuenta Comercial, en generadoras-

netas de divisas. En el siguiente cuadro sé muestra él

avance en la cobertura de :importaciones de una misma rama. 
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HEXICO: COBERTURA DE LAS IMPORTACIONES CON EXPORTACIONES 
DE LA MISMA RAMA (PORCENTAJES) - Cuadro No· 9 

' ' . ~' 
1980-82 1983-85 

57.9 
56.8 

3.0 
22.5 
25.5 
29.1 
4.6 

18.9 

149.l. 
225.3 

22.2 
26.0 
57.8 
26.6 
48.6 

154.3 

~te: Direcci6n General de ~sis F.conSmico, SECOFI. 

BALANZA COMERCIAL DE lA INruSTRIA QUJMICA 

1980-1.985 
CMlllS DE IOIARES) 

PflUOIO EXPORrACICfiES lMPORI'ACIONES 

TOTAL TOTAL 

l.980 532 633 2 268 325 

l.981 61.2 485 2 761. 943 

l.982 583 386 l. 919 048 

l.9á3 807 962 l. 372 427 

l.984 981 468 l. 828 01.9 

l.985 833 51.3 2 320 912 

cuadro No. 10 

SAux> COBERruRA 
-'l'Ol'AL TOrAL' 

(l. 735 692) 25.48 

(2 l.49 458) 22.l.8 

(l. 335 662) 30.40 

(561f465) 58.87 

(846 551.) 53.69 

(l. 487 399) 35.91 

f\iente: Banco de México Dirección de Investigación Ecx:m6n:i.oa Info:nne-
Anual e Indicadores de Cbmercio Ei:<t:erior. 

3) las empresas con participación de capital. extranjero han d!_ 

namizado su presencia en l.as exportaciones• al. misno tiBllpO 
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que hay nuevas inversiones orientadas al mercado

externo, s_iendo caso notorio el de ias ·empresas -

productoras de sistemas de control, microcomputa-

doras, máquinas de o.f.i_cina.. motociclet,as y .auto-

partes, que se han comprometido a·vender en el e~ 

t~rior, al menos 80% de .su producci6n. 

·-:JiEXICD:. ~COMERCIAL DE lAS PRJNCIPAUS RAMAS. DE ACl'IVIIllID CDN 
. SALIX>'POSITIVO IN 1984 ,. 

CMILLJ:tlES m:· 001..ARES) Cuadro No. 11 

.·· INOOSrluA DE ME:I'AÚ.:S NO FERROSOS 
AÚI'CH)VIUS 
QUIMICA BASICA 
PE'l'OOQUIMICA .~ 

PIA5TICDS . 
~lNAS SINTEI'IC'AS Y FIBRAS ARIT
FICIAUS 

EXroRTACIONES 

225.2 
989.7 
165.2 

73.6 
30.4 

.. 40.8 

46.6 
763.8 
99.S 
15.1 
13.4 

24.1 

Fuente: Direcci6n Genera.l de Difusión y Estudios sobre Inversi6n, 
· Depart;,,mento de Análisis de Información, SECOFI. 

Racionalizar la :¡:>rotección es una política que,

por lo tanto, no puede mostrar resultados inmedi_a 

tos. 

Según .. la experiencia habida durante el segundo se 

.méstre de 1985, la penetración de importaciones -

·no ha aumentado sensiblemente (en dicho semestre-

·crecieron 8.6% respecto al primero, tasa inferior 

al comportamiento histórico de 1970-1984, que fu/S 
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de 12% en promedio), excepto en a1gunas ramas ca-

mo 1a de maquinaria no e1éctrica. E1 1ento creci_ 

miento de1 producto y 1a inversi6n • 1a deva.1ua--

ci6n cambiaría y e1 aumento de 1a media arance1a

ria (de 23.3 en 1984 a 25.4 en 1985) han contri-

buido a ese resu1tado. 

La p1anta productiva no ha resentido efectos ad--

versos por 1a 1iberaci6n. Inc1uso se puede afir-

mar que existe un nive1 de protecci6n efectiva -

que favorece 1a substituci6n de importaciones en-

1as ramas en 1as que aque11a aún puede 11evarse ~ 

de1ante eficientemente. 

E1 cambio estructura1 de 1a industria, imp1ica un 

profundo proceso de reconversi6n de 1a p1anta pr2_ 

ductiva y de 1os sectores de actividad. No es P2. 

sib1e avanzar en 1a integraci6n a1 mercado mun-~

dia1 sin obtener resu1tados trascendentes en este 

rubro. La reconversión exige nuevas inversiones, 

es decir, crecimiento de 1as actividades y de 1a

formaci6n bruta de cáp1ta1. E1 esfuerzo de M'xi

co para reordenar su comercio exterior, so1o fru~ 

tificará con toda su amp1itud, en un proceso de 

crecimiento estab1e y acompañado de una mayor y 

más profunda difusi6n de ios resu1tados de1 pro--. 

greso técnico y de 1a amp1iaci6n de1 mercado. 
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II.G. LINEAMIENTOS DE LA POLITICA COMERCIAL PARA EL 
PERIODO 1986 - 1988. 

Se mantiene como objetivo, el de lograr que la --

economía mexicana penetre en los mercados mundiales media~ 

te la promoción de su eficiencia productiva. Pese a una -

desfavorable situación internacional, sobre todo en lo que 

concierne al mercado petrolero, se ha decidido proseguir -

con los cambios estructurales que fortalezcan la capacidad 

de desarrollo del país. Por tanto, se seguirán realizando 

acciones firmes que vuelva más eficiente la estructura in-

dustrial, racionalicen el grado de protecci6n y aumenten -

la capacidad de exportación. 

En su mensaje a la nación, del 21 de febrero de -

1986, el Presidente de la República afirm6: 

" ••. La política econ6mica interna no puede 
variar ni en sus objetivos fundamentales~
ni en la estratégia disefiada. Antes y des 
pues del choque petrolero, los problemas = 
básicos de nuestra economía siguen siendo
los mismos. Los escollos adicionales que
encontramos hoy no cambian la naturaleza. -
de dichos problemas ••• seguimos con la ne
sidad de reajustar la economía introducien 
do cambios estructurales o de fondo para = 
fortalecer nuestra capacidad de desarrollo." 

Habida cuenta de estos objetivos, se lograrán ---

avances adicionales en la racionalización del sistema de -

protección mediante el uso de aranceles en vez de restric

ciones cuantitativas, con objeto de abrir más la economía-
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a'la competencia externa y disminuir el sesgo antiexporta-

dor' El carácter gradual del programa está pensado para-

disminuir la incertidumbre que provocan los cambios súbi-

tos, así como para dar a la industria el tiempo suficiente 

para realizar los ajustes necesarios, a fin de que se ada~ 

te a las nuevas condiciones de apertura a la competencia -

internacional. 

Los niveles arancelarios determinarán el grado de 

protecci6n que se considera deseable para una línea dada -

de producci6n interna y serán iguales para todos los pro--

duetos de las mismas características. Se concederá una --

protecci6n mayor durante cierto tiempo a ramas productivas 

y sectores que se consideren prioritarios, de conformidad

con los programas vigentes de desarrollo y que requieran

esa protecci6n para impulsar su crecimiento. 

Las medidas de política comercial, adoptadas en -

1985, significan un cambio cualitativo importante en el -

sistema de protecci6n, ya que nunca antes una proporci6n -

tan grande de las importaciones totales, había estado exe~ 

ta del régimen de permiso como en la actualidad. Las pos~ 

bilidades de continuar la sustituci6n de permisos de impo~ 

taci6n por aranceles dependerán de una selecci6n cuidadosa 

de sectores y productos específicos, cuya importaci6n deba 

manejarse, por razones estructurales o jurídicas, dentro -. 

de un. régimen de permisos, bien sea por motivos de priori- .. 
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dad económica y social. (como sería el caso de algunos pro

ductos agrícolas), bien a causa de consideraéiories estrat-ª. 

gicas o relativas al. interés público (como ocurre con pro

ductos dañinos a l.a salud, armas y municiones y el. sector-

petrel.ero, entre otros). 

El. sistema de permisos de importaci6n se revisará 

dos veces al. año, a fin de eliminar los control.es cuantit~ 

tivos en l.a mayor medida posible. De estas revisiones se-

excluirán fracciones referentes a l.a agricultura, el. petr~ 

leo, los productos farmacéuticos, la industria automoviLí~ 

tica y la computaci6n, así como las relacionadas con pro-

duetos dañinos para la salud o de importancia estratéeica

para l.a defensa nacional.. 

De igual. forma, tampoco es posibl.e eliminar en la 

actualidad. los permisos de importación de artículos de co~ 

súmo suntuario. No obstante, en el. curso de 1986, se el.i-

minaron las prohibiciones relativas a algunos bienes de ~

consumo y se reemplazaron por cuotas, las cuales se ampl.i~ 

ran·posteriormente. 

Se ha propuesto un calendario de reducción aranc~ 

l.aria para fracciones que abarcan productos manufacturados 

internos; dichas reducciones se practicarán cada diez me-

ses, a partir del. 30 de Abril. de l.986, como lo muest:ra el-

Cuadro No • 12 Los cambios anteriores se reflejarán en, 

l.Ós indicadores arancel.arios siguientes. 
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"' "" 

PROGRAMA DE REDUCCION ARANCELARIA 1986 - 1988 Cupclro No, 12 ----
SI'ruACION ACWAl). PROCi::>O GRAruAL U: RUlJCCION SlWACl:ON FINAL (31/IX/88) 

TASAS Nl.f1EKl DE U: TPSAS AL: 

REACCIONES 30/IV/86 28/II/87 31/XII/87 · T/>SPS Nl.flE:RO DE FRACCIONES 

o 251 o o o o 279 

5 325 o o o o 
10 3218 10 10 10 10 3548 

20 53 17,5 15 12.5 10 

25 1372 22.5 20 20 20 1361 

30 27 27.5 25 - 25.5- 20 

40 1837 37 33 29 25 1876 

50 1040 45 40 35 30 1058 

TOTAL 8123 8123 

l. O:m base en la estructura arancelaria vigente ' al 17 de abril de 1986, JIPdificada :¡:ar tr>es 
decretos pendientes de prunulgaci6n. 

Fuente: DiI'E!cci6n Genenll de Al:'anceles, Subsecretaría de Canercio Exterior, 
Secretaría de Ccrnercio y Fomento Industrial. 



OBJETIVOS ARANCELARIOS 

TASA .. MAXIMA 
TASA MINIMA 
ARANCEL PROMEDIO 
DISPERSION ARANCELARIA 
ARANCEL PONDERADO. 
NUMERO DE TASAS 

J./IV /86 

l.00.0 
o.o 

24. l. 
l.6. o 
l.2. 3 

8 

Cuadro No. 13 

3.l./X/88 
30.0 
o.o 

l. 7. 3 
8.4 

l.O. O 
5 

Fuente.: Direcci6n General. de Arancel.es• 'Subsecretaria 
de Comercio Exterior, Secretaria de Comercio 
y Fomento Industrial.. 

Los precios oficial.es para l.as importaciones se-

guirán en uso hasta diciembre de l.987, a fin de combatir 

l.as prácticas desl.eal.es en el. comercio exterior, de modo 

que se eviten l.os riesgos de posibl.es daños a l.a industria 

nacional. como consecuencia de el.l.as, al. mismo tiempo que -

se establ.ecen J.os bancos de datos y l.a infraestructura ne-

cesarios para poner en operación el. nuevo mecanismo de im-

puestos.compensatorios creado por l.a Ley de.Comercio Exte

rior de l.985. 

Las prácticas de comercio desl.eal.es que se real.i

zan en el. mercado internacional., justifiqan que se conser

ve en operaci6~ el. sistema de precios oficial.es sin corta

pisa al.guna. En l.o que se pone en práctica el. citado mee~ 

nisrno. 

Por úl.timo, M~xico tiene l.a intenci6n de a~optar, 

a partir del. J.Q de enero de l.988, l.a nomencl.atura del. Sis

.tema Armonizado para l.a Codificaci6n y Designación de Mer-. 



cancfas, en sustitución de 1a actua1 nomenc1atura del. Con

sejo de Cooperación Aduanera, como corresponde a1 ingreso

del. país a1 GATT y a que l.as futuras Negociaciones Mul.til.!!, 

tera1es, en e1 seno de ese Acuerdo Genera1, tendrán l.ugar

conforme a l.a nomenclatura del. sistema armonizado. 

Dentro de l.os programas de reconversión de l.a in

dustria, l.a estrategia del Gobierno se dirige tanto a l.as

grandes empresas paraestata1es, como a l.as empresas indus~· 

trial.es privadas que necesitan ayuda para e1 ajuste perti-

nente. En e1 sector paraestata1 se han ap1icado ya progr!!. 

mas para restructurar empresas de ferti1iza.ntes (FERTIMEX). 

sider~rgicas CSIDERMEX), ferroviarias, azucareras y de 

construcción nava1. Se estudian programas adicional.es más.' 

importantes. Al.rededor de 278 empresas más pequeñas de e.!!. 

te sector, están en proceso de fusión, privatización o su

presi6n y ya se han concluído los convenios de venta de -

112 · de e11as. Dentro del. sec·tor agrí'co1a, se han 1ogrado-: 

avances en 'la reestructuración de 1a CONASUPO y están en e_!!. 

·tudio planes para reestructurar el BANRURAL. Además, el 

sector privado participa cada vez más en 1a importación y

l.a comercia1ización de a1gunos productos agr{co1as ant.es -

sujetos a1 monopolio estatal. 

Para finalizar, podemos decir que 1a situ¡¡ción ª5:. 

tual. de l.a economía mexicana, no corresponde a l.as expect!!, 

tivas favorabl.es que al.bergan tanto el. propio país, como -
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la comunidad financiera internacional hace dos años. No -

obstante, los logros no son de ninguna manera .. desprecia

bles, si se ven el contexto de las condiciones externa ex-

tremadamente adversas. Desde diciembre de 1982, los térraj,_ 

nos de intercambio de México se han deteriorado 45%, en --

tanto que las tasas reales de interés de·la deuda externa

del·país, aunque menores de lo que solían ser, han perman~ 

cido en un alto nivel. 

Es un hecho que M~xico ha pagado un alto precio 

por haberse visto obligado a realizar el ajuste en condi--

ciones externas tan desfavorablen. Sin duda, el PIB real-

percapita y los salarios reales medios serán en 1986, co!!_ 

siderablemente menores que los logrados hace cinco afios. 

No puede tomarse a la ligera que el deterioro del 

.nivel de vida de 1os mexicanos haya cccxiGtidc con und si-

tuación en la cual, el proceso de cumplir responsab1emente 

con e1 servicio de la deuda externa ha entrañado una enor-

me transferencia de recursos hacia los países acreedores. 

La disciplina fiscal y el ajuste estructural no -

son conceptos nuevo3 en México. Incorporarlos a la estra= 

tegia concebida para hacer frente a la crisis de 1982 fué-

una decisión adoptada hace más de tres afios. Para cumplir 

con este compromiso el Gobierno de México ha emprendido --

acciones muy valerosas, sin embargo sin el apoyo de las -

instituciones financie:t:as internacionales y los países acreedores no -
será p:>sible cumplir con estos objetivos. 
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III. EL PROCESO DE NEGOCIACION PARA LA ADHESION DE 

MEXICO AL GATT. 

III.A. LA CONSULTA POPULAR. 3
•b 

por acuerdo de la Asamblea del 11 de septiembre de 

1985, a 1as Comisiones Unidas de Desarro11o Econ6mico y S2_ 

cia1, Comercio y Fomento Industrial, Hacienda y Segunda 

Secci6n de Relaciones Exteriores, les fué encomendada 1a -

tarea de rea1izar una consulta sobre la eventua1 adhesi6n-

de México a1 Acuerdo Genera1 sobre Arance1es Aduaneros y -

Comercio (GATT), tarea que 1e ha permitido a 1as Comisiones 

escuchar difel:'entes corrientes de opini6n, representativas 

de 1os sectores más directamente invo1ucrados con este a-

sunto de trascendenta1 importancia para e1 pais. 

Las Comisiones celebraron reuniones con grupos re

presentativos de diferentes organizaciones como se muestra 

en la siguiente re1aci6n: 

Organizaciones.·empresaria1es: 

Consejo Empresaria1 para Asuntos Internacionales (CEMAI) 

Cámara Naciona1 de Manufacturas E1éctricas (CANAME) 

Asociaci6n de Industriales del Estado de México 



Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN) 

"consejo Nacional de Comercio Exterior 

Consejo Coordinador de la Industria de Bienes de Capital 

Asociación Nacional de la Industria Automotriz 

Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) 

Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 

CANACINTRA de Ciudad Juárez 

Cámara Nacional del Hierro y el Acero CCANACERO) 

Cámara Nacional de la Industria de la 'In!nsformación (Co.NAcnr.t'RA) 

Consejo Coordinador Empresarial CCCE) 

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la -

República Mexicana (ANIERM) 

Cámara de la Industria de la Transformación del Estado de

Nuevo León 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio CCONCANACO) 

Cámara Nacional de la Industria Textil 

Instituto Mexicano de Control de Calidad 

Del medio académico: 

Colegio Nacional de Economistas (CNE) 

Escuela Superior de Economía del IPN 

Centro de Investigación y Docencia Económica 

Colegio de México 

Facultad de Economía de la UNAM 

Instituto Tecnológico Autónomo de México 
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Del sector social: 

Confederaci6n de Obreros y Campesinos (CROC) 

Confederaci6n de Trabajadores de México (CTM) 

Colegios de profesionales: 

Liga de Economistas Revolucionarios 

Asociaci6n Mexicana de Ingenieros Industriales 

Confederaci6n Nacional de Ingenieros Mecánicos Electricistas · 

Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros 

El diálogo fué ab~erto y dio lugar a importantes -

consideraciones, que ponen de manifiesto el interés compa~ 

tido que existe por determinar las vías que mejor convengan 

al desarrollo nacional de los pr6ximos años. Las opin:i:>nes 

recogidas durante la consulta popular son tan diversas en

contenido, enfoque y tono, que permitieron captar todas las 

ten::tencias y criterios respecto al tema tratado. El inte!)_ 

tar analizar la consulta en toda su extensi6n, ser!a pre-

tender un trabajo que sale de los límites marcados en el -

presente texto. Por lo anterior, daremos cabida solo a las 

posiciones más relevantes y definidas para el objetivo de

este trabajo. 

III.A.1. OPINIONES FAVORABLES. 

Pocas materias han sido tan controvertidas como la 
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adhesi6n de México al. GATT y dentro de .tsta, el. procedi-

' miento mismo de consul.ta para conocer l.as ventajas o des-

ventajas de l.a adhesi6n. Para unos, l.a consulta nacional.

es difícil. de 1.1.evar a cabo debido a l.o técnico del. tema, a 

las personas que real.mente pueden opinar sobre el. mismo con 

conocimiento de causa, al mé~odo qu~ se va a aplicar para

conocer l.os resul.tados de l.a auscultación, a l.a imposibilf. 

dad de modificar los términos de ciertas cl.áusulas del. Ac~ 

erdo General., en fin, que l.a decisión de entrar al. GATT ya 

está tomada por las autoridades y que 1a consul.ta no tiene 

ningún significado. Para otros, la consul.ta es un gran a-

vanee, pues está deni:ro de la filosofía del. derecho a l.a -

·información y dentro de l.a reforma pol.ítica. 

Distinguidos periodistas, editorialistas, col.umni~ 

~~~~ organizaciones empresariales, sindicatos, empresario~ 

economistas, técnicos, profesores, diputados, senadores y 

funcionarios nacional.es e internacional.es, se han pronunc:í!_ 

do en favor de 1a entrada de nuestro país al. GATT. Dentro 

de l.as organizaciones que ven con buenos ojos 1a adhesi6n

de Héxico al. Acuerdo General. podemos mencionar a l.as siguf. 

entes: Asociaci6n Nacional. de Importadores y Exportadores 

de l.a Repúbl.ica Mexicana, Banco Nacional. de Comercio Exte

rior, Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, In~ 

tituto Mexicano de Control de Cal.idad, Col.egio de M~xico,

Asociaci6n Nacional de 1a Industria Química, etc. 
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Trataremos primeramente de resumir, en términos g~ 

nera1es, ios argumentos que se han invocado en favor de 1a 

entrada a dicho acuerdo. Para posteriormente enfocarnos a 

1a opini6n de1 ANIQ, expuesta durante su comparecencia ante 

e1 Senado de 1a Repúb1ica. 

1) E1 exceso de proteccionismo y e1 proceso de susti

tuci6n de importaciones agotó sus posibi1idades -

dentro de1 mercado interno; 1o cua1 hace necesario 

reorientar 1a producci6n hacia e1 exterior. E1 --

sector manufacturero naciona1 se verá ob1igado a -

mejorar 1a ca1idad de sus productos y esto reperc~ 

tir& en beneficio de1 consumidor. Se 1ogrará 1a -

eficiencia y_1a especia1izaci6n de 1a producción.

Se sa1vaguardará 1a producci6n de 1a pequefia y me

. diana industria, no se puede correr e1 riesgo de -

, .que productos perecederos inunden e1 mercado a ba

jos precios y afecten 1a producci6n naciona1; aun

que se seguirá importando 1o que e1 pa!s requiera. 

I.a pequefia y mediana industria no se afectar& por

que se considera que 1os·art!cu1oa que praducen no 

entrarán en 1as negociaciones. No se abr.e ind:Bcr!, 

minadamente 1a importación a 1os productos extran

jeros; 1as concesiones que se otorgarán son un po~ 

centaje muy bajo de 1as importaciones tota1es de1 

pa!s (basándose en 1a negociaci6n de 1979 se hab16 
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de un 10\). 

2) México tiene una estructura industrial adecuada p~ 

ra poder aprovechar la apertura de nuevos mercado~ 

una parte importante de la producci6n nacional es

exportable. México quiere ser un país exportador 

y_m.{s del 80\ de su comercio exterior se realiza -

con los paises del GATT, no se puede pasar por al

to las reglas de intercambio comercial con los pa! 

ses que nos van a comprar y a los que les vamos a 

vender. 

México no comprometerá sus materias primas ni sus-

manufacturas ya que solamente se ajustará a lo que 

pacte en el protocolo de adhesión. La posibilidad 

de exportar está en funci6n no solamente de los pr2_ 

dÚctos, sino de la p~sibilidad de contar coh'los -

mercados exteriores. Se logrará la diversificaé:i6ri 

de los mercados internacionales evitando caer en la 

.monoexportaci6n. 

Se consolidar{an para México las ventajas arancel~ 

rías, ya que en este momento las que se están obt~ 
' . 

niendo son como consecuencia de la·c1áusula de la:... 

Nación rn~s Favorecida. Estando en el GATT'no pcñr! 

an aumentarnos los aranceles en otros países, ya -
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que se tendrían que negociar, previamente en el o~ 

ganismo, las modificaciones o el mantenimiento de

los mismos; se disminuirían, por lo tanto, las pr~ 

sienes proteccionistas de los paises desarollados. 

El desequilibrio de la Balanza de Pagos no prov~ne 

de nuestro comercio exterior, la principal causa -

del desequilibrio lo constituye el endeudamiento 

del sector público, por lo tanto la entrada alGATT 

no afectará la Balanza Comercial. 

Se reducirán las barreras arancelarias y algunas -

barreras no arancelarias, por lo que los productos 

mexicanos tendrán más mercados; se está comprando

una opci6n para poder vender nuestros productos.

Es más fácil defenderse de las agresiones arancel~ 

rias y no arancelarias dentro del GATT que fuera. -

del mismo. 

El petr6leo no tiene relaci6n alguna con el GATT , 

la explotaci6n y la producci6n del mismo no estlin-,,· 

sujetas a las decisiones del Acuerdo General. 

México no puede ser un país autárquico; la tenden

cia internacional es que los países menos fuertes

se unan, cada vez más, en defensa de sus interese& 

En el GATT están representadas todas las corriert:es 
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políticas del mundo, pa!ses altamente industriali

zados, pa!ses socialistas y países en desarrollo.

no puede ser un instrumento de Estados Unidos. I~ 

el.uso el. canciller Raul. Roa, ha reconocido recien-" 

temente en la ONU, la ventaja de. Cuba de estar en

el GATT. Varios pa~ses latinoamericanos, con me-

nos potencial industrial. que México, pertenecen al. 

GATT • por J.o tanto• es conveniente que nuestro pal'.s·. 

participe también. Además, el Acuerdo Genera]. ha 

tenido importantes modificaciones que J.e han abie~ 

to el camino a J.os países en desarrolJ.o para es.tar 

en el GATT en condiciones acordes a su nivel. econ~

mi.co y social.. 

8) El poder de negociaci6n de México se fortalecería

dentro del contexto muJ.tilateraJ.; esta situación -· 

no debilita la posici6n negociadora a nivel bilat~ 

ral, sino que incluso la fortaJ.ece. El. petr6J.eo -

puede servir de un buen contrapeso a J.as presione& 

9) La soberanía del país continuará inalterable, no ~ 

hay riesgo de que se afecte. Las decisiones en eJ. 

GATT son por mayoría simple o calificada de dos -

tercios de los miembros; no hay poder de veto, por 

lo que no está consagrada jurídicamente en.el tex~ 

del Acuerdo GeneraJ., J.a predominancia de J.os paÍsEB 
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industria1izados. 

10) E1 GATT es una importante fuente de informaci6n p~ 

ra conocer 1as estructuras comercia1es de 1os dif~ 

rentes países de1 mundo y un centro importante de

capaci taci6n técnica; accediendo a é1 se tiene 1a

oportunidad de uti1izar1a. La adopci6n de. a1gunos. 

principios estab1ecidos por e1 GATT, ino::lrporendolo s 

en nuestra 1egis1aci6n, como 1a Ley de Va1oraci6n

Aduanera, tienen grandes beneficios ya que ayudan

ª combatir 1a subfacturaci6n de 1as importaciones, 

manteniendo con e11o 1os nive1es de producci6n a--

rance1arios deseados. 

11) Después de 1975, e1 Acuerdo Genera1 da.1a posibi1á:_ 

dad de un trato desigua1 a 1os pa{ses en desarroll.o 

eso es, Un trato en funci6n de 1a situación econ6~ 

.mica y socia1 de1 país. Este trato está en funciál 

de.1a negociación que un pais determinado pueda -

hacer con 1as Partes Contratantes. 

12) México sería un campo atractivo para inversionistm. 

ya que 1a reducci6n arance1aria es un incentivo a

diciona1, se fomentar{a 1a creación de empres.as y 

1a generación de empleos. 



De 1os anteriores incisos podemos decir que son el 

sentir de todos aque11os que se han manifestado ·en pro de-

1a. adhesi6n de México a1 GATT, sin embargo y con ánimo de 

·ahondar en e1 tema de nuestro trabajo, ana1izaremos :ta po

nencia de1 ANIQ por estar m~s re1acionada con 1a Industria 

Química en particu1ar. 

Los puntos que trataron durante su presentación 

ante e1 Senado de 1a RepÚb1ica se resumen como sigue: 5 

-Características de 1a Industria Química Mexicana en con-

traste con 1as de 1a Industria Química !nternaciona1. 

A1 incrementarse desproporcionadamente 1os precios 

de1·petr61eo en 1973, 1a demanda de 1os derivados de este-

··.producto cae repentinamente. Por otro 1ado, México a par-

·tir de esta fecha aproximadamente, inicia un ainbicio~o· --·· 

programa de inversi6n para atender su mercado y aprovechar . 

sus ventajas comparativas. O sea que vemos dos tendencias. 

·contrarias: .. mientras que en e1 mundo, por el incremento -

de1precio del petróleo cae 1a demanda de sus productos d~ 

rivados, e1 mercado mexicano tiene un despegue importante. 

El segundo punto resa1ta 1a diferencia· de que mie!!: 

tras en el extranjero existe 1ibertad de acci6n·en e1campo 

petroqu.tmico, existiendo 1a posibi1idad de integrar cadEnas 



de producci6n, en H6xico, 1a petroqu!mica b&sica eat& ene~ 

mendada en forma exc1usiv& a PEHEX. Por 1a raz6n anterior 

se da un precio de transferencia entre 1a q~ca b&aica y 

_14-secundaria. A1 ser 1os productos químicos bajos en den_ 

sidad econ6mica, 1os m'rgenes son pequer\os y cualquier in~ 

ficiencia puede acabar con dichos ~rgenes de competencia. 

E1 tener 1a materia prima es una ventaja, pero hay 

pa!ses que se han abocado desde tiempo atrás a1 desarro11o 

tecno16gico y en muchas ocas.iones e1 desarro11o tecno16gi- _ 

co pone en igua1dad a1 productor con e1 poseedor de 1os r~ 

cursos natura1es. 

En cuanto precio y eficiencia de 1os productos qu!_ 

micos naciona1es, nosotros podemos juzgar a PEHEX desde "dm 

enfoques; en cuanto a su actividad como proveedor, PEHEX -

es aceptab1e; pero como fabricante, deja mucho que desear. 

Actualmente tenemos que e1 ~8\ de los insumos utilizados •~ 

por la petroqu!mica secundaria son importados, esto demue~ 

tra ia incapacidad de PEMEX como productor. 

-Situación actual de la Industria Química. 

Actual.mente 1as Industrias Qu!mica y Petroquímica

Hexicana se encuentran en un momento difícil. E1 dinamismo 

que había mostrado e1 mercado nacional se perdi6 durante -
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PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA QUIMICA EN EL PRODUCTO Cuadro No. 14 

INTERNO BRUTO NACIONAL Y DEL SECTOR MANUFACTURERO 1980-1984 

(MILLONES 

PERIODO 

:t 980 

1981 

1982 

1983 

1984 

Fuente: 

DE PESOS A PRECIOS DE 1970) 

TOTAL INDUSTRIA PARITCIPACION INOJSTRIA PARl'ICIPACTON 
NACIONAL MANUFACTURERA QUIMICA 
(1) {2) {3=2/1) (4) {5= 4/1) 

841 855 209 682 24.9 36 758 4.4 

908 765 224 326 24.7 39 698 

903 839 217 852 23.8 40 778 4.4 

856 174 202 026 23.6 40 762 4.8 

887 647 211 683 23.8 43 332 4.9 

Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática, SPP 

Sistema de Cuentas Nacionales de M~xíco. 

PARl'ICIPACION 

{6=4/2) 

17.5 

17.7 

18.7 

20.2 

20.s 



IMPORTANCIA DE lDS Prorucros QUIHICOS m lA l:XPORTACION E IMFORl'N:ION 
DE LOS ARria.JLOS MANUFACTURAtX>S 1980-1984 

(MILLoNES DE PESOS A PRECIOS DE 1970) Cuadro No. 15 

PERIOOO D<PORI'.ACION PARl'ICI D1PORI'ACION PARI'ICIPACION 
twm"AC QUIMICOS PACION- fWtlJFA_g_ QüIMtcos 
TURAIXJS i 'IUFAIOS i 

(1) (2) (3=2/1) (1) (2) ( 3=2/1) 

1980 19 593 3 957 20.2 75 465 9 714 12.9 

1981 18 801 5 016 26.7 87 392 9 762 11.2 

1982 20 890 4 534 21.7 55 050 8 064 14.6 

1983 27 966 7 685 27.5 25 567 5 231 20.5 

1981.4 33 464 10 773 32.2 33 372 n.d. 

Fuente:: Instituto Nacional. de EstadÍstica, Geografl'.a e Infonnática SPP. 

JMroRI'ANCIA IE IDS PROWCTOS QUIMIOJS :EN EL DEFICIT CX>MERCIAL DE 
tDS PmrucIOS MANUFACl'URAOOS 1980-1984 

(MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1970) Cuadro No. 

PERI Oro DEFXCIT O'.JMERCIAL DE DEFICIT OJMERCIAL DE PARITCIPACION 
l!JS ARTIClJIDS MANU- LOS PROillCTOS QUIMI- i 
FACI'URADJS (1) ros. (2) (3=2/1) 

1980- 55 872 5 757 10.3 

1981 68 591 4 7146 ·6.9 

1982 34 160 3 530 10.3 

1983 (2 399) (2 454) (2.3) 

1984 (92) 

16 

I\iente; Instituto Nacional de Estadística., Geogrefía e Infonnática SPP. 
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1982, mientras que la asignación de recursos por parte del 

Estado para la operaci6n del Secror Primario .(paraes"t:atal), 

ejecución de proyectos y apoyo a programas de fomento, co~ 

prometidos con anterioridad, es cada día más difícil de o~ 

tener, pcn:iendo en duda la prioridad de esta industria. 

La cc~petencia inter~acional se intensifica en un

marco de sobrecapacidad, mercados sin crecimien"t:o y políti 

cas proteccionistas .. aun en los países industrializados. -

La :iberación de las impcr~aciones, realizada recientemen

t':? -=n forr::.a ¡:.r'ecipi tada .. canceló 103 2.cuerdos establecidos 

en-::re el Sector O:'icial y es"t:a incus-¡;ria, de llevarla a c~ 

bo en forma programada, gradual y concertada. 

-Los beneficios qu~ p'..le::!c "t!."'.~cr p.a.r·a México el ingreso al

AcuerCo General. 

La prirr.era ventaja que encontramos es que ofrece

~n m~rco wultilateral de negociaciones; evitando las nego

ciaciones de tipo bilateral que en muchas ocasiones. negoc~ 

amos en un plano de desventaja. Luego, ofrece una mayor -

seguridad para la concurrencia en forma permanente a ciertos 

mercados. Prevee un foro para la solución de con"t:roversiao. 

Corr.o consecuencia, indirectamente promueve la producti vida:l 

la calidad y el abatimiento de los costos, produciendo una 

mayor competitividad interna y externa. Los anteriores son 
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1os beneficios, en términos genera1es, que e1 ANIQ ve de1a 

adhesi6n de México ai GATT. 

-Requisitos para que México tenga éxito dentro de1 GATT en 

e1 ·sector industriai. 

E1 requisito indispensab1e para que 1a Industria-'

Qu!mica Nacionai se desarro11e dentro de una competencia -

internacionai·, es ei que se reafirme e1 carácter priorita

rio de1 sector. A1 tener ia Industria Petroqu1mica iargos 

'periodos de maduraci6n y ser intensiva en capita1, requie

re .de po11ticas constantes y confiab1es que no sufran cam

bios repentinos, a fin de darie tiempo a ia industria para 

su recuperaci6n y reordenamiento. 

E1 fundamento estratégico principa1 estriba en que 

ios recursos riatura1es con ios que contamos deben conver~

tirse en ventajas comparativas reaies, que perntltan forta-

1ecer ia posici6n de México en ios mercados internacional.es 

transformando este sector en generador permanente de.divi-

. sas. 

Otro requisito es ei de hacer úna definici6n ciara 

y pragmática de areas de actuaci6n de ios sectores partici-

pantes para optimizar ei uso de 1os recursos. Como ya se-

ha dicho, ia petroqu!mica primaria está encomendada en fo~ 
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MEXICO: RESUMEN DEL COMF.RCIO EXTERIOR Cuadro No. 17 

MILLONJ:f. 01: DOLARES 

ENERO-AGOSTO 

CONCEPTO 1985 PARI'ICI 198G PARITCI VARIACION 1986/1985 

PACION- PACION- ABSOWTA REIATIVA 

Export:aci6n total FOB 14 399 161 100.00 9 ()88 46'• 100.00 -4 1110 697 -20.6 

Industrias Manufactureras 4 42ll 005 30.72 4 589 790 45. 95 + 165 785 + 3.7 

Derivados del petr6leo 1 025 269 7.12 '•02 966 4.03 622 303 -60.7 

PetroqW:mic.a 78 907 0.55 59 518 0.60 19 389 -24.6 

Química 442 s2a 3.08 531 Fi?r, s. 32 + 88 697 +20.0 

"Productos plásticos y de 
caucho 30 890 0.21 45 345 0.45 + 14 455 +46.8 

Importaci6n total CIF 9 389 862 100.00 8 306 612 100. 00 -1 083 250 -11.5 

Industrias Manufacture:t<1s 7 613 049 81.08 7 173 570 86.36 - 439 479 - 5.8 

Derivados del Petroleo 446 590 4.76 332 610 4.00 113 980 -25.5 

Petroquímica 506 926 5.40 346 850 4.18 160 076 -31.6 

Química 955 811 10.18 871 466 10.49 84 345 - 8.9 

Productos plásticos y de 
caucho 164 703 1. 75 172 284 2.07 + 7 581 + 4.6 

a:> _, 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Inforin!itica, SPP. 



ma exclusiva ai Estado, sin embargo, ia secundaria es de 

libre concurrencia. Esto dupiica recursos donde ya está ~ 

tendido ei mercado y deja sin atención otros campos donde

nadie se interesa. 

Cuando 1legamos a hab1ar de ser un factor en el c~ 

mercio internacional, estamos hablando de diferencias mar

ginales y ia infraestructura en este momento 1lega a ser 

extremadamente importante; estamos hab1ando de transporte, 

puertos, comunicaciones y mientras eso no se tenga, ia co~ 

petitividad de México no se dará en ei mercado internacio

nal. 

III.A. 2. OPINIONES DESFAVORABLES. 

Como en todo tema de controversia, la adhesi6n de~. 

México al GATT cuenta con reacios opositores y sus argu-

. mentos se tendrán que considerar para cuaiquier formación_.. 

de opinión. Los argumentos expuestos han sido, entre otra; 

ios siguientes: 

1) Si bien ei proteccionismo en México ha contribuido 

a 1imitar ia competitividad de la industria nacio

nal, ia liberación comercial en nuestro pa!s, fav~ 
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2) 

rece a las empresas trasnacionales que están en rn~ 

jor posibilidad de dominar el mercad~ y .absorber a 

la pequeña y mediana industria; agravando ·el prol:l~. 

ma del desempleo. 

La planta productiva nacional no está preparada Pe 
ra participar en el mercado mundial, lo que le im

pide el aprovechamiento de las ventajas potenciales 

de utilización de los mercados internacionales. 

El tipo de productos que México podría exportar -

son agrícolas y manufacturas tradicionales~ estos

productos tienen restricciones no arancelarias en

los paises desarrollados miembros del GATT. 

La política de estímulos e incentivos a la produc

ción tendrá que ser revisada, pues no procede den

tro del marco del. GATT. 

La política arancelaria por si sola no estimula la 

eficiencia ni la competitividad, mucho menos las -

exportaciones. Desde 1976, se ha venido ·desprot~ 

giendo progresivamente a la industria nacional, s:in 

que haya crecido sustancialmente la oferta exporte..· 

ble. 
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6) 

7) 

8) 

9) 

El ser miembro del GATT no garantiza evitar 1as a

gresiones no arancelarias, restricciones cuantita

tivas, la ap1icaci6n de medidas atidumping o de i~ 

puestos compensatorios, que los paises desarrolla

dos imponen a los paises en desarrollo. 

Debido al petr61eo, a México se 1e ir~n disminuye~ 

do paulatinamente las salvaguardias previstas para 

los países en desarrollo. No es factible obtener

un trato preferencial para México dentro del GATT. 

No se puede estar en un organismo internacional -

donde los poderosos, especialmente los Estados Unf. 
dos, son los--que toman las decisiones, es por eso

que habria una desigualdad completa. 

Los Estado.a Unidos han decidido que es momento de

presionar en favor de la 1ibera1izaci6n del. comer

cio exterior de México, tanto a nivel bi1atera1, 

como a traves de estructuras multilaterales como 

el GATT. Ser!a e1 primer paso para lograr un Mer

cado Común entre América del Norte, donde México -

sería el proveedor de materias primas y mano de -

obra barata. 

10) Se lesionaría la autonomía del Estado Mexicano po~ 

90 



que quedaría supeditado a las decisiones del GATT, 

como lo ha estado en los Últimos cin90 años al Fo!l 

do Monetario Internacional. 

11) La informaci6n que reune y elabora el GATT está 

disponible para cualquier instituci6n. El proceso 

negociador del GATT está abierto a todos los paÍ>es 

ya que es interés de las autoridades del organismo 

ampliar el ámbito de negociaci6n. 

12) Al dar un trato igual a desiguales, el Acuerdo Ge

neral perpetua la vigencia de las leyes del inter

cambio desigual, mediante las armas de las "Leyes

del Mercado". 

Los anteriores puntos son el resumen de las opini~ 

nes desfavorables expuestas ante el Senado de la República: 

por.las diferentes institúciorie:: y oreanismos, más sin ·em-

bargo, debemos profundizar en la comparecencia del Colegio 

Nacional de Economistas (CNE), pues esta, junto con la d~

·la CANACINTRA, es de las m~s radicales contra la adhesi6n~ 

de México.al GATT. 

La comparecencia del CNE ante el Senado estuvo li~ 

vada principalemente por el Lic. Roberto Dávila·G. Palaci~ 

quien resume lo siguiente: 5 
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"EN 1980, cuando el presidente L6pez Portill.o 
hizo una consul.ta popular sobre la adhesión -
de México al GATT, correspondió al Colegio un 
papel muy importante. Organiz6 una serie de
debates, no solamente con economistas, sino -
también con empresarios, periodistas, partidos 
políticos y organizaciones obreras, un poco en 
la perspectiva de lo que fu€ la decisi6n de -
marzo de 1980, al no ingresar México al GATT, 
al posponer su ingreso." 

El Lic. Armando Labra, al hacer la relatoría gene

ral del Tercer Congreso Nacional de Economistas, ante el -

presidente L6pez portillo, expresó: 

" .•• numerosos economistas y otros profesiona 
les señalaron el peligro de la incorporacióñ 
de México al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), porque constitu 
ye una amenaza más que ateni:a en contra de la 
posibilidad del manejo aui:ónomo de nuestra ~ 
política de importación y desarrollo indus"tri 
al. El CNE apoya la posición del Estado Me..:
xicano frente a las presiones internacionales 
que buscan la incorporaci6n de México al GATT 
y la política comercial que conlleva. (Termi
no diciendo) •.. fueron ampliamente debatidos -
los efectos perjudiciales que tal medida aca 
rrearía a la economía nacional, a los intert:óS 
por mantener y crear empleos, a los patrones
de consumo y a la capacidad soberana del Esta 
do para jerarquizar el proceso económico e iñ 
terés de l.os mexicanos." -

Los principales argumentos que el CNE considerb no 

ree<:>mendables para el ingreso de México al GATT, eran en-

primer lugar que el GATT no había logrado garantizar a los· 

patses en desarollo, a traves de un capítulo específico en 

la parte cuarta, un trato diferenciado y especial. En se--

gundo término, los países en desarrollo sintieron que en -

cambio, se consolidaba, a trav~s del organismo, un proteo-
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cionismo de parte de la mayoría de los países industriali

zados. Un tercer elemento que le di6 la razón al CME para

desaconsejar la entrada al GATT, era que en ese momento, -

más que una auténtica liberalización del comercio, se est~ 

ban estructurando Códigos de Conducta y en México de 198~ 

la política de subsidios a la producción, distribución y -

comercio exterior, era una de las fundamentales en el de-

sarrollo, por lo que un Código de Subsidios e Impuestos O::.s 
:; -==-~sa.--:~'!":'...cs significaría su desmantelamiento. Una cuarta 

razón era que México a1:ravesaba por una época de bonanza -. 

petrolera y aceptar una lib~ralización activa del comercio 

era expcnerse a lo qu~ de 1:odas maneras ocurrió, una impoE 

1:aci6n más a:::.l[ ~e ruestras posibilidades reales. 

El. Lic. Roberto Dávila prosiguió: 

"Creo que ·en 1985 las condiciones han cambiado 
radicalmente.en muchos aspectos (respecto alas 
de 1980). · Primero (pé>.J.'a tr.:itar de actualizar
lo que .nos. movió a manifestarnos en contra. en-
1980}, sentimos que ahora el GATT es más inefi 
ciente que entonces. -

Si· en1980, el. GATT era relativamentepobre.pa 
ra contener el proteccionismo comercial .. mundiil 

.en 1985, a mi juicio, lo es m~s; en Estados -
Unidos ha aumen1:ado el proteccionismo en todas 
sus formas; se mantiene, si no es que ha aumen 
tado, el proteccionismo europeo; 1.os japoneses 
se ·han vuelto más proteccionistas ahora y e1-

GATT no ha logrado que estos tres sectores, -
que conforman algo así como el 70% del comerc:Í:l 
internacional, cedan a las presiones prciteccio 
nistas. -

93 



Segundo, creo que en el. GATT no éxiste una co
rriente para poder,.:::onsol.idar l.a parte cuarta en.- . 
favor de l.os paises en desarrol.l.o, al. centran.o 
en estos momentos aun l.os países -como Brasil., 
Argentina o l.a India- que se adhirieron al. GATT 
estan pr~cticamente oponiéndose a una nueva -
ronda de negociaciones en l.os términos eh que
ha sido propuesta por l.os países desarrollados·. 

Todo l.o anterior, no me garantiza una confian:a 
como para poder decir que desde hace cinco afia; 
se ha vuel.to un auténtico instrumento de 1.ibe
ral.ización del. comercio. Pienso que esto es -
total.mente absurdo ••• 

Si en 1980 sentíamos que el. GATT no nos serví~ 
en 1985, sentimos que tampoco nos sirve para -
aprovecharnos de una auténtica libera1ización
del.. comercio que nos haga vender más en el. ex
tranjero; si ahora se ha vuel.to más preocupan
te o pel.igroso, porque aborda nuevos campos de 
1.iberal.ización, ya no sol.o en el. comercio sino 
en l.os se!".':icics, una concl.usión seria que debe 
ríamos esperar un poco más de tiempo. -

Una segunda concl.usión es la propia situación
de l.a industria nacional. Para bien o parama1 
creo que México no ha logrado, en 1os Úl.timos
cinco años, integrar y fortal.ecer su industria 
de exportación." 

Como comentarios a la posición del· CNE cabr.Ía men~ 

cionar que su opción de convenios bilateral.es en 1ugar del. 

foro multilateral, se refleja en el Memor~ndum de Entendi-

miento firmado con 1os Estados Unidos. En dicho documento 

México tuvo que aceptar el desmantelamiento de su pol..ítica 

de subsidios e :incentivos a la industria tan sol.o para co~ 

quistar el. derecho de l.a Prueba del Daño por parte del Go-

bierrio Estadounidense. Dicha concesión se hubiera logrado 

bajo mejores condiciones dentro del marco del. GATT en el. -

Código de Subsidios. Los convenios bilateral.es siempre --
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mostraran el. trato desigual. por presiones económicas, mie!:!_ 

tras que 1.os foros mul.til.ateral.es permiten l.~ unión de in

tereses comunes por parte de naciones en igual.es situacio-

nes. 

Lo dicho por el. C. Sen. Hugo B. Margain durante 1.a 

comparecencia del. CNE ante el. Senado, expone claramente 1.a 

posición crítica para 1.o expuesto por el. CNE. 5 

"Todos 1.os que hemos tenido que ver, de al.guna 
manera, con el. comercio exterior, sabemos gue
se plantea una situación de 1.ucha: no es mas-
que estar peleando para que ne nos pongan cuo
tas, para que no nos ponr,an todo tipo de barre 
ras. Esto, natural.mente, hace que :·léxico ~re 
xione respecto al. desarrol.1.o de su industria Y
de su comercio. ¿Cómo vamos a pel.ear mejor? La 
pel.ea no se va a eliminar, vamos a seguir pel.e 
ando, pero donde conviene más ••• La pregunta es 
muy concreta: ¿Cómo nos defenderemos mejor en 
el comercio exterior? ¿Con 1.a tendencia de ir 
abriendo cada vez más nuestro comercio y no de 
pender del gran merdado del. Norte? La divers1 
ficación ha sido una de 1.as políticas más el.a= 
ras para oponernos a tener que depender de un
sol.o mercado, el. cual marque sus reglas únila
~i;~~~:ute y nos obl.igue a pactarlas un :r>emc--

Adelantándome a 1.o que podrían ser 1.as concl.us:i:>nes 

presente trabajo, pero por tratarse de pal.abras de uno 

1.os más fuertes detractores de 1.a incorporación de Méx~ 

al. Acuerdo General y corresponder a 1.as pal.abras final.es 

1.a comparecencia del. CNE ante el. Senado de 1.a Repúbl.ica 

permito reproducir 1.as pal.abras del. Lic. Roberto Dávil.a~ 

• 
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"Yo recuerdo que algunos medios, tanto del Go 
bierno Mexicano como de, inclusive, otros paí 
ses, no se explicaban como en México se hubi~ 
ra politizado tanto el problema del GATT. Un 
problema, despues de todo, de un sector de la 
política econ6mica, había devidido al país -
prácticamente en dos sectores, como si se tra 
tara de algo políticamente más trascendente.= 
Actualmente tanto las ventajas como las des-
ventajas han disminuido mucho_. 

Las ventajas: ¿Vamos a entrar al GATT y au-
mentar automáticamente nuestra capacidad com
petitiva? No. ¿Vamos a lograr mejores condi 
cienes de acceso en Estados Unidos, en Europa; 
etc? Tampoco. 

III.A. 3. 

Las desventajas: ¿Tendremos que quitar lo q.ie 
ailll nos resta de subsidios? Probablemente na 
die se entere en el GATT si no los quitamos.= 
Es decir, el GATT ha perdido esa fuerza compu1 
·si.va, !'ara bien o para mal. Creo que es poco 
lo que nos puede quitar, o lo que nos puede -
dar el GATT; por 10 tanto, esta discusi6n so
bre el GATT se ha hecho más laxa." 

CONCLUSIONES DEL SENAD0. 6 

"Las Comisiones Unidas de Desarrollo Econ6mico y -:

Social, Comercio y Fomento Industrial, Hacienda y Segunda

Secci6n de Relaciones Exteriores, cumpliendo 'con el ercargo 

que les fué hecho el 11 de septiembre pasado. por -esta· asi!!!l 

blea, de analizar lo que implicaría iniciar negociaciones

con el GATT y en su caso, la adhesi6n al mismo, recog:2ndo 

para ello la opini6n de los ce. Senadores y realizando una 

consulta que le permitiera al Senado emitir una opini6n al 

particular, tienen a bien informar en esta ocasi6n los p.a~ 

teamientos que más preocuparon al analizar y valorarse las 
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repercusiones que· podría tener para e1 país su ingreso al-

GATT. 

1) 

2) 

Que el protocolo de adhesi6n se circunscriba a la

que establecen la Constituci6n así como al P1an N!!_ 

cional de Desarrollo. Menci6n e~presa merece en -

este apartado e1 respeto total a nuestra autonomía 

para decidir 1a política petro1era y de exportac.:iSn 

de 1os recursos naturales. 

Que se le reconozca a México su carácter de país en 

desarrollo, con el fin de que reciba e1 tratamimto 

que establece la parte IV de1 Acuerdo Genera1. 

3) Que 1os plazos para 1a reducci6n de 1os niveles a

rancelarios que se negocien, tengan en cuenta 1as~ 

necesidades de protecci6n que aún demanda 1a plan-

ta industria1. Se considera que los términos de1-

proyecto de protoco1o de adhesi6n de 1979 pueden -

ser utilizados como referencia. 

4) El país buscará ser se1ectivo en sus exportacione~ 

para tratar de ser competitivo con sus productos -

más id6neos en las regiones comercia1es que más le 

convengan. 
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5) 

6) 

7) 

8) 

Que las importaciones que se hagan dentro de los -

convenios con el GATT sean preferentemente de bie

nes de consumo o insumos para la industria. 

Que contin~e aplicándose una política cambiaria r~ 

alista que mantenga la subvaluaci6n del peso fren

t~ al d6lar, que evite los cambios bruscos de pari 

dad y que tienda a reducir cada vez más la difere!!. .. 

cia entre los tipos de cambio libre y controlado. 

Que se revisen prioridades er. la. consolidaci6n y -

creaci6n de la infraestructura que demandan los Pro

gramas de Industrialización y Fomento a las Expor

taciones. 

Que se continúe promoviendo niveles más altos de -

eficiencia en las empresas del sector público, pa

ra que sus productos alcancen precios más .ad~uados 

en beneficio de quienes los utilizan como insumos

y dependen de ellos para mejorar los términos de -

su oferta nacional e internacional. 

Tomando en cuenta las condiciones anteriores, las

Comisiones Unidas que suscriben, expresan que no existe a

su juicio inconveniente alguno de orden econ6mico, polít:ico 

jurídico o social para que el Gobierno de la República, si 
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así lo juzga conveniente, inicie en el momento que consid~ 

re oportuno, negociaciones con las Partes Contratantes del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GAT'D 

con el prop6sito de concertar su eventual adhesión a este

organismo, en los términos que mejor convengan al interes

nacional (México D.F. a 15 de noviembre de 1985)." 

III.B. INSTRUCCIONES DEL C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL 

SECRETARIO DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL PARA -

CONDUCIR LAS NEGOCIACIONES DE LA ADHESION DE MEXICXl 

AL GATT. 6 

uno de los problemas estructurales de la ec~ 

nomía mexicana que ha configurado el cuadro difícil por el-

. que hemos venido atrav.,,sando en lo:; Últimos años, ha sido ei. 

debilitamiento de nuestras relaciones económicas con el ex-. 

terior. Los déficit en nuestra Balanza Comercial, deri.vada; 

de un crecimiento de las importaciones más rápido que el de 

la.s exportaciones de bienes y servicios, indujeren al país

ª un alto·endeudamiento externo para equilibrar la Balanza

de'Pagos. Esta tendencia se facilitó por las muy favorablES 

circunstancias del mercado petrolero internacional d~ 1979-

1981. 
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Insertar en t~rminos eficientes y competitivos a -

la economía mexicana en el comercio mundial, ha sido uno de 

los cambios estructurales que se ha planteado la naci6n d~ 

de el mensaje de toma de posesi6n el 1° de diciembre de mjL 

novecientos ochenta y dos y que se ha sefialado explicita

mente en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa -

Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior. El ni 

vel excesivo de protecci6n en el que se había incurrido, -

al impedir una razonable competencia, alent6 costos excesi 

vos para la propia industria, interconstruy6 en el sistema 

econ6mico presiones inflacionarias y le resto al país com

petitividad en el comercio internacional. 

Después de ponderar los diversos argumentos y opi

niones sobre el tema, he considerado que existen razones -

fundamentales por las que conviene al inter~s nacional ini 

ciar los procedimientos tendientec a la adhesi6n de H'xico 

al GATT. Cuatro razones básicas aconsejan que M€xico par~ 

tic1pe como Parte Contratante del menc1onado a.cuerdo. 

En primer lugar, uno de los objetivos fundamental!& 

del Plan Nacional de Desarrollo es el fomento de las expo~ 

taciones no petroleras. mediante la aplicaci6n de pol!ticm 

de reconversi6n industrial y racionalización de la protec

ci6n que permitan.el uso adecuado de los recursos y una 

vinculación eficiente con el exterior. Dentro del PND, se 



_contemp1a 1a negociaci6n comercia1 internaciona1 como uno

de 1os instrumentos para 1a consecuci6n de este·objetivo,

ya que puede 1ograr un mejor acceso de nuestros productos

ª ios mercados internaciona1es. 

En segundo término, en el citado.acuerdo se ~ente~ 

p1a una serie de disposiciones que permite proteger 1os i~ 

tereses industria1es y comercia1es de las naciones que for-

man parte del GATT. Dentro de estas disposiciones destaca. 

1as relativas a las sa1vaguardias y a las situaciones des

favorables de Balanza de Pagos. Adicionalmente a la pro-tes 

ci6n otorgada por el arance1, 1as sa1vaguardias permiten ~ 

tilizar restricciones a la importaci6n cuando una industria 

se vea afectada por importaciones excesivas. 

La tercera consideraci6n se refiere a1 mecanismo 

de soluci6n de controversias que contiene ~1 Acuerdo Gen~

raJ., e1 cua1 amp1ía las oportunidades de defensa de sus mf:. 
embros en la so1uci6n de conf1ictos comercia1es bi1atera11J; 

protegiendo al comercio de medidas uni1atera1es. 

En cua-rto lugar, destaca e1 hecho ,innegable de que

la economía y principa1mente el comercio internacional, -

están atravesando por una situaci6n de ajuste y reestruct~ 

raci6n con base en negociaciones mul.tilaterales y bi1ater~. 

1es. De ahí 1a importancia de que México aproveche para ai 
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propio proceso de reconversi5n industrial la posibilidad -

de participar activamente en dicho foro. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en el -

artículo 89, fracci6n X y en el artículo 131, p~rrafo se

gundo de la Constituci6n Política de los Estados Uni~os H! 
xicanos, he decidido encomendar a usted, como Secretario -

de Comercio y Fomento Industrial, la conducci6n de las ne

gociaciones internacionales para la adhesi6n de M~xico al

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y 1a

coordinaci6n de las acciones correspondientes de las dive~ 

sas dependencias del ejecutivo. 

Durante el proceso negociador deberá ust.ed cuidar

el cumplimiento de los siguientes lineamientos y criterios 

El protocolo de adhesi6n se circunscribir~ plename!!_ 

te a lo que establece la Constituci6n Pol!tica y a 

lo dispuesto en el PND. 

Tendrá como marco de referencia el protocolo nego

ciado por México y adoptado por las Partes Contra

tantes en 1979. 

Deberá ser reconocida la situaci6n de México·como

pa!s en desarrollo. 

Respeto total a nuestra soberanía sobre los recur

sos naturales, en particular los energéticos. Igua~ 
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·m.e nt.e, deberá tener en cu.enta las disposiciones

en materia de compras del sector públ._ico_. 

Reconocimiento del. carácter prioritario del. sector 

agropecuario de México. 

Se buscará mantener la flexibilidad necesaria para 

el. uso de los control.es al. comercio exterior, en 

el. contexto de la política actual. de sustituci6n 

gradual. del. permiso previo por el. arancel.. 

En consecuencia, se servirá usted comunicar al Di

rector General del. Acuerdo General. sobre Arancel.es Aduane

ros y Comercio, la decisi6n del. Gobierno de México de sol.~ 

citar se inicie el. proceso formal. de adhesi6n de nuestro -

país a ese acuerdo, de tal. forma que México participe con

pl.enos derechos como Parte Contratante en la nueva Ronda de 

Negociaciones Comercial.es Multilateral.es, (Palacio Naciora1 

a 22 de noviembre de 1985). 

III.C. OFICIO DEL C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DIRIGIDO

AL H. SENADO DE LA REPUBLICA. 6 

" instruí al. C. Secretario de Comercio y Foment 

Industrial. para que se sirviera comunicar al. Directpr Ge~ 

ral. del. Acuerdo General. sobre Arancel.es Aduaneros y Cane!Rcio 
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la decisi6n del Gobierno de M€xico de solicitar se inicia'-'. 

ra el proceso formal de adhesión de nuestro país a ese a~• 

cuEirdo de tal forma que México participe con plenos derecha; 

como Parte Contratante en la nueva Ronda de Negociaciones

Comerciales Multilaterales, que deberá iniciarse el próxi~ 

mo mes de septiembre (1986) en la ciudad de Punta del.Este, 

Uruguay. 

En cumplimiento de las instrucciones a que me he-
referido en el párrafo anterior, con fecha 26 de noviembre 

de 1985, es C. Secretario de Comercio y Fomento Industrial 

envío al Director General del GATT una comunicación por la 

que le hizo saber a dicho funcionario la decisión del Gobi 

erno de México de so~icitar que se iniciara el proceso de~ 

adhesión de nuestro país al GATT. 

Las Partes Contratantes del GATT recibieron la co

municación de México en su XLI per!odo de sesiones y acor

daron que fuera el Consejo de Representantes del Acuerdo 

General el que definiera las disposiciones rl'ecesarias de 

procedimiento para establecer un Grupo de Trabajo ercargadó 

de examinar la solicitud de México. En el acta que se. le

vanto con motivo de este evento, se hizo constar el benepJ! 

cito con que un importante número de Partes Contratantes - '· 

recibieron la solicitud de nuestro país. 
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Siguiéndose el procedimiento ordinario establecido 

para la adhesi6n de nuevos miembros al Acuerdo General, con 

fecha 12 de febrero de 1986, el Consejo de Representantes

del GATT estableció un Grupo de Trabajo que tuvo corno man

dato examinar la solicitud de adhesi6n al Acuerdo General-

presentada por nuestro país, así como hacer recomendacionao 

al Consejo sobre dicha cuesti6n, entre las que debería fi

gurar un proyecto de adhesi6n. 

En México, despues de un proceso de intensas nego

ciaciones, el grupo intersecretarial de trabajo creado por 

acuerde del Gabinete de Comercio Exterior y coordinado por 

la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con la pa~ 

ticipacio"n de las Secretarías de Rel.a ciones Exteriores• He 
cienda y Crédito PGblico, Energía, Minas e Industria Para

estatal y Agricultur-a -Y Rccm.-•sos Hidráulicos, di6 por con

cluida su encomienda, al presentar los siguientes docwn-en

tos: informe del Grupo de Trabajo (documento L/6010) y -

lista de productos, que México ha aceptado concesionar co

rno aportaci.6n por su adhesi6n al Acuerdo General. Estos-

documentos fueren aprobados por el Gabinete de ·comercio E,!. 

terior, encabezado por el suscrito (C. presidente Miguel de 

la Madrid), el pasado 14 de julio del año en curso (1986). 

El Consejo de Representantes del GATT, por ·su par

te, conoci6 y aprob6 los documentos preparados por el Gru¡I) 
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de Trabajo y negociados por México en su sesi6n celebrada

el· 15 de julio de 1986, con lo que qued6 abierta a la vot~ 

ci6n de las Partes Contratantes la solicitud de adhesi6n.-

En un acto sin precedente y a tan solo 48 horas de haberse 

puesto a votaci6n, se emitieron sesenta y dos votos favor~ 

bles, que representarón más del mínimo necesario para cu-

brir las formalidades de aceptaci6n de nuestro país como -

Parte Contratante del GATT. 

Como puede constatarse, los documentos que formuló 

el Grupo de Trabajo se ajustan rigurosamente a los linea-

mientes que fueron señalados por el suscrito al C. Secret~ 

rio de Comercio y Fomento Industrial •.• Una vez suscrito -

por México el protocolo de adhesi6n aprobado por las Par-

tes Contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Adua-

... neros y Comercio, resta unicamente que esa H. Cámara apru~ 

·:be.· ·el· referido documeni.o .•. (Palacio Nacional, a 31 de ju'-. 

de 1986)." 

III.D.1. 

DOCUMENTOS PRESENTADOS POR MEXICO AL GATT Y SUS ~ 

SOLUCIONES. 

DOCUMENTO L/5919. 

El 26 de noviembre de 1985, el Lic. Hector Hernán:... 
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dez Cervantes, Secretario de Comercio y Fomento Industria~ 

envió al Director General del GATT, Sr. Arthur Dunkel, una 

comunicaci6n del Gobierno de México en la que solicitaba ~ 

el inicio del .proceso de adhesi6n de nuestro país al GATT. 

Dicho documento se conoce como L/5919. 

El 27 del mismo mes, el C. Subsecretario de Comer

cio Exterior, Li.c. Luis Bravo Aguilera, compareció a la s~ 

si6n de las Partes Contratan1:0es correspondiente a su XLI -

período de sesiones para anunciar la decisi6n del Gobierno 

de México de solicitar su adhesi6n 31 GATT. En la misma-

=echa las Partes Contratantes tomaron nota de la declara-

ción de México y acordaron que en la próxima reuni6n del Co!!. 

sejo de Representantes se adoptarían las disposiciones de

procedimiento necesarias para establecer un Grupo de Trab~ 

jo encargado de examinar la solici1:ud de México. 

III.D.2. DOCUMENTO L/5963. 

En este docunento, también llamado Resoluci6n. del Co!!. 

sejo de Representantes del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio sobre la Formaci6n de un Grupo de Tr,!!_ 

bajo, elaborado en su reuni~n del 12 de febrera de 1986, -

se forma el Grupo de Trabajo que incluyó a: Argentina, Au~ 

tralia, Austria, Brasil, Canadá, Colombia, CEE y sus esta

dos miembros, Corea, Cuba, Chile, Estados Unidos, FinJ.and:ia 

.. 107 



Hong Kong, Hungría, India, Jamaica, Ma1asia, Noruega, Nuwa 

Zelandia, Perú, Suecia, Uruguay y Yugoslavia. La preside~ 

cia del Grupo de Trabajo recayó en el sefior George Reisch, 

de Austria. 

III.D. 3. DOCUMENTO L/5961. 

Mediante comunicación de fecha 4 de febrero de :1986 

!'ll Gobierno de México envió al Director Genera1 del GATTél. 

documento L/5961, conocido como "Memorándum sobre el Régi-. 

mcn de Comercio Exterior 11
, preparado por el Gobierno de -

México para que sirviera como base de ias reuniones de1 -

Grupo de Trabajo. Este documento fu€ oportunamente aprob~ 

do por el Gabinete de Comercio Exterior. 

Por considerarse de gran importancia, pero con el

fin de no interrumpir la secuencia de este trabajo, el te~ 

to Íntegro de dicho 00cumento se presenta o::m:> el ane= No. I • 

. III.E. RESULTADOS DE LA NEGOCIACION. 

En las dos últimas reuniones del Grupo de Trabajo

se efectuaron las negociaciones sobre el proyecto de prot~ 
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co1o de adhesi6n de México al Acuerdo General, así como el 

texto del informe del multicitado Grupo de Trabajo, aprov~ 

chándose la presencia de las diversas delegaciones para te~ 

minar la negociaci6n de los productos que México concesio

naria como aportaci6n por su ingreso al Acuerdo General. -

A esta última reunión del Grupo de Trabajo asistieron como 

observadores, en representación del H. Senado de la Repú-

blica los senadores Raul Salinas Lozano y Miguel Borge, así 

como el Secretario Técnico del Gabinete de Comercio Exte-

rior. A la última reunión del Grupo de Trabajo también a

sistieron observadores del sector empresarial. 

Después de un proceso de intensas negociaciones,el 

Grupo de Trabajo di6 por concluida su encomienda, mediante 

la adopci6n de los siguientes documentos: 

Protocolo de adhesión de México al Acuerdo General 

Informa del Grupo da Trabajo (docum~nto L/6010) 

Lista de los productos que México concesiona 

Estos documentos fueron aprobados por el Grupo de-. 

Trabajo en &u Última reuni6n celebrada el 1º de julio de -

1986, para su presentación al Consejo de Representantes dél. 

GATT, que se celebró el 15 del mismo mes. 

III.E.1. PROTOCOLO DE ADHESION DE MEXICO AL ACUERDO GENE
RAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO. 

El Grupo de Trabajo encargado de examinar la solí-
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citud de adhesi6n de México a1 GATT recomendó a1 Consejo -

de Representantes e1 proyecto de protoco1o de adhesi6n de

México al GATT. Este documento se integra de catorce pá-

rrafos, de 1os cua1es once forman parte de lo que se conoce 

como "Protocolo Estanda"I'.'", que es el que han utilizado caSi. 

todos los pa~ses que actualmente son Partes Contratantes -

del Acuerdo General. Un párrafo preambular y tres párrafa; 

operativos adicionales son los que cubren 1os intereses -

part.icula"I'.'es de México y con los cua1es se cump1en las in~ 

trucciones del c. Presidente de la República. En esta far 

ma ia adhesi6n de Héxico al GATT se hizo sobre 1a base de-

un protocolo ad-hoc. 

Debe destacarse de manera especial 1a parte pream

bu1ar .de1 protocolo de adhesi6n de México a1 GATT en 1a cpe 

los Gobiernos que ~on Partes Contratantes de1 Acuerdo Ge~. 

neral reconocen que México es un país en desarrollo, gara~ 

tizándose de esta manera que en todo momento M~xico pueda

invocar y tener derecho a recibir el tratamiento especia1-

iii4s favorable previsto en el Acuerdo General para pa!ses -

en desarrollo, en especial lo estipulado en su parte cuar-

ta, integrada en la llamada "Cláusula de Habilitaci6n" ne

gociada durante la Ronda de Tokio. 

La incorporaci6n de los párrafos operativos 3,4 y-

5 en el protocolo de adhesi6n de México al GATT, significa 
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jurídicamente salvaguardias que el país adherente, en este 

caso México, incorpora a su compromiso inter~acional con el 

objeto de dejar fuera de dicho tratamiento aspectos espec~ 

ficos de su política econ6mica por convenir así a los int~ 

reses nacionales. Por la importancia que tienen se sinte-

tizan a continuaci6n: 

Párrafo 3. Salvaguardia que deja al sector agrícola fuera 

del marco jurídico del GATT. Establece que de conformidad 

con su política de sustituci6n gradual de los permisos por 

una protecci6n arancelaria, México continuará eliminando -

los permisos previos de impor-i:ación "en toda la medida po-

sible". Debe hacerse notar que si bien es cierto que Méxi 

co ofreció continuar sustituyendo gradualmente los permiscs 

previos por una protecci6n arancelaria, dicha eliminaci6n

no quedó sujeta a ningún calendario o fecha específica, ni 

guarda relaci6n porcentual con el. total de fracciones ara!!. 

celarías que integran la Tarifa del Impuesto General de I!!! 

portaci6n, raz6n por la cual se menciona en el párrafo trm 

del. protocolo que México manejará los permisos de import~ 

ci6n del sector agropecuario en l.a medida compatible con -

sus objetivos en este sector. 

Párrafo 4. 

"Las Partes Contratantes están conscientes 
de la intenci6n de México de aplicar su -
Plan Nacional de Desarrollo y sus Programa> 
Sectoriales y Regionales, así como de est~ 



b1ecer 1os instrumentos necesarios para su 
ejecución, inciuidos 1os de car~cter f.:isca1 
y financiero, de conformidad con 1as dispo 
siciones de1 acuerdo y de1 documento L/6CD.O." 

Como se desprende de1 párrafo anterior e1 compromi 

so de México se circunscribe a ia uti1izaci6n de 1os ins--

trumentos de po1ítica comercia1 para 1a ejecución de pro-

gramas regiona1es y sectoria1es derivados de1 PND y en co~ 

secuencia no quedan comprometidos 1os instrumentos de po1f 

tica fisca1, financiera, monetaria, etc. 

Párrafo S. Este párrafo es una salvaguardia para 1a exp1~ 

tación, uso y disposición de ios recursos natura1es, en e~ 

pecia1 1os energéticos. 

E1 protocoio se dejó abierto para ia firma de 1as

Partes Contratantes e1 17 de ju1io de 1986 y permanecer!a

hasta e1 31 de diciembre de1 mismo año, si es que antes no 

se recopi1aban ias firmas necesarias. En sóio 48 horas, se 

reunieron 65 votos favorab1es a México y suficientes para

tener por aprobada 1a adhesión de México a1 Acuerdo General 

ya que para ta1 efecto s61o se requería un tota1 de 61 V5!. 

tos 

Cump1iendo instrucciones de1 C. Presidente de 1a-

RepÚb1ica, e1 Secretario de Comercio y Fomento Industria1, 
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Lic. Héctor Hernández Cervantes, se tras1adó a 1a ciudad-

de Ginebra, Suiza, para firmar en nombre de1.Gobiern:> Mexi

cano e1 protoco1o de adhesi6n de México a1 Acuerdo Genera1 

sobre Arance1es Aduaneros y Comercio. Durante 1a ceremoni.a 

e"J; ·Die
0

rctor Genera1. de1 mismo, Dr. Arthur Dunke1, hizo un

·p~b1ico reconocimiento a México e hizo patente e1 benep1á

cito de 1as Partes Contratantes de1 Acuerdo Genera1 por e1 

ingreso de México. Asi mismo, en un acto simb61i~o poco -

común en el GATT, representantes de los Gobiernos de Nica

·ragua, ·Estados Unidos, Jap6n, Brasi1, Austra1ia, Perú, Su

iza, Corea de1 Sur, Yugos1avia e Ir.dia también firmaron el 

mencionado protoco1o. 

E1 funcionario mexicano recibió copia certificada

de ·los documentos re1acionados con 1a adhesi6n, que serán

remitidos al H. senado de 1a Rapablica para los efectos de 

la intervenci6n que a dicho cuer¡:o legisJ.ativo le correspo!l 

·den por mandato constitucional.. 

La adhesi6n de México tuvo efecto a los 30 días de 

firmado el protocolo, por lo que e1 24 de agosto de 1986,

México pasó a ser J.a nonagésima segunda Parte Contratante-

de1 GATT. 



III.E.2. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA ADHESION 

DE MEXICO AL GATT. 

El. informe del Grupo de Trabajo de la adhesi6n de

México al GATT consta de 83 párrafos, de los cual.es merecm 

especial atenci6n por las cuestiones específicas que traten 

los identificados con 1.os números 18, 19, 30, 31, 37, 63 y 

68, cuyo contenido, de manera sintetizada se reproduce a 

continuaci6n. 

Política arancelaria. 

Párrafo 18. Como parte de su aportación al GATT, con mot~ 

vo de su adhesión, México estaba dispuesto a consolidar un 

aráncel. máximo del. 50% para la t<;¡¡'C;¡<l.idad de su :tarifa de-,.. 

importaci6n. El arancel máximo del 50% está por arriba de 

los niveles máximos que se utilizan en la actualidad y en

mayor medida, del 30% que se piensa utilizar como tope pa

ra el 31 de octubre de 1988, por lo que permitirá al Gobi

erno Federal elevar los aranceles hasta el SOt sin tener -

que dar compensación alguna. 

Párrafo 19. Para los nueve sectores que son objeto de pr~ 

gramas sectoriales, de acuerdo al PRONAFICE se podrán uti

lizar, por un plazo hasta de 8 años a partir de la vigen--
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cia del protocolo, aranceles superiores al soi, de forma -

tal. que al arancel. que normalmente l.es corre~po~da se l.es

podra agregar hasta l.a mitad de dicho arancel.. 

Valoraci6n aduanera. 

Párrafo 25. México se comprometió a armonizar todos los -

procedimientos de valoraci6n en aduana para las mercancías 

importadas, con el artículo VII del Acuerdo General y rat~ 

fico·1a decisi6n de su Gobierno de eliminar los precios o

ficiales de la TIGI a más tardar el. 31 de diciembre de :1987. 

Permisos y cuotas de importaci6n. 

Párrafo 29. El representante de México declaró que de con-

fo:rr.C.dad =n su política de sustituci6n gradual de los permi

sos previos por una protecci6n arancel.aria, México conti--

nuará eliminando los permisos previos de importaci6n en t~ 

da l.a medida posible y aplicará todas las restricciones 

de conformidad con el principio de no discriminaci6n. 

P&rrafo 30. Refiriéndose al grado de apertura, a la tranÉ. 

parencia y la seguridad que ofrecía a los importadores É!l._

sistema de permisos previos de importaci6n, el representa!!. 

te de México dió la l.ista de las partidas sujetas a-contr~ 

l.es de importaci6n a partir del 2 de mayo de 1986. De las 
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8,147 partidas del. arancel. mexicano, sól.o 818 están suje-

tas a l.os requerimientos del. permiso previo. ·Más del. .90' 

de l.as partidas arancel.arias, que representaban aproximad~ 

mente el. 65\ de J.as importaciones, estaban l.ibres de res-~ 

triccionés a l.a importaci6n. El.. sistema de permisos prevf. 

os no se util.izaba para hacer discriminaci6n en contra de

fuentes de abastecimiento, tal. es el. caso de que el. sector 

privado real.iza el. 75\ de l.as importaciones. 

Párrafo 31. El. permiso previo es necesario para impedir o 

regul.ar l.a importaci6n de l.as siguientes categor~as de pr~ 

duetos: 

Bienes de l.ujo o suntuarios (230 partidas) 

Productos agrÍcol.as _.básicos 

Productos energéticos 

Los veh~cul.os autom6vil.es y refacciones automotrices 

PrÓductos del. programa farmacéutico (120 partidas) 

Productos regl.amentados. por convenios internacional.es.· 

tal.es como el. café y el. cacao 

Productos textil.es, por el. Acuerdo Mul.tifibras 

_Productos de interés para l.a sal.ud públ.ica 

Armas .• municiones. expl.osivos y productos de interés para-" 

l.a seguridad nacional. 

Productos que atenten a l.a moral. humana 
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Plan Nacional de Desarrollo y Programas Sectoriales. 

Párrafo 37. El representante de México confirmó que los -

programas de desarrollo sectorial actualmente contemplados 

estaban relacionados con los productos petroquímicos, la -

electrónica, los textiles, el calzado, l~s bienes de capi

tal, el papel y la pulpa de celulosa, los productos alime~ 

ticios, el hierro y el acero y los aparatos electrodomésti 

cos. Sin embargo, México, en tanto que posee una econom!a 

mixta no limitaba las actividades de los empresarios priv~ 

dos que pudieran tomar la decisión de desarrollar otros - -

se::tcres En los cuales México pudiera gozar de una ventaja -

comparativa. 

Compras del sector público y comercio de Estado. 

Párrafo 63. La administración pública federal y las empr~· 

sas·del sector paraestatal tenían la obligaci6n de llevar

a· cabo licitaciones públicas mediante convocatoria ·pública 

para la adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y -

prestaciones de servicios relacionados con los bienes mue-

bles. Con arreglo a la legislación mexicana, para fornen--

tar el desarrollo nacional debía darse preferencia al em--

pleo de bienes o "servicios de origen nacional. En el sis-

tema de licitaciones se reconocían los derechos .. de·propie-

dad intelectual. Las licitaciones estaban abiertas a los-
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proveedores de todos los países sin discriminaci6n, fuera·n

o no miembros del GATT. 

·Acuerdos de las Normas de Conducta. 

.. Párrafo 6 8 . El representante de México declaró que en un--

período de seis meses contados a p~rtir de la fecha de adh~ 

si6n de México al GATT, México notificaría su intenci6n de-

adher{rse a los siguientes c6digos: Procedimientos para el 

Trámite de Licencias de Importaci6n, Antidumping, Normas y

Valoración en Aduana. En relaci6n con el C6digo sobre Sub

venciones y Derechos Compensatorios, el representante de M! 

xico declar6 que en el mismo período México iniciará negoc~ 

aciones con miras a ~u adhesi6n a este instrumento. 

Las disposiciones legislativas y reglamentarias cpe 

regulan en México las operaciones comerciales internaciona

les, en particular la Ley de Comercio Exterior, incorporan

.. los principios fundamentales en que se sustentan los C6digcs 

de.Conducta que se han reseñado brevemente. Además, como -

México ya tiene celebrado compromiso sobre esta materia con 

los Estados Unidos de Norteamérica y los representantes de

la Comunidad Econ6mica Europea est~n de acuerdo en la part~ 

cipaci6n de México en dichos instrumentos, se considera que 

tales circunstancias facilitarán la adhesi6n de nuestro país 

a dichos instrumentos. El hecho de que México haya acepta-
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do suscribir los Códigos de Conducta que se hacen menci6n,

resul tó un factor muy importante que facilitó el proceso de 

adhesi6n de México al GATT, sin que dicho compromiso impli-

que un costo interno. 

·III.E.3. PRODUCTOS CONCESIONADOS POR MEXICO. 

Como parte del proceso de adhesi6n de México al A

cuerdo General, se efectuaron negociaciones bilaterales en

materia arancelaria con 10 pa{ses, lo que di6 como resulta

do la negociaci6n de concesiones en 373 fracciones arancel~ 

rias de la TIGI, con un valor representativo de 15.9% res-

pecto a la importaci6n total de 1985. 

En apoyo de los programas de desarrollo industrial, 

de negociar un arancel máximo de 50%, el Gobierno M.!!. 

mantiene la facultad de establecer aranceles adicio-> 

·hasta por la mitad del impuesto general de importa~~ 

.... ci6n .vigente, en casos de importancia excepcional, para evit<S' 

recurrir al uso de permisos de importación y teniendo como

fecha limite para aplicar dichas tasas el 31 de diciembre -, 

de 1994. 

Las negociaciones bilaterales se efectuaron tenie~ 



do como marco de referencia solicitudes de concesi6n por un 

total de 1516 fracciones arancel.arias. Se real.iz6 un proc~ 

so de consulta ante dos tipos diferentes de foros u organi~ 

mos _; por un lado• l.a Comisi6n de Arancel.es y Controles al -

.. comercio Exterior (CACCE) y por otro, la Comisi6n Mixta de 

Procesos de Integraci6n de J.a que forman parte las organiz~ 

ciones representativas del. sector privado, principal.emente

CONCAMIN, CANACINTRA, CONCANACO, CAINTRA y algunas cámaras

o ·empresas afiliadas a estas, que respondieron en forma in

dividual.. 

Los. criterios básicos que recomend6 el. sector em¡r~ 

saria1 son esencial.mente igual.es a l.os señalados por l.a CACCE 

.Y fueron tomados en cuenta a ].o largo del. proceso negociadcr 

al igual. que se hizo con l.as recomendaciones de l.as entida-

. des que encabezan l.os sectores productivos agr!col.as y pes

quero. 

Derivado de dichas consultas y recomendaciones, se·· 

obtuvieron l.os· siguientes resultados de la negociaci6n: 

1) Se negoció sólo una fracción gen~rica, relativa al 

papel. periódico o prensa, por considerar que su 

campo de apl.icaci6n está claramente definido, no -

se afecta l.a producci6n nacional que es deficitar.:ia 

y la importación se sujeta a permiso previo y cuo1a. 
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2) Se negociaron sólo dos productos incluidos en el -

Acuerdo Multifibras. Se trata de te~tiles de usos 

técnicos que no se fabrican en el país. 

Se hizo concesi6n en sólo un producto siderúrgico-

que se halla actualmente bajo la restricción de c~ 

tas de importación en el mercado Nor·teamericano. -

La negociación s~ condicionó a un arreglo bilateral 

que elimine dicha restricción a las exportaciones-

mexicanas. 

La negociación no incluyó ningún producto que for

me parte del grupo de medicamentos básicos del Pr~ 

grama de Industria Farmacéutica. Del mismo modo,-

tampoco incluye ningún componente o producto final 

del Programa de la Industria Automotriz. 

Los productos comprendidos en diversos programas -

de desarrollo industrial como, por ejemplo, ia in

dustria electrónica, se negociaron con el criterío 

de propiciar la importación de inswnos, partes co~ 

ponentes que permitan seguir cumpliendo las bases

de dichos programas y a la vez protejan adecuada-

mente sus productos finales. 

Se negociaron 156 fracciones comprendidas en los -



7) 

8) 

capítulos 84 al 90 que incluyen, en su gran mayorf 

a, bienes de capital, de las cuales se detectó que 

existe producci6n nacional en 85 de ellas. Con e~ 

cepci6n de tres fracciones, en prácticamente todas 

las restantes se negociaron aranceles superiores a 

los vigentes por márgenes de 5 a 20 puntos. 

Los bienes de consumo negociados se incluyen en 62 

fracciones arancelarias. Una parte importante de-

estas concesiones se refiere a productos sujetos a 

permiso previo y bajo el sistema de cuotas de imp~ 

taci6n. 

Del sector agropecuario, se negociaron 66 fraccio

nes manteniendo para los más sensibles de ellos el 

requisito de permiso previo (tales como la leche,

los sebos, semillas para siembra y los productos -

para la inseminaci6n). Se evit6 totalmente la ne-

gociaci6n de productos básicos de alta prioridad -

social como los cereales y granos, o de productos

sensibles como las frutas frescas. 

Las bebidas alcohólicas fueron negociadas sujetas

ª una cuota de importaci6n con el fin de dar traf~ 

parencia a su comercio. 
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10) En general, los productos que se negociaron con b~ 

jos aranceles, corresponden a materias primas de 

uso difundido en la industria y que no se pueden 

obtener en el pafs, cooo el asbesto, el coque de 

hulla, el 6xido de aluminio, el niquel en bruto, el 

mineral de estaño; o cuyo abastecimiento interno es 

insuficiente como los cueros y pieles en bruto y -

las pastas para papel. 

Del •otal de fracciones negociadas, 298 se encuen-

tran act•.lalmente exeontas del requisito de permiso previo de 

ill'.portaci6n C:ll.7% del •1alor) y 75 sujetas a dicho requisi 

to (4.2\ del valor). De entre las fracciones exentas de --

permiso, se negociaron tres que eventualmente po~r!an suje-

tarse a este requisito, las cuales representan el 0.3\ del

valor. 

Por lo que hace a las fracciones controladas, esta; 

se negociaron con la siguiente modalidad: a 29 se les elimf 

na el permiso previo (0.2% del valor), integr~ndose estas -

úitirnas, con 3 fracciones que se crearan liberadas y se cou 

sidera que se exime de permiso debido a que las fracciones• 

genéricas que las clasifican se encuentran controladas; y-

las 26 fracciones restantes, se les eliminará este requisi~ 

to en períodos de 3, 5 u B años. 
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Según el tipo de productos que comprenden, 1as fr<!:., 

ciones negociadas se distribuyen de la siguiente manera: 

FRACCIONES NEGOCIADAS POR TIPO 
VALOR DE IMPORT. 

TIPO DE BIEN No.DE (MILLONES DE DOLS) 
FRACC 1985 

B. CONSUMO 62 165.2 

B. INTERMEDIO 198 1 134.7 

B. CAPITAL 113 588.8 

TOTAL 373 1 888.7 

Cuadro No. 18 

DE BIEN 
PORCIENTO 57 
IMP. TOTAL DE 

1985 

1.4 

9.5 

5.0 

15.9 

Fuente: stcon, Subsecretaria de Comercio Exterior, 
Dierecci6n General de Aranceles. .-:-_,." 

Para el conjunto de la TIGI se ::onsolid6 una tasa ci! 

arancel máximo de 50\, con excepci6n de las 373 fracciones

mencionadas, en 1as que se hicieron concesiones específicas 

a tasas inferiores al soi. 

Se tomó como referencia la estructura arancelaria-

vigente al 29 de abri1 de 1986. De las 373 fracciones neg~ 

ciadas, solo en 52 casos se hicieron concesiones a un riivel 

de arancel inferior a1 existente en esa fecha; de estas, 32 

se consolidaran de inmediato, es decir, a partir de la fecha 

de adhesi6n, a 12 fracciones se les consolidara el arancel

despues· de un período de 3 arios y a las 8 fracciones resta~ 

tes en un período de 5 años. 
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Lo anterior significa, que 321 fracciones se negoci~ 

ron con arancel~s iguales o superiores a los .vigentes al 29-

de abril de 1986, las cuales representan el 15.4% del valor

de la impo~tación total de 1985; es decir, el 97% del valor

negociado con los países miembros del GATT. 

Estas cifras reflejan el margen de seguridad que se

ha dado a los distintos sectores industriales del país res-

pecto a dificultades eventuales que pudieran surgir en su p~ 

sici6n coir.pe"ti ~i va.. Si se consideran los aranceles objetivo 

del Programa de Desgravación Arancelaria que concluirá el 31 

de octubre de 198 8, se obser·:ará que sólo una fracción se n~ 

goció con arancel menor al objetivo (leche evaporada). 

En las negociaciones bilaterales participaron nueve

paÍ&~s y la CEE. Estados Unidos, principal socio comercial-

de México, resultó el país más rélevante, tanto en el número 

de fracciones concedidas (210), como en la proporción de co

mercio negociado (12.5% de las importaciones totales de 198~ 

Le siguen en importancia Canada y la CEE, con 41 y 128 frac-

cienes respectivamente. Estos países abarcan pr~cticamente-

la totalidad de las fracciones negociadas. 

De los restantes siete países destacan: Nueva Zelan-

dia, que en solo 20 fracciones negocio el 2.4% de la import~ 

ci6n mexicana, principalmente· de productos agropecuarios; J~ 

p6n, se.le concedieron 10 fracciones; con los cinco Últimos-
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pa!ses (Suecia, Noruega, Suiza, Austria y Fin1andia) se neg~ 

ciaron 83 fracciones que inc1uyen e1 1.3\ de 1as importacio

nes. Con 1o anterior se obtiene un tota1 negociado de 15.9\ 

en re1aci6n a 1a importaci6n de 1985. 

En e1 ejercicio de adhesi6n a1 GATT que se rea1iz6 -

en 1979, se ofreci& concesi6n en 30~ fracciones que represe~ 

taban e1 8.6\ de 1as importaciones de 1976 y 10.2\ de 1as e

fectuadas en 1985. (Ver cuadro No. 19 ). 

De 1as 373 fTacciones negociadas, ~nicamente 73 de-

e11as pertenecen a 1a Industria Química. Catorce de estas -

se enmarcan en e1 sector de 1a industria qu!mica básica, do

ce pertenecen a 1a petroqu!mica secundaria, diez y ocho son

de ia industria de ia ce1u1osa y e1 pape1 y veinte y nueve· -

caen dentro de una c1asificación genérica que podemos 11amar 

otros productos qu!micos. 

Como podemos apreciar, 1a industria de 1a celu1~ 

sa y pape1 fué 1a que más fracciones concesion~. esto se de

bid a que M~xico es deficitario en 1a materia prima para es

ta industria y 1os programas para 1a autosuficiencia se en-

cuentran aún muy incipientes. 

Las fracciones de 1a Industria Qu!mica que fue-

ron concesionadas s~n 1as siguientes: 
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RESUMEN DE MODIFICACIONES A LA TIGI ORIGINADAS POR LAS 
NEGOCIACIONES PARA INGRESAR AL GATT DURANTE 1986 
(MILES DI; DOL.l\J(J;:.;) 

CONCEPTO 

TOTAL DE FRACCIONES 
FRACCIONES NEGOCIADAS 
1. PROPUESTAS A LIBERAR 

a) De inmediato 1 

b) A tres años 
c) A cinco años 
d) A ocho años 

2. PROPUESTAS A CONTROLAR 
3. NEGOCIACION EN FUNCION DE LOS 

ARANCELES VIGENTES AL 29/IV/86 
a) Con arancel negociado mayor 
b) Con arancel negociado igual 
c) Con arancel negociado menor 
I {Mayor al arancel objetivo) 2 

II (Igual al arancel objetivo) 2 

IIICMenor al arancel objetivo) 2 

No. de 
f:racc. 

814 3 

373 
29 

3 

2 

7 

17 
3 

194 

127 
52 

(32) 

(19) 

e 1 > 

1ou.o 
4. 6 

0.3 
o.o 
o.o 
0.1 
0.2 
o.o 

2.4 

1. 5 

0.6 
(o. 4) 

(0.2) 

e o. o> 

Cu.tdrü No. 19 

VALOR DE IMPORTACIONES TOTALES 
1984 % 1985 'l; 

10089042 
1511598 

1110•~ 

o 
25t;4 

14731 
509 

28647 

912627 
557605 

41366 
(13200) 

(25125) 
( 3041) 

100.0 
15.0 

0.2 
o.o 
o.o 
0.1 
o.o 
o. 3 

9.0 

5.5 
0.4 

(0.1) 

(0.2) 
(o. o) 

11873673 100.0 
1888718 15.9 

1944 3 o. 2 
o o.o 

1887 o.o 
14787 0.1 

2769 o.o 
37956 0.3 

1221092 
608509 

59117 
23873 

30527 
4717 

10.3 
5. :i 

• (l., 5 

- o. 2 

0.3 

o.o 

1 Corresponde a tres fracciones que se crearán (EX-OUT) 
2 El. arancel objetivo se refiere al nivel que alcanzarán al concluir su proceso de des

gravaci6n el 31 de octubre de 1988. 
Fuente: Dierecci6n General de Aranceles, Subsecretaría de Comercio Exterior. 
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FRACCIONES NEGOCIADAS E!'i El, GA'.i'T 

l'RACC.T.ClN TEXTO 

INDUSTRIA Q!JIMICA BASICA 

2l'l13 A 007 

2820 A 001 

2820 A 002 

2820 A 004 

2828 A 005 

2842 A 004 

2842 A Cx>1 

3103 A 001 

3104 A 001 

3104 A 002 

3105 A 002 

3205 A 084 

3205 A 085 

31Í13 A 002 

SU1A 14 

Dimr.iclo de silicio o 
silicagel. 

Oxido de aluninio 
(a1uminia anhidra). 

Hidri5xido de aluminio 

HidrÓxido de aluminio 
grado fannacéutico. 

Oxioo de níquel. 

Carbonato de sodio. 

Carbonato de fierro. 

Abooos minerales o 
químicos fosfatados. 

Clonn:o de potasio. 

Sulfato de potasio. 

Fosfato dibásico de 
arronio. 

O:>lorantes dispersos. 

Colorantes básicos. 

Fundentes para sol~ 
dure.. 

(1) Fracción de nueva creación. 

Cuadro No. 20 

ARANCF.f ~-----
ACTUAL NF'C:OCrAI:O 

VALOR 

106 Dll.s. 

22.5 LIB 25 LIB 1 

O LIB Exento LIB 26 

10 LIB 30 LIB 5 

37 L!B 40 L!B O 

10 LIB 10 LIB 1 

22. 5 LIB t;O LIB 

40 LIB 

O LIB 10 LIB 

O LIB 20 L!B(5) 

O LIB 10 LIB 

O LIB 10 LIB 

37 LIB 40 LIB(3) 

37 LIB 40 LIB(3) 

22.5 LIB 25 LIB 

8 

41 

19 

10 

o 

o 

o 

Los núrre:ros entre paréntesis despuo!s del arancel negociado, representan 
el número de años en que se li~. 



FRACCIONES NEGOCIADAS EN EL GATT 

FR/..C:CIOl! TEXTO ARANCEL 
ACTUAL 

INDUSTP.IA F::::TRQOUIMICA SEOJNEl"IRIA 

2803 A 002 Negro de huno de romos. 22.5 LIB 25 !..IB 

2.304 A 032 Pentaeri tri "t:ol. 10 LIB 25 LlB(S) 

2914 A 001 Acioo !'6rmico. 10 LIB 40 LIB 

2911, r. C'09 Aci::lo acrílico. o LIB 40 LIB 

2311' _!_ 039 Acrilato de etilo. 37 LIE 25 LIB(S) 

2911' A 'J4Q Acrilatc de t.u"t:ilo. 37 LIB 40 LI!l 

2914 A 01'2 Metacrilato de :netilo. 22.5 LIB 40 LIS 

2914 A (x)l ?almitato de isobutilo. 25 LIB 

2923 A 083 P-aminofenol. 10 LIB 20 LIB 

2931 A ~=-:: Met:ior.i:o. '.) LIS 20 LIE(S) 

3902 B 011 ?olipropil.eno s/adici6n o LIB 25 LIB 
de negrc de hurrc . 

. i.002 B 002 Pclibutadieno. 37 LIB 40 LI2C5) 

Sv'W-. :!.2 

(1) Fracci6n de nueva creaci6n. 

VALOR 
106 DllS: 

3 

5 

1 

2 

1 

o 

o 

1 

11 

71. 

2 

tos números er.-:re paréntesis despues del ara.~cel negociado, ~presenl:an 
el núm~ de años en r;,ue se :ib-2.ra.ran. 



FRACCIONES NEGOCIADAS EN EL GATT 

FAACCION TEXTO ARANCEL VALOR 
ACTUAL NEl30CIADJ 1o6 mis. 

IN00STRIA DE LA CEUJLOSA Y PAPEL 

4701 A 001 Meoár.ioa de madera. o LPQ 10 LPQ 7 

4701 A 002 Al suJ.f ato cuand::> sea 10 LPO 10 LPQ 36 
madera. 

4701 A 006 AJ. suLfato excepto la 
fracci6'n 4701 A 002. 

10 LPQ 10 LPQ 24 

4701 A 007 Pastas quúnicas de o UB 10 Ll:B 7 
al.fa ce1W.osa. 

4701 A 008 Al sul.f ato cuando o !..PQ 10 !..?Q 18 
procedan de madera. ·:·;_: 

4702 A 002 Re=nocible corro o LPQ 10 LPQ 9 
destinaoos a la f~ 
oaci6n de per.i.odico. 

!T8C1-A 00:!. Pa~l blanco e/más de o a::>N EXC LPQ 1 
75\ de pasta mecánica 
de nadera. 

4801.A 002 Papel blanco e/menos o CON EXC LPQ o 
del 75\ de pasta meoá 
ni.ca de madera. -

480i A 003 Papel blanco e/más de1 o 
40% de pasta mecánica 

CON EXC LPQ 17 

de madera. 

480:1 A 999 IDs demas. o CON EXC LPQ 2 

4801 B 001 Bond o Ledger. 37 LIB 30(5) LIB .4 

4801 B 004 Para"ia impresi6n de o LIB EXC LIB 4 
billetes de banco. 

c 001 Krait. 37 LIB 30(3) LIB 5 

Dieléctriw cuyo espesor 10 LIB 20 LIB .1 
sea men:>r o igual a Q 
0.5 nm. 



FRACCIONES NEGOCIADAS EN EL GATT 

FRACCION TEXTO ARANCEL VALOR 
ACTUAL Nmoc1AOO 106 Dl.1s. 

1'801 D 002 Pare. soporte de 
pape1 c.arbén excepto 

37 LIB. 110 LIB 2 

11801 D OOI!. 

4801 F 001 l<raft excepto 11801 F OOI! 37 LIB 30(3) LIB 3 
y 008. 

4801 F OOI! l<raft a base de cel.u- 22.s LIB 110 LIB 4 
1osa semi bl.anqueada. 

4805 A 002 Acanal.aó:>, ondul.aó:> o 37 LIB 110 LIB o 
cornigad:> excepto 
11805 A 001. 

SUl1A 18 
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FRACCIONES NEGOCIADAS EN EL GATT 

FRACCION TE)fi'O ARANCEL VALOR 
ACTUAL NEX;OCIAOO 106 Dlls. 

CYl'ROS PROWCTOS QU]MIOOS 

1502 A 001 Selx>s (de las especies o CCN 20 LPQ 47 
ovinos, lx>birw::>s y capri 
nos). -

1503 A 001 Ol.eoestearina. 22.5 LIB 25 LIB o 

1505 A 001 Sui.ntina. 10 UB 20 LIB o 
2704 A 001 Coques y semio:x¡ues de o UB Exento LIB 17 

hul.l.a de l.ignito. 

2714 A 002 Cbque de petr6l.eo. o LIB 10 LIB 18 

2908 A 021 Guayaco l.. 10 LIB 20 LIB o 

·2908 B 004 Sul.f oguayacol.ato de 10 LIB 20 LIB o 
potasio. 

2925 A 006 N-meti.l.carbamato de o LIB 40 LIB 2 
naftilo • 

. 292S A cx> 1 Acic:D Metris6ico y 
metrisamina. 

2935 B 047 00-!:ll.etil. 0-3,5,5, tri- o LIB 40 LIB(5) 3 
el.oro 2-piridil.fos. 

2938 A 016 Vitamina A de acetato 10 LIB 25 LIB 1 
en forna de aceite. 

·· 2939 A 008 Otros esnógenos equinos 10 LIB 10 LIB o 
3005 A 002 Preparaci6n pare obtu- 22.5 LIB 25 LIB o 

raci6n dental., a base de 
recinas acr!lioas. 

3205 B 050 Preparaci6n a base de 37 LIB 40'LIB(3) o 
eter et!l.ico. 
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FRACCIONES NEGOCIADAS.EN EL GATT 

FRACCION TEXTO ARANCEL VALOR 
AcruAL NEGOCIAOO 106Dl.ls. 

3213 A '.l04 Tintas para impresi6n o ua 10 LIB 2 
de biUetes de banco. 

3301 A 019 Aciete esencial de 10 LIB 20 LIB o 
lavanda. 

3301 A 021 J\cei te esencia1 de 10 LIB 20 LIB o 
berga."OC>ta. 

3501 A 001 Casfilna. 10 LIB 10 LIB 14 

1819 A 020 Catalizac!ar para la 10 LIS 20 LIB o 
prepare.ción de sili_ 
eones. 

39C1 A 006 Películas, bandas o 10 LIB 25 LIB 18 
tiras de tereftalato. 

3902 c 025 Películ.as dieléctricas 10 LIB 25 LIB 2 
e.."1 l Cireccion~s. 

3903 c oos 'l\ibos corrugados de 10 LIB 20 LIB 8 
ce1ulosa regenerada. 

3903 c 006 De acetato de celul.osa 10 LIB 20 L!B 2 

3906 A 001 l'cicb algínico. 10 LIB 20 L!B o 
3906 A 002 Al.ginato de SOdio ~ 37 LIB 40 LIB o 
3906. A 005 Alginato de potasio. 10 LIB 25 LIB o 
3906 A 006 Alginato de propil.en- 10 LIB 25 LIB o 

glicol. 

3906 A Op7 Pol.isacliricb ató:idco 10 LIB 20 UB 1 
sucedáneo de plaslla. 

3906 A Cx>1 Alg.inatos de magnesio. 25 LIB 

StH\ 29 

!33 

: 
,;~·.:--: 



llI.E.I+. IECISION IE lA5 PARl'ES ~.6 

A continuaci6n reproduciremos e1 comunicado fina1 de 

·1as Partes Contratantes en re1aci6n con 1a so1icitud de1 Go.-.-. 

bien-o Hex:ican:> para su adhesi6n a1 Acuerdo Genera1. 

"Las Partes Contratantes. 
Habida cuenta de 1os resu1tados de 1as nego
ciaciones ce1ebradas para 1a adhesi6n de1 G~ 
bierno de México a1 Acuerdo Genera1 sobre A
rance1es Aduaneros y Comercio y habiendo -
preparado un protoco1o para esa adhesi6n, d~ 
ciden, en conformidad con e1 artícu1o XXXIII 
de1 Acuerdo Genera1, que e1 Gobierno de Héxi 
co puede adherirse a1 Acuerdo Genera1 en 1as 
condiciones enunciadas en e1 mencionado pro
toco1o." 

III.F. COMPARACION DEL PROTOCOLO DE 1979 Y 1986. 

En e1 ejercicio de adhesi6n a1 GATT que se real.iz~ -

·en 1979, se ofreci& concesi6n en 304 fracciones arance1arias 

que representaron e1 8.6\ de 1as importaciones de 1976 (afio

ba:se de 1a Ronda de Tokio) y 10.2\ de 1as efectuadas en 198~ 

De estas fracciones, 138 se negociaron bajo permiso de impo~ 

taci6n y 166 exentas de este permiso. En contraste, _1a neg2_ 

ciaci6n presente.concesion& 307 fracciones, que representan~ 

e1 15.9% de 1as importaciones de 1985. De estas fracciones-

todas quedarán 1ibres de1 permiso previo de importaci6n enun 

1apso no mayor a 8 años. 



Como comentario global a la actual negociaci6n se ~ 

de concluir que la negociaci6n de 1979 ofre~{a _mejores con

diciones tanto en los niveles arancelarios como en los pl.a.zos 

para la reducci6n de los mismos. En 1986 se negociaron 96 -

fracciones que también se habfan negociado en 1979. De esta; 

56 se negociaron ahora con arancel menor al negociado en1979 

11 con arancel igual y s6lo 28 con arancel superior. De las 

mismas 96 fracciones, 21 se ne~ociaron en 1986 libres de pe~ 

miso previo de importaci6n, en· tanto que en 1979 se hab{an

ofrecido sujetas a éste requisito. 

Las pocas ventajas del presente protocolo en compar~ 

ci6n con el elaborado en 1979, se reflejan más en la forma -

que en el contenido. Para el protocolo actual se cuid6 más-

la redacci6n y el apego a los lineamientos dictados por el C 

Presidente de la República, al contrario de lo ocurrido en 

1979, cuando la discusi6n pública se dió en base del acuerdo 

logrado. 

En el protocolo negociado por Mi?xico en esta oportu

nidad, como ya se mencionó, se incorpora un párrafo espec!fi 

co sobre recursos naturales y concretamente sobre energéticcs. 

Un párrafo similar no fué considerado en el protocolo de197~ 

La menci6n especial en el sentido de destacar la preeminencia 

de la soberanía nacional sobre sus recursos naturales y esp~ 

cíficamente sobre los energéticos, fué motivo de la especial 



atenci6n por parte de la Delegaci6n Mexicana que busc6 as! • 

acallar los temores m&s extendidos y públicos. Tambi~n el • 

sector agropecuario qued& protegido de una manera m&s clara• 

y definida en el actual protocolo. 

Es importante destacar que de manera espec~fica se 

incorpora en el actual protocolo la intenci6n de M~xico de ~ 

plicar su Plan Nacional de Desarrollo CPND) y sus Programas

Sectoriales, as! como de establecer los instrumentos necesa

rios para su ejecuci6n, incluidos los de carácter fiscal y -

financiero. 

Como conc1usi6n podemos decir que la negociaci6n y Ei. 

protocolo logrado en-1979 eran insuperables, difÍci1mente se 

volverían a lograr condiciones internas y externas tan propi 

cías para H€xico como en ese afio. Desafortunadamente no to

mamos esa oportunidad y ahora tuvimos que conformarnos con -

una negociaci6n un tanto más desfavorable. 

La sitüaci6n nacional de 1979, con una econom!apu-

jante y la reciente ronda de negociaciones, donde M~xico ha

bía participado, le habfan otorgado una situaci6n fuerte, -

donde a cambio da las 304 fracciones que M€xico ofrecía con

ce eionar por su ingreso, este recibía la concesi6n de 248 ~

fracciones de su interés particular, con un valor de 612 mi

llones de d6lares. 1 En la presente negociaci6n M€xico no o~ 

tiene ninguna concesión en contrapartida de las 373 otorgadaS. 
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...... 

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS NEGOCIACIONES EN EL GATT EN 1979 Y 1986. 
('MIU:S· DE DOl.ARl:S ) Cuadro No. 2 1 

CONCEPTO 

TOTAL DE FRACCIONES 
. Fracciones negociadas en 1986 

Fracciones negociadas en 1979 

Fracciones negociadas en 1986 que 
no se negociar<:>n <:n 1979 

a) Cbn aroncel. 1986 menor d 1979 

b) Con anmcel. 1986 igual. a 1979 

e) Cbn anmcel. 1986 11\3.Yor a 1979 

f'nilcciones negociadas Liberadas en 1986 
y contn:>ladas en 1979 

Ireccioncs negociadas controladas en 1986 
y liberadas en 1979 

Fnicciones negociadas o:mtroladas en 1986 
y en 1979 
Irecc;tones negociadas :Li.beraclas en 1986 
y en 1979 

No. de 
Fru=. 

8143 100.0 

373 11.ti 

3011 3. 7 

96 1.2 

56 o. 7 

11 0.1 

29 0.3 

21 0.3 

8 o .1 

18 0.2 

4 9 o. 6 

VAlllR DE IMPORl'ACIONES mTAU:S 

1984 ' 1985 

100890ll2 100.0 

1511598 15.0 

118ll248 11.7 

ll20092 4.2 

236894 2.3 

12785 0.1 

170413 1.7 

100029 1.0 

158 o.o 

157087 1.6 

162818 1.6 

11873673 

1888718 

1210546 

512921 

272935 

18910 

22107G 

188539 

772 

162376 

16123ll 

100.0 

15.9 

10.2 

4.3 

2.3 

0.2 

1.9 

1.6 

o.o 

1.4 

·1. 3 

~ :Fuent~ SECOFI, Subsecretaría de Comercio Exterior. Dirección Genera1 de Arance1es 



IV. 

IV.A. 

EFECTOS DE LA INCORPORACION DE HEXICO AL GATT 
EN LA INDUSTRIA QUIMICA.~O 

PANORAMA GENERAL. 

Las medidas y pol.íticas adoptadas o anunciadas a l.o

l.argo de l.a presente administraci6n, tendientes a una mayor

liberalidad y apertura econ6mica, todas el.las consistentes -

con los principios del. Acuerdo General., presentan impl.icaci~ 

nes y retos de gran trascendencia para el. sistema econ6mico

en su conjunto y como cwisecuencia, para la Industria Quím~ 

ca como parte integrante del mismo. 

Los riesgos inherentes al. proceso, así como los ben~ 

ficios que de él se deriven, tendrán repercusiones en todos-

l.os sectores de nuestra economía. Por lo tanto, los retos ~ 

que· se deberán afrontar y l.os compromisos a contraer, i.nvol.!!.. 

eran de l.a misma forma a todos los componentes de l.a economta.· 

Antes de centrarnos en el. sector químico, tenemos que 

dejar sentado perfectamente, que es la totalidad del . país l.a · ''·' 

que se encuentra en un proceso de cambio y modernizaci6n, es 

el. país en su conjunto el que se ha adherido al esquema de -. 
negociaciones comercial.es multilaterales GATT. 

El principal. reto al que se enfrenta actual.mente la

total.idad de los sectores econ6micos, es l.a dinámica de los-
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acontecimientos, de los cambios. Se tiene que desarrollar -

una capacidad pro-activa dejando de un lado, .la .hasta ahora-

utilizada reactividad. Los cambios actuales son tantos y tan 

rápidos, que si la industria pretende cambiar cuando la obli 

gue la inhercia económica, no podrá integrarse a los nuevos

modelos de desarrollo. 

Desde un punto de vista general, si bien los planes

Y políticas de carácter global establecen rutas y ob_jetivos

más o menos claros, no puede decirse lo misreo cuando decend~ 

mes a niveles de rama industrial o productiva. 

En materia de política arancelaria, la protección d~ 

be ser considerada como un instrumento de fomento industrial 

y no como un objetivo, cuyo avance se mida exclusivamente en 

función del número de fraccio~~s 1ib~radas o la reducción al 

canzada en los niveles arancelarios promedio. Es innegable

la .necesidad de la apertura comercial para fomentar la efi-

ciencia en el área productiva nacional y tampoco se puede de~ 

conocer la vinculación entre; las políticas de protección, -

las ·negociaciones de caricter financiero internacional y las 

negociaciones comerciales multilaterales. Sin embargo, ·:resUl 

ta muy peligroso sustentar el cambio estructural tfnióamente-

en la política arancelaria. 

eficiencia por decreto. 

Esto equivaldría a buscar una -
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La Industria Química ha insistido reiteradamente que se --· 

analicen las características individua1es de cada producto y 

mercado. La variedad y heterogeneidad del sector químico no 

acepta reglas de carácter general.· Definida como industria

prioritaria, la Química, requiere de1 diseño e implementacim 

de programas de fomento por rama. El programa de.fomento de 

la industria petroquímica se encuentra en un estado avanzado 

de.elaboraci6n y se espera su publicaci6n en corto tiempo. 

Sin embargo, no puede disminuirse la importancia de

un gran número de producciones químicas, entre las que dest~ 

can las especialidades químicas y los productos de al ta tec- .. 

no1ogía, que no tienen cabida en el citado programa y que r~ 

quieren de políticas.específicas de promoci6n. 

Las tasas de arancel actuales para les productos quf 

micos se ubican en 37.5\ y 22.S\ para productos elaborados -

en el país y en 10\ o O\ para los que no se fabrican nac:i>na~ 

mente. 

Por otra parte y muy importante, es que se :reconoz:ia 

que el comercio internacional y particularmente el de los -

productos químicos, se realiza sobre bases de costo margina~ 

esto es, práctic~ente a costos variables más una pequefia --

contribuci6n a costos fijos. Lo anterior se torna especial-

mente crítico en épocas de recesi6n y en condiciones de sol:re 

capacidad instalada, como son las actuales. 



Adicional.mente. al. discutir l.a estructura de protec

ci6n a ].o largo de cadenas de derivados, las autoridades han

establecido como criterio, prácticamente inamovible. el de o

torgar mayor protecci6n en la medida en que se avanza hacia -

productos final.es. Esto tiene como consecuencia que los pro

ductos químicos, usualmente situados al inicio de las cadena~ 

no· puedan aspirar a l.os niveles altos de protecci6n y es una

interpretaci6n inexacta al creer que de este· modo se protege-

el valor agregado. Res u l. ta ser, sin embargo, que la Industria 

Química es altamente intensiva en capital. y que, por lo tanto, 

1a incidencia de 1os costos vinculados al. mismo tienen una a~ 

ta significáci6n. Esta incidencia va disminuyendo conforme -

se avanza en la cadena de integraci6n. 

Lo anterior evidencia que es en los productos qu!mi

cos, donde mayor proporci6n de marginalidad se da,_ l.os que d~· 

beY.S::ári estar sujetos a.niveles de protección más al.tos que 

s_us productos derivados. 

Con 1a desaparici6n anunciada de los precios oficia-

. ].es para diciembre de 1987, las fracciones químicas que se e~ 

con traban pro~egidas mediante este mecanismo, de l.as pr~ctX.as· 

desl.eal.es, se verán privadas de esta protecci6n y tendrán que 

enfrentarse a probl.emas de consideraci6n, entre estas, podema1 

mencionar: aceite naftál.ico, recina termopl.ástica, al.canos,-

al.quenos, al.quinos, parafina, el.oro, argon, ox!geno, ácidos -

. 141 



sulfon!tricos • ácido orto fosfórico, ácido fluorhídrico, dió·

·XÍ.do de carbono, dióxico de silicio, ácido ars~nico, anh~dr.iio 

ars,nico, hidr6xido de magnesio, hidróxido cúprico, fluoros~ 

l.icatos, cl.oruro de amonio, clorato d.e potasio• sulfato de -

amonio, bicarbonato de amonio, carbonato de sodio, bicarbon~ 

to de sodio·, carburo de calcio, di.cloro-benceno, etil-exanoi. 

eter, acetato de vinilo, ácido tereftálico, etc. 

El instrumento establecido para atacar el probl.ema -

de las prácticas desleales de comercio "dumping", mediante -

la aplicación de tasas impositivas compensatorias, fu~ publ~ 

cado el 13 de enero de 1986; como parte de la Ley Reglament~ 

ria en Materia de Comercio Exterior. 

De acuerdo con este ordenamiento, la parte afectada, 

en este caso el fabricante nacional, puede solicitar la in-

tervención de . las auto:t>idades mediante la presentación de. -

ciertos elementos de información que demuestren que una dete;:_ 

minada illl portaci6n le ha causado· un daño grave. 

Independientemente de que, en todo caso, la aplica-

ción de la mencionada tasa compensatoria será a posteriori, a

la fecha no existen los elementos de reglamentación y proce~· 

di.miento que permitan poner en práctica el mecanismo. Por -· 

otra pa:t>te, es necesario desarrollar una infraestructura de

informaci6n veraz y oportuna al al.canee de la industria nacional.. 
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Las tan mentadas ventajas comparativas de que se ha 

bla cuando nos referimos a la industria nacional, se ~es~~-· 

irien a la mano de obra barata y a los recursos natural.es. !f 
tilizar la mano de obra como ventaja comparativa por un pa

!s, lo único que hace es evidenciar el. incipiente grado·.~e 

clesarrol.lo alcanzado. (Ver cuadro No. 21 ). 

Si lo anterior es válido, grandes esfuerzos deberán 

de réalizarse para modificar esa situaci6n, o al. menos no -

plantearl.a como una estrategia de desarrollo a l.argo plazo. 

En consecuencia, nos quedan los recursos naturales como la 

única ventaja comparativa real. En materia de recursos. na

turales, otros países cuentan con alta tecnología, conoci~ 

. ento.s y recursos econ6micos que optimizan su utilizaci6n y

los preservan. En México, el beneficio de tenerl.os no se-'-

aprovecha o no se transmite a lo largo de la. cadena produc

tiva. Uno de los mejores ejempl.os lo encontramos al. ·tener-· 

· .. que evaluar el costo de transferencia· que se de· al. pasar de 

la petroqu!micab&sica, controlada exclusivamente por el. G~ 

bierno, a l.a petroquimica secundaria, de participacic$'n púbJ!. 

ca. En el campo del.os minerales, M~~ico es uno•de.l.os plia 

cipal.es exportadores de azufre. Sin embargo, el azufre que 

se abastece loca~ente es de calidad inferior al. que se ex

porta y el. precio del. mismo se encuentra indizado al de lai 

precios internacionales. 
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REMUNERACION MEDIA ANUAL DE LA INDUSTRIA QUIM:tCA 
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD 1980-1984 
(PESOS !:9R .l\SALABlAIO •• ) _ , Cuadro No.2Z 

RA"IA DE ACTIVIDAD 1980 1981 1982 1983 1984 

DmJS'l'RIA QUIMICA 189 279 250 096 382 438 590 063 921 143 

P'El'ROQUIMICA BASICA 275 604 376 756 528 760 679 508 1071 19ll 

QUIMICA BASICA 216 784 281 880 439 837 704 890 1114 846 

A1!000S y FERl'ILIZANrES 234 691 275 165 438 342 605 349 876 540 

RESINAS Sim'El'I:CA5 Y 219 325 295 126 447 501 683 305 1051 034 
FIBRAS ARl'IFICIALES 

PF.OtuCTOS FARMACEtmCXlS 195 810 267 082 412 109 637 944 977 970 

JftllONES Y COSME:rIO'.lS 183 177 246 146 346 027 548 653 891 140 

OTROS PROO.ICTOS QUD-'l:COS 166 698 21:!. 731 337 529 531 557 842 630 

PROrucros DE HULE '226 889 310 272 480 892 744 486 1157 465 
ARI'ICUl.DS DE PLJ\STIO'.l 118 724 145 673 229 581 376 282 596 409 

ES'l'Rl.O'lJRA PORCENruAL IÉL PERSONAL OCUPAOO m1UNERAIXl 
DE LA INOOSTRIA QUIMICA, Sffit.JN RAMA DE. ACl'IV:ttlAD 1980-1984 Cuadro No. 23 

·•RAMA DE AC'l'IVIlW) 1980 1981 1982 1983 1984 

INilJSTR:tA QIJIMICA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

PCI'ROQUIMICA BA.SICA 5.7 6.6 7,5 8.4 0.1 

QUlMICA.BASICA 7.0 6.9 6.6 6.8 6.7 
ABONOS Y FERrILI1.ANI'ES 3.9 3.8 11.3 11.5 5.0 
ltESINAS SINI'El'ICA5.Y 11.3 10.7 10.0 10.7 10.9 
FIBRAS ARTIFICIAUS 
fR)nJCl'OS F.ARHACEl1l'ICOS .·1s.2 16.8 16.5 16.3 15.9 :~ 

JAl!Otm> y CX>SHETICOS 10.5 10.3 10.4 10.ll 10.3 
orros PROru::TOS ~cos 111.0 114.ll 14.1 13.8 13.9 
PROilJCTOS l:E HULE 11.6 11.4 11.2 11.1 11.2 
Al'T!CULOS DE ~CO 19.0 19-1 

'· 
19.3 18.0 18.0 

Fuente;: DlSTI'n!l'O NACIONAL DE ESTADIS'rICA GEOGRAFIA E INFO~TICA SPP • 
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Ahora bien, para convertirnos en productores efici

entes y competitivos, se requiere contar con se~vicios e iE 

fráes.tructura confiables y eficientes. No es posible ser -

un exportador permanente y confiable si no se cuenta con u

na infraestructura en carreteras, ferrocarriles, puertos,-

transportes marítimos, tel.ecomunicaciones, suministro eléc

trico y otros servicios, que correspondan en la misma medi

da a las exigencias que el objetivo impone. 

Estos son retos que no podemos evadir, son oportuni 

dades que no podemos dejar pasar y que exigen creatividad y 

ce>rnpromiso por parte tanto del sector industrial como del ·

, s·ector pGblico. 

IV.B. RIESGOS Y O?OP.Tm1IDADES. 

Como punto central y marco de referencia para ei·'a

ná'.lisis del. presente capítulo, diremos que es la·l'!egociaciÓl 

y.sus resultados l.os que determinan la participaci6n de un

_.país en el. seno del GATT, así como l.os compromisos e impli

caciones de la misma. 

El GATT es un acuerdo al que se ingresa negociando, 

por lo que l.os compromisos que México haya contraido ante -

dicho acuerdo, serán de la magnitud que los negociadores h~ 

yan considerado no perjudiciales para la econom_ía nacional. 
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Recordemos que el grado de avance alcanzado por el

Gobierno en el proceso de liberaci6n a las importaciones, 

con anterioridad a la negociaciBn con los países miembros 

del GATT, resto, s!n duda alguna, grados de libertad en la

citada negociación. Basta comparar los resultados de esta-

, negociación con la previa de 1979 para confirmar lo anterior. 

En esencia, al adherirse México al GATT, se establ~ 

ce el compromiso de consolidar el arancel máximo para toda~ 

la TIGI en 50\; excepción hecha de las 373 fracciones nego

ciadas. En estos casos se consolida un nivel arancelario.

prácticamente igual al vigente en abril de 1986. 

Al reconocerse la necesidad de establecer políticas 

de promoción en aquellos sectores determinados como priori

tarios, el Gobierno podrá otorgar una protección arancelar:!_ 

a adicional de un 50% sobre el .arancel vigente. Esta polí7 

.ti:ca no podrá ir más alla de 1994. 

Simultáneamente, México estableció el compromiso de 

suscribir los Códigos de Conducta sobre Licencias de Impor

. tación, Valoración Aduanera, Antidumping y Normas Tf!cnicas, 

a los seis meses de formalizada su adhesión al GATT (o sea

a más tardar en febrero de 1987). 

Durante las negociaciones bilaterales para conformcr 
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1a 1ista de concesiones que Héxi:co ofrecería por su incorP2_ 

raci6n al Acuerdo General, fueron solicitadas un tota1 de -

141 fracciones químicas. A1 cabo de 1a negociaci6ri, _se oto!:, 

garon en concesi6n 74 fracciones, representando e1 19\ de -

1as 373 fracciones concesionadas por México. Estas 74 fra~ 

ciones tuvieron importaciones en 1985, por un tota1 de 487-

millones de d61ares que significan el 25.8\ de 1as importa

ciones tota1es de 1as fracciones negociadas. 

La TIGI cuenta actualmente con B,143 fracciones y

habiéndose negociado 373, estas representan el 4.6\ de1 to

tal y el 14\ de las importaciones totaJ.es de 1985, que as.-

cendieron a 13,460 millones de dólares. 

Los sectores químicos que tuvieron una mayor inci-

dencia en las negociaciones de adhesi6n a1 GATT son: e1 de

c.e1u1osa y papel con 18 fr;>acciones, cuyo va1or de importa:-

ción en 1985 ascendió a 144 mi11ones de dólares; seguido por

e1.de química básica con 14 fracciones con un valor de im-

portaci6n de 115 mil1ones de dó1ares y el de petroqu!mica~ 

secundaria con 12 fracciones que representan un. va1or de im-

portaci6n de 97 mi1lones de dólares. 

En términos generales, los niveles arancelarios, p~ 

ra todas las ·fracciones del sector químico concesionadas 

fluctuaron entre 20\ y 40% para productos de fabricaci6n n~ 
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cionai, mientras que para aquellos productos que actualmente 

se importan por no existir oferta nacional, se negociaron a~ 

ranceles entre O\ y 10\. 

En el caso particular del sector qufmico-farmac@uti.co 

no se negociaron productos en apego a los lineamientos del -

programa integral de desarrollo para ese sector. Asimismo,

se establecieron salvaguardias en el protocolo de adhesi6ri -

en lasque se estipula que las Partes Contratantes del Acuer

do General están concientes de la intenci6n de M~xico de a-

plicar su PND y sus Programan Sectoriales, así como de esta

blecer los instrumentos necesarios para su ejecuci6n. 

A continuaci6n se reseñan algunos aspectos relevart:es 

que se desprenden de un a~~lisis m.!s particular en cada una-

~e las ~a~a~ de la !nd~:triu Qu!mica. 

IV.B.1. INDUSTRIA QUIMICA BASICA. 

La Industria Química Básica, que comprende fundamen

talmente a los productos químicos inorgánicos, fertilizantes 

fosfatados y potásicos, pigmentos y colorantes y gases indu~ 

triales, ha presentado en los Últimos años saldos deficita-

rios en su balanza comercial. Para 1985, ~ste ascendi6 a --

133 millones de d6lares, producto de importaciones ~or 257 -

millones y exportaciones por 124. 
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t.oa principales.productos de iaportaci6n lo constit!!. 

yen loa fertilizantes fosfatados y pot•sicos. que repr48•ntan 

.. •1 '*1\ de las í.mportacie>n•• de esa r-, seguido de sale• y

ba••• inorg&nicas y sus 6xidos, que en conjunto representan

el" 30\ de las iaportacionea. 

Por su plU'te, los principales productoa de exporta~

_ ci6n .en esta raaa·son: e1 &cido f1uorh1drico, e1 sulfato de,-. 

•odio, ~xidoa de ~inc y ploao y otros de menor importancia -

re1ati.va. 

Si coaparamos las importac_iones de las :1.14 fracciones 

~iadAaa (115 ail1ones de d61area> con 1aa de1 tota1 de la 
', ~' ;, . 

:;... ..- (257 ai1lonea dtr d61ares>;. observamos que 1a proporci6n 

&':': n•cociad& es &U9lllllente alta. ya que representa e1 '*5\. Sin-
i~~·~:~i ~. 
"'":'.':::< ~rgo • al comparar los productos. negociados con los produg_ 
~~if.:.::: '. 

if ~'. . :::.::::::~: :a:::::::::::e Yi::u:1 
f:::::t::.::::r:: == 

IW; · ' · c;ona.id•-J:Óon productos . en donde Mfxico no tiene ventajas co'm. 

;.,.-~:pia.,.ti:vaa ni .oferta suficiente para sustituir. dichas import~ 

.:~i()riea. Pa.-a aquellos productos en donde actual.aente la' -

oferta_. interna ea insuficiente pero que podr!a existir l.a. P2., 
.·.' 

aÍbi1idad de inc~entarla, como es el caso del carbonato de' 

sodi.o._.se pactaron aranceles que dan una protecci6n adecuada. 

La negociací6n realizada en este sector responde a -



necesidades de complementariedad de acuerdo a loa requeri--~ 

mientos actuales del pafs y se considera que ~o pone en rie~ 

go a la planta industrial. Sin embargo. debemos reconocer -

que dado que algunos de estos productos no se fabricanactua!. 

mente en el pa!s y se negociaron con tasas relativaaente ba

jas de protecci6n 0 como es el caso del sulfato de pot,sio 0 -

en caso de que en el futuro se presentara algGn proyecto pa- . 

ra este producto o algunos otros y se requiriera una .. yor

protecci6n a la que se negoci6 0 est4 contemplada la posibili 

dad de renegociar los niveles de protecci6n requeridos a cll!! 

bio de ceder al Acuerdo otros productos. 

IV.B.2. INDUSTRIA PETROQUIMICA SECUNDARIA. 

De acuerdo con lo e=tablecido en la ley reglmnenta-

ria del- artículo 27 constitucional en el ramo del pe~leo~

en. materia pet:roquhiica qued6 definida como petroqufaica b&

sica el campo de acci6n reservado exclusivamente a la Nacidn 

y COlllQ .. pet:l'O<lu!mica S!llcundaria los campos en que pueden ope...; 

rar indistintamente la Naci6n • los particul.it.res. o las socie.., 

dades de particulares que tengan una mayor!a de capital mex! 

cano. Sobre la base de la clasificaci6n antes mencionada. -

la industria petroqu!mica secundaria en conjunto ha regist:r~ 

do saldos-positivos en su balanza comercial durante Íos Glti 

aos tres aftos. En el afio de 1985 0 este fu~ de 162 m.illones

de d6lares 0 con impartaciones por 298 millones y exportacio-
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nes de 460 mil.l.ones, 

Los productos de importaci6n m!s importantes en este 

sector son: metionina, epsil.on caprol.actama, tol.uendiamina.~ 

resinas ABS, pentaeritritol., especial.idades de c1oruro de -

·JX>l.iviníl.o, especia1idades de negro de humo, po1ibutadieno Y

hul.e buti1o, que suman en g1obal. 4 8. 6 mi1l.ones de d61.area. y 

representan el. 16.3\ de Ías importaciones total.es de l.a pe~

_troquímica secundaria en 1985. 

En lo que se refiere a exportaci6n, las más relevan

tes en esta rama son l.as de: ácido tereftál.ico, dimeti1 teref 

tal.ato, cl.oruro de pol.ivinil.o, negro de húmo de hornos, hul.e 

SBR, acetato de vinil.o, ácido ac~tico y resinas poliester .• -

entre otros. 

Comparativamente l.as 12 fracciones negociadas, c¡ue-'

representaron importaciones por 97 mil.l.ones de d6l.ares en --

1985, considerando al. pol.ipropileno como producto de1 sector 

secundario, representaron el. 26.3\ de1 tota1 importado en -

esa rama. E1imin4ndose el. pol.ipropÍl.eno de esta clasifiaci6n 

l.·a. proporci6n de· productos negociados representa tan s6lo el. 

8.7\. 

De l.a comparaci8n de l.os productos negociados con -~ 

l.os productos importados, se observa que existe congruencia

en la negociaci6n de l.a metionina, pentaeritritol y el pol.i-
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propileno sin adici~n de negro de humo, estos productos que

representan las mayores importaciones de esta rama, caracte

rística de que se importan tradicionalmente, porque la pro-

ducción local no cubre las necesidades de la demanda interna 

o bien porque no se fabrican en el país. 

Al analizar los productos petroquímicos negociados,

puede concluirse que no se negociaron productos críticos en

relaci6n a sus volwnenes de importación, ni altamente sensi

bles en cuanto a su producción nacional. Por otra parte, -

los niveles de protección negociados, en el rango de 20\ a -

tt0!5 proporcionan niveles de protección adscuados para la 

planta ;,\acional. 

En este ramo, debido a su carác·ter prioritario, exi~ 

T.e en ?royectos el Programa Integral de Desarrollo para la 

Industria Petroqu!mica, en el cual se establecen con mayor 

precisión las bases para el fomento de esta industria, incl~ 

yendo las políticas aplicables a este sector industrial y que 

constituirán la base para negociaciones futuras. 

IV.B.3. INDUSTRIA DE LA CELULOSA Y EL PAPEL. 

El sector de la celulosa y el papel, que comprende a 

los diferentes, tipos de materiales fibrosos, celulosa química 

al sulfato y al sulfito, alfa celulosa, fibra secundaria y -
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todos los tipos de papel, ha mostrado durante los Gltimos -~ 

años un dAficit creciente en su balanza comercial, En ~985, 

el valor de las importaciones de este sector f~A de 28~ iai~

llones de d~lares, mientras que las exportaciones represent~ 

ron apenas 45 millones, por lo que el d4ficit ascendi6 a 239 

millones de d6lares. 

Por lo que respecta al material celul6sico, los pro

ductos que contribuyen con el mayor valor en las importacio

nes, son los desperdicios de papel y cart6n, las pastas quí

micas de alto contenido de alfa celulosa, las celulosas quí

micas de madera, que en conjunto representan el 63% de las -

importaciones del sector. Por lo que se refiere a los dife

rentes tipos de papel., el papel peri6dico, el Kraft, el.Bond, 

diversos tipos de papel o cart6n recubierto. y el Couche., --

entre otros, representan el 20% del total de.las: importacio

nes ·del sector. 

Las exportaciones se han logrado b!sicamente apartir 

de 1983 y responden tanto a un menor dinami.smo en el creci

miento. de la d~manda interna, como a un esfuerzo del sector

por allegarse las divisas para imp.ortar el material celuids!_ 

co faltante en el país. Los productos que constituyen el ma

yor valor de exportaci6n en el area del papel son: los· pap~·. 

les acanalados y otros tipos de papeles y cartones corruga

dos y estucados y papel higiénico que en su conjunto aporten. 

el 61\ de las exportaciones. 



Tomando en cuenta el total de las importaciones de-

productos de celulosa y papel que en 1985 ascendieron a 284-

miilones de dólares, las 18 fracciones negociadas en este -

sector, que representan importaciones por 140 millones, sig

nifican el 49.2%. 

Comparando los productos negociados con los productos 

importados tradicionalmente , se aprecia coherencia en los -

resultados de la negociaci6n, ya que esencialmente se acept6 

consoiidar en las negociaciones, productos en donde M~xico -

no tiene oferta suficiente ni en el corto, ni en el mediano-

plazo. Sin embargo, en cs'te sector se es-r:án fincando bases-

cambio estructural para aprovechar el alto potencial madere

ro que actualmente se está sub-utilizando, de manera que me

diante el programa integral de desarrollo que proximamente 

se publicará, se logre en el largo plazo la autosuficiencia 

en celulosa química de madera. 

Para el caso de pastas y celulosa, así como para fi~ 

bra secundaria, productos en los que existe insuficiente o-

·ferta o. falta de disponibilidad, pero en los que es necesario 

proteger adecuadamente la planta productiva actual, base pa:ra 

posteriores desarrollos del sector, se pactaro~permisos pr~ 

vios, cuotas de importación y aranceles de 10%, con lo que -

se complementara la oferta interna, sin encarecerla. En el-

caso de papel prensa se pactaron cuotas de importaci6n y ex-
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cenci6n de Ülpuestos de ;i:lnpQX'tiilO#JJh J'ara J.OS 01;:rQ{> "tfyos -

de pape:J.. 0 como el.. Kra.f"t, e1 Bond, e1· d;iel.Actr;i:co y otr0s, .se 

acordaron arancel.es adecuados e ±nc1uso se 1ograron de 3 a 5 

afios para iniciar su vigencia. 

Se puede conc1uir que 1a negociacidn 11evada a cabo

en este sector es adecuada a 1a proob1em4tica actual. del. mis

mo, toda vez que existe una apreciab1e déficit de material. 

ce1uÚ5sico. Los nivel.es de arancel. y el. empleo de cuotas, 

elimina el. riesgo de afectación a 1a p1anta productiva. Es~ 

necesario, sin embargo, visual.izar que este sector debe efe~. 

tuar cambios de fondo en materia de autosuficiencia mediante 

e·l deátrabamiento de cue11os de bote11a en 1a cadena produc

.t.iv~ bosque-madera-oe-1u1osa. por 1o que en el. 1argo plazo, -

se planea la imp1ementaci6n de proyectos de ce1ulosa qu!mica 

de madera que abatir!n gradual.mente el. déficit y redundar.in-

·.en .. la con::ccución d~ la autosuficiencia. Por 1o anterior, -

en el futuro se pretende mantener f1exibles 1as condiciones

pactadas. para este sector. requiri«!ndose su adecuaci6n-.segGn 

1os avances que se vayan.alcanzando. En este caso est4 con-. 

aiderada 1a posibi1idad de renegociar las protécciones:actu~ 

1.e·s mediante compensaciones con otras fracciones que se· con

sideren de menor prioridad. 

IV.B.~. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS. 

Existe otro grupo de productos químicos negociados -
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en el GATT, que por su or~gen y dest~no caen fuera de los 

sectores bien identificados de las ±ndustrias.an~eriores, 

Son productos destinados a la oleoqu!mica, carboqu!mica, fa~ 

·macéutica, agroqu1mica y algunas manufacturas ligadas a la -

industria qu~mica. 

Este grupo está integrado por 29 fracciones arancel~ 

rias cuyas importaciones en 1985, fueron de 135 millones de 

dólares, Representan en número el 39.4% de todos los quími

cos negociados y el 27.7% en valor de sus importaciones. -

Comparativamente con el total de fracciones negociadas (373-

fracciones con V'3.lor importado de 1889 millones de dólares -

en 1985), estos productos representan 7.5\ en número y 7.1\

en valor importado. 

Resaltan por su importancia como materias primas en

que somos deficitarios, los sebos (de bovino, ovino y ca¡:rino) 

coques y semicoques de hulla, lignito y turba; coque de pe-

t~leo; caseina; películas, bandas y tiras de tereftalado de 

polietileno; vitamina A acetato en forma de aceite; polisac! 

rido at~xico, sucéd4neo del plasma (Dextran) y otros produc

tos cuyas compras al extranjero son m!nimas, OJno se indicd, -

estos pEUductos o ID se fabrican localmente, o se importan pani cubrir -

d4ficits nacionales, por lo que se estima que su negociaci& ID .:implioa

n:ingt'.ln riesgo y por el oontrorio facilita su oanpra externa yá que a to

cbs ellos se les gre.v6 cxm un ad-valorein de 0% a 10\,. 

Las observaciones anteriores nos llevan a concluir -

166 



que bajo cas condiciones ~ctuales, la entrada de M~xico a1 -

GATT y las negociaciones realizadas, no se preven efectos n~ 

gativos en 1a Industria Química a corto plazo, ni se compro-

mete su futuro desarrollo. Sin embargo, en caso de que por-

alguna razón, llegase a presentarse algún prejuicio, deriva

do de un incremento en las importaciones, existen cláusulas 

de salvaguardias que permitir'n suspender total o parcialme!l 

te la obligaci6n contraída con respecto a un determinado pr~ 

dueto el tiempo necesario para prevenir o reparar el daño;

º bien, retirar o modificar la concesión. 

Cabe señalar que las negociaciones sobre aranceles -

se realizaron tomando como base el nivel máximo del proceso

de desgravación, el cual ya se ha iniciado, lo que significá 

que en todos los casos, los aranceles negociados nos per!I'it~ 

rán, en caso de ser necesario, ciertas rectificaciones sin-

co~pensación alguna. Además, el protocolo firmado permite 

la utilización de aranceles hasta de 50% para la totalidad 

de la tarifa y para el caso de los 9 sectores objeto de pr~ 

gramas sectoriales señalados en el PRONAFICE (productos pet~ 

químicos, electr6nica, textil, calzado, bienes de capital, .

papel y pulpa, productos alimenticio_s, hierro y acero y ele~ 

trodomésticos), una sobretasa hasta de 50% por un plazo has

ta de 8 años a partir de la vigencia del protocolo. 

En resumen, la entrada de México al GATT permitirá -

contar con un marco más adecuado y condiciones más favorables 
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para lograr el objetivo que se ha propuesto de incrementar 

significativamente nuestras exportaciones de manufacturas. 

Sin embargo, la existencia de un marco favorable no

significa una garantía de que se cumpla el objetivo marcado, 

es aquí donde las políticas internas y la participación de -

cada industria en lo particular, lograrán que se vuelva más

eficiente y competitiva la planta industrial nacional. 

México tiene la capacidad para convertirse en un país 

exportador. Sin embargo, esto no podrá lograrse de la noche 

a la maftana, requiere de tiempo, requiere de políticas esta

bles y predecibles; no sexenales y esto nos lo dará nuestra 

participacion en el GATT. 

México ha sido capaz de desarrollar en los últimos 4 O 

años una base industrial amplia y diversificada, ahora es el 

momento de trabajar en el logro de darle competitividad a e~ 

ta industria. El industrial tiene capacidad y recursos para 

determinar e incorporar los cambios tecnológicos que los pr~ 

cesos requieran; asimismo, cuenta con la capacidad y elemen

tos para buscar el acceso de sus productos en los nuevos me~ 

cados.internacionales. Ahora, lo que tiene que surgir .es la 

acción y no la espera para reaccionar cuando la presión sea

ya inaguantable. 
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Un problema fundamental que tenemos que resolver a -

la brevedad posible, es el de la inflaci6n, ya que este el~ 

mento erosiona nuestra competitividad y puede nulificar los

esfuerzos internos que se realizan para acceder a los merca

dos en el exterior. Este problema ha originado que los cos

tos de financiamiento se eleven desproporcionadamente, cons

tituyéndose, en este momento, en el principal factor de cos-

to de nuestra producci6n. Esta situaci6n ha provocado espe-

culaci6n y que el industrial esté más preocupado por resol-.

ver su problema financiero que el de productividad y compet~ 

tividad interna. Si no salimos de este círculo vicioso ráp~ 

damente, difícilmente podremos oztener los resultados quenas 

proponemos. 

La decisi6n de ingreso al GATT y las condiciones de

ingreso negociadas aparecen en principio favorables y con-

gr.uentes con nuestros objetivos de política econCSmica e in-

dustrial de que las exportaciones de manufacturas tengan un

papel de mayor significaci6n en el desarrollo dé la economía 

y constituyan un factor de impul.so para su crecimiento. 

El. objetivo de lograr un incremento en nuestras ex-

portaciones constituye una responsabilidad conjunta entre el.

Gobierno y la industria, y pondrd a prueba la capacidad de-

estos sectores para comunicarse y trabajar coordinadamente -

en la definici6n de estrategias y acciones que conduzcan a 1a consecuci6n 

de este pn:>p6sito. 
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v. CONCLUSIONES. 

Concebido en sus inicios como un simple acuerdo c~ 

mercial, el GATT se ha convertido en una verdadera organi

zaci6n internacional y en el único instrumento jurídico --

p.ara la regu;taci6n del comercio mundial. Este acuerdo si~ 

ve de marco para la cooperación comercial entre sus estados 

miembros, la concretaci6n de acuerdos comerciales y para -

la soluci6n de controversias. Los principios· que rigen su 

actuaci6n son los de: reciprocidad y mutuas ventajas, re-

ducci6n.de aranceles y barreras comerciales y la elimina--

-=ión .-!el trato ".ie~crir..ina-tcrio en rr.a'te~ia del corr..ercio i:n-

ternacional. 

Cabe subrayar que con sus 91 miembros· definitivos, 

2 provisionales y 31 ex-colonias que aplican de facto el 

Acuerdo. General, más del 90\ del comercio internacional 

queda regido por este acuerdo, por lo que el no estar den

tro. del GATT convierte a un país en excepci6n dentro del. -

concenso internacional. 

Las políticas comerciales seguidas por el Gobierno· 

de México a lo·l.argo del último lustro obligaron al· mante

nimiento de un distinto grado de acercamiento con el GATT. 

La política de sustituci6n de importaciones favorecí&' el -

desarrollo y diversificaci6n de la planta industrial nací~ 
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na1 mediante una protecci6n tota1 contra 1a competencia e~ 

terna. Desgraciadamente esta economía tipo "invernadero"-

se pro1ong~ más tiempo de1 que hubiera sido conveniente, e_ 

casionando que 1a mayoría de 1as industrias se estancaran

arite e1 progreso tecno16gico y se convirtieran en obso1etas 

e ineficientes. Durante este período nuestras re1aciones-

con e1 GATT fueron distantes y reservadas. 

Habiéndose dado cuenta de 1a caducidad que presen

taba e1 mode1o de sustitución de importaciones, e1 Gobierro 

inició una apertura cornercia1 a mediados de 1os iO's. Los 

errores ccrr:e-ri~os en l.a ins1:rurr.Gn-tación ·.:e es-t:a política -

de apertura, aunados a 1a po1ítica cambiaria que creaba una 

paridad irrea1 y sobreva1uada de1 peso frente a1 dó1ar, o

casionaron que se fracasara en e1 intento de 1iberar a1 ce.. 

mer.cio .. En ese momento no :;c trató de corregir 1os_ errores 

y.perseverar con 1a 1ibera1izaci6n comercia1, pués surgió~ 

·.(;!1 sector pet.ro1ero corno pivote de 1a economía, que ayuda

do por un fuerte endeudamiento externo 1ogró tasas de ere-

cimiento muy por encima. de 1o acostumbrado. Este período-

marcó un duro revés en cuanto a 1a promoci6_n · de. 1as·. expor

taciones no petro1eras, pues éstas perdieron competitividad 

internacionai. 

Tratando de compensar en a1go 1a creciente petro1~ 

rizacicfn de nues.tra economía, e1 Gobierno pensó en divers!._ 
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ficar sus e:xportaciones median-t:e su adhesi6n al GATT. Si!!_ 

embargo, y a pesar de las inmejorables condiciones logra-

das en las negociaciones del protocolo de 1979, el Gobier

no sorpresivamente decidió que ne era el momento oportuno

y pospuso indefinidamente su adhesi6n al Acuerdo General. 

Esta decisión ocas~cnC que nuestra economía se vo~ 

viera cada día más dependiente y sensible de los precios -

internacionales del pe"t:r6leo. Irresponsabilidad que no 

~3rd6 ~n pagar~~, ?ues a mediad~s d~ !~22 la cotizaci6n 

rr.undié:l c!el ;.i::-+:r6leo se d·~s~-lor:.r-: s .;~·i t.:im•~nte pro·.rocando que 

!~~%Í~o en~~~r3 a la peor crisis econ6~ica en su historia y 

para la C'Jal aún no hemos logrado encon"t:rar soluciones. 

Al iniciarse la present:e administrac.i.ón del.. Lic. -

Miguel de la Madrid Hurtado, se planteó como •.:>i:>jetivo en el 

Plan Nacional de Desarrollo, la aper"t:ura comercial y 1a -

promoci6n a las exportaciones no petroleras con el fin de

avenirse las divisas necesarias para el desarrollo nacional 

y el pago de la agobiante deuda externa. En respues"t:a a -

dicho obje"t:ivo se inicia un acercamiento con el GATT, que

tras un rápido proceso de consulta popular-negociaci6n-adh~ 

si6n culmina al aprobar México el protocolo de adhesi6n y

f irmar el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co-

mercio, el 24 de julio de 1986. 
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Los lineamientos surgidos de la consulta popular y 

-que de manera expresa se mencionan en el protocolo de adh~ 

si6n son los siguientes: 

Reconocimiento de México como país en desarro11o,

con lo que recibe el trato preferencial contenido

en la parte IV del Acuerdo. 

Intenci6n de México de continuar aplicando su PND

y programas sectoriales asi uomo los instrumentos 

de caracter fiscal y financiero que juzgue necesa

rios. 

Reconocimiento del caracter prioritario del sector 

agropecuario. 

Indicaci6n explícita de la soberanía nacional sobre 

los recursos naturales y en especial de los energ!; 

ticos. 

Tras múltiples negociaciones se lleg6 a un proteo!?_ 

lo de adhesi6n aceptado tanto por las Partes Contratantes

como por México. La aceptaci6n de México dentro del GATT

se analizó en la Asamblea del Consejo de Representantes del 

15 de julio de 1986 y se dej~ abierta a la v~tación de las 

Partes Contratantes. En tan solo 48 horas se registraron

los votos necesarios para que se aprobara la adhesi6n de -

México al citado•acuerdo, ésta se concluyó con la firma del 

Acuerdo General por parte del representante de México el -

24 de julio de 1986. 
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Como aportación para su adhesión, México otorgó -

concesion por 373 !'racciones arancelarias ind~pendienteme!!_ 

te del tope del 50% para la totalidad de la TIGI. Las 373 

fracciones consolicadas representan el 4.6% del total dela 

TIGI y el 14\ del valor de las importaciones de 1985. De 

las 373 fracciones negociadas, 74 pertenecen a la Industria 

Química y representan el 25.8\ del valor de todas las fra~ 

cienes concesionadas. En términos generales, los niveles-

arancelarios para todas las fracciones del sector químico

conces ionadas =iuctuarcn entre 2ni y 40% para productos de 

fabricación nacional, mientras que para aquellos que no 

~xistn ~~~r~a ~acional o e~ta es ~nsuficiente, se negocia-

rcn aranceles entre 0% y 10\. 

Los efectos específicos so~re cierta rama indus--

tria1 se p~eden encontr_ar en el análisis par:ticular y dct~F" 

ilado de dicho sector, pero conviene subrayar que es el-

país en su totalidad el que se encuentra en un momento de

transición al haber decidido un cambio en sus políticas i!!. 

... ternas. La adhesión de México al GATT viene a ser cense-• 

cuencia y no causa de la decisión de México de lograr una
apertura comercial que fomente las exportaciones de manu-

facturas. 

La liberación a las importaciones y la reducción ~ 

rancelaria, habían sido planteadas e iniciadas antes de t~ 

marse la decisión de la incorporación al Acuerdo General. 
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Más aún; l.os objetivos en cuanto a 1as reducciones arance-

1arias propuestas por l.a presente administraci6n, son mucho 

más severas que l.os compromisos contraídos durante 1a ne-

gociaci6n en el. GATl'. Lo anterior trata de ac1arar.que -

nuestra po1ítica interna será 1a que provoque ios benefi-

cios o ias desventajas con 1a 1iberaci6n comercial.. 

Tenemos que tener en mente que 1a adhesi6n de un -

país a1 GATT s·e 1ogra mediante une negociaci6n y l.a real.i

zada por México deja muchas posibi1idades de maniobrar en

cuanto a nuestra pol.ítica comercia1. Más aún, si al.guna-

fra·caión o concesión p-9.ctada por México creara prob1emas-

internos, tenemos 1a .aternativa de renegociar o invocar~

al.guna de 1as cl.áusul.üs de sa1vaguardias con l.as que cuenta 

el. propio acuerdo. 

La decisi6n de ingresar al. GATT fué el. resul.tado--· 

de l.a di-recci6n que e1. propio Gobierno 1.e ha querido dar .. a. 

nuestro desarro11o, E1 GATT en s!, no creará ningún efecto 

en nuestra economía, ai contrario, nos brindará un.foro de 

negociaci6n donde mediante ciertos principios y regl.as:a-~ 

cptados por todos, se negocia más de1 90% de1 comercio in-

. t·ernacional. Lo que si puede crear confl.ictos en el. apar!!_ 

to productivo, n~ es nuestra participación en el. citado O~ 

ganismo, sino el. rumbo adoptado por nuestro Gobierno. 
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Después de ra::>er oanple1:ado el. estudio de J.o que es el. GATI'

Y sus .:implicaciones, causa sorpresa el. hecho de que una decisi6n en -

.cuanto a polítioa comercial. internacional., haya causado "tantO :revueJ.o y 

· poJ.émica en to<k>s los sectores de nuestra poblaci6n; La decisi6n se P2_ 

liti:io.6 dEmlsiado y mis que deba:tiZ' la propia entrada aJ. GA'.IT, se discu

~ eJ. caínbio 1%'='Pues1:o por Gobierno en lo tocante a nuestra política -

de. desar%'0llo. Se utiJ.iz6 aJ. GA'.IT ccm:> bandere. representante deJ. cambio 

estructural que se pr-et:ende dar a J.a econooú'.a con la llam3.da "rec:onver

si6n inclustria1". 

Tras el. anál.isis deJ. suceso, ro se ven efectos negativos pa-

ra J.a Industria Química por J.a adhesi6n de México al GATI' y sin embargo 

se puede indicar que gracias a él., tendrenos políticas catl&'Cial.es más

estables • lo que n:>s permitirá desarrolJ.ar un o::rnercio a futuro sin J.a

inse.guridad de J.as reglas que operanÍn en eJ. m:::rne,nto de J.a trensacci6n. 

Quiero· concJ.uir con J.o indicad:> por Temas Pefial.oza • miemlzO- .. 

: del.a Megaci6n Mexicana en J.as Negociaciones OomerciaJ.es Hultilater.a

les de la Pl;mcla de Tolcio: 

"· •• es .importante señal.ar que el. ingreso al GATT·por· 
si miS11D, no produce esport:aciones, ni lace eficien
te y ocmpetitivo a un pais; sol.amente obl:ip a re~ 
se . por las normas internacionalmente aceptadas. pam:: 
el inter>oambio canercia.l. De ah! que para que un -

. pa1s sea exportador. eJ. ingreso al GATl' sea, proba-
blsnente una condici6n necesaria mis. ro suficiente."7 

166 



ANEXO X. MEMORANDUM SOBRE EL REG:IHEN DE COMERCXO EX'l'BRXOR 

POL:ITXCA ECONOHXCA Y OBJETXVOS DE LA POL:ITXCA COMERCXAL 

En febrero de 1983 el Estado Mexicano reform6 el art,! 

culo 25 de la constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos H.!. 

xicanos, elevando a rango constitucional la acci6n guberna-

mental en materia de planeaci6n, estableciendo el Sistema N~ 

cional de Planeaci6n Democrática~ como resultado de ello, -

el 30 de mayo de 1983 se public6 el Plan Nacional de Desarr~ 

llo 1983-1988 (PND), que establece como prop6sito fundamen•

tal: 

"Mantener y reforzar la independencia de la Na 
cien, para la construcci6n de una sociedad que 
bajo los principios del Estado de Derecho, ga
rantice libertades individuales y colectivas -
.en un sistema integral de democracia y en con
diciones de justicia social. Para ello reque
rimos de una fortaleza·. interna: de la econom!a 
nacional, a trav~s de la recuperaci6n del ere~ 
cimiento. sostenido, que permita generar los e!!!. 
pleos requeridos por la poblaci6n en un medio

. de vida ·.digno: y de la sociedad, a trav6s ·de -
una 111ejor distribuci6n del ingreso entre fami-
lias y regiones y el .continuo perfecciónamien 
to del r6gimen democr4tico". -

De tal prop6sito fundamental se derivan, relacionádos 

entre s!, cuatro objetivos: 

1) Conservar y fortalecer las instituciones democr4ticas 

2) Vencer la crisis 



3) Recuperar la capacidad de· crecimiento, e 

4) rniciar los cambios cualitativo& que requiere el pa!e 

·en sus est·ructuras econ6micas, pol!ticas y sociales. 

'El Plan Nacional de pesarrollo surgi6, on el contexto 

de la crisis econ6mica m&s seria que haya .enfrentado Ml§xico

en su historia moderna y en el marco de grave& problemas mu~ 

diales, como inst.rumento que permite dar cohe:ren:::ia a las ª.!::. 

ciones del. sector pdblico, crear el ma-rco para inducir y co~ 

certar las acciones de los sectores social y privado y coor 

dinar las del gobierno, para conjuntar el esfuerzo de la so

ciedad y recuperar las ba·ses del desarrollo nacional. 

·As! en el marco .del PND, se han jerarquizado los ins

trumentos de la planeaci6n para que a partir de un plan na-

cional, se formulen y se pongan en vigor programas sectoria

les y se asegure la congruencia necesaria de las acciones -

propuestas para alcanzar un cambio estructural en cuatro ~r~ 

as: desequilibrios del aparato productivo y distributivo: -

insuficiencia del ahorro interno¡ escasez de divisas: y des_! 

gualdades en la distribuci6n de los beneficios del desarrollo. 

Los desequilibrios estructurales han impuesto priori

dades que se .reflejan en los programas sectoriales y que gui 

an la política econ6mica. El PND reconoce que entre los se.!2. 

torea m4s vulnerables se encuentra el agropecuario. Desde -

1965 este sector inici6 un período de disminuci6n en sus ta-
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saa de crecimiento y qradua1mente desaparecieron 1os excede~ 

tes. Estas tendencias han deacapita1izado a 1a economta ru

ra1 y han convertido a1 pa!s en un importador de a1imantoa.

A pesar de 1a acci6n de1 Es~ado, 1os esfuerzos para superar

estos prob1e-s han sido insuficientes. Por e11o, en e1 PND 

se rep1antea 1a estrategia de desarro11o de este sector, de~ 

tro de un horizonte de 1argo p1azo, que se sustenta en 1a r~ 

foraia agraria iniciada con 1a Revo1uci6n Mexicana de 1910 y

ae fundamenta en e1 art!cu1o 27 de 1a Constituci6n Po1!tica-

Mexicana. En e1 PND se forta1ecen 1as medidas que inciden -

en e1 aprovechamiento eficiente de su potencia1 producti.vo. 

Por otra parte, e1 sector energdtico ha estado estre

chamente vincu1ado con e1 proceso hist6rico de1 pa!s. Por -

e11o, se ha e1evado a principio constituciona1 e1 dollli.nio e~ 

elusivo y originario de la Naci6n sobre sus recursos energ•-

ti.coa. De hecho, e1 Estado Mexicano ha conso1i.dado su rect2· 

ria a trav•s de este sector, en e1 contexto de una economta~ 

mixta;. B1 PND reconoce que e1 secu1ar desequi1ibrio externo 

-escasez de divisas- est4 asociado con las pautas de indu•~

tri.&li.zaci.6n que ai.gui6 el pa!a en el pasado y af iraa que -

la recuperaci6n de 1as bases de1 desarrol.1o econ6niico y so.-:. 

c1aldepende de la capacidad de 1a p1anta industria1 para con

tribuir a 1a sa9isfacci6n de 1as necesidades b4aicas de 1& -

pob1aci6n, para 1ograr una creciente integraci6n de1 aparato 

productivo y para vincu1arse eficientemente con e1 exterior·. 

169 

. ., 



La estrategia de desarrollo establecida en el Plan, -

persigue una reestructuraci6n profunda del modelo de indus-

~alizaci6n y del comercio exterior de tal forma que éste -

sea capaz de generar las divisas necesarias para satisfacer

las necesidades.de la econontra en su conjunto. Por ello, se 

plantea la revisi6n de la pol!tica de comercio exterior para 

inducir, a través de ésta, una asignaci6n eficiente de rec'1!:, 

sos acorde con las prioridades nacionales y se subraya que -

las pol!ticas macroecon6micas son las apropiadas para atencl!r 

los problemas de balanza de pagos. Para estar en condicionm 

de cumplir este papel, se recomienda la revisi6n de la pol!

tica de protecci6n a través de la sustituci6n del permiso -

previo de importaci6n por aranceles, para tratar de dar tral1!, 

parencia a la estructura de protecci6n efectiva, reducir el 

grado de dispersi6n arancelaria, promover una sustituci6n ·~ 

lectiva de importaciones y mejorar la eficiencia en la asig

naci6n de recursos en el proceso de desarrollo industrial. 

Loa desequilibrios -internos y externos que tuvieron su

manifestaci6n m4s aguda en 1982, obligaron a la actual Admi

niatraci6n a instrumentar un Programa rnmediato de Reordena

ci6p Econ6mica. Con este paquete de medidas se busc6 crear

las condiciones que propiciasen un retorno a un crecimiento

estable, permanente y autoaostenido de la econom!a mexicana. 

En este programa se incluyeron medidas para san~_ar .las fina!!. 

zas pllblicas, recuperar la soberan!a monetaria y defender la 

planta productiva y el empleo. 
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La actual pol!tica cambiaria busca reflejar el coato

de los recursos provenientes del exterior, brindar competit~ 

vidad a las exportaciones mexicanas y racionalizar el uso de 

las divisas. Por ello H«5xico adoptó. un sistema dual de cam

bios, consistente en un mercado controlado y otro libre. 

En el mercado controlado quedan comprendidas las ex-

i?ortaciones y las importaciones de mercancías, al igual que

sus gastos asociados, tales como fletes y seguros: las oper~ 

·cienes de cr«5dito externo, tanto las del sector pdblico como 

del sector privado: el valor agregado en México por las em-

presas maquiladoras y otros conceptos de menor cuant!a, en-

tre ellos, los pagos por transferencia de tecnolog!a, as! c~ 

mo por el uso y la explotación de patentes y marcas. 

Por exclusión, quedan comprendidos en el mercadÓ li-

bre el turismo, las llamadas transacciones fronterizas, laa

remesas de los trabajadores migratorios, la inversi~n extra~ 

j.era directa y la remisión de sus utilidades, ciertos servi

cios de seguros, el transporte internacional de pasajeroá y~ 

1011 servicios portuarios y aeroportuarios. 

Este sistema dual se ha mantenido sin variación en lo 

fundamental desde su adopción en diciembre de 1982, aun cua~ 

do se han introducido afinamientos operativos para mejorar -. 

su eficacia, a fin de impedir las evasiones de control o ev~ 

tar que date obstaculice sin necesidad el desarrollo de las~ 
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relaciones con el exterior. 

Adem&s, parece conveniente añadir que México mantiene 

temporalmente e1 mercado dual de divisas, a fin de enfrentar 

movimientos abruptos de capital a corto plazo sin afectar el 

aparato productivo, mientras se eliminan los desequilibrios

fundamentales con el exterior y se consolida la confianza. 

La pol!tica cambiaria buscar4 la convergencia de los tipos 

de cambio, propiciando el mantenimiento de un nivel adecuado 

en las reservas internacionales del país. 

Dentro del PND se evalda y analiza la situaci6n inte~ 

nacional y sus posibles impactos sobre el país, con el fin -

de dar respuesta oportuna a cambios que se presenten. De e~ 

ta forma, se reconoce que la pol!tica externa de México con~ 

tituye un elemento inseparable del desarrollo nacional y ti~ 

ne como objetivos principales: "preservar la soberan!a de la 

Naci6n y fortalecer nuestra independencia po1!tica y econ6m~ 

.ca y apoyar los esfuerzos internos de desarrollo a travéz de 

una vinculaci6n eficiente con la comunidad de naciones". 

A partir de estos objetivos se presentan la estrate--

gia general y los lineamientos para las relaciones bilatera-

les y multilaterales, con un enfoque global y en una perspe~ 

tiva de mediano y largo plazo. Fundamentalmente se busca -

fortalecer las relaciones comerciales con el exterior¡ fome~ 

tar de manera m4s sostenida las exportaciones no petroleras¡ 
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la apertura de nuevos mercados y la sustituci6n eficiente de 

loa recursos tecnol69icos, administrativos y financieros de1 

exterior, de acuerdo con las prioridades de la estrat~ia y

reorientar las relaciones financieras con el exterior para -

obtener, en condiciones convenientes, los recursos compleme~ 

·tarios que requiere nuestro desarrollo. 

Se reconoce que ante las nuevas condiciones del mere~ 

do internacional, caracterizado por la proliferacidn. de. ba-

rreras y por la estrechez de recursos financieros, se hace'n!!_ 

cesario contar con instrumentos legales. 'y operativos que pe~: 

mitan elevar el. nivel de las exportaciones: Por esta razdn, 

el PND otorga prioridad a las negociaciones comerciales in-

ternacionales y las .considera como el instrumento a trav41s -

del cual los pa!ses industrializados pueden concretar el o--. 

torgamiento de un trato especial y m!ls favorable para l.os · -~ . 

pafsea en desarrollo entre los que se incluye M41xico. 

Para lograr los objetivos marcados en el PND, el Gob~ 

erno Mexicano ha puesto en operaci6n los siguientes proqrallll9 

nacionaleas 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1984-1988 

Programa Nacion~l de Alirnentaci6n 1983-1988 

Sistema Nacional de Abasto 

Programa Nacional de comunicaciones y Transportes 1984-1988 
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Programa Nacional de Fomento Industrial y Camercio Exterior 
198•-1988 

Programa Nacional de Salud 1984-1988 

Programa Nacional de Energ~ticos 1984-1988 

Programa Nacional de ~.iner!a 1984-1988 

Proqrama Nacional de Educaci6n, Cultura, Recreaci6n y Depor
te 1984-1988 

Pr09rama Nacional de Pesca y Pecursos del Mar 1984-1988 

Programa Nacional de Turismo 1984-1988 

Programa Nacional de Capacitaci6n y Productividad 1984-1988 

Progra.'lla Nac.ional de Desarrollo Urbano y vivienda 1984-1988 

Programa Nacional de Ecolog1a 1984-1988 

Programa Nacional de Desarrollo Tecnol6gico y C!l:.ent!fico 1.984 
-1988 

En materia de desarrollo industrial y comercio ex.ter!, 

or y como expresi6n del reconocimiento del vinculo entre e~ 

tas dos &reas, el 30 de julio de 1984 se public6 .el Programa 

Nacional.de Fomento J:ndustrial y Comercio Exterior 198•-1988. 

(PRONAFJ:CE), instrumento operativo, flexible y din4mico que

coordin~ las acciones de loa sectores productivos, mediante

la· participaci6n abierta y comprometida de todos ellos. No

intenta decidir centralizadamente loa fines y medios del de

sarrollo industia1, lo que lo convertir!a en •camisa de fue~ 

za• para loa agentes econ6micos, ni predecir el futuro de la 

industria y el comercio exterior. Dentro de su horizonte 

temporal de mediano plazo incorpora, a partir de la revisi6n 

continua de sus logros y l.imitaciones, la actualizaci6n con~ 
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tante de la planeaci6n industrial con el consenso especifico 

de todas las partes integrantes de este proceso. 

En el 4mbito del comercio exterior y tomando en cuenta 

la legislaci6n internacional sobre la materia, se han puesto 

en.pr&ctica cuatro políticas que inciden directamente en el-

mismo: racionalizaci6n de la protecci6n, fomento a las ex--

portaciones, franjas fronterizas y zonas libres y negociaci~· 

nea comerciales internacionales, cuyos objetivos se en .mar-

can en el PND a fin de que el país amplíe y diversifique sus 

relaciones comerciales. 

Respecto a las negociaciones comerciales internacion~ 

les, en el PRONA'FICE se menciona "La necesidad de que México 

neqocie con otros países y re<;Jiones la apertura de mercados

para sus productos de exportaci6n y adopte medidas que perm~ 

tan la complementaci6n productiva con dichas &reas". Asimi~ 

ino; se prevé "contrarrestar el. efecto del. neoproteccionismo

a través de las negociaciones y los acuerdos comercial.es in

ternacional.es a fin de obtener mayor acceso a l.os mercados 

tradicional.es y nuevos, facil.itando l.a expansi6n sostenida -

de l.as expor.taciones". 

Como est~ategia al. cambio estructural. que se busca a

través del. PRONAFICE, se establ.ecen las orientaciones sigui

entes que de manera integral. habrán de posibil.itar el. cumpl._:h 

miento de su prop6sito fundamental.: 
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Conformar un nuevo patr6n de industrializaci6n y esp~-· 

cializaci6n del comercio exterior. 

Fonfigurar un esquema tecnol6gico más aut6nomo. 

Racionalizar la organizaci6n industrial. 

Propiciar que la localizaci6n de la industria sea tal 

que se utilicen plenamente los recursos nacionales. 

Aprovechar las capacidades creativas de los sectores

productivos fortaleciendo nuestro sistema de econom!a 

mixta. 

Conducir el cambio estructural.hacia una sociedad más 

igualitaria. 

A efecto de alcanzar metas de ajuste en la estructura 

producLiva que permita mejores niveles de competit~vidad y -

eficiencia en la producci6n, se ha considerado indispensable 

formular e instrumentar una pol!tica de fomento integral pa

ra apoyar los proyectos y programas prioritarios desde su f~ 

se dé preinversi6n hasta la de comercializaci6n con el ins-

trumento más adecuado en cada momento. 

El propio PRONAFICE prevé el establecimiento de Pro-

qramas Integrales de Desarrollo Industrial y comercial (PID

IC' s), a trav~s de los cuales se establece la estrategia es

pec!fica de cada rama industrial que permita el cambio estr~ 

ctural a este nivel y contribuya al cambio del aparato pro-

ductivo en su conjunto. 
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En los PIDIC's para cada rama se enuncia en forma es

pec!fica la estrategia de corto y mediano plazos y las dive~ 

sas medidas que permitan implantarlas, haciendo expltcitas 

las relaciones y responsabilidades de dichos programas con 

otros sectorial.es. 

Estos programas son integrales en virtud de que: pri

mero, permiten programar el desarrollo de la rama en forma -

integrada, propiciando encadenamientos hacia atrás y ··hacia

adelante, mediante el fomento de la rama en general y en pa~ 

ticular de proyectos articuladores modulares¡ segundo, hacen 

posible la aplicaci6n coordinada e integrada de las princip~ 

les pol!ticas e instrumentos de regulaci6n, protecci6n y fo

mento, que permite garantizar el éxito de los programas: y -

-tercero, definen con claridad e impulsan l.a participaci6n y-

coordinaci6n de los agentes económicos. 

En una primera etapa de instrumentación del PRONAFXCE 

·el Gobierno Mexicano ha puesto en operación los programas a

utomotriz y farmacéutico. Actualmente se encuentran en pre

paraci6n los relacionados con las siguientes industrias: bi~ 

nes de capital: celulosa y papel: alimentOSi siderdrgica y 

electro-dom~sticos. Durante este proceso se contempla la 

consulta con todos los sectores interesados. 

Adicionalmente, la estrategia que contempla eli ~ 
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en materia de comercio exterior se enriquece y se pone en o~ 

raci6n a través del Programa de Fomento Integral a las Expor-

taciones (PROFIEX), publicado en abril de 1985. Este ~rogra-

ma se sustenta en la coordinaci6n de instrumentos y pol1ticas 

la concentraci6n de metas, acciones y apoyos; y la evaluaci6n 

y control de los resultados. De hecho, este programa busca -

promover una diversificaci6n de mercados y productos; estimu-

lar ajustes en las 11neas de exportaci6n; organizar la oferta 

exportable; incentivar lafabricaci6n de bienes que sustituyan 

con eficiencia importaciones y generen exportaciones; asegu--

rar la regularidad de abastecimiento en la cadena productiva

de bienes exportables, as! como conjuntar los esfuerzos del--

Gobierno Federal,en materia de asesoría, apoyo y financiamie~ 

to a las ventas externas. En suma, se pretende hacer renta--. 

ble a la actividad exportadora dentro de las normas interna--

cionalmente aceptadas •. 

El PROFIEX incluye acciones concretas para el fomento

ª la producci6n; apoyos financieros y promocionales; medidas

para simplificar y facilitar los trámites administrativos; un 

conjunto de apoyos institucionales; define la estrategia de -

negociaciones comerciales internacionales y se prevén accio-

nes específicas en materia de infraestructura. 

Entre las medidas comprendidas en la esfera.instituci~ 

nal, se definen los apoyos a las empresas de comercio exteri-
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ar; el tratamiento fiscal a la exportaci6n bajo el principio 

de respeto a las normas comerciales internacionales; los pr-2_ 

gramas de importaci6n temporal para la exportaci6n1 la devo

luciOn de los impuestos de importaci6n para los exportadores 

(Draw Back); el sistema de informaci6n del comercio exterioQ 

y las facilidades para promover la investigaci6n y venta en-

el extranjero de servicios y tecnología. Igualmente se apl~ 

ca un sistema de facilidades para promover la industria de -

maquila. 

Los apoyos financieros se sustentan en términos y co~ 

diciones similares a los que otorgan otros países: Se ofrecm· 

esquemas de "ingeniería financiera" para apoyar la particip~ 

ci6n de firmas mexicanas en licitaciones internacionales y

se otorga apoyo financiero a los exportadores indirectos a-

través de un mecanismo denominado "carta de crédito domásti-· 

ca". 

Finalmente, este Programa considera a las negociacio

nes comerciales internacionales como instrumento de apoyo 12_· 

g!stico al conjunto de medidas que lo integran. Por ello, -

dentro de la estrategia e instrumentaci6n del PROFIEX·, tienm 

un papel importante las negociaciones comerciales para "lo-

grar una inserci6n más estable y eficiente de nuestra planta 

productiva en la economía mundial, competitiva y flexible p~ 

ra hacer frente a los cambios externos". 
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A partir de esta visi6n global de la negociaci6n eco

n6mica con el exterior, se plantea un segund~ imperativo, que 

consiste en la coordinaci6n de acciones en los planos multi

laterales y bilaterales, que deben expresarse en una presen

cia activa del país en la economía mundial. 

En este sentido, México está dispuesto a revisar el 

marco multilateral del comercio y analizar las condiciones 

que producen el cambio, en esta revisi6n se asumirán oportu

na y sensatamente las medidas que nos coloquen en condicio-

nes competitivas en el mercado mundial. 

INSTRUMENTOS DE POLITICA COMERCIAL 

Desde el inicio de la Administraci6n actual, el. Go.-

uiérno cte l~é::íco estableci6, como un_a de las más altas prior.b_ 

dades nacionales, la·necesidad de ampliar la participaci6n -

de.México en el comercio internacional a través de la expor

taci6n de productos no petroleros, para lograr as! una nueva 

vinculaci6n de la economía del país con la economía interna

cional como coadyuvante importante en el proceso de desarro

llo econ6mico de México. 

En estas circunstancias, se reconoci6 que, para lograr 

satisfacer dichos objetivos, se requería instrumentar una a

pertura gradual y selectiva del mercado nacional a las impoE 

taciones, integrándose a través de una estrategia de libera-
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lizaci6n del requisito del permiso previo de importaci6n y

de racionalizaci6n simultánea de la estructura arancelaria-

del pa!s. Al propio tiempo, se consider6 que estas nuevas-

pol!ticas y ~edidas constituyan una contribuci6n sustancial 

de México al mantenimiento y reforzamiento de un sistema 

multilateral de comercio abierto y libre, en el contexto de 

la situaci6n cr!tica de la economía internacional y los cr~ 

cientes peligros del proteccionismo imperante en la mayor!a 

de los pa!ses desarrollados. 

Abundando sobre el contenido de los párrafos anteriS?_ 

res, se considera necesario dejar claramente establecido -

que una premisa fundamental para que México esté en posibi

lidad de continuar con estas pol!ticas es, entre otras cosas, 

el mantenimiento de condiciones positivas y adecuadas en el 

41nbito de la economía internacional, incluyendo: los avan-

cea que los pa!ses desarrollados puedan realizar en la eli

minaci6n del proteccionismo, en particular aquel que afecta 

especialmente y en forma discrim~natoria las exportaciones

de H4!xico y otros pa!ses en desarrollo: se estabilicen y se 

aumenten en niveles equitativos y retributivos los precios

de las materias primas en los mercados internacionales¡ se

mantengan condiciones estables y previsibles en los merca-

dos energéticos•y financieros mundiales¡ y, en términos ge

nerales, se reconozca la importancia del v!nculo que existe 

entre mayores posibilidades de exportaci6n, crecimiento ec2 
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nómico y cumplimiento de obligaciones financieras internaciQ 

nales. 

A. SISTEMA ARANCELARIO. 

De conformidad a lo establecido por el art!culo 36 de 

la Ley Aduanera, est~n obligadas al pago de los impuestos al 

comercio exterior las personas f!sicas y las morales que in

troduzcan mercanc!as al territorio nacional o las extraigan-

del mismo. 

Por otra parte, en el art!culo 1° de la Ley Reglamen

taria del art!culo 131 de la Constitución Pol!tica de los E~ 

tados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior (Ley

de Comercio Exterior) , publicada en el Diario Oficial del 13 

de enero de 1986, se consigna ci principio de la no discrimi 

nación disponiéndose que no podrán establecerse cuotas dife-

rentes a las generales establecidas, salvo cuando existan --

compromisos internacionales que as! lo justifiquen, como el

Tratado de Montevideo 1980 que crea la Asociación Latinoame

ricana de Integración, de la que M~xico es miembro, cuyos a~ 

canees e implicaciones ya han sido analizados en el consejo-

del GATT. 

l. IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES. 

La Ley Aduanera, vigente a partir del lº de julio de-
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1982, establece en su art!culo. 35 los impuestos que cau•an- · 

las operaciones de comercio exterior s!n tomar en cuenta su 

origen o destino. En importaci6n de mercanc!as se aplican-

los siguientes impuestos: 

a) EL IMPUESTO GENERAL. 

Se causa de acuerdo a lo establecido en la Tarifa del 

Impuesto General de Importaci6n (TIGI), en base a una tasa -

ad-valorem sobre el valor normal de las mercanc!as a importa: 

o en su caso, excepcionalmente, sobre el predio oficial que

establezca la autoridad. La legislaci6n mexicana no prevé -

la aplicaci6n de impuestos espec!ficos. 

b) EL 2.5~ SOBRE EL VALOR BASE DEL IMPUESTO GENERAL. 

Esta cuota se aplica a todas las fracciones de la TIGX· 

excepto a 554 que comprenden productos de importaci6n prior~ 

taria. También se exceptüan de la aplicaci6n de este impue~ 

to las importaciones realizadas al amparo de lo negociado -

por México bajo el. Tratado de Montevideo 1980 • las mercan~••·· 

importadas temporal.mente y aquéllas que se importan para el 

consumo de las poblaciones fronterizas .y zonas lib~es. 

No se t~ata de un gravamen adicional, sino de un por

centaje sobre la base del. Impuesto General. aplicado a todas

las mercanc!as que causan impuesto. Por l.o tanto, se aplica 
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de. manera general·, excepto a las fracciones mencionadas, lo

que de ninguna manera es discriminatorio, pues se exceptdan

las· mercancías sin distinguir orígenes. 

c) GRAVAMENES ADICIONALES. 

I. 3% sobre el impuesto general que se destina·a·los 

municipios y 

II. 10% sobre el impuesto general a importaciones que 

se realicen por v!a postal. 

2. ESTRUCTURA DE LA TARIFA DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPOE 

TACION (TIGI). 

t.a Tarifa del Impuesto General de Importaci6n de MAx!_ . . . . 
.co, se basa·.en la nomenclatura del Consejo de cooperaci6n ·A-.:-.. 0 

duanera ·de Bruselas y en la práctica se modifica en funci6r1-' .. · 

de los lineamientos que la política comercial debe seguir.de 

acuerdo a los objetivos que le marca la política econ6mica·~- .· 

·,Para ello, la· Ley de. Comercio Exterior autoriza al Ejecut:i.vo 

Federal,.en.su artículo 1° para aumentar, disminu:i.r o supri-· 

rnir las cuotas arancelarias de las tarifas de importac:i.6n.y-: 

exportaci6n de mercancías. 

De 1979 a 1984 el Ejecutivo Federal efectu6 varios 

cambios a la TIGI, tendientes a adecuarla a las diversas si-
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tuaciones econ6micas por las que atraves6 el país. 

Durante 1984 y 1985, los objetivos de la política de-

comercio exterior se orientaron principalmente a la raciona-

lizaci6n de la protecci6n en base a lá sustituci6n de pernú.- '.•· 

sos previos por aranceles, a disminuir la dispersión arance-

1aria y evitar la competencia desleal. 

Al 30 de noviembre de 1985, la Tarifa del rmpuesto ~ 

neral de rniportaci6n está constituida por 8,793 'fracciones -

codifica&ll"s las cuales se desglosan en 8.067 fracciones .vi--

9entes y 726 fracciones derogadas. Del total, el gravamen

ae aplica a 7,835 y 223 quedan exentas del arancel. 

En la TrGr se aplican solamente 10 niveles dentró de~ 

la estructura arancelaria, destacando el de 101 que ae aplica 

a. ~021 fracciones vigentes. El siguiente nivel i=rancelario

e• de 40% y comprende a 1835 fracciones efe la 'l'IGr-. El ara!!.: 

c•l de 251 se aplica a 1137 fracciones y el de 501 se aplica 

a 966. El resto se concentra .n S. nivel.ea ~~celarios inf!!_ 

riores al 50% y subsisten un nthlero inf:n:lmo de ·fracciones con 

el 1001 de arancel. 

En resumen, el 98% de las fracciones de la TrGr se --

gravan con arapceles que van de O a 501. La media arancela

ria es de 251 y el arancel promedio ponderado con las.impo~ 

taciones de 1984 ne 12.4%, con una disper~i6n arancelaria 
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ESTRUCTURA ARANCELARIA DE LA TIGI (l/IV/1986) Cuadro No. 24 

• NIVELES NUMERO DE DEL VALOR 
ARANCELARIOS FRACCIONES IMPORTADO (1985) 

o 252 33.6 
s 317 10.4 
10 3158 28 .3 
20 109 0.9 
25 1221 12..5 
30 44 0.9 
40 1896 9.5 
so 927 3.1 
100 131 0.8 

TOTAL 8100 100.0 

FRACCIONES DE IMPORTACION PROHIBIDA Cuadro No. 25 

FRACCION 

0301 A 005 

1207 A 009 

1303 A 005 

1300 A 014 

2926 A 001 

2934 A 004 

2942 A 007 

3803 A 006 

3003 A 009 

NOMENCLATURA 

Peces vivos depredadores en su estado de.1 
alevines, juveniles y adultos. 

Marihuana (Canabis· Indica). 

Opio preparado para fumar. 

Alcoholados o estractos fluidos o s6lidos 
de marihuana (Canabis Indica) 

Imida del ~cido N-Ftalig1ut4nico. 

0-(2, 5-dicioro-4-bromofenill •.. 

Diacetilmorfina; 

Preparaciones a b~se de Diacetilmorfina. 

Especialidades a b4se de Canabis Indica, 
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de 18.lt. En la TIGI existen 7,219 fracciones exentas de -

permiso previo que significan el 90% del total; el resto se

encuentran sujetas al r~gimen de permiso previo. 

Por tipos de bien, la TIGI se desglosa en: 709 frac

ciones correspondientes a bienes de consumo, que representan 

el 8.8% del total de fracciones; los bienes intermedios que

tienen 5,502 representan el 68.3% y los bienes de capital que 

comprenden 1,847 fracciones, el 22.9% del total vigente. Los 

bienes de consumo a su vez, cuentan con 300 fracciones con-

troladas y 409 liberadas; los bienes de uso intermedio con-

centran a 427 c~ntroladas y 5,075 exentas de permiso previo

y le siguen los bienes de capital· con 112 fracciones control~ 

das y 1,735 liberadas, resaltan en importancia, hablando de

fracciones liberadas, las de bienes intermedios que signifi

.can el 73% de la tarifa de importaci6n 

Al ingresar los productos al pa!s y cubrir sus :lnple~ 

tos de importaci6n ya son considerados como nacionales y -

~por .lo tanto, reciben el mismo tratamiento que estos. 111&~ 

que en MExicointernamente hay libre tráns~to de personas y -

bienes. 

El sistema tributario mexicano aplica el Impuesto al 

Valor Agregado jIVA), el cual lo causan las personas f!sicas 

y las morales que, en territorio na·cional realicen l.as acti

vidades siguientes: ar enajenen bienes¡ ·b) prestan servicios 
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independientes; c) otorgen el uso o goce temporal de bienes

y d) importen bienes o servicios. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Sobre esto Gltimo quedan exentas de IVA: 

La que, en los términos de la legislaci6n aduanera,

no lleguen a consumarse, sean temporales, tengan el

carácter de retorno de bienes exportados temporalme~ 

te o sean objeto d~ tránsito o transbordo. Si los 

bienes importados é.emporalmente son objeto de uso o 

goce en el país, se aplicará lo dispuesto en el Cap~ 

tulo IV de esta ley. 

Las de equipajes y menajes de casa a que se refiere 

la Ley Aduanera. 

La de bienes cuya enajenaci6n en el pa!s y la de seE 

vicios por cuya prestaci6n en territorio nacional, no 

den lugar al pago del Impuesto al Valor Agregado ose 

les aplique la tasa del 0%. No quedan comprendidos

en este rubro los bienes muebles usados. 

Las de bienes donados por residentes en el extranjero 

a la Federaci6n, entidades federativas, municipios o 

a cualquier otra persona que mediante las reglas de

carácter general autorice la Secretaria de Hacienda

Y Crédito PGblico. 
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3. IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES • 

. a) CRITERIOS GENERALES. 

Para agilizar las exportaciones se han dictado acci~ 

nes concretas encaminadas a la simplificaci6n de tr!mites ~ 

de tal manera que a la fecha s61o están controladas 248 fra~ 

ciones arancelarias de un total de 3,053 contenidas en la T~ 

J!."ifa del :Impuesto General de Exportaci6n (TIGE) • 

El control a las exportaciones se mantiene por moti

vos estratégicos tales como organizar la oferta, en base a -

convenios internacionales mantener canales únicos de comer--

.' .. cializaci6n y preservar especies en riesgo de extincidn. 

b) :IMPUESTOS A LA EXPORTAC:ION. 

El impuesto a la e.xportaci6n responde mas a una polf 

tica comercial que a proveer al Estado de recursos fiscales.' 

po.r lo cual,· en general, las exportaciones se realizan libres 

de arancel. Se ha establecido que el arancel, en complemen'

to con el permiso previo s6lo se utilizará para evitar el d~ 

sabasto nacional, fomentar la exportaci6n de productos con -

mayor valor agregado y combatir la evasi6n en la venta de d~ 

visas al mercado controlado, utilizándose aranceles general

mente bajos y en un nflmero reducido de fracciones,· ya que 
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actualmente s6lo 127 fracciones est&n gravadas. 

Por otra parte, resulta conveniente señalar que la -

Ley Aduanera establece en su articulo 35 los siguientes im-

puestos que ,gravan a las exportaciones. 

I. El impuesto general, en los t6rminos de la Tarifa 

de la Ley que crea el Impuesto General de Exportaci6n (publ~ 

cada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de diciembm 

de 1974) es aplicado de acuerdo con la tasa señalada, sobre

el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta, -

sín inciúsi6n de fletes y seguros. Cuando las mercancías e~ 

.portadas tengan.establecido precio oficial, se aplicara 6ste 

si resulta mas alto que el comercial. 

II. Existen tres clases de grav&menes adicionales· a

las.exportaciones: 31 sobre el impuesto general en exportac~ 

ones de ¡:ietrdleo crudo y sus derivados; 2% sobre el impuesto 

general; y 10% sobre el impuesto general a exportaciones rea

lizadas por via postal. 

c) ESTRUCTURA DE LA TARIFA DEL IMPUESTO GENERAL DE 

EXPORTACION. 

La Tarifa del Impuesto General de Exportación se es

tructura con base en la nomenclatura del Consejo de Coopera

ci4n Aduanara y esta constituida por 3,053 fracciones aranc~ 
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1.arias cl.asificadas en 1.as 21.. secciones en que se dividenl.os 

99 cap~tul.os. Del. total. de fracciones de 1.a TIGE, 2,886 es

t&n excentas de arancel., 127 gravadas y 40 prohibidas. 

FRACCIONES DE LA TIGE PROHIBIDAS, GRAVADAS Y CONTROLADAS AL 
1° DE ABRIL DE 1986 

cuadro No" 26 

No de fracciones t de val.or expor 
tado en 1985 .-

TOTAL PROHIBIDAS 

TOTAL GRAVADAS 

TOTAL CONTROLADAS 

TOTAL CONTROLADAS 
Y GRAVADAS 

40 

1.34 

247 

70 

o.o 

7.3 

1.4. 8 

6.6 

TARIFA DEL IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION 
FRACCIONES DE EXPOR~ACION PROHIBIDA 

FRACCION NOMENCLATURA 

0103 A 03 P~caris 

0104 A 02 Ovinos y caprinos de raza pura 
0106 A 1.5 Focas, el.efantes y l. eones marinos 
0301 A 07 To toaba refrigerada 
0301 B 1.2 To toaba congel.ada 
0303 A 02 Langosta viva 
0405 A 02 auevos de aves marinas guaneras 
0407 A 01 Huevos de tortuga 

Cuadro No •. 27 
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0515 A 01 

0601 A 02 

0602 A 03 

0602 A 05 

0602 A 04 

0602 A 07 

0602 B 01 

0602 B 02 

0602 B 04 

0606 A 04 

1201 A 10 

1202 A 02 

1203 A 02 

1203 A 04 

1203 A 10 

1207 A 02 

1207 A 04 

1303 A 02 

1303 A 05 

2942 A 01 

2942 A 03 

2942 A 05 

3003 A 02 

4101 A 03 

4101 A 99 

4404 A 03 

4405 A 03 

4413 A 03 

5301 A 01 

5303 A 01 

5304 A 01 

9905 A 12 

Aves marinas guaneras muertas o sus despojos 

Bulbos de henequ~n, lechuguilla, maguey, etc. 

Plantas y raíces de zábila o áloe. 

Plantas de 1a especie hul!fera 

Plantas de henequén, lechuguilla, maguey, etc 

Plantas y raíces de piña, plátano o vainilla 

Esquejes o injertos de la especie hil!fera 

Esquejes e injertos de henequ~n, lechuguilla, 
maguey, palma, etc. 

Esquejes e injertos de piña, plátano o vainilla 

Follajes, hojas, ramas y otras partes de yucas 

Semillas de adormidera (amapola) 

Harinas de adormideras 

Semillas de zacat6n 

Semillas de la especie hul!fera 
Semillas de rnarihu~n~ 

Plantas de marihuana 

Hojas de coca 

Jugos y extractos de opio 

Jugos y extractos de marihuana 
Diacetilmorfina, base o clorhidrato 

Morfina 
Coca in a 

Preparaciones a base de cannabis indica 

Cueros y pieles de caimán, cocodrilo o lagarto 

Las demás pieles y cueros de animales silves-
tres no incluidos en forma especifica 

Maderas preciosas escuadradas con sierra o ha
cha o hachuela 

Maderas preciosas aserradas o en hojas o dese~ 
rolladas 

Maderas preciosas cepilladas 
Lana sin cardar ni painar 

Desperdicios de lana 

Hilachas de lana 

Bienes declarados monumentos arqueol6gicos 
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La media arancel.ari,a es de 9. 8% y el. arancel. 'p;rome-.

dio ponderado cal.cul.ado con el. val.ar de l.as exportacj.Ones -- . 

se mantiene en 0.18%. Durante 1985, el. ndmero de fracci.one·•·· 

control.adas es de 248. 

4. SUBSIDIOS A LA IMPORTACION. 

El. l.º de abril. de l.985 se publ.ic6 en el. Diario Ofic,!.' 

al. de l.a Federaci6n, el. Acuerdo por el. que se otorga subsid,!.· 

o a l.a importaci6n de materias primas, partes y componenetes 

cuya oferta nacional. es insuficiente y requieran l.as activi~ 

dades prioritarias del pa1s. 

El subsidio que se otorga a trav~s de este Acuerdo,

puede ascender hasta el. l.00'1. de l.a cuota ad-valorem señaiadi(. · -.:.·, 

en l.a TIGI y se otorga en relaci6n con l.as importaciones de~ 

materias primas, partes y componentes, para uso ·excl.usivo y-

directo de la empresa que real.ice l.a importaci6n. 

5. REGIMEN DE REGLA Bva. 

De conformidad a lo establecido por el. art!cul.o 2° -

Regl.a 8va, complementaria de l.a Ley del. Impuesto General. de-· 

Importaci6n, se da un tratamiento arancel.ario especial. a l.as 

mercancías que se importen en una o m4s remesas o por una o~ 

varias aduanas, por empresas que cuenten con registro en pr~ 

gramas de fomento, as1 como cuando los productos a importar~ 
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se clasifiquen en fracciones arancelarias espec1ficamente s~ 

ñaladas y correspondan a partes y piezas suel.~as.de art1culcs 

que se fabriquen o se vayan a ensambl.ar en M~xico. 

Tambi~n se aplica el régimen de Regla Bva.a los art!. 

culos desensamblados o que no hayan sido ensamblados que co

rrespondan a art~cul.os completos o terminados o considerados 

coino tales. 

6. POLITICA DE RACIONALIZACION DE LA PROTECCION. 

Tradicionalmente, la protecci6n de la planta indus--

trial mexicana se ha basado principalmente en el permiso de

importaci6n, lo que provoc6 que surgieran distorsiones enei 

aparato p~oductivo, que son reconocidas en el Plan Nacional

de Desarrollo. Para corregirlas se llevara a cabo una revi

sión de la estructura de protección, principalmente a travGs 

de dos medidas: la eliminación de los permisos de importaci-

ón y la reestructuración de los niveles arancelarios. Estas 

medidas tienen como objeto evitar la protección excesiva y -

fomentar un mayor desarrollo exportador, incrementando la e~ 

ficiencia y competitividad de la industria mexicana. 

Aunque ya en el período 1977-1981 se realizó un. gran 

esfuerzo en este sentido, se efectuó bajo condic~"onés econó

micas muy diferentes a las actuales, lo que causó que llegara 
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a una etapa que no se pudo superar._ 

Para mediados de 1980 se contaba con un valor li~er~ 

do de importaci6n de poco menos del 50%, a través de unas --

5,800 fracciones. Sin embargo, como dicha pol!tica se aplic:6 

en un contexto econ6mico de crecimiento acelerado con infla

ci6n, sobrevaluaci6n cambiaría y libre convertibilidad, llev6 

a un fuerte d6ficit comercial. Para finales de 1981 el pro-

ceso de liberaci6n se tuvo que revertir, controlando primero 

fracciones que comprend!an bienes suntuarios, para continuar 

con aqu6llas con un elevado valor de importaci6n y alcanzar-

para finales de ese año un control sobre el 80% de la ~mpor-

tación total. 

La situación cambió radicalmente en 1985, en efecto,. 

para el mes de julio de dicho ~ño, ante la perspectiva del -

sector externo de la econom!a y para evitar mayores presio

·nes inflacionarias internas y mejorar la capacidad exportad~ 

ra de la industria nacional, se tom6 la decisión de acelerar 

la aplicaci6n de la pol!tica de racionalizaci6n de la prote~ 

ci6n, de forma tal que las fracciones liberadas hasta. el mes.· 

de noviembre de ese año aumentaron a 7,219, representando' el 

62% del valor del.a importaci6n y el 90% del totál de loa"b!: .. 

enes contenidos en l.a TIGI. Esto significa que el. comercio-· 

exterior en su mayor parte se regula ya a trav~s de arancel.-. 
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El proceso de liberación no se extendió a la totali

dad de las fracciones de la TIGI, debido a qu~ existen algu

nos productos que deben permanecer sujetos al requisito de-

permiso previo, de modo más o menos permanente, para garant~ 

zar el cumplimiento de ciertos reglamentos y disposiciones _;, 

legales 

Paralelamente a la eliminaci6n de permisos se sigui6 

un proceso de ajustes en los niveles arancelarios, de acuerdo 

a criterios de grado de elaboraci6n, tipo de bien, secuencia

dentro de la cadena productiva, prioridad de uso o destino y'

cobertura de la demanda interna por produccion nacional,,_ 

Este proceso de ajuste tendrá como una orientaci6n 

general, propiciar mayor competitividad y eficiencia de la .,. 

producci6n nacional, por lo que aunque J.a tendencia general

de la política es la de reducir gradualmente los niveles de

protecci6n, habrán de sucederse cambios de acuerdo a las co~ 

di,ciones prevalecientes tanto en la economía internacional 

como en J.a nacional a nivel de rama industrial y productos 

especfficos. 

B. SISTEMA DE CONTROLES. 

l. LEY DE COMERCIO EXTERIOR. 
En los artículos 4° y 5° de la Ley de Comerc-io Exte-

rior se establece de manera ].imitativa y mandatoria que la -



autoridad adnlinistrativa sujetara al requisito de permiso 

previo, la importaci6n y exportaci6n de mercanc!as en los si 

guientes supuestos: 

Trat~ndose de exportaci6n: a) para asegurar e1 abasto ~ 

productos-destinados al consumo básico de la poblaci6n y el

abastecimiento de materias primas a la industria, as! como -

regu1ar o controlar recursos naturales no renovables¡ b) pam 

dar cump1imiento a tratados o convenios internaciona1es¡ c)

cuando sea necesario asegurar que las operaciones de cornero~ 

lizaci6n internacional se realicen conforme a los procedimi

entos de exportaci6n instituidos por ley o por el Ejecutivo

Federal ¡ d) cuando se trate de preservar la fauna y la flora 

en rieago de extinci6n o asegurar la conservaci6n o aprovec~ 

miento _de especies¡ e) cuando se requiera conservar 1os bie--. 

nes de valor hist6rico, art!stico, arqueol6gico o valioso -

por cualesquier otra circunstancia¡ y f) cuando sean necesa

ria• conforme a disposiciones de seguridad naciona1, salud 

pdblica, sanidad fitopecuaria o cualquier otra disposici6n 

de orden pdblico. 

Tratándose de importaci6n: a) cuando se requiera de mo

do temporal para corregir desequilibrios en la balanza comeE 

cial o de pagos¡ b) cuando as! 10 requieran las condiciones

de la econom!a nacional o disposiciones de orden pQb1ico¡ e)" 

para dar cumplimiento a tratados o convenios internaci·onal"es 
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d) como contramedida a las restricciones a exportaciones me

xicanas aplicadas unilateralmente por otros p~!ses; e) cuand> 

sean necesarias para impedir la concurrencia al mercado in-

terno de mercanc!as en condiciones que impLLquen pr4cticas -

desleales de comercio internacional; f) cuando la importaci

ón de una mercanc!a crezca a un ritmo tal y bajo condiciones 

que causPn o amenacen causar un serio daño a los productores 

nacionales; y g) cuando sea necesaria para dar cumplimiento

ª disposiciones sobre seguridad nacional, salud puolica, sa

nidad fitopecuaria o cualquier otro requerimiento de orden -

público. 

2. REGLAMENTO SOBRE PERMISOS DE IMPORTllCION Y EXPORl2\CIOO. 

En el Diario Oficial de la Federación del 14 de .sep

tiembre de 1977, se publicó el Reglamento sobre Permisos de

Importación o Exportación de Mercanc!as sujetas a Restricci~ 

nes que tiene por objeto darle fluidez a los procesos admi 

nistrativos y adaptar el régimen de permiso previo a la di-

nSmica de la econom!a del pa!s. 

En el mencionado Reglamento se establece pormenoriz~ 

damente el tr4mite administrativo, as! como los requisitos -

que deben cumplirse para solicitar y obtener un permiso para 

importar o exportar mercanc!as que est4n sujeta·s a· este con

trol. 
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Esta regl.amentaci6n no está concebida para restri~9ir 

importaciones o exportaciones de o hacia al.9ún pa!s en espec~ 

al., sino para regul.arl.as en general., tomando en cuenta l.as n~ 

cesidades de l.a industria y el. consumidor nacional.es y l.a dis 

ponibil.idad de divisas. 

3. LEY FEDERAL DE DERECHOS. 

La Ley Federal. de Derechos entr6 en vigor el. l.º de -

enero de 1982 y en su art!cul.o 74 se establ.ece que l.as pers~ 

nas que sol.iciten y obtengan permiso de importaci6n de mer-

canc!as, pagarán por concepto de derechos, que es l.a contra

presentaci6n que pagan l.os contribuyentes por l.a prestaci6n

de un servicio público a cargo del Estado. 

En el caso concreto de la importaci6n de mercanc1as

se establece un pa90 de $ 2,000.00 (dos mil. pesos) por la -

. tramitaci6n de la sol.icitud de permiso de importaci6n y 0.6\ 

o seis al. mil.lar sobre el valor de l.a mercanc!a autorizado ~ 

en el. permiso, por l.a expedici6n del. mismo. 

Tanto el. cobro por l.a tramitaci6n de l.a sol.icitud de 

permiso de importaci6n como l.a tasa aplicada sobre el valor

de la mercanc!a autorizada para su importaci6n, se aplican -

independientemente del origen de l.a mercancía y se considera 

que corresponden al. servicio que l.a Secretar!a de Comercio y 
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Fomento Industrial presta al importador. 

C. VALORACION ADUANERA. 

l.. VALOR NORMAL DE LAS MERCANCIAS. 

La Ley Aduanera en vigor desae el l.º de julio de 1982 

establece, en base a la definici6n del valor del Consejo de 

Cooperaci6n Aduanera de Bruselas, lo que es el valor normal 

de las mercanc!as a importar. Por valor normal se entiende 

según lo dispone el art!culo 48 de la propia ley, el que c~ 

rresponde a las ~ercanc!as en l~ fecha de su llegada al te

rritorio nacional conforme a lo dispuesto por el art!culo -

38 de la p~·opia ley, como consecuencia ae una venta efectu!!_ 

da en condiciones de libre competencia entre un comprador y 

un vendedor independiente uno del otro. Esta disposici6n 

establece que la base gravable del impuesto general de im-

portaci6n es el valor normal de las mercanc!as a importa·r. 

Para la determinaci6n de la base gravable no se to

man en cuenta las·· variaciones normales de precios si las -

mercanc!as llegan al pa!s dentro de un plazo de tres meses, 

a partir de su adquisici6n, entendi~ndose como fecha de ad

quisici6n la de la factura de venta o la del contrato. Se

estiman como variaciones normales de precios, aqueilas que

se deben a situaciones competitivas de mercado. 
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2. PRECIOS OFICIALES. 

Existe una excepci6n a 1a va1oraci6n aduanera de 1as 

mercanc!as, prevista por 1a propia Ley Aduanera en ios p4-

rrafos Sº y 6º de1 art!cu1o 48 mencionado. En dichos pre-

ceptos se estab1ece que 1a SECOFIN, escuchando a ia SHCP Y

en 1os términos de 1a 1egis1aci6n respectiva, podr4 fijar y 

modificar 1os precios oficia1es de 1as mercanc!as de impor

taci6n, disponiéndose que 1os precios oficia1es se fijar4n

o modificar4n, s61o tratándose de importaciones que puedan

ocasionar perjuicios a 1a industria o a 1a econom!a, en su

caso, 1a base m!nima para 1a ap1icaci6n de1 impuesto general. 

de importaci6n. 

En re1aci6n con 1o dispuesto por 1a Ley Aduanera en

matería de precios oficia1es, están ias disposiciones cont~ 

~idas en 1os art!cu1os 3° y 4• de 1a 1ey que crea 1a TXGX. 

En ambas disposiciones se estab1ecen 1as bases para

determinar e1 precio oficia1 de 1as mercanc!as, seña18ndose 

que en importaci6n se tomar& como base su precio ai mayoreo 

en e1 mercado de1 principa1 pa!s exportador hacia M@xico,-

procurándose que dicho precio base no sea inferior a1 que 

pudieran tener 1as mismas rnercanc!as en un mercado 1ibre, 

accesib1e a cu~1quier comprador independiente de 1os vende

dores. 
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También los precios oficiales se.utilizan como meca

nismo preventivo en materia de prdcticas desleales de comer

cio internacional, toda vez que la Ley de Comercio Exterior

s6lo prevé_ medidas correctivas y no preventivas de este tipo 

de ·prácticas comerciales conocidas como dumping y subsidios-.- · 

a la exportación. 

En el art1'.culo 4°, segundo párrafo de la Ley del Im.,

puesto General de Importaci6n, se establece que en caso de .,. 

prácticas desleales de comercio que causen o amenacen causar 

perjuicio a la econom1'.a o a la industria nacional, se esta--

blecerán precios oficiales, con bases distintas a las señal~ 

das y que han quedado anotadas anteriormente. 

En estos casos los precios oficiales tendrán un tér-

mino de vigencia de 90 d1as naturales, transcurrido el cual, 

·.de ser necesario que subsistan los precios fijados. se reca

bar! ·nueva información por parte de la SECOFI. 

Actualmente, existen 1,207 fracciones arancelarias -

con precio oficial de importaci6n, 10.5% menos que las 1,348 

que exist1'.an al principio de 1985, cubriendo s6lo el 8% de ~ 

la importaci6n total de 1984. Se considera que el uso de e~ 

te instrumento persistirá hasta finales de 1987, cuando la -

Ley ·de Comercio Exterior sustituya este mecanismo eón la op~ 

ratividad suficiente para proteger la industria mexicana co~ 

tra prácticas desleales. 
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D. MEDIDAS CONTRA PRACTI°CAS DESLEALES. 

En los art!culos 7 a 19 de la Ley de Comercio Exter_! 

or, se establecen disposiciones espec!ficas aplicables a las 

practicas desleales de comercio internacional, conocidas co

mo dumping y subsidios a la exportaci6n de mercanc!as. 

Se define el dumping como la importaci6n de mercanc! 

as a un precio menor al comparable de mercanc!as idénticas o 

similares destinadas al consumo en el pa!s de origen o de -

procedencia y se considera que existe subsidio a la export~ 

ci6n cuando las mercanc!as han recibido en el pa!s de origen 

o de procedencia, de manera directa o indirecta, est!mulos,

incentivos, primas, subvenciones o ayudas de cualquier .clase 

para su exportaci6n, salvo que se trate de practicas acepta

das internacionalmente. 

oe manera general se establece que cuando la autori~· 

dad administrativa (SECOFI) constate, de oficio o a petici6n 

de parte, la existencia de cualquiera de las practicas desl~ 

alea definidas en la ley, proceder& a determinar la cuota -

compensatoria que corresponda y que en todo caso deber4 ser

igual a la diferencia de precios en el caso de dumping o al

monto del subsidio recibido. 

Para la determinaci6n de cuotas compensatorias que no 

se haga de oficio se establece un procedimiento administrativo· 
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que se inicia con una solicitud que podrán presentar los pr~ 

ductores de mercanc!as idénticas o similares a aquéllas cuya 

investigaci6n se pretenda, siempre y cuando por si mismos o

agrupados representen cuando menos el 25% de la produccidn -

nacional de dichas mercanctas. También se les otorga el de

recho a solicitar el inicio de una investigaci6n a las orga-

nizaciones de productores legalmente constituidas. Con la 

solicitud, los productores deberán acompañar informacion y 

documentación suficiente que permita a la autoridad estable

cer, cuando menos prensuntivamente, la existencia de cualqui 

era de las prácticas desleales previstas en la ley. 

Iniciado el procedimiento administrativo sobre inve~ 

tigaci6n de prácticas desleales de comercio internacional, -

la autoridad dictará una resoluci6n provisional a más tardar 

al quinto d!a hábil de haber recibido la solicitud. En dicha 

·resoluci6n podrá establecer, con carácter de provisional, -

la cuota compensatoria que considere procedente y aut~~izar4 

que mediante garantía del interés fiscal, se importen las -

mercanc!as afectadas sin el pago de la misma. 

A los treinta d!as de haberse dictado la resoluci6n

provisional, será revisada de oficio por la autoridad para -

confirmarla o modificarla, según proceda y en su caso , c:o!!_ 

tinuar con el procedimiento administrativo que debe~d concl~ 

ir en un plazo de seis meses al término del cual, una vez es 

cuchada la opinión de la comisión de Aranceles y Controles al 
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al Comercio Exterior, as! como los argumentos y defensa de -

las partes involucradas, dictará la resolución definitiva qU! 

proceda. Si la cuota copensatoria determinada provisional--

mente fuere·confirmada en la resoluci6n definitiva, se mand~ 

r~n hacer efectivas las fianzas que se hubieren exhibido; -

por el contrario, si la resoluci6n definitiva reduce o coris~ 

dera improcedente la cuota compensatoria establecida provi-

sionalemente, se procederá a cancelar las fianzas y en su -

caso, a devolver a los importadores las cantidades que hubi~ 

ren pagado en exceso. 

En base al art!culo 14 de la ley se autoriza al Eje-

cutivo Federal convenir con sus similares de otros estados 

sobre lo que se conoce internacionalmente como "Prueba del. 

Daño• y establece que en estos casos, siempre y cuando para 

resolver cuestiones similares en aquellos pa!ses exista rec!_ 

procidad respecto de las mercanc!as que se exporten desde n~ 

estro pa!s , s6lo se determinarán cuotas compensatorias cua~ 

do, ade~s de la existencia de las prácticas desl.eal.es pre-~ 

vistas en·. ia l.ey, se demuestre fehacientemente, ·por quienes

soliciten ia apl.icaci6n de dichas cuotas, que a causa de ia

importaci6n de mercanc!as en tales condiciones se causa o se 

amenaza causar daño a la producci6n nacional o se obstacul.iza 

el establecimiento de industrias. 

Se establecen algunos elementos que la autoridad de

berá considerar en la investigaci6n sobre daño que ll.eve a -
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cabo. Entre ellos, se encuentran los siguientes: el volUmen 

ae las mercanc1as objeto de prácticas desleales de comercio

internacional; los efectos sobre los precios internos de me~ 

canc1as id~nticas o similares; y el efecto sobre los produc

tores nacionales de las mismas. 

Tambi~n se establecen las condiciones y los supuestcs 

que determinarán la suspensi6n de las cuotas compensatorias. 

Entre ellos, cabe mencionar los siguientes: cuando se modif~ 

quen los precios de l.as mercanc1as importadas eliminando el.-" 

dumping; cuando se el.iminen las causas que dan l.ugar a que -

el precio de las mercanc1as importadas resul.te subsidiado o

subvencionado; cuando l.os exportadores de l.as mercanc1as en~ 

viadas a M~xico se obliguen, con la intervenci6n de sus gob~ 

ernos, a limitar sus exportacionc~ a las cantidades que se,.

convenga o cuando se adopten acciones cuyos efectos eliminen 

las.prácticas desleales correspondientes. 

E. APOYOS A LAS EXPORTACIONES. 

a) APOYOS INSTITUCIONALES. 

El Programa de Fomento Integral a las Exportaciones

(PROFIEX) , establece que el objetivo de desarrol.lar un sect'c::r 

eficiente en M~xico se asocia directamente con el tipo de 

cambio y el nivel de protecci6n de la planta productiva. 
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Este esquema de fomento se apoya en dos principios fundamen

tales: el de avanzar en el proceso de simplificar los trámi

tes administrativos relativos a la exportaci6n y el ·de bri!!_ 

dar a las empresas exportadoras apoyos equivalentes a los que 

otorgan otros países y que son aceptados internacionalmente. 

con el prop6sito de que el exportador compita en co~ 

diciones similares a las de otros pa!ses se ha considerado -

conveniente fortalecer administrativamente el r~gimen de im

portaci6n temporal de bienes para elaborar productos de ex-

portaci6n. As!, el 9 de mayo de 1985 se expidió el Oecreto

que establece el Programa de Importación Temporal para Prod~ 

cir Artículos de Exportación, que otorga facilidades admini~ 

trativas a aquellas empresas que exportan como mínimo unl0% 

de su producci6n o realicen anualmente ventas al exterior por. 

valor superior a un millón de dólares. 

Para operaciones no sujetas a programas de importa--

ci6n· tcm¡:oral, la Ley Aduanera permite l!a internaci6n al pa!s

durante 6 meses de mercanc!as para su transforrnaci6n o acon

dicionamiento o para servir de envase y su posterior envío 

al exterior. Adicionalmente, las dltimas modificaciones a 

la Ley Aduanera pretenden eliminar cargas innecesarias para

el exportador. 

A efecto de facilitar al exportador la adquisici6n d! 
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los bienes que requiere para su proceso productivo, se esta

bleció el Derecho a la Importación de Mercanc~as por Export~ 

ción (DIMEX), que se otorga a los exportadores de mercancías 

con un grado de integración nacional de 30% o más. Este der~ 

cho permite importar libre de permiso previo productos por -

un valor equivalente a 30% de sus ventas al exterior. 

III. RELACIONES COMERCIALES CON OTRAS AREAS Y PAISES. 

l. RELACIONES COMERCIALES REGIONALES. 

El proceso de integración establecido por la Asocia

ción Latinoamericana de Libre Comercio, fue sustitu~do en --

1980 por un nuevo organismo: la Asociación Latinoamericana -

de Integración (ALADI) y las concesiones negociadas en e1 p~ 

rÍodo 1962-1980 recogidas en Acuerdos de Alcance Parcial. 

a) ALADI. 

As!, México tiene a la fecha firmados Acuerdos de A~ 

canee Parcial con sus diez contrapartes dentro de la ALADI.

Estos Acuerdos son con los siguientes países: Argentina, ·B~ 

1ivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Pera, Ur~ 

guay y Venezuela. 
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Otro mecanismo dentro del nuevo proceso de inteqra~

ci6n lo constituyen las N6minas de Apertura de Mercados a 

favor de los pa!ses de menor desarrollo econ6mico relativo 

de la Asociaci6n~ es decir, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Las 

concesiones otorqadas dentro de estos Acuerdos no se hacen -

extensivas al resto de los pa!ses mie~bros y se otorgan sin

reciprocidad. 

Por otro lado, los antiguos Acuerdos de Complementa

ci6ri Xndustrial se adecuaron dentro del proceso de integra-

ci6n establecido por la ALADX en Acuerdos de Alcance Parcial 

de Naturaleza Comercial. Al igual que en aqu@llos, las con

cesiones tampoco se hacen extensivas a, todos los pa!ses míe!!! 

broa y s6lo benefician a los pa!ses siqnatarios de cada A-

cuerdo. Existen 26 de estos Acuerdos y MAxico participa en-

21 de ellos. 

Dentro de los diez Acuerdos de Alcance Parcial, IU§x!_ 

co ha otorgado 6,192 concesiones. A cambio ha recibido 7387~ 

El comercio exterior de MAxico con los pa!ses de la

ALADX represent6, en cuanto a importaciones, en 1981 el 3.8• 

y 3.7% en 1982, porcentaje que se mantuvo en 1984. Por el -

lado de las exportaciones, en 1981 M~xico export6 a la ALADI 

el 4.3%, 4.8% en 1982 y s6lo 3.4% en 1984. 
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b) ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL CON CENTROAMERICA Y EL 
CARIBE. 

De acuerdo a1 art1culo 25 del Tratado de Montevideo-

1980,. los pa!ses miembros de la ALADI pueden firmar Acuerdos 

de A1cance Parcial con otros pa!ses o áreas de integraci6n.

Basado en esto, México tiene firmados Acuerdos de A1cance --

Parcial con: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, CUba 

y Pana~. 

En todos estos Acuerdos, México ha otorgado 471 con

cesiones sin reciprocidad, salvo en el caso de cuba, pa!s que 

otorg6 6 concesiones a México. 

2. PROTOCOLO DE NEGOCIACIONES COMERCIALES ENTRE PAISES 
EN DESARROLLO. 

México forma parte del Protocolo Relativo a las Neg~ 

ciaciones Comerciales entre Pa!ses en Desarrollo desde su i-

nicio el 8 de diciembre de 1971. Dentro de este mecanismo, 

M~xico ha otorgado concesiones para 16 productos y a cambio

rec ibe concesiones otorgadas por los otros 15 pa1ses miembros. 

3. ACUERDOS BILATERALES DE COOPERACION ECONOMICA Y 
COMERCIAL. 

Los Convenios de Cooperaci6n Econ6mica y Comercial -
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suscritos por México con otros pa!ses se caracterizan porque 

las partes se otorgan el tratamiento de naci6n más favorecida 

este tipo de Convenios se concertan y revisan peri6dicamente 

a través de Comisiones Mixtas que Méxicotiene establecidas -

cOn varios pa!ses y bloques de pa.!ses. 

4. ENTENDIMIENTO ENTRE MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 

SOBRE SUBSIDIOS Y DERECHOS COMPENSATORIOS. 

El 23 de abril de 1985, el Gobierno de México firmo, 

con el de los Estados Unidos, un Entendimiento en Materia de 

Subsidios y Derechos Compensatorios con una duraci6n de tres 

años. Sus aspee tos esenciales son los siguientes: 

Estados Unidos reconoce que México es un pa!s en ·desa-- ···--·· 

rrollo y que los subsidios distintos de los subsidos a las-

exportaciones se utilizan ampliamente como instrumentos im-

portantes para promover la consecuci6n de objetivos de pol!

. tica social y econ6mica y no pretende rest:i:·ingir el derecho 

del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos de utilizar ta-

les subsidios a fin de lograr éstos y otros importantes ob-

jetivos de su.política que considere conveniente. 

Se acuerda que, como pa!s en desarrollo, México deber!a 

procurar reducir o suprimir subsidios a la exportaci6n cuan-

' do la utj.lizaci6n de tales subsidios sea incompatible con 

sus necesidades en materia de competencia y desarrollo. 
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Se establece que el Gobierno de México, no otorgará los 

elementos de subsidios a la exportación del P~ograma de Cer

tificado de Devoluci6n de Impuestos (CEDIS) a ningün produc-

to ni los rearplazará con uno similar, pero, se aclara que la 

devo1uci6n de impuestos de importación sobre productos incoE_ 

porados en ~rt!culos de exportaci6n no constituye un subsidio 

a la exporta~i6n. 

El Gobierno de México acord6 no establecer o mantener --

ninguna práctica de precios en el sector de energ!a o de pr~ 

duetos petroqu!micos básicos, incluyendo el programa de pre

cios preferenciales para productos petroqu!micos básicos, -

que sea un subsidio a la exportación o que tenga el propGsito 

o efecto de promover exportaciones. A este respecto, desde

novietnbrc de 1982 venci6 el plazo establecido para solicitar 

__ :.precios preferencia les de energéticos y de petroquímicos bl!.-

sicos. 

Se estipula que el financiamiento otorgado por el Gobi

.erno de México o alguna agencia gubernamental, no deberá co~ 

·tener, a partir del 31 de diciembre de 1986, ningdn elemento 

de subsidio. Se establecieron reducciones escalonadas del -

elemento de subsidio a partir del 1° de septiembre .de 1985. 

También se estipula que Estados Unidos señala que a la

.fecha de la firma del Entendimiento no ha encontrado que el~ 

mento alguno del programa de desarrollo de Mdxiéo, distinto-
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a los aludidos dentro del ~ntendimiento, sea subsidio a 1a -

exportaci6n. 

E1 Gobierno de 1os Estados Unidos asegura que ningün -

impuesto compensatorio ser4 ap1icado a ningün producto mex1-

cano, a menos de que se determine que 1as importaciones sub

sidiadas estSn, a trav~s de 1os efectos de1 subsidio, causa~ 

do o amenazando causar daño materia1 a un sector productivo

naciona1 establecido o retardando materialmente su estab1eci-

miento. Esto es, se le confiere a M~xico 1a "Prueba de Daño" 

en investigaciones de subsidos y derechos compensatorios, -

considerSndosele dentro de la legislaci6n estadounidense como 

~Pa!s Bajo el Acuerdo". 

Mediante la firma del Entendimiento con Estados Uni

dos, aunque M6xico se comprometi6 a e1iminar 1os e1ementos ~ 

de subsidio a 1a exportación a Estados Unidos, dif~ci1mente

podría interpretarse que s61o se eliminar4n 1os subsidios a~ 

exportaciones a ese pa!s, pues un sistema de ta1 natura1eza-· 

ademas de ser costoso, introduciría e1ementos de discrimina

ci6n para otros socios comercia1es de M~xico, por 1o qÚepu!!_ 

de considerarse que el compromiso de 1a eliminaci6n de suba~ 

dios es genera1. 

Para consulta de 1as de1egaciones interesadas, Mi!xico 

acompaña al Memor4ndum sobre Comercio Exterior, 1os siguientaa 

textos: 
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Plan Nacional de Desarrollo 

Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 

Programa Automotriz 

Programa Farmacéutico 

Programa de Fomento Integral a las Exportaciones 

Ley Aduanera 

Ley de Comercio Exterior 

Acuerdo sobre Subsidos a las Importaciones del 1° de abril de 
1985 

Entendimiento entre México y los Extados Unidos sobre Subsi
.dios y Derechos Compensatorios (23 de abril de 1985) 

Reglamento sobre Permisos de Importación o Exportación para 
Mercanc!as sujetas a Restricciones del 14 de septiembre 1977 

Ley Federal de Derechos de 1982 

Decreto del 9 de mayo de 1985 que establece Programas para 
Importaciones Temporales para la Manufactura de Mercanc!as 
para la F.xportación · 

Decreto del 24 de abril de 1985 relativo a Draw Back 

Fondo para la Promoción de Exportación de Mercanc!as Manufa~ 
turadas (FOMEX) 

Tarifa del Impuesto General de Importación (TIGI) 

Tarifa del Impuc~to General de Exportación (TIGE) 

Tanlbifn se incluyen las listas de las: fracciones con precio 

oficial, las sujetas a permiso previo de importación, las su-

jetas a permiso previo de exportación, las de exportación S!!_ 

jetas a impuesto, las de exportación prohibida, las exentas

de permiso previo bajo el Programa DIMEX, datos de comercio

de las fracciones sujetas a permiso previo de importación, ~ 

datos en forma tabular de la Balanza de Pagos en valores ab

solutos.• 
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N3AAC 

ALADI 

• 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Acuen:lo General sobre Aranceles Aduaneros y O:irnercio 

Asociación latinoamericana de Integrsción 

Acueró::> MuJ. tifibras 

Asociaci6n Nacional de Im¡::ortadores y Exportadores de la Ré
pÚblica Mexicana 

ANIQ Asociación Nacional de la Industria Química 

BANOOMEXI' Banco Nacional de Cbrrercio Exterior, S.N.C. 

BANRURA.L Banco Nacional de Crédito Rure.1., S .N. C. 

CACCE Comisión de Ar>3nceles y Controles al Cbmercio E>cterior 

CAMACERO Cámara Nacional del Hierro y el Acero 

CANACillI'RA Cámara Nacional de la Indllii-rria de la Transformación 

CANAME Cámara Nacional de Manufacturas EHictricas 

CCE · Consejo Coordinador Empresarial 

CEDIS Certificados de Devoluci6n de Impuestos 

CD1AI Consejo· Dnpresarial para Asuntos Internacionales 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CNE Colegio Nacional de Economistas 

CON Con permiso previo de importaci6n 

OONASuro Cbmpañ!a Nacional de Subsistencias Populares 

OONCAMIN Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos 

O'.:>NCANACO Confederación de Cámaras Nacionales de O:rnercio 

CROC Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 

Oonf ederación de TrabajadOres de México 

Derech~ a la Importación de Mercancias ¡:or Exportaciones 
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ECOSOC 

FERTDIEX 

FOMEX 

GATI' 

·IllEGI 

IPN 

IVA 

LIB 

LPQ 

OCDE 

ONU 

PU!EX 

PIB 

PIDIC's 

"Economical and SociaJ. Counsil1' (Consejo Econ<'.lmico y Social) 

Fertilizantes Mexicanos 

Fondo para eJ. Fomento de las Ex¡:crtaciones de Productos Man!:!. 
facturados 

"GoJJeral Agn:ement on Tariffs and Trade" CAcuercb General -
sobre Ar>ance1es Ac:haneros y O::::mercio) 

Instituto llaciona1 de Esta<lística, Geogl'.'élfía e Info:nreitica 

Instituto Fblitécnico Naciona1 

Impuesto a1 VaJ.cr Agregado 

Libre de permiso previo de im~ortaci6n 

Requiere permiso previo y existe ctota anual de importaci6n 

Petrolees ?'1eX.ÍcaJ"'X)s 

Producto Interno Bruto 

Progra.'l'd Integni.1 de Desarrollo Industrial y Comercia1 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PROFIEX PrDgrama de Fomento Integral a las Ex¡:crtaciones 

PRONAFICE Prograrra. Naciona1 de Fomento Industrial y Oomercio Exterfor 

SECOFI Secretar.1'.a de Cmnercio y Fomento Industrial 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Pablico 

SIDERMEX Siderúrgica Mexicana 

SPP Secretaría de ProgrenEci6n y Presupuesto 

TIGE Tarifa del Impuesto General de Export:aci6n 

Tarifa del Impuesto General de Importación 

Universidad Nacional Aut6noma de México 

TIGI 

UNAM 

UNCTAD "United Nations .Conference on 'Inicie and D=ve1o¡:rnent" (Confe
rencia de las Naciones Unidas par13. el Comercio y DeSCU"rQllo) 
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