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OBJETIVO GENERAL 

Nuestro pafs ha vivido en los últimos años acontecimientos 

trascendentales para la configuraci6n de sus estructuras -

econ6micas y por tanto, para el condicionamiento de su fu

turo. 

La reducci6n que sufrieron en 1981 los precios del petr6-

leo en el mercado internacional, el crecimiento desorbit! 

do de nuestra deuda externa, el aceleramiento del proceso 

inflacionario en nuestro pafs y la crisis consecuente de 

éstos y otros fen6menos, cambiaron radicalmente el escen! 

rio econ6mico, polftico y social del pafs. 

Por tal motivo el Comercio Exterior adquiere una relevan

te importancia como instrumento de desarrollo y de creci

miento, con el prop6sito de evitar el desorbitado aumento 

de las importaciones y fomentar las exportaciones, median 

te una polftica econOmica exterior, asf como a través de 

mecanismos utilizados por el gobierno de México, que la -

presente adminf straciOn ha creado y fortalecido. 

Con esto se propone alejar la posibilidad de que el fac

tor externo impida el desarrollo del pafs. 



I N T R o o u c c I o N 

Hoy en dfa cualquiera que sea la estructura de un gobierno, 

sus tendencias polfticas y sus relaciones internacionales -

y sea cual fuere la situaci6n 6 la dimensi6n de un pafs ó -

su grado de desarrollo industrial, existe siempre una pre~ 

cupacf6n en coman. El Comercio Exterior. 

Al inicio de este siglo el Comercio Exterior era patrimonio 

de algunos pafses privilegiados que tenfan una ubicación 
~ 

geogr!fica estratégica 6 unas relaciones diplom&ticas muy -

extensas, sfn embargo, en la actualidad y a partir de la S! 

gunda Guerra Mundial, la situaci6n ha cambiado totalmente -

de los principios de una especialidad; el Comercio Exterior 

ya no s6lo es un campo limitado a cierto grupo sino que ha 

pasado a ser una problema de dirección empresarial, una téf 

nica esencial de gesti6n, una necesidad nacional. 

Por tal motivo hoy mas que nunca, la polftfca exterior de -

nuestro pafs debe establecerse en funci6n de dos objetivos 

fundamentales: la sustitución de importaciones y el fomento 

a las exportaciones. El primero de ellos debe abarcar los 

programas de la nacionalización del proteccionismo de la 

planta industrial existente, para elevar su eficiencia y me 

jorar su competitividad, y la penetración agresiva en la e~ 

pa avanzada de sustitución de importaciones, ésto es, la s~ 

tituci6n de importaciones de bienes de capital, la cual 
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requerfr! de polftfcas especiales de protecci6n y fomento. 

El segundo y no menos importante objetivo se refiere a que 

MExico deber~ impulsar la sustituci6n de importaciones y -

fomento de las exportaciones. en otras palabras, las expor 

taciones industriales deberln ir sustituyendo a lo largo -

de los ochenta a los bienes primarios e hidrocarburos. Es

to implicara crear nuevas industrias nacionales y reorien

tar algunas de las ya existentes, para lo cual ser& necesa

rio contar con una polftfca agresiva de fomento a las expor 

taciones. Como complemento a lo anterior, el dfa 22 de n_g_ 

viembre de 1985, la presente administraci6n, consciente de 

la necesidad de incrementar y mejorar nuestro comercio ext! 

rior, di6 instrucciones a la Secretarfa de Comercio y Fo

mento Industrial, para realizar, los trlmites necesarios P! 

ra el ingreso al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y -

Comercio (GATT), de acuerdo con su polftica de crecimiento 

establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

De esta forma tratarE de ubicarnos en un marco hist6rico, -

como antecedente a partJr de 11 Segunda Guerra Mundial que 

nos permita tener un panorama del desarrollo que ha tentdo 

el Comercio Exterior en nuestro pafs en un perfodo de 1976 

a 1985, asf como la importancia que tuvo, tiene y tendr& -

para nuestro pafs. 



CAPITULO I 

COMERCIO EXTERIOR 

I.1 VOCABULARIO Y DEFINICION DE LOS TERMINOS BASICOS 

UTILIZADOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

En lenguaje común del mundo de los negocios en general, y en 

el de aquellos que se interesan por los aspectos econ6micos a 

escala internacional mas especialmente, existe una cierta can 

tidad de tErminos b5sicos que es indispensable definir. 

Al abordar algunos conceptos del comercio exterior, es imper! 

tivo un vocabulario blsico que vaya acompaftado de definicio

nes fundamentales. 

I.1.1 EXPORTACION E IMPORTACION 

Se puede decir que una exportaci6n es una operaci6n que supo

ne una salida de mercanc1as fuera de un territorio aduanero -
• y que produce como contrapartida una entrada de divisas. 

Aunque en lenguaje común el verbo exportar significa vender, 

transportar al extranjero productos de la agricultura o fndu! 

tria nacional, sin embargo, considero que debemos insistir en 

los elementos b4sicos que integran fundamentalmente esta defi 

nici6n. 

Vender lleva consigo, como contrapartida, una liquidaci6n. 
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El t~rmino "extranjero", esta palabra corre el riesgo de 

ser abstracta si no est~ corroborada por el concepto de mer 

cado situado más allá de las fronteras. En sentido econ6mi 

co se entiende por frontera todo el territorio aduanero. 

Vender en el extranjero significa "sacar" una mercancfa del 

territorio aduanero y recibir su pago en moneda extranjera, 

es decir, diferente de la que circula ~r. el mercado inte

rior. 

En comercio internacional, las monedas extranjeras reciben 

el nombre de divisas. 

Las divisas se llaman convertibles cuando se puéden cambiar 

libremente en moneda extranjera al curso "oficial" definido 

para ciertos pafses por el Fondo Monetario Internacional. 1 

He senalado anteriormente la siguiente definici6n de expor

taci6n, operaci6n de salida de una mercancfa, que "general

mente" origina como contrapartida una entrada de divisas. -

Efectivamente no hay que perder de vista que todas las ven

tas que se hacen en el extranjero no producen obligatoria

mente una entrada de divisas: Ya que puede tratarse de una 

1 Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), organismo financiero interna
cional creado en 1944, por los acuerdos de Bretton Woods (U.S.A.), con 
sede en Washington, y cuya finalidad es coordinar las polfticas mone
tarias de los patses miembros. Dispone de una reserva de cambio a la 
que los estados miembros pueden recurrir en caso de necesidad, que a 
su vez pennitiran la adquisiciOn de materias primas, bienes de equipo 
y bienes de consumo. 

• 
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donact6n o de una operaci6n de trueque; aunque estos proce

dimientos son excepcionales. 

En base a lo anteriormente expuesto, nos será ahora más fá

cil comprender por qu~ es necesaria la exportaci6n. Ya que 

la exportaci6n permite: 

- Al pafs que la hace, una entrada de divisas extranjeras. 

- A las empresas, encontrar salidas nuevas a sus productos, 

que redundaran en un mayor número de ventas, y por lo tan 

to, en mejores ventas. Tambiás es de destacar que, con -

la exportaci6~un productor aprenderá a medirse con la com

petencia extranjera, pudiendo estudiarla y conocerla, e -

incluso podrá aprovecharse de ello en el mercado interior, 

por la experiencia adquirida en el pafs extranjero. En -

consecuencia puede decirse que incluso la empresa que no 

tenga necesidad absoluta de encontrar salidas a productos 

en el extranjero deber& interesarse por la exportaci6n, 

pues ello le permitirá mejorar en rentabilidad en el mer

cado interno. 

Pero si bien la exportaci6n es tan indispensable al Estado 

como a las empresas, es muy importante destacar que no se -

trata mas que de una contrapartida a la importaci6n. 

La IMPORTACION es una operaci6n por la que un producto de -

origen y procedencia extranjera se dedica al consumo inte

rior de un territorio aduanero, previo pago de los derechos 
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de aduana, de los impuestos sobre la cifra de negocios y del 

pago de su importe en divisas extranjeras o en divisas na

cionales tranferibles. 

En lenguaje coman, el término importar signifi~a: traer, i~ 

troducir en un pafs productos o mercancfas extranjeras. No 

obstante, es muy importante considerar el elemento b4sico -

que forma parte de la importaci6n: el consumo. 

La dedicaci6n al consumo es un rEgimen aduanero que se ap11 

ca a las mercancfas extranjeras antes de ser comercializa

das en un mercado determinado, para lo cual es requisito i~ 

dispensable el pago de derechos de aduana. Por lo tanto, -

la dedicaci6n al consumo lleva consigo el pago de derechos 

de aduana y el cumplimiento de las formalidades a que est4 

subordinada dicha operaci6n. 

La importaci6n no debe considerarse sistem4ticamente como -

una pérdida de divisas, sino como una de las formas de co

mercio exterior, necesaria para la vida del pafs. 

Por lo tanto para un pafs, es necesario importar por tres -

razones: 

- Quien dice comercio, dice cambio: si se quiere que un pafs 

compre, hay que comprar en él en forma recfproca. Una n~ 

cf6n podr4 exportar y crear relaciones comerciales con 

otros pafses si a su vez importa: es una contrapartida 
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obligatoria; 

Un pais debe comprar en el extranjero las materias primas 

que no tiene y los bienes de equipo que no puede producir 

en condiciones competitivas. Esta importaci6n obligato

ria se da, incluso, cuando se trata de bienes no esencia

les (suntuarios): la escasez traerfa consigo el mercado -

negro¡ 

- Por último, el hecho de ofrecer en un mercado productos -

del exterior tonifica la economfa. Las importaciones es

timulan la competencia en calidad y precios. 

Por definici6n, exportaci6n e importación son dos térmi

nos que se refieren a bienes materiales. Estos intercambios 

se registran cuando atraviesen una frontera y posteriormente 

dan lugar al establecimiento de estadtsticas aduaneras. Las 

estad1sticas aduaneras, que son uno de los elementos b&si

cos de la informacf6n sobre comercio exterior, se llevan en 

la mayor parte de los pafses del mundo, muchos de los cuales 

han aceptado unificar, o simplemente armonizar, su present! 

ci6n de acuerdo con la recomendaci6n de las Naciones Unidas. 

Las estad1sttcas aduaneras expresan la cuantta de las tran

sacciones en valor C.I.F., cuando se trata de importaciones! 

y en valor F.0.8. 2 en el caso de exportaciones. 

1 Costo, seguro, flete, es decir, que el precio de la mercancfa incluye 
los gastos de transporte y de seguro hasta el puerto de descarga. 

2 Libre a bordo: Precio de la mercancfa en el puerto de partida. El -
transporte y el seguro no se toman en cuenta. 
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1.2 COMERCIO EXTERIOR Y COMERCIO INTERNACIONAL 

Con cierta frecuencia se puede comprobar la confusi6n exis

tente entre los términos comercio exterior y comercio ínter 

nacional. A pesar de que se suelen utilizar indistintamen

te estos dos términos, es necesario recalcar la diferencia 

que los caracteriza. 

Y cuando uno se expresa en términos nacionales, en materia 

de intercambio, se habla de comercio exterior. En efecto, 

el hablar del comercio exterior de México significa que se 

piensa en la situaci6n de nuestro pa1s con relaci6n a los -

pafses extranjeros; cuando se nombra un departamento tal c~ 

mo el Banco de Comercio Exterior, se entiende, que se trata 

de un servicio pQblico, encargado de las relaciones econ6mi 

cas de la naci6n con el extranjero. 

Hablar de comercio exterior es como referirse a un sector -

de la actividad econ6mica de un pafs que, efectivament~~ -

plantea problemas originales y exige disposiciones especia

les. Esta comodidad de lenguaje no es mis que una expre

s16n subjetiva. que anicamente tiene sentido en la colecti· 

vidad donde se produce y que, ademas. puede dar lugar al 

error de conferir a los cambios a los que se aplica un car~ 

ter complementario. accesorio y periférico. 

La noci6n de comercio exterior no puede ser un término que 

se emplee aisladamente. sino que debe ir unido al nombre del 
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pa1s al que se aplica. 

Si, contrariamente a lo expuesto, se ha empleado en sentido -

general el tttulo de COMERCIO EXTERIOR, es porque se ha querl 

do subrayar ast la diferencia entre las técnicas de esta for

ma de acci6n y las del marketing 1 cl!sico. 

Serta dudoso e impropio encubrir bajo el calificativo "inter

nacional" lo que en realidad corresponde a una parte nacional 

(la parte mexicana) de los cambios internacionales. 

Se comprende de esta manera que cuando se habla de comercio -

internacional. el horizonte se ensancha. 

La palabra comercio internacional designa el conjunto de movi 

mientos comerciales y financieros. Si no fuera por temor a -

redundancia, habrfa que decir el conjunto mundial. El comer

cio internacional es, pues, un fen6meno universal en el que -

participan las diversas comunidades humanas. El empleo del -

término comercio internacional abre inmediatamente el lngulo 

de visi6n de tal forma. que dejamos de representarnos a nues

tro pats como el mercado central y el objetivo de los negocios 

pasa a ser el mundo en su conjunto. 

1 Marketing: Conjunto de técnicas que intervienen en la comercializa
c16n y que abarca desde la elaboraci6n del proyecto hasta 
el servicio postventa, e incluso hasta su destrucci6n. 
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Me referiré a los puntos importantes y sobresalientes que 

enmarcan al Comercio Internacional no pretendiendo hacer un -

an51isis hist6rico, ya que no es el objetivo de este trabajo. 

En plena guerra ~undial, el 14 de octubre de 1941, el Presi

dente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt y Sir Win1 

ton Churchill, Primer Ministro de Inglaterra, elaboraron la -

Carta del At16ntico, que ha servido de base a las nvmerosas -

conversaciones que siguieron inmediatamente en el plano econ~ 

mico y en el polttico, entre las potencias aliadas. Los si~ 

natarios de la Declaraci6n de las Naciones Unidas la aprobaron 

el 1°. de enero de 1942. 

La Conferencia de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y 

la Agricultura de Hot Springs (mayo 1943) y la Conferencia -

Internacional del Trabajo de Filadelfia (mayo 1944), tuvie

ron por objeto estudiar el modo de reducir las barreras de t~ 

da clase que se opusieran al comercio internacional, y elimi

nar todas las formas de restricciones discriminatorias. Todo 

ello, con el fin de elevar el nivel de vida. 

Es importante citar a continuaci6n las conferencias por las -

decisiones que se tomaron y por los Organismos Internacionales 

que de ellos nacieron. Las dos principales son: 
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Bretton Woods (USA, julio 1944) cuyo resultado fue la creación 

del Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional p~ 

ra la Reconstrucción y el Desarrollo (SIRO), también llamado 

Banco Mundial. 

Oumbarton Oaks USA. (Agosto 1944) En esta importante confe

rencia. los representantes de la URSS, de Estados Unidos, de 

Gran Bretana y de China, sentaron las bases para la Organiza

ción de las Naciones Unidas. 

A continuación de la Conferencia de Yalta (Crimea, URSS, fe

brero 1945, en la que se reunieron el presidente Roosevelt, 

Sir Winston Churchill y el mariscal Joseph Stalin, jefe del -

Gobierno de la URSS, tuvo lugar la Conferencia de San Francis 

~· cuyo resultado fue la firma definitiva de la Carta de las 

Naciones Unidas y la creación definitiva de la Organización -

(ONU el 25 de junio de 1945). 

Los cuatro objetivos principales de la ONU son: 

- mantener la paz y la seguridad en el mundo. 

- desarrollar las relaciones de amistad entre las naciones; 

- establecer los medios que permitan elevar el poder de com-

pra de los pafses miembros, y particularmente, de los Esta

dos en vfas de desarrollo, combatir el analfabetismo y fo

mentar el respeto a la libertad mutua. 

- ayudar a los pafses miembros a alcanzar estos objetivos. 
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La ONU comprende: 

- 6rganos pol fticos: Asamblea General, Consejo de Seguridad, 

Secretarfa General; 

- órganos económicos: Consejo Económico y Social (Economic 

and Social Council: ESCOC) del que dependen cuatro comist.Q 

nes económicas regionales; 

- ECE {Comis16n Económica Europea), cuya sede está en Gine

bra¡ 

- ECAFE (Comisi6n Económica para Asia y Europa), cuya sede 

estl en Bangkok (Tailandia)¡ 

- ECA (Com1s16n Económica para Africa), cuya sede está en -

Addis Abeba (Etiop1a); 

- ECLA (Comisión Económica para América Latina), cuy~ sede 

est! en Santiago de Chile (Chile); 

- numerosas Organizaciones (designadas a veces con el térmf 

no United Nation Family), que comprenden, además del FMI 

y del BIRD ya citados: 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educa

ción, la Ciencia y la Cultura), cuya sede estl en Par1s y -

que tiene por objeto, como su nombre indica, ocuparse de los 

asuntos culturales. 

OIT (Organización Internacional del Trabajo), cuya sede es

U en Gf nebra 



FAO (Organizaci6n para la Agricultura y la Alimentaci6n), 

cuya sede está en Roma, etc. 
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Estos organismos de carácter econ6mico, social, cultural o 

técnico han sido creados por acuerdos intergubernamentales, 

al amparo de las Naciones Unidas a las que se hallan asocia 

dos. 

Igualmente, existen organizaciones no gubernamentales, a las 

que la ONU ha dado un estatuto consultivo, y entre las cua

les la mis importante es la CCI (Clmara de Comercio Inter

nacional) cuya sede está en Parfs. 

En 1966, el número de pafses miembros de la ONU era de 117 

y ahora en 1985 es de 157. 

A continuaci6n de las dos grandes conferencias sobre comer

cio que se celebraron en Ginebra en 1927 y en Londres en 

1933, se reuni6 en Londres en 1946 a propuesta del Gobierno 

de los Estados Unidos, una Comisi6n Preparatoria de la Con

ferencia Intern~cional del Comercio y del Empleo. Sus tra

bajos condujeron a la elaboraci6n de un proyecto de Carta, 

completada en Lake Success (USA) en enero de 1947 por un e~ 

mit6 de redacci6n. La puesta a punto definitiva del proyes 

to, que se realiz6 en la segunda sesi6n de la Comisi6n Pre

paratoria (Ginebra, abril, octubre 1947), se prolong6 por la 

negociaci6n de un conjunto de reducciones de tarifas multi

laterales contenidas en el acta final: el Acuerdo General -

sobre las Tarifas Aduaneras y el Comercio. 
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El 21 de noviembre de 1947 se abrió en La Habana la Conferen 

cia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Empleo, -

con cincuenta y tres pafses que representaban el 90% de los 

intercambios mundiales. Terminó el 24 de marzo de 1948 con 

la firma de la Carta de Comercio Internacional, denominada -

Carta de La Habana. 

Las disposiciones de este acuerdo hacen referencia: 

- al desarrollo econ6mico¡ 

- a la polftica comercial (especialmente a la interdicción 

de las pr5ct1cas restrictivas en los intercambios)¡ 

- al comercio internacional de los productos base. 

Se referfan, tambi~n a la creaci6n de una Organizaci6n Inter 

nacional del Comercio (OIC), ligada a la ONU a tftulo de i'!§ 

tituci6n especializada y constituida por una Conferencia de 

pafses miembros y un Consejo Ejecutivo. 

Sin embargo, al no haber sido superadas las plagas de la gu! 

rra durante este perfodo, se presentaron graves problemas en 

el mundo. 

Por un lado se encontraban los aliados vencedores, a cuyo -

frente estaban los Estados Unidos, la URSS y Gran Bretana. 

La economfa de otros pafses, como Francia, habfa sido compl! 

tamente desmantelada, e incluso Gran Bretana tenfa que re

construir su industria y restablecer su comercio. 

En el otro lado estaban los vencidos: Alemania, Italia y -

JapOn. 
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El inmenso esfuerzo que habfa hecho Estados Unidos para cons~ 

guir la victoria militar, habfa supuesto una completa movili

zaci6n industrial. Las fábricas del nuevo mundo hab1an alean 

zado un alto grado de rendimiento, caracterizado por una not~ 

ble productividad. 

Al llegar el armisticio, firmado el 8 de mayo de 1945, la in

dustria americana tuvo que reconvertirse, es decir, adaptar -

sus talleres a fabricaciones pacfficas, que hasta entonces no 

produc,an mis que material de guerra. Por lo tanto, existfa 

una oferta muy amplia, pero esta oferta, segGn l~s reglas el! 

sicas del comercio, no podfa encontrar una salida inmediata -

porque el mercado americano era reducido: en efecto, el poder 

adquisitivo de los habitantes de Estados Unidos habfa dismin'!} 

do considerablemente, por efecto de la mov11izaci6n, y porque 

los anos de la guerra no habfan sido propicios para el ahorro. 

Los Estados Unidos se encontraban ante un graye dilema: o 

bien limitar la producci6n con medidas malthu1ianas, o bien -

encontrar mercados para dar salida a los productos que no po

dtan absorber el consumo interior. En aquellas circunstancias, 

la exportaci6n hubiera podido ofrecer posibilidades 16gicas, 

pero si bien todos los pa,ses del mundo tenfan en aquellos m~ 

mentos enormes necesidades, ninguno de elloJ, salvo raras ex

cepciones, disponfan de las divisas que les hubieran permiti

do adquirir aquellos productos. 
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Aprovechando la ocasión impuesta por tales circuntancias, los 

Estados Unidos pusieron a punto la m&s notable operación eco

nómica de toda la Historia prolongando ast la ayuda militar -

concedida a los aliados durante la guerra. Hicieron que los 

pafses extranjeros se beneficiasen de sus posibilidades econ~ 

micas, aumentando de este modo su influencia pol1tica median

te una acci6n filantr6pica. 

Por ello. el 5 de junio de 1947. en un discurso pronunciado -

en la Universidad de Harvard. el general Marshall propuso a -

Europa la ayuda americana para que pudiera rehacerse de las -

conse,uencias ruinosas de la guerra. Los Estados Unidos ofr! 

clan por este procedimiento a los pafses que lo deseasen el -

que pudieran beneficiarse de los crEditos y bienes de equipo. 

entendiEndose que se trataba de una donaci6n del 90% de lo en 

tregado. acompaftado de un prAstamo a treinta anos por el res

to. 

Las diferentes fases del mecanismo del Plan Marshall pueden -

esquematizarse de esta forma: 

- se pone a disposici6n de un pa1s determinado un crAdito de

terminado; 

- con cargo a dicho crAdito. se hacen suministros al pafs be

neficiario• 

- los industriales que necesiten equipos hacen su petición al 

Servicio del pafs beneficiario encargado de repartir los 
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cráditos: estos equipos son pagados por el comprador a las 

autoridades nacionales, que de este modo tienen "dinero 

fresco" para financiar los planes de reconstrucci6n; 

• los equipos suministrados a los palses beneficiarios son P! 

gados al fabricante amerfcano por el Gobierno Americano con 

cargo a la cuenta del pafs beneficiario. 

Los resultados del Plan Marshall se tradujeron en lo siguien

te: 

- salida de los bienes que no podfan absorber el mercado ame

ricano¡ 

- consolidaci6n espectacular de la influencia de los Estados 

Unidos¡ 

• posibilidad de que los industriales del pafs beneficiario 

obtuviesen unos bienes de equipo que no hubieran podido lo

grar de otra forma, por la penuria reinante¡ 

• disponibilidad por parte de los gobiernos de pa1ses benefi

ciarios de los capitales indispensables para la reconstruc

ci6n y las inversiones nacionales. 

No todos los patses europeos aceptaron la ayuda Marshall¡ las 

naciones del Este la rehusaron, pudiendo decirse que fue en • 

esta 6poca cuando descendi6 el "te16n de acero" y cuando se 

consolid6 la frontera del Oder-Neisse, consagrindose asf la • 

esc1si6n entre la Europa Occidental y la Europa Oriental. 
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Paraleiamente se cre6 el BENELUX, organismo de integraci6n 

econ6mica, que agrupaba a Bélgica, Holanda y el Gran Ducado -

de Luxemburgo (29 de octubre de 1947). 

Una de las consecuencias inmediatas del Plan Marshall fue la 

creaci6n de la Organizaci6n Europea de Cooperaci6n Econ6mica 

(OECE) (Convenci6n de Parts, 16 abril ~948), en la que se ag~ 

paron los patses beneficiarios. 

En su origen, la OECE tenta un triple objetivo: 

- hacer un inventario de las necesidades europeas; 

- repartir los recursos del Plan Marshall; 

- promover el comercio intraeuropeo. 

La OECE tenfa como 6rgano decisorio un consejo compuesto por 

los representantes de los patses miembros. El comité ejecu

tivo (siete miembros) era un organismo de estudio. La admi

nistraci6n la ejercta una secretarfa general. Existta un 

cierto número de comitfs tfcnicos dependientes del AME, orga

nismo f1nanctero de la OECE. 

Por otro lado, los pafses del Este, dependientes de Moscú, -

aceptaban la cooperaci6n despu~s de integrarse en una organ1-

zac16n, el Consejo de Asistencia Econ6mica Mutua (CAEM), ere! 

da por el Tratado de Moscú (25 enero 1949). 

De la misma manera que en Europa, en otros continentes se 
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crearon movimientos de integraci6n regional: citemos especial 

mente la Alianza para el Progreso, en América Latina. 

En el marco de la Uni6n Panamericana se habfan efectuado num~ 

rosos contactos. La creación de los Estados Americanos (OEA); 

a continuaci6n de la Conferencia de Bogot& (abril 1948), vie

ne a confirmar esta tendencia a la Organización del Continen

te de las AmAricas. 

La Carta de Bogot&, firmada por veintian pafses, no entr6 en 

vigor hasta 1951. Dio paso a diferentes instituciones: la 

Conferencia lnteramericana y el Consejo de la Organizaci6n, -

que depende del Consejo Interamericano Económico y Social, c~ 

ya sede esta en Washington. 

El ano 1958 marca el comienzo de las preocupaciones económicas 

reales de la OEA. En Bogota, en 1960, como reacci6n al movi

miento castrista, se elabor6 el primer plan quinquenal de ay~ 

da americana a los Estados Latinos del Continente; hubo de 

ser examinado de nuevo, aumentando considerablemente las pro

puestas y modificando algunos de sus principios, en la Confe

rencia de Punta del Este (Uruguay, agosto 1961). 

Naci6 asf la Carta de Punta del Este, constitutiva de la Ali~ 

za para el Progreso (Plan Kennedy). El Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) es el encargado de distribuir los crAdi

tos. 
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Es conveniente señalar que, partiendo de los intentos de r~ 

gularizaci6n de los movimientos de los productos básicos, se 

han realizado numerosas tentativas de éxito (trigo, café azQ 

car, estaño, petr6leo, etc.). 

Adem!s, se han intentado realizaciones regionales, partiendo 

de inspiraciones pol1ticas. Se puede citar el Plan de Colo~ 

bo (1950) que ten1a como objetivo promover el nivel econ6mi

co de los pafses del sur y sudeste asi4tico, mediante la pues_ 

ta en marcha de un conjunto de programa de asistencia técnica 

complementarios y coordinados entre sf. 

También merecen ser citados los esfuerzos re~lizados en mat~ 

ria técnica y econ6mica. En este campo, la ONU juega un pa

pel importante por diferentes medios directos e indirectos 

(PEAT: Programa Encargado de la Asistencia Técnica). SUNFEO 

(Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo -

Econ6mico); BIRD. 

Otras ayudas han sido igualmente concedidas bajo diversos -

pretextos por los Estados Unidos, URSS, China Popular, R.F.A. 

Yugoslavia, etc. 

Dentro de la lfnea de las tres grandes conferencias mundia

les que se celebraron, respectivamente, en Ginebra en 1927, 

en Londres en 1933 y en La Habana en 1947, citemos la Confe

rencia de la ONU sobre CoMercio y ·Desarrollo, que reuni6 en 
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Ginebra las Delegaciones de 123 pafses, desde el 23 de marzo 

al 16 de junio de 1964. 

La Conferencia se funda: 

- desde un punto de vista jurfdico, en la resoluci6n adoptada 

en 1961 por las Naciones Unidas; 

- desde un punto de vista econ6mico, en la presi6n de los pal 

ses subdesarrollados, conscientes de la amenaza que supone 

para su economfa el incremento del comercio exterior. 

La Conferencia examin6 los medios de que se sirve el Tercer 

Mundo para financiar su desarrollo. Acentu6 la necesidad de 

aumentar la ayuda internacional y asegurar una cierta estab1 

lidad a sus ingresos de exportaci6n. 

A pesar del acuerdo que existfa en cuanto a los principios, 

fue m!s costoso llegar a una decisi6n sobre las modalidades 

de aplicaci6n: mientras que los pafses anglosajones preconi

zaban el recurso a una polftica de libre cambio {aumento de -

las cantidades vendidas mediante la supresi6n de regfmenes de 

contingentes y la disminuci6n de los derechos aduaneros y fi! 

cales), otro sector, encabezado por Francia, era partidario -

de tomar en consideraci6n el precio de los productos y propo

nf a la implantaci6n de una organizaci6n de mercados de produf 

tos b!sicos, a cambio de lo cual los beneficiarios concederTan 

un trato de preferencia en favor de los fabricantes de produf 

tos industriales (con excepci6n del principio de clausula de 
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nacf6n m!s favorecida). 

Por su parte, los pafses del Tercer Mundo, constituidos en un 

grupo llamado de los "setenta y cinco•, han tratado de obte

ner el mayor número de ventajas ofrecidas por los dos siste

mas comentados. 

Sf bien en cuanto al fondo la Conferencia se vio obligada a -

desembocar en soluciones de compromiso, los trabajos realiza

dos en el campo institucional se revelaron mis consistentes. 

Preve tan: 

- una Conferencia del Comercio y Desarrollo anlloga a la de -

Ginebra, pero que se reunirfa cada tres anos; 

- un Consejo de Comercio y Desarrollo, compuesto por 53 Esta

dos miembros y que celebrarla dos sesiones por afto; 

- una Secretarta Permanente. 

El functonamfento de estos 6rganos habrfa de verificarse en -

el marco de la ONU, y la entrada en vtgor de las resoluciones 

de Ginebra debfa estar subordinada a la rattficacf6n por la -

Asa•blea General. 

La I Conferencia de Comercio y Desarrollo, que reuni6 a 55 E.! 

tados miembros en lugar de los 53 previstos en principio, ce

lebr6 la primera de sus dos sesiones anuales en Nueva York, 

desde el 5 al 30 de abril de 1965 y procedf6 al establecfmfe! 

to de varios Ca.tus· (productos blstcos,productos manufacturados 
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"invisibles", financiación, etc.) Esta Conferencia se ha d! 

signado con el nombre de UNCTAD (United Nations Conference -

Trade and Development ). 

COMENTARIO: 

Estas Organizaciones tuvieron una gran importancia concluida 

la Segunda Guerra Mundial, al fortalecer sus economfas, tan

to de los pafses en desarrollo como de los pafses en vfas de 

desarrollo, a consecuencia de los daftos sufridos en sus es

tructuras económicas, poltticas y sociales. 

1.4 MEXICO AL TERMINO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

La Segunda Guerra Mundial marcó para México en el terreno 

económico un crecimiento acelerado al imponerle un ahorro n! 

cional forzoso y alentar en buena medida los procesos produ~ 

tivos. Polfticamente, la guerra permitió o de hecho obligó 

a establecer las bases para una relación estrecha con los Es 

tados Unidos como consecuencia de la creciente colaboraciOn 

militar y económica que, de paso, habrfa de contribuir a di

luir en parte el sentimiento antinorteamericano que habfa pr! 

valecido en el pafs (a consecuencia de la expropiación petr~ 

lera de 1938). 

Como miembro de la comunidad latinoamericana, México no esc! 

pó al fenómeno de la afirmación de la hegemon1a de los Estados 
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Unidos, que la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia. 

El comercio exterior, por ejemplo, alcanzó el punto más alto 

de concentración que se haya llegado a tener respecto del mer 

cado norteamericano. Las exportaciones a los Estados Unidos 

llegaron a significar, durante los aftos de 1941 y 1942, más -

del 91% del total y promediaron el 87.8% durante el perfodo -

1941-1945. A su vez, las importaciones significaron, en pro

medio, el 86.4% del total. 1 

Por otra parte la vecindad directa con los Estados Unidos, -

que ante los ojos del Pent!gono daba a Mfxico un valor estra

tfgico prioritario, 11ev6 a la firma de varios acuerdos de 

cooperaci6n polttica y militar, que no Qn1camente unieron el 

destino del pafs a la suerte de la gran potencia, sino que 

abrieron nuevas vfas de dependencia respecto de ella. Claro 

esta que la situaci6n internacional prevaleciente, que tendta 

a englobar a todas las naciones en el conflicto b61ico, brin

daba pocas alternativas. Ademis existta el peligro de insti

gamiento a la subversión interna por parte de los Estados Un1 

dos o aQn de la ocupaci6n por parte del ejfrcito nortemarica

no, de ciertas zonas del territorio nacional consideradas vi

tales para la defensa de ese pafs por el Pentlgoco -como lo -

era Baja California-, para el caso de que Mfxico no otorgara 

su cooperación decidida. 

1 Datos tomados de: "Anuarios Estadtst1cos de Comercio Exterior 1941-
1945", en Comercio Exterior, Vol. 14, No. 3 Mlxico, Banco Nacional 
de Comercio Exterior, marzo de 1972, p. 514. 
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Pero tal vez sea más importante advertir que esta decisión de 

cooperar con entusiasmo se explica también porque para México 

la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial significaba además, 

contradictoriamente, la oportunidad de afirmar su soberanfa 

vfa la cooperaci6n con los Estados Unidos. En efecto, el h! 

cho de que el gobierno del Presidente General Uzaro Cárde

nas haya podido expropiar las compaftfas petroleras extranje

ras y llevar a cabo otras medidas reformistas que afectaron 

intereses privados norteamericanos, sin recibir a cambio re

presalias de importancia, se explica en gran parte por la i~ 

minencia de la guerra mundial. 

La expropiación petrolera llevada a cabo en 1938 marca sin d~ 

da el punto m5s alto al que haya llegado el pafs, en el proc! 

so de afirmación de su autonomfa frente al exterior. Por 

otra parte, el arreglo petrolero marcó el fin de una etapa de 

las relaciones con los Estados Unidos caracterizada por el -

conflicto permanente, para dar nacimiento a otra tipificada 

por la cooperación. La expropiación constituyó la prueba de 

fuego para la polftica norteamericana del "Buen Vecino", dis! 

ftada para atraer la cooperación de América Latina ante la am~ 

naza de la guerra. 

Una vez que se hubo llegado a un arreglo en el conflicto pe

trolero, el gobierno mexicano decidi6 otorgar su cooperación 

a los Estados Unidos para el esfuerzo bélico. Esta coopera

ción, a pesar de las primeras indecisiones, fue otorgada con 
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entusiasmo, al grado de que México lleg6 a convertirse en el 

campe6n del panamericanismo. 

La contribucf6n mexicana no signiffc6 una participaci6n acti

va en los frentes de guerra, sino que consisti6 en facilitar 

internamente la3 medidas de defensa hemisférica. Esta cola

boraci6n, si bien modesta. contrastaba notablemente con lo 

acontecido durante la Primera Guerra Mundial, ocasf6n en la -

que los Estados Unidos se vferon forzados a distraer dos o 

tres divisiones para patrullar la frontera con México, consi

derada entonces como una amenaza a su seguridad. 

La ayuda mexicana a los Estados Unidos se dio, en forma impor 

tante, en el frente de la producci6n econ6mica. Consisti6 

principalmente en ayudar a abastecer de materias primas de C! 

r¡cter estratégico a la industria norteamericana de guerra. • 

Para ello se elev6 notablemente la producci6n de éstas, y se 

celebr6 un acuerdo con los Estados Unidos por medio del cual 

México se obligaba a mantener los precios de exportaci6n est! 

bles. Se ayud6 también a cubrir la escasez de trabajadores -

en los Estados Unidos, creada por el reclutamiento militar y 

el aumento de la producci6n, mediante el envfo con car&cter -

temporal de cientos de miles de braceros. 

Terminada la guerra, en México sigui6 prevaleciendo el mismo 

espfritu de cooperaci6n con los Estados Unidos, a pesar de 

que ya para entonces los primeros signos negativos de la 
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economfa de la posguerra empezaban a manifestarse. México, -

al igual que América Latina, vio descender bruscamente sus e! 

portaciones, al tiempo que la cooperaci6n financiera nortea

mericana cesaba casi totalmente. 

Por otra parte, las reservas acumuladas durante la guerra em

pezaron a descender rlpidamente con la reapertura del mercado 

de bienes in~ustriales en los Estados Unidos. Sin embargo, -

México estaba .en mejor posicf6n que los otros pafses. Gra

cias a los ingresos por concepto de braceros (programa que ccui 

tinu6 existiendo deJpués de la guerra) y del turismo extranj! 

ro, que pronto habrfa de convertirse e~ el generador princi

pal de divisas, México pudo compensar en parte la fuga de las 

reservas acumuladas durante la guerra. No obstante, tuvo una 

crisis de balanza de pagos muy grave en 1947-1948, que culmi

na en la devaluaci6n del peso a $8.65 por d61ar. siendo que -

en 1945 estaba a $4.85. 

Cabe seftalar que en esa época existfa en el pafs un clima de 

confianza que servfa para alejar cualquier temor acerca de un 

posible deterioro de la posicf6n de negociaciOn frente a los 

Estados Unidos, y que oscurecfa la nueva relaci6n de depende~ 

cia que se habfa venido gestando con la guerra y que habrfa -

de acelerarse en la postguerra. 

Ademls, México habfa entrado en un franco proceso de desarro

llo econ6mfco que •u~ue estimulado por causas externas, con 
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motivó de la guerra, estaba en gran parte controlado interna

mente. La inversi6n extranjera directa habfa llegado a su -

mfnima expresi6n; los recursos naturales, las industrias y i 

servicios b!sicos estaban en ma~os de la naci6n, y la nueva -

industria surgida durante el perfodo de guerra habfa sido de

sarrollada a base del esfuerzo propio y tenta como base un 

mercado interno notablemente ampliado. 

I .5 LA POLITrCA COMERCIAL DE 'MEXICO EN EL PERIODO DEL 

"DESARROLLO ESTABILIZADOR" ·(1956~1975) 

A continuaci6n se analizaran las polfticas puestas en prácti

ca en el perfodo antes mencionado, considerando como de rela

tiva estabilidad, despuAs de la rápida fnflacf6n y las deva

luaciones del primer decenio de posguerra. El an!lisis de ei 

te perfodo comienza con una descrfpcf6n del marco macroecon~ 

mico necesario para entender los cambios en la polftfca de -

comercio exterior de M4xico, se estudian despuAs las medidas 

de esta polftica, y por último, se analizan los cambios ocurrj 

dos en las exportaciones e importaciones del pafs, asf como -

su contribuci6n al crecimiento industrial. 

I.5.1 EL MARCO MACROECONOMICO 

En el primer decenio despuAs de la Segunda Guerra Mundial, 

los precios aumentaron en MAxico con rapidez, lo que dio ori

gen a un ciclo de inflaci6n-devaluacHn. Con las sucesivas -
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devaluaciones, el tipo de cambio del peso con respecto al dó

lar se multiplic6 por más de dos, de $4.85 en 1945 a $12.50 -

en 1954; se mantuvo en este nivel hasta septiembre de 1976. 

Antonio Ortiz Mena, Secretario de Hacienda de 1958 a 1970, -

llam6 al decenio que comenz6 con el nuevo tipo de cambio un -

pertodo de "desarrollo estabilizador". Esta designaci6n es -

adecuada en la medida en que la tasa de inflación fue infe

rior a la de los diez anos precedentes; no obstante, sigui6 

siendo superior a la de Estados Unidos, principal interlocu

tor comercial de México (para este pafs, aquél representa dos 

tercios del comercio exterior de mercancfas, 90% de las tran

sacciones de servicios y casi 100% del comercio fronterizo). 

El director de Programaci6n Económica de la Secretarfa de la 

Presidencia de 1971 a 1975, Leopoldo Solfs, que durante mucho 

tiempo dirigi6 los estudios econ6micos en el Banco de México, 

afirma: "1968 ••• sena16 el comienzo de un perfodo de infla

ci6n que en los anos setenta se hizo desenfrenada." Sin em

bargo, también en Estados Unidos se aceler6 la inflaci6n, de 

modo que el aumento posterior del valor real del peso fue pe

queno hasta la "vor~gine del gasto de 1972", en el periodo 

del presidente Echeverrfa. En total, de 1956 a 1971, los pr~ 

c1os de mayoreo crecieron en Mhico 52% y en Estados Unidos 

26% al tiempo que se mantenfa la paridad peso/d6lar. 

En el primer pafs, el aumento del gasto público, cuya 
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participación en el PIB pas6 de 4.4$ ~n 1956 a 8.1% en 1971, 

contribuyó de manera importante a la inflaci6n. El mayor ga~ 

to increment6 el d~ficit del sector pQblico, que lleg6 a 5.1~ 

del PrB en 1971. El dHicit se financió en parte mediante 1 a 

creaci6n de dinero, lo que condujo a aumentar la relaci6n de 

la oferta manetaria con el PIB de 15.1% en 1956 a 16.5% en 

1971. A su vez, el creciente endeudamiento externo dio ori

gen a un inctemento de la relación entre el servicio de la 

deuda y las exportaciones de mercanctas, que llegó a 58% en -

1971. 

I.5.2 LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 

Debido a la creciente sobrevaluaci6n del peso surgieron tasas 

para elevar los niveles de protección. A principios del pe

ríodo se aumentaron los aranceles, en el marco de una revi

sión general de la clasificación correspondiente, realizada -

en 1956, y se intensificó el empleo de restricciones cuantit! 

tivas a la importación. De 1956 a 1962, la cantidad de cate

gortas sujetas a control casi se duplicó y la participación -

de las importaciones controladas en las totales aumentó de 

33% a 44% en el mismo perfodo esa participación en el valor 

de las compras en el extranjero pas6 de 28% a, 52%. 

De acuerdo con el reglamento para otorgar permisos de import! 

ción de 1956, los nuevos controles muchas veces se acompafta

ron de convenios con las empresas, las que se compromettan a 
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sustituir importaciones a cambio de la libre importación de 

partes, componentes y accesorios. Este reglamento era la co~ 

trapartida de la Ley para Promover Industrias Nuevas y Neces! 

rias, que conced1a est1mulos a las empresas que se estableci~ 

ran en ramas industriales nuevas o en aquellas cuya produc

ción nacional abasteciera menos de 80% de consumo interno. A 

ambos grupos se les otorgó exenciones arancelarias para la m! 

quinaria y los insumos empleados en el proceso de producción, 

lo que aumentó el nivel y la variedad de la protección efecti 

va. 

En los años sesenta tambi~n se amplió la gama de controles a 

la importación; cada año se agregaron unas mil categor1as a -

la lista de importaciones controladas. En 1970 los artfculos 

sujetos a control llegaban al 65% del total. En ese año la -

participación de las importaciones controladas en el valor de 

las totales fue de 59%; este cociente fue inferior al m~ximo 

de 65% alcanzado en 1964, debido a la creciente participación 

de materias primas y combustibles cuya importaci6n no estaba 

controlada. 

Tomando en cuenta las medidas proteccionistas adoptadas de 

1956 a 1960 se observa que los aumentos de la protección in

dustrial superaron a los efectos de la sobrevaluación del pe

so, lo que contribuyó a disminuir la participación de las im

portaciones. A su vez el aumento de la protecci6n acentuó el 

sesgo contra la exportación de manufacturas, dado que los 
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est1mulos otorgados a ésta eran insignificantes; en 1969, só

lo el 20% de las exportaciones de manufacturas recibieron cr! 

dito preferencial. 

En el decenio de los sesenta, la protecci6n al sector privado 

se hizo negativa, con tasas efectivas de -1.4% para la agricl!J 

tura, ganaderla, silvicultura y pesca, y de -12.3% para la m.! 

nerfa. Contribuyeron a este resultado, en el primer caso, 

una menor protecci6n nominal y el mayor costo de los insumos 

(sobre todo los fertilizantes) y, en el segundo, el establee.! 

miento de impuestos a la exportaci6n. 

Las exportaciones agrfcolas sufrieron, adem&s, los efectos de 

la polttica de precios establecida en 1961 por la CONASUPO, -

que fijó para ciertos productos de consumo interno precios s~ 

periores a los del mercado mundial. Ello aument6 la discrim.! 

nación contra ciertos cultivos de exportaci6n, especialmente 

el algod6n; el creciente sesgo antiexportador afect6 tanto a 

los productos primarios como a los manufacturados. El aumen

to de la d1scriminaci6n contra el algod6n explica la cafda a~ 

soluta de las exportaciones mexicanas de este producto de 

1955-1957 a 1970-1972. 

Al tiempo que segufan aumentando las exportaciones mundiales 

de algod6n, la participaci6n de México en el total cay6 de 

11.4% a 4.9% en el perfodo. Tambi~n fue menor la parte de M! 

xico en 1as exportaciones mundiales de carne vacuna y de caf~. 
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Los aumentos de su participaci6n en las exportaciones de gan~ 

do en pie y de azúcar se explican por el momento de la deman

da estadounidense, en el primer caso, y por la asignación de 

una cuota mayor para ese mismo mercado, en el segundo. 

También ocurrió una ca1da absoluta de las exportaciones mexi

canas de metales no ferrosos (plata, plomo y cobre), que en -

1955-1957 representaron 15% de las exportaciones totales y s~ 

lo 4% en 1970-1972. Las exportaciones de manufacturas tam

bién perdieron mercado: de 1960 a 1970 crecieron en volumen a 

una tasa anual media de 5%, frente a un aumento promedio anual 

de 16% de las exportaciones totales de manufacturas de los 

patses en desarrollo a los desarrollados. 

El analisis anterior de la po11tica de comercio exterior de -

M~xico durante el perfodo 1956-1971 demuestra que las dificul 

tades económicas actuales, datan del comienzo del perfodo, 

cuando los aumentos del gasto público corriente contribuyeron 

a la inflación y a la depreciación del peso, en términos rea

les, con tipos de cambio fijos. A la vez, la sobrevaluación 

del tipo de cambio condujo a aplicar medidas proteccionistas 

que permitieron establecer actividades ineficientes orienta

das al mercado interno, asf como a discriminar en contra de -

las exportaciones. 

La situación se agravó, como veremos m§s adelante, por las P! 

lfticas excesicamente expansivas aplicadas por el presidente 
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Echeverrla en 1972-1975 y por el presidente L6pez Portillo en 

1978-1981. En ambos casos, los déficit del sector público re 

quirieron de un constante e incontrolable endeudamiento exter 

no, que ha ocasionado un alto grado de dependencia con el ex

terior, sin contar los efectos de la crisis econ6mica que ac

tualmente vive el pats. 



CAPITULO II 

POLITICA ECONOMICA EXTERIOR DE MEXICO 

En este capftulo mencionaremos, a grandes rasgos, el marco de 

dependencia exterior en que se ha desenvuelto nuestro pafs a 

lo largo de su historia. Analizaremos los principales instr~ 

mentos utilizados por las grandes potencias para ejercer su -

dominio o influencia sobre nuestro pafs, desde las inversio

nes ext~anjeras directas, indirectas y la sujeci6n comercial 

y tecnol6gica. 

Para una mejor comprensi6n de este capftulo definimos, según 

el Lic. José Silvestre Méndez, lo que se entiende por depen

dencia: 

"Es una relaci6n de subordinaci6n de algunos pafses con ref~ 

rencia a otros, dentro del marco de capitalismo". 1 

Cabe mencionar que nuestro pafs se desenvuelve dentro de un -

marco capitalista, dependiente y atrasado. 

II.l LA DEPENDENCIA EXTERNA 

El problema hist6rico de México, ha sido su dependencia res

pecto a las grandes potencias capitalistas, qu~ han determi

nado el curso de su desenvolvimiento, el grado de desarrollo 

Méndez Morales, José Silvestre, Problemas y Política Econ6mica de Mé
xico 11, México, Ed. Nva. lnteramericana, 1982. 
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que ha alcanzado y las modalidades de dicho desarrollo. A 

través de los años, los factores internos han tratado de mej~ 

rar esta situaci6n pero en términos generales han sido incap! 

ces de contrarrestar la acci6n de las influencias externas. -

Desgraciadamente, la pol1tica de agresi6n y de dominio de 

grandes potencias contra nuestro pafs se ha llevado a cabo 

con serios quebrantos para la integridad nacional, para su in 

dependencia econ6mica y para el curso y grado de su desarro-

1 lo, mediante inversiones monopolistas, créditos internacion! 

les del mismo corte y sujeci6n comercial y tecnol6gica por 

parte también de las grandes potencias, especialmente de los 

Estados Unidos. 

La polftica de dominaci6n de las grandes potencias correspon

de a la din!mica del desarrollo del capitalismo. De acuerdo 

con las leyes de este sistema, las empresas van creciendo pa

ra dominar el mercado y lograr utilidades m~s elevadas; en 

ese proceso se extiende hacia otros pafses, apoyados por sus 

respectivos gobiernos, a los que convierten en servidores de 

sus intereses, llegando con el mismo prop6sito de dominar el 

escenario econ6mico, controlar las fuentes de producci6n y 

los mercados, y desplazar o sujetar a sus intereses a los em

presarios nativos, todos con objeto de lograr las m~ximas utl 

lidades. 

Por otra parte, HAxico se mueve dentro de una realidad polftl 

ca concreta que le da el hecho de ser vecino directo de los -



38 

Estados Unidos y de ser altamente dependiente de este país. -

La célebre frase atribuida a Porfirio Dfaz, "Pobre México, tan 

lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos", resume en -

forma irónica la realidad geopolftica a la que México se ve -

expuesto al ser vecino del pafs más rico y poderoso del mundo. 

Sin embargo, nunca se ha hecho un inventario objetivo y porme 

norizado de los efectos que a México le ha producido esta cer 

canía al coloso del mundo contemporáneo. Sin pretender agotar 

los problemas, se puede decir que, históricamente, la vecin

dad directa con tal coloso le ha costado a México una guerra 

abierta y declarada, la pérdida de más de la mitad de su te

rritorio original, varias intervenciones militares, la cons

tante interferencia en los asuntos político internos y la pe

netración económica en todos los niveles. 

Otro ejemplo notorio de la dependencia externa padecida por -

nuestro país es la penetración cultural a través del cine, r! 

dio, televisión y periódicos que han difundido masivamente 

imágenes del sistema de vida y hábitos de consumo de la soci~ 

dad norteamericana; asf como mensajes político-ideológicos. -

El turismo norteamericano hacia México y viceversa, ha sido -

también un vehículo importante para la transmisión de estas -

imágenes y hábitos de vida. 

Una de las m~s perniciosas consecuencias de este fenómeno ha 

sido la creación de grandes expectativas de consumo entre 
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, 
ciertos sectores de la poblaci6n, que por estar inspiradas en 

h~bitos de una sociedad extraordinariamente rica, quedan muy 

por encima de lo que la economía mexicana puede soportar sin 

perjuicio de distraer recursos valiosos para el ahorro y la -

inversi6n. Por otra parte, la influencia cultural masiva ha 

erosionado las bases de la identidad nacional y abonado el 

campo para la penetraci6n ideolOgica. 

En general, para los pafses de menos desarrollo econ6mico co

mo México, que se encuentra bajo la influencia de una gran p~ 

tencia como Estados Unidos, el capitalismo significa: " .•. su

bordinaci6n, lento desarrollo, industrializaci6n difícil y cQ§ 

tosa, escasa capitalizaci6n, economfa deformada y desequili

brios cr6nicos de tipo estructural. Y como consecuencia de -

todo ello, bajos niveles de vida para los grandes sectores p~ 

pulares". 

II.2 LAS INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS 

Podemos definir a las inversiones extranjeras directas como -

las que se realizan en el país y provienen del extranjero, r~ 

presentando una ampliaci6n directa del capital industrial y -

comercial del pa1s al que llegan. 

Las inversiones extranjeras pueden ser públicas o privadas, -

en atenci6n al sector que las contrate. Las públicas son 
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aquellas que se realizan entre gobierno o instituciones de C! 

r~cter oficial y pueden dividirse en: 

- Pr~stamos concedidos por organismos internacionales. 

- Créditos efectuados entre gobiernos. 

Empréstitos de organismos intergubernamentales a instituci~ 

nes públicas. 

- Préstamos a empresas privadas con el aval del gobierno. 

Las inversiones privadas pueden ser directas o indirectas; las 

primeras son aquellas que significan la adquisición de activos 

fijos y tienen el control directo de las empresas de que se -

trate, las indirectas no conceden el control directo y sólo -

representan participaciones y adquisición de títulos o valo

res. 

La inversión extranjera pública tiene como ventaja que las t! 

sas de interés que se pagan son inferiores a las que pueden -

causar las inversiones extranjeras directas y que el monto del 

capital puede controlarse y destinarse a los campos que el. 

pats receptor crea m&s conveniente. Sin embargo, por lo reg~ 

lar son préstamos "atados" cuya finalldad es la de garantizar 

la venta de determinados productos del pats prestamista, al -

mismo tiempo que este tipo de préstamos casi siempre persiguen 

una ftnalidad polttica, de parte del pats que los otorga. 
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Las ventajas de la inversi6n extranjera privada está determi

nada por el hecho de que bien vigilada y encauzada, puede con 

tribuir al desarrollo de diversas ramas de la economta, ade

más de que no significa un préstamo "atado" que tenga como 

contrapartida la compra de arttculos extranjeros. 

Las desventajas de este tipo de inversiones son diversas: ge

neralmente la salida de divisas por concepto de utilidades es 

superior a la entrada de capitales; crea dependencia econ6mi

ca y polttica, con relaci6n al pats de origen de los inversiQ 

nistas; trae aparejada la extracci6n de recursos naturales en 

exceso, si no se controla en forma adecuada; por lo regular -

se destina a los campos que son más atractivos para el capit! 

lista extranjero, sin importar las necesidades de desarrollo 

del pa1s receptor, casi siempre a la producción de materias -

primas para la exportación; muchas de ellas no contribuyen a 

aumentar el producto nacional. Por ello, el pats receptor d~ 

be controlarlas mediante la adopci6n de diversas medidas, que 

van desde la prohibici6n, hasta su aceptación libre. 

No se adopt6 en México una po11tica definida en materia de in 

versiones extranjeras, sino a partir de 1938, cuando comenzó 

a advertirse cierta continuidad en la actitud frente al capi

tal extranjero. La polttica del pats se orienta hacia la me

xicanización, entendida como el interés del gobierno de obte

ner la mayorta de capital mexicano en empresas, o bien, la 

compra de ese tipo de empresas por capitales nacionales, para 
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lograr una mayor independencia con respecto del exterior. 

Las opiniones expuestas por el sector oficial y el privado so 

bre el tema de la inversi6n extranjera, se pueden sintetizar 

de la manera siguiente: 

Sector Oficial 

- El gobierno mexicano est~ consciente de la necesidad de ca

pital extranjero para lograr un desarrollo económico más 

acelerado, y 

- Que no obstante estas necesidades de capital, a la inversión 

extranjera se le considera útil al pa~s. siempre y cuando: 

a) Se sujete a las leyes nacionales. 

b) Dentro de la legislación mexicana se especifican aquellas 

ramas en donde la inversión es exclusivamente del Estado; 

actividades con capital exclusivamente (100%) mexicano y -

actividades con capital mayoritario (51% como mfnimo). 

La idea es asegurar el ~Dntrol nacional sobre las actividades 

económicas, sociales, poltticas y culturales del pafs, de 

acuerdo con los intereses nacionales. 

Sector Privado 

Básicamente, el sector privado mexicano coincide con el sec

tor oficial sobre esta materia, pues se da cuenta de la nece

sidad de capital extranjero para mejorar sus t~cnicas 
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producti~:s y de la necesidad de incrementar su producción 

con menor:s costos para competir con el mercado internacional; 

pero al mismo tiempo, considera que la~ inversi6n extranjera -

en cualquier industria deberá ser minoritaria y no tratar de 

desplazar 31 capital nacional. 

11.2.l ACTIVIDADES A LAS ·guE SE DIRIGE LA INVERSION 

EXTRANJERA DIRECTA 

La influencia real de la inversi6n extranjera directa ha sido, 

sobre todo, por los efectos que produce al controlar en forma 

creciente las actividades m~s dinámicas y que ofrecen mejores 

perspectivas de rentabilidad, apoyándose en la experiencia de 

la empresa extranjera a nivel internacional, en su personal -

altamente calificado, en sus facilidades de complementación -

transnacional y en su capital para desarrollarse con mejor 

tecnologla y con sistemas más eficientes de distribución, ad

ministración y publicidad. 

El siguiente cuadro muestra las actividades a las que se diri 

gi6 ta inversión extranjera en México en el pertodo de 1960-

1970, donde la suma total fue de 25,742 millones de pesos. 



CUADRO II -

DESTINO A LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR ACTIVIDADES 

PROMEDIO 

1960 - 1970 

(incluye reinversión) 

TOTAL 

Agricultura 
Minerta 
Petróleo 
Industria 
Construcción 
Electricidad 
Comercio 
Transportes 
Otros 

FUENTE: Banco de México. 

100% 

0.3 
5.5 
0.9 

74.5 
0.4 
0.2 

16.7 
0.4 
l. 5 
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Para 1978, según el Banco de· México, el 100% de la inversión 

extranjera directa se canalizaba hacia las siguientes activl 

dades: 



ACTIVIDADES 
FINANCIERAS 

CUADRO I I - 2 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
TOTAL 100% 

75% 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

OTRAS ACTIVIDADES 

FUENTE: MEndez M •• Jos~ Silvestre. 100 preguntas y respuestas en 
torno a la economfa mexicana. México. Ed. Océano. 28 de 
febrero de 1983. p. 96. 
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II.2.2 ORIGEN ·oE LA INVERSION EXTRANJERA 'DIRECTA 

El siguiente cuadro muestra a los Estados Unidos como el prin 

cipal pafs de donde provienen las inversiones extranjeras di

rectas absorbiendo m!s de las dos terceras partes del total -

de ellas. 

CUADRO II - 3 

ORIGEN DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

P.AIS. .. 1970 .% . 1975 .% 1982 X 

Estados Unidos 79.4 72.2 67.46 
Alemania 3.4 5.8 5.31 
Gran Bretalla 3.3 4.7 15.04 
Suiza 2.7 4.2 4.24 
Canad& 1.6 2.0 n.d 
Jap6n 0.9 1.9 2.83 
Patses Bajos 1.8 1.9 n.d. 
Francia 1.6 1.5 n.d. 
Italia 2.0 1.5 n.d. 
Otros 3.3 4.3 5.12 

FUENTES: a) L6pez.Rosado, Dfego. Problemas Econ6mfcos de M! 
x1co, Instituto de Investigaciones Econ6micas, -
Quinta Ed., 1979, p. 310. 

b) Mfndez Morales, Jos4 Silvestre, 100 preguntas .••• 
p. 98. 
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Entre los organismos financieros del mundo a los que México -

acude para allegarse recursos complementarios se encuentran -

en Banco de Exportaci6n e Importaci6n de los Estados Unidos -

(EXIMBANK), el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomen

to (BIRF o Banco Mundial) y, el Banco Interamericano de Desa

rrollo (BID). Hasta el 30 de junio de 1970 se hablan contra

tado con esas instituciones un total de 2,300 millones de d6-

lares en crlditos para nuestro pa1s. 

II.2.3 ESTRUCTURA DEL CAPITAL EXTRANJERO POR SECTORES 

ECONOMICOS 

Al 31 de diciembre de 1975, dos aftos y medio despu6s de esta

blecida la ley para regular las inversiones extranjeras 4,083 

sociedades habtan declarado tener part1c1pac16n de capital e! 

tranjero. De ellas, 2,105, es decir poco mas de la mitad es

taban localizadas en el sector manufacturero. representando -

el 75% del total del capital for!neo en M~xtco; 919 en el sef 

tor comercio. que significaban el 11.4% y 771 empresas locall 

zadas en el sector servicios con 7%. 

Respecto a la estructura del capital de las empresas cabe de! 

tacar que a f(nes de 1975 predominaban todavfa entre las em

presas de participact6n forlnea las de capital mayoritario e! 

tranjero, que representaban el 62% del t~tal. En el siguien

te cuadro se observa su distr1buci6n por sectores econ6m1cos: 
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CUADRO II -4 

SOCIEDADES MEXICANAS CON PARTICIPACION DE CAPITAL EXTRANJERO 

Y SU DISTRIBUCION POR SECTORES ECONOMICOS. (1970 - 1975) 

Participaci6n extranjera 

SECTOR No. de hasta de 25 a de de 50 .1 
empresas 24.9% 49.9% 50% 100% 

Agropecuario 25 16.0 84.0 
Industria extractiva 243 8.2 19.0 12.8 
Industria y 
TransfQrmaci6n 2,105 6.9 27.3 3.0 62.8 
Comercfo 919 7.5 18.1 l. 9 72. 5 
Transporte 20 20.0 80. o 
Servicios 771 14.3 22.6 1.3 61.8 
Total 4,083 8.3 27.3 2.2 62;0 

11.2.4 SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LAS INVERSIONES 

EXTRANJERAS DIRECTAS 

En 1973, que fue el primer ano de vigencia de la ley sobre i! 

versiones extranjeras, fstas representaron 3,591 millones de 

pesos, excediendo las cifras del ano anterior que, fueron de 

$2,375 millones, y el promedio de los cuatro anos anteriores 

que fue de $2,500 millones. En 1974, la nueva invers16n ex

tranjera crec16 26% alcanzando $4,528 millones, creciendo P! 

ra 1975 a casi $5,500 millones. 
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Para 1980, la inversi6n extranjera directa lleg6 a 32,300 mi

llones de pesos, alcanzando la cifra de $41,600 millones para 

1981. Sin embargo, el Banco de M§xico, en su informe corres

pondiente al afto de 1982, seftala que los ingresos netos de C! 

pital por concepto de inversi6n extranjera directa llegaron, 

para este afto, a 28,300 millones de pesos, 32% menos a los r! 

gistrados en 1981. La baja de este concepto estuvo asociada 

a la incertidumbre en torno a la flotaci6n del tipo de cambio 

y al cambio de la admintstraci6n pGblica. La nueva situaci6n 

cambiarfa tncidi6 en la liquidez en dichas empresas por los -

aumentos en los costos y, en especial por el considerable en

deudamiento titulado en moneda extranjera. 

Actualmente, la fnversi6n extranjera en Mlxtco representa el 

4% de la invers16n total. SegGn Adolfo Hegewisch, "···las -

empresas mexicanas con capital extranjero generaron 1.3 mill~ 

nes de empleos, lo que representa ei 7.5% de la fuerza labo

ral del pafs. De la misma manera, esas empresas tienen un -

visible impacto en las exportaciones, al representar el 30% -

de las ventas externas global~s mexicanas no petroleras". 9 

Sin embargo, y a rafz del anuncio oficial de que se flextb111 

zarl la polftica de 1nversi6n extranjera en Mlxico, algunos • 

seftalan que dicha medida puede dar pie a una apertura 

1 Datos tomados de: "Ahora sf ¿se abren las puertas? en Expansi6n, Vol. 
XV, No. 371, Mfxfco Grupo Editorial Expansi6n, agosto 3, 1983, p.l 
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fncontrolada de la economfa nacional, en perjuicio de la pro

pia autonomfa del pafs. Otros, en cambio, piensan que la 

afluencia de capital externo permitir! generar empleos y tec

nologfa~,aliviar el peso del endeudamiento de algunas empre

sas, y aumentar los canales de comercializaci6n de los produf 

tos mexicanos en el mercado internacional. Lo cierto es que 

esta estrategia mexicana para allegarse recursos ffnanr.ieros 

del exterior tiene como fin primordial obtener recursos pro

venientes de inversionistas externos, en vez de recurrir al -

crldito internacional que, ademas de caro y escaso, ha llegado 

ya a alcanzar cifras ins61itas. 

11.3 DEUDA EXTERNA 

En cuanto al grado de endeudamiento externo, es de notar que 

Mfxico es uno de los paf ses que en tfrminos absolutos ha ab

sorbido un mayor volumen de prfstamos del exterior. Desde 

1973 11eg6 a establecerse claramente que el pafs habta llegado 

a un punto en el cual necesitaba seguir endeudlndose a efecto 

de poder amortizar y pagar los intereses de la antigua deuda. 

Esto result& del hecho de que los servicios de la deuda habtan 

crecido mas de prisa que los ingresos de cuenta corriente. 

La magnitud anual promedio del endeudamiento pGblfco externo 

que fue de 645 millones de d61ares en la segunda mitad de los 

aftos sesenta, subi6 a 887 millones de d&lares en 1970. Aunque 

para 1971, primer afto de gobierno del presidente Echeverrfa, 
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las disposiciones de cr~ditos extranjeros 5e redujeron a 724 

millones de d6lares, cantidad todavfa inferior a la de 1970. 

Pero para 1973, el total se dispar6 nuevamente hacia arriba, 

al llegar a 1,858 millones de d6lares. Esto signific6 un cr~ 

cimiento extraordinario del 115%, que contrast6 notablemente 

con el 19% que significa la diferencia entre 1971 y 1972. 

En consecuencia, se puede pensar que en 1971 y 1972, el ende~ 

damiento con el extranjero se limit6 "artificialmente", aba

se de frenar el gasto pdblico y las importaciones, pero que -

para 1973 tuvo que recurrirse al endeudamiento externo a lar

go plazo aún en mayor volumen que en 1970, ante la necesidad 

de seguir importando en el volumen necesario los requerimien

tos de la economfa y compensar los cr~ditos a corto plazo en 

que tuvo que incurrirse durante 1971 y 1972. 

Algo similar ocurr16 en 1974, cuando se tuvieron que contraer 

nuevos compromisos por 2,233 millones de d61ares para que de! 

pu~s de amortizar y pagar los intereses de la deuda anterior 

quedara un remanente suficiente para proyectos de inversf6n. 

Sin embargo, para 1975, el endeudamiento externo signific6 m4s 

del triple que el ano anterior, llegando casi a 7,300 millo

nes de d61ares. 

La deuda externa total durante el perfodo 1976, 1985, ha ev~ 

lucionado de la siguiente manera: 
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Incremento - 21.5 19.6 13.0 21.l 53.5 18.5 5.8 6.6 3.6 

FUENTE: Secretarta de Hacienda y Cr4d1to Público. Mercado de Valores -
NAFINSA No. 15, 8321. 1985. 
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Durante el perfodo de 1976-1982, m~s los 3 últimos años la -

deuda pública externa represent6 un ritmo anual de crecimien

to del 15.9%, pasando de 19,600 millones de d6lares en 1976, 

a 69,800 en 1985; es decir, creci6 en 50,163 millones de d6-

lares, representando actualmente el 39.2 del PIS. Su evolu

ci6n en este perfodo es como sigue: 

CUADRO I I - 6 

DEUDA PUBLICA EXTERNA 1976-1985 

AAOS MILLONES DE DOLARES % DE CRECIMIENTO ANUAL 

1976 19,600 
1977 22,912 16.8 
1978 26,264 14.6 
1979 29,757 13.3 
1980 34,700 16.6 
1981 52,700 51.8 
1982 63,000 19.5 ..,,. 

1983 65,500 3.9 
1984 67,463 2.9 
1985 69,763 3.4 

FUENTE: M6ndez Morales, Jos~ Silvestre, 100 preguntas .•• 
D. 106. Dato: Mercado de Valores NAFINSA Núm. 15 -
abr11'85. 



CUADRO I I • 7 

ESTRUCTURA DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR USUARIOS 

(MILLONES DE DOLARES) 

USUARIO DEUDA PUBLICA EXTERNA PORCENTAJE 

TOTAL *: 35.053.l 100.0 

Petr61eos Mexicanos 7.296.2 22.7 
Sector Elfctrico 6,245.1 19.5 
Gobierno Federal s.525.6 17.2 
Nacional Ffnanciera 2. 53 7. o 7.9 
Banobras 1.754.0 5.5 
Finasa 1,398.2 4.4 
Banrural 1.375.0 4.3 
Bancomext 1,340.5 4.2 
Otros 4,582.2 14.3 
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FUENTE: Mfndez Morales, JosA Silvestre, op. cft. p. 107, con 
base en datos de la Secretarfa de Hacienda y CrAdito 
PGb11 co. 
* Datos hasta septiembre de 1980. 

Con base en los datos anteriores hemos visto c6mo nuestro 

pa1s se ha visto obligado a recurrir a ftnanc1am1entos exter

nos, como un medio para contrarrestar los desajustes econ6mf

cos que padece. La necesidad de obtener crfditos exteriores 

se ha incrementado al intentar acelerar el desarrollo, sobre 

todo dentro del marco de un capitalismo subordinado; debido a 

que el "statu quo" imperante le impone sertas limitaciones 
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tanto para cambiar la situaci6n de dependencia comercial y fi 
nanciera, respecto al exterior, como para realizar una verda

dera movilizaci6n de recursos internos para acelerar el desa

rrollo. Es asf como en endeudamiento exterior viene a ser 

una puerta falsa que no resuelve los problemas b'sicos, y que 

m¡s bien aumenta la dependencia exterior, en vez de contribuir 

a eliminarla o al menos a reducirla en la medida necesaria. 

Todo esto ha hecho que el Gobierno del presidente Miguel de -

11 Madrid Hurtado, plasmara en el plan nacional de desarrollo 

que los anos de los ochenta, ante nuevas condiciones recesivas 

e inflacionarias, tenderln a ser un perfodo de estabi11zact6n 

econ6mica a un ritmo de bajo crecimiento, aunque algo supe

rior al registrado en la dfcada pasada. Por lo que ser& nec! 

sario disminuir la dependencia del endeudamiento externo, ab! 

tir la inftact6n interna y establecer una nueva orientaci6n 

del desarrollo. 1 

op. cit. p. 19 Resumen P.N.D. 



CAPITULO 111 

DESARROLLO E IMPORTANCIA DEL COMERCIO EXTERIOR 

DE MEXICO DURANTE EL PERIODO DE 1976-1985 

En los capf tulos anteriores se ha hecho una descripci6n de -

los antecedentes del comercio exterior en M~xfco, abarcando 

desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1971. Tambi~n se hizo 

referencia a la ubicaci6n de nuestro pafs dentro de un marco 

de dependencia econOmtca, polftica y cultural, con respecto 

a los Estados Unidos, situaci6n que en la actualidad sigue -

prevaleciendo. 

Ahora biEn, en el presente capttulo, se analiza el desarrollo 

del comercio exterior en Mfxico durante el perfodo de 1976-

1985. Se abordan los aspectos mis relevantes de su evolu

ci6n, comenzando por la descripci6n del marco macroecon6mico 

y las poltticas que sobre comercio exterior fueron tomadas d! 

rante dicho perfodo, incluyendo el anllisis de la balanza de 

pagos y de la balanza comercial del pats, ast como los facto

res mis importantes que han afectado t~nto las importaciones 

como las exportaciones. 

Con objeto de introducirnos a este capttulo, es necesario com 

prender el significado de algunos conceptos que son utiliza

dos durante el desarrollo del presente, por lo tanto, se exp~ 

nen a contf nuaci6n sus definiciones. 
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a) Balanza de Pagos 

enumera y cuantifica en el lado del activo todos los rubros 

por medio de los cuales los residentes de un pa1s recibieron 

poder de compra externo a través de las mercancías y servi

cios proporcionados y por la venta de títulos-valores (impor 

tación de capitales). Al mismo tiempo, enumera y cuantifi

ca, en el lado del pasivo, todos los usos que los residen

tes de dicho pa1s le dieron a su poder de compra externo, 

por concepto de fmportaci6n de bienes y el pago de servicios 

recibidos y por exportación de capital (importación de tftu

los). 1 

b) Balanza Comercial o Balanza de Comercio 

Enumera y cuantifica el valor monetario de la totalidad de 

las compras y las ventas únicamente por las mercancfas que -

un pafs intercambió con el exterior. 2 Dicha evaluación se 

refiere siempre a un perfodo determinado, generalmente un año. 

El cómputo del valor exacto de las exportaciones y de las im

portaciones suele afectarse por factores como éstos: 

a) los renglones incluidos; 

b) las fuentes de información utilizadas; y 

c) el m~todo empleado en la evaluación. 

l Torres Gaytln, Ricardo, Teorfa del Comercio Internacional, Ed. Siglo 
XXI, lOa. Edición. 1981. Pag. 205. 

2 IBIDEH Plg. 206. 
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Los renglones incluidos dependen del criterio que cada pafs -

adopte. Entre los renglones que est6n sujetos a criterios e~ 

peciales pueden señalarse los siguientes: la pesca capturada 

en aguas nacionales por embarcaciones extranjeras o la pesca 

que las embarcaciones nacionales efectúan en aguas internaciQ 

na les o en mares bajo el control de otros pa1ses, la compra-

venta de embarcaciones, la compraventa de oro y plata proce-

dente de la actividad minera nacional, el contrabando, los -

env1os postales, la compraventa de gas y de energ1a eléctri

ca entre patses colindantes, los pagos efectuados fuera del -

perfodo considerado, pero que corresponden a transacciones 

efectuadas en el mismo lapso; los bienes y enseres de los 

emigrantes e inmigrantes, entre otros. 

Las fuentes de informaci6n determinan que se anoten correcta 

o err6neamente los valores de las mercancfas objeto de inter 

cambios internacionales. Es frecuente aceptar como buena la 

declaraci6n de los exportadores o basarse en los valores de 

factura. Sin embargo, en muchos pafses ambas fuentes resul

tan obviamente falsas y, en tal caso, algGn 6rgano de gobier 

no tiene la tarea de hacer las correcciones necesarias, que 

generalmente consisten en revisar los valores de las export! 

ciones y de las importaciones según las cotizaciones intern! 

cionales. 

En cuanto al método de evaluaci6n se ha generalizado evaluar 
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las exportaciones FOB -frontera o puerto nacional- (en espa

ñol LAB, libre a bordo) y las importaciones CIF -frontera na

cional- (en español CSF: costo, seguro y flete}, esto es, se 

incluye en el valor de las mercancías importadas, adem~s del 

precio en el lugar de adquisici6n, el seguro y el flete hasta 

el puerto o aduana de entrada al país importador. A veces se 

emplea el primer método con una ligera variante que consiste 

en agregar al valor FOB el costo de cargar el barco, lo cual 

significa un ingreso para el pafs. Asf pues, a esta varian

te que comprende todo lo que implique generaci6n de ingresos 

para el país exportador se le llama f.s.a. (libre al costado -

del barco). 

Esta forma de evaluar las importaciones y las exportaciones 

arroja, mundialmente, una diferencia de valores a favor de -

las importaciones, debido a que éstas, a diferencia de las e~ 

portaciones incluyen, además del costo, el seguro y el flete. 

Si el propio pafs presta estos servicios, obtiene la compen

sación correspondiente en su balanza de servicios; si los ser 

vicios los provee otro pafs, entonces tendr~ que exportar ma

yor volumen de mercancías para cubrir esta diferencia por co~ 

cepto de servicios. 

Cualquiera que sea el conjunto de mercanctas que incluya la -

balanza de comercio, las fuentes de informaci6n y la forma de 

cuantificarlas, se dice que una balanza de comercio es favor! 

ble, positiva o activa, cuando el valor de las exportaciones 
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excede al de las importaciones. En el caso contrario, la ba

lanza comercial se considerar~ desfavorable, negativa o pasi

va. 

También conviene aclarar que el valor de las exportaciones y 

las importaciones no se puede obtener en forma exacta, por -

las siguientes razones: 

a) debido a que los tipos de cambio varfan aunque sea en pe

queftos porcentajes y el valor de las mercancfas es calcu

lado a un tipo de cambio promedio, sin examinar, lo cual 

altera los valores reales de la balanza de comercio. 

b) la dificultad de considerar los equipajes y enseres de los 

inmigrados y los emigrados y, especialmente, las cotidia

nas compras fronterizas; 

c) el contrabando y las falsas declaraciones de los exporta

dores y los importadores; 

d) las compras de mercanc1as por los turistas extranjeros. E! 

tos y otros aspectos imposibilitan el c~lculo exacto del -

intercambio de mercanc1as. 

111.1 SITUACION INTERNA DE MEXICO Y POLITICAS DE 

COMERCIO EXTERIOR 

Una vez expuestas las definiciones anteriores, se procede a 

analizar la situaci6n interna del pa1s dentro de un marco -
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macroecon6mico y sus polfticas de comercio extr.rior; partien

do de la aceleraci6n del gasto público en marzo de 1972, y -

abarcando las devaluaciones de septiembre-diciembre de 1976, 

durante el mandato del presidente Echeverrfa; continuando con 

el análisis del perfodo de la presidencia de López Portillo -

asf como los 3 primeros aHos del actual gobierno del preside~ 

te Miguel de la Madrid Hurtado 1983-1985. 

111.1.1 EL MARCO MACROECONOHICO 

Al ascender al poder el presidente Echeverrfa, en diciembre -

de 1970, se encuentra frente a una grave situación. Por una 

parte, en el frente econ6mico, la estrategia general para el 

desarrollo que ha seguido el pafs dos decenios atrás, que vi 

no a denominarse posteriormente el "desarrollo estabilizador", 

ha entrado en franca crisis. Baste recordar sus consecuen

cias más visibles: incapacidad para generar los empleos re

queridos por el crecimiento explosivo de la poblaci6n y, re

distribuir más equitativamente el ingreso, estrechamiento 

del proceso de sustftucfC:Sn de importaciones, déficit crecie~ 

te de la balanza de comercio, reducci6n de superávit turfsti 

co en su papel de compensador del déficit comercial, cfrculo 

vicioso del endeudamiento externo, etc. Esta situaci6n ha

brá de agravarse despuAs debido a la contracci6n-inflacf6n 

que se presentarfa a nivel mundial y a la "atonfa" y proceso 

fnflacfonarfo interno que enfrentarfa la economfa. 
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Leopoldo Solfs habla de "la pérdida de disciplina presupuest! 

ria ••• en la medida que el Presidente (Echeverr1a) comenz6 a 

impulsar directamente los programas de gasto" a partir de mar 

zo de 1972. 1 La participaci6n del gasto público corriente -

en el PIB pas6 de 8.1% en 1971 a 8.5% en 1972 y a 10% en 1975. 

Los aumentos de la inversi6n pública fueron mayores aún: su -

participaci6n pas6 de 5% en 1971 a 8.7% en 1975. La tasa de 

crecimiento de las transferencias sociales fue mayor que la -

de los ingresos públicos, por lo cual el d~ficit del sector -

pas6 de 5.1% del PIB en 1971 a 8.8% en 1975. 2 

Este dfificit se financi6 cada vez m4s con endeudamiento exter 

no que proporcion6 32% de las necesidades financieras netas -

del sector público en 1971 y 50% en 1975. Este endeudamiento 

permiti6 a H~xico mantener el tipo de cambio de 12.50 pesos -

por d61ar hastt septiembre de 1976, mientras que el déficit -

en cuenta corriente aument6 de 2.3% del PIS en 1971 a 5.3% en 

1975. El deterioro de la cuenta corriente reflej6 en buena -

medida los efectos que tuvieron las polfticas fiscales expan

sivas en las importaciones, tanto los directos como los indi

rectos. La subsiguiente disminuci6n del crecimiento de las -

importaciones vinculadas con menores tasas de incremento del 

gasto público, redujo la relacf6n d~ficit en cuenta corriente 

Solfs Leopoldo. Economic Policy Reform in Mexico. A case study for -
Developing Countries. New York. Pergamon Press, 1981. P4g. 68. 

2 Datos tomados de: "Banco de México", en informes anuales de 1970-1975, 
M~xico, 1970-1975. 
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PIB a 3.8~ en 1976, pero este cociente sigui6 siendo consi-

derablemente superior al de 1971. Debido al mayor endeuda

miento externo, el fndice de servicio de la deuda llegó a 88~ 

en 1976. 1 

La polft;ca macroecon6mica de este período contribuy6 a incr~ 

mentar la inflaci6n, aunque con cierto rezago. 

Despufis de crecer 3% en 1972, los precios de mayoreo aumenta

ron 16% en 1973 i 22% en 1974. A pesar de que la tasa ~e in

flaci6n tambifin se aceler6 en Estados Unidos, el valor real -

del peso mexicano se depreci6 4% frente al d61ar de 1971 a 

1974. Esa deprec1aci6n l 1eg6 a 5% en 1975 y a 13% en el se

gundo trimestre de 1976, inmediatamente antes de la devalua

ci6n de septiembre. El lo. de septiembre de 1976 se estable

ci6 un tipo de cambio de 20 pesos por dólar y pocos meses des 

pu~s habrfa una segunda devaluaci6n. 

Las polfticas del pr.esidente L6pez Portillo, s;guieron pautas -

similares a las del pertodo anterior. En 1977 la inversi6n y 

el ~asto pOblico se mantuvieron virtualmente constantes. En 

todos los anos siguientes hubo un perfodo de expansi6n presu

puestaria que provoc6 una rfpida inflación, durante ese lapso 

el valor nominal del peso se mantuvo. En el último ano del -

sexenio de 1982 se redujo el gasto público y el peso sufri6 -

1 Datos tomados de: "International Financia! Statistics", en Mbico: Va
riaciones del tipo de cambio real, 1956-1982, Nueva York, FMI, enero 
1983. 
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una devaluación considerable. 

Durante el perfodo comprendido de 1977 a 1981, el gasto públ..!. 

co aument6 casi un 50% y la inversi6n pública se duplic6. Se 

supuso que los impuestos pagados por PEMEX gracias a sus in

gresos petroleros en rápido crecimiento financiarfan buena 

parte de la expansi6n del gasto público. Sin embargo ese or

ganismo emprendi6 un gran programa de inversi6n y se vi6 obli 

gado a subsidiar cada vez m4s sus ventas internas. En conse

cuencia, su d~ficft fu~ muy similar al monto de los impuestos 

con que contribuyó al presupuesto público {incluidos los im

puestos de PEMEX) aumentó de 6.8% del PIB. en 1977 a 12.6% en 

el afio de 1981. 1 

El d~ficit se financi6 en parte con creaci6n de dinero fidu

ciario y en parte con endeudamiento externo. El crecimiento 

de la oferta monetaria se aceler6: en 1981 lleg6 a 27.9% del 

PIB, frente al 14.9% en 1976, y 21% en 1977. El crecimiento -

de la deuda externa llev6 el cociente del servicio a más de 100%. 

2 Por lo que corresponde al presente gobierno en los últimos 

ailos el pafs ha enfrentado problemas econ6mfcos sfn preceden-

te que han obligado a realizar un esfuerzo intenso e ininte

rrumpido de reordenaci6n económica. Las err4ticas fluctuaci~ 

nes de algunas variables, en especial las del exterior, 

1 Datos tomados de "Banco de M6xico", en Indicadores Econ6mfcos, 1977-
1981, Ml!xico. 

2 Datos tomados del "Tercer Infonne de Gobierno lg85" Miguel de la Ma
drid H. P4gs. 40, 77. 



65 

han impedido que se alcanzaran las metas econ6micas en la maE 

nitud y en los plazos previstos por la planeaci6n del desarr~ 

llo. 

Sin embargo, las principales tendencias negativas de la eco

nomfa se han logrado revertir mediante la 1nstrumentaci6n es

tricta, sin vacilaciones y sin cambios, de una estrategia gl~ 

bal por la recuperaci6n econ6mica. 

La magnitud de la crisis impuso la tarea de encontrar una so

luci6n de fondo y duradera a los problemas econ6micos inter

nos, con una estrategia para combatir simult4neamente sus ma

nifestaciones coyunturales y sus causas m4s profundas. No 

obstante, en el transcurso de la presente administraci6n se -

han encontrado constantemente obst4culos de origen externo 

que han hecho m4s ardua la tarea y m4s grande el sacrificio. 

Durante 1983 y 1984 se lograron avances en .el control de la -

inflaci6n y el dfificit del sector público y se mejoraron not! 

blemente las cuentas con el exterior. Para 1985, la din4mica 

de crecimiento de la economfa, y el comportamiento al alza -

de las tasas de inter~s internas y la ca(da del mercado inter 

nacional del petr6leo, entre otros, fueron factores cuyo com

portamiento origin6 presiones negativas sobre los resultados 

obtenidos por la polftica econ6mica de la actual administra

ci6n¡ sin embargo, se avanza por el rumbo correcto y se han 

tomado las medidas de ajuste pertinentes para evitar que la -
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situaci6n se torne incontrolable y minimice dichos avances. 

En 1984 la inflación super6 la meta programada, las principa

les razones que explican esta situaci6n estan relacionadas 

con los aumentos en los costos de producción, derivados de la 

elevaci6n de algunas tarifas públicas, de los precios de los 

bienes intermedios producidos por el sector privado, y de~
elevado costo financiero que se di6 al final del ano. Asimismo, 

este repunte inflacionario fue apoyado por la excesiva proteE 

ci6n comercial y por el r4pi do aumento de la demanda ocas ion! 

da por la recuperaci6n del consumo privado y el mayor gasto -

público. No obstante lo anterior, la inflaci6n se pudo cont~ 

lar evitando que volviera a dispararse e incluso ésta conti

núa disminuyendo paulatinamente. A diciembre de 1984 la tasa 

anual ascendió a 59.2 por ciento y ya para el mes de julio -

del presente ano el crecimiento anual de los precios al cons~ 

midor fue de 53.7.%. A pesar de estos logros es necesario pr~ 

fundizar en las medidas que combaten el crecimiento de los -

precios, ya que la inflación continúa siendo superior a los -

promedios registrados en los anos anteriores a la crisis. 

Durante 1984 la actividad productiva y el empleo mostraron -

una recuperación sin grandes fluctuaciones. En el ano se re

virtieron las tendencias descendentes de la producci6n inter

na, al registrar un crecimiento de 3.5 por ciento en relaci6n 

con el afto anterior, cuando la disminución observada fue de -

5.3 por ciento. Durante el presente ano ha continuado el 
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dinamismo registrado en 1984, esperándose obtener un creci

miento anual positivo. 

Las finanzas públicas se han mejorado sin obstaculizar la rea 

nimación de la actividad económica y la atención de necesida

des sociales b6sicas. Durante el periodo transcurrido el sec 

tor público ha continuado reduciendo su déficit, mediante una 

polftica de ingresos que ha combatido la evasión fiscal y re! 

lizado ajustes de precios y tarifas, conjuntamente con una p~ 

lftica de gasto que ha mejorado los criterios de asignación -

y los sistemas de control, seguimiento y evaluación del ejer

cicio presupuestal. No obstante, el déficit del sector públ1 

co ha resultado superior a la meta prevista, principalmente -

por el crecimiento que tuvieron las erogaciones para el serv1 

cio de la deuda pública y la disminución de los ingresos esp~ 

radas por las ventas externas de petróleo. 

Durante 1983 y 1984 las cuentas con el exterior arrojaron re

sultados favorables que han permitido mejorar nuestras rela

ciones con el exterior. La balanza en cuenta corriente logró 

revertir los saldos deficitarios y permitió una significativa 

acumulación de reservas internacionales. Este comportamiento 

fue resultado, en un principio de una importante reducción 

en las importaciones, en tanto que en 1984 tuvo un mayor peso 

el dinamismo de las exportaciones, principalmente las no pe

troleras, al tiempo que se recuperaban las adquisiciones del 

exterior. Sin embargo, durante el transcurso del presente 
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año, el elevado ritmo de la actividad productiva nacional ha 

provocado una disminuci6n en los excedentes de exportaci6n y 

un acelerado crecimiento de las importaciones, lo que aunado 

a la cafda en los precios internacionales de las materias 

primas, en especial del petr6leo, se traducirá en resultados 

menos favorables en este año. 

III.1.2 LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 

Teniendo como base el marco macroecon6mico analizado en el -

inciso anterior se procede a mencionar las polfticas que so

bre comercio exterior fueron tomadas durante los per1odos 

(1972-1976, 1977-1982 y 1983-1985). 

Para 1972, la creciente sobrevaluaci6n del peso gener6 presio 

nes en favor de una mayor protecci6n. El incremento de las -

restricciones cuantitativas llev6 la participaci6n de las 

importaciones sujetas a control de 57% del total en 1971 a 

64~ en 1973 y 74% en 1974. Para 1975, a medida que se dete

rioraba la balanza de pagos, los controles se hicieron mis e~ 

trictos aún y se aplic6 un aumento general de aranceles. 

Pero antes de poner en prlctica medidas expansivas se insti

tuy6 un sistema de promoci6n de las exportaciones que compre~ 

di6.el establecimiento de certificados de devoluci6n de im

puestos (CEDIS); la importaci6n de insumos libres de impues

tos; la expansi6n del lmbfto de los créditos de corto plazo a 
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la exportación otorgados por FOMEX (Fondo para el Fomento de 

las Exportaciones de Productos Manufacturados); la creaci6n -

del FONEI (Fondo de Equipamiento Industrial), para financiar 

inversiones orientadas hacia la exportación y la sustitución 

eficiente de importaciones, y la creación del IMCE (Instituto 

Mexicano del Comercio Exterior), para aumentar los esfuerzos 

de promoción de las exportaciones. 

De acuerdo con las normas instituidas en marzo de 1971, se -

otorgaba mediante los CEDIS, una devolución de 10% de los im

puestos sobre el valor de las exportaciones de manufacturas -

cuyo contenido nacional fuese de 50% a 60% y nulo por debajo 

de esos porcentajes. Dos anos después, cuando se aumentaron 

las tasas de impuestos indirectos las devoluciones se eleva

ron a 11% y 5.5%, respectivamente. 1 El otorgamiento del CE

DIS se suspendió en septiembre de 1976, cuando la devaluación, 

pero se restableci6 poco después. 

El tratamiento especial a las industrias maquiladoras de la 

franja fronteriza fue anterior a la instauración de los CEDIS, 

pero s61o se incluy6 en la Legislaci6n en 1971. Estas indus

trias importan partes y componentes libres de impuestos y re

exportan el producto armado, sobre todo a Estados Unidos, 

donde sólo tributan por el valor agregado. Despu~s de octu

bre de 1972, tambi~n se otorgó la condición de maquiladoras a 

1 Datos tomados de "IMCE", en IndicadC1res de Comercio Exterior 1950· 
1980, MAxfco, enero 1981. Plg. 74. 
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empresas establecidas en el interior del pafs, siempre que e! 

portasen en condiciones similares. 

Gracias al impulso de los estímulos a la exportaci6n, la ven

ta al exterior de manufacturas mexicanas creci6 con rapidez -

de 1970 a 1974 {60% en volumen). Sin embargo en 1975 dismin~ 

y6, a medida que se sentía cada vez m!s la sobrevaluaci6n del 
1 peso. 

Las devaluaciones de 1976-1977 y los importantes descubrimiefr 

tos petroleros de esos anos promettan una confortable situa

ci6n de la balanza de pagos. De hecho, gracias a la triplic! 

ci6n de las exportaciones petroleras y a los efectos favora-

bles de la devaluaci6n del peso en las exportaciones no petr.Q. 

leras, el d~ficit de 1 intercambio de mercanc1as baj6 de 4.6% 

del PIB en 1975 a 1.6% en 1977. 2 Esta mejorfa y 1 a posibili 

dad de futuros aumentos de la exportac16n de petr61eo fueron 

el funda~ento de una campana tendiente a disminuir los nive

les de protecci6n frente a las exportaciones para reducir el 

sesgo antiexportador y aumentar la eficiencia d~ la industria 

mexicana exponi~ndola a la competencia externa. 

La liberaci6n de importaciones fue mas limitada en términos -

de valor. De hecho, esta liberaci6n en 1977-1979 parece ha

berse concentrado en bienes que no afectaban mayormente los -

Datos tomados de "IMCE" en Indicadores de Comercio Exterior 1950-
1980, Mfxico, enero 1981. PAg. 78 

2 Datos tomados de "Banco Nacional de México", en Examen de la Situa
ci6n Econ6mica de México, México, 1975-1977. 
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intereses de los productores nacionales. A fines de 1979 y -

principios de 1980, la Secretarfa de Comercio preparó planes 

para una liberación ulterior que habrfa aumentado de modo con 

siderable la competencia del exterior. Sin embargo, debido a 

la depreciaci6n del tipo real de cambio tales planes no se 

llevaron a cabo. Por el contrario, la decisi6n de no ingre

sar al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), que 

adopt6 en marzo de 1980 el presidente López Portillo, marca -

el comienzo de un perfodo de nuevas restricciones a la impor

tacf6n.1 Sin embargo, en agosto de 1985 se hizo la solicitud 

para el ingreso al GATT (mismo que veremos con mayor amplitud 

en el capftulo IV). Aunado a ésto en julio de 1985 se liber! 

ron 3,600 fracciones arancelarias de la tarifa del Impuesto -

General de Importación (TIGI), las que en adici6n a las que -

ya se encontraban exentas de este requisito, suman un total -

de 7,200 fracciones libres y representan el 62% del total del 

valor de lo importado. Las otras 900 fracciones que continúan 

sujetas a permiso previo, representan el 12% del universo que 

integra la TIGI y co.mprenden productos agropecuarios, farma

ceúticos, vehfculos y partes, entre otros. 2 

Los efectos de las medidas aplicadas resultan evidentes en la 

desfavorable evolución que sufrieron de 1975-1977 a 1978-1980 

1 Datos tomados de: "El Comercio Exterior de México", en Mbi co ante el 
GATT: Implicaciones y Opciones, Mfxico. Colegio N~cional de Economis
tas. 1982. P&g. 363. 

2 Datos tomados de: "El Mercado de Valores" México, Afio XLV. Núm. 38 -
Septiembre 23, 1985. Pág. 917, NAFINSA. 



varios de los principales productos primarios de exportaci5n. 

En total, las ventas de México al exterior (exceptuando el :ie 

tr6leo y sus productos) se estancaron en 1978 a 1981 en térmi 

nos de d6lares, al tiempo que las petroleras se multiplicaron 

por 16; más ésto no fue suficiente para impedir un aumento 

del déficit en cuenta corriente, que en 1981 llegó a 4.8~ del 

PIB. 1 Por un lado, las importaciones crecieron mucho más r! 

pidamente que el PIB, debido a que resultaron muy estimuladas 

por la polftica expansiva. Por otro lado, la balanza de ser

vicios se deterioró de manera considerable debido a la dismi-

nución del turismo y al creciente costo del servicio de la 

deuda externa. 
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La sobrevaluaci6n del peso se ha podido mantener merced a los 

créditos del exterior. Empero, el endeudamiento externo sólo 

puede constituir un alivio temporal, a menos que esos fondos 

se inviertan en actividades eficientes. El alivio ser! pasaj~ 

ro si el sector público hace inversiones ineficientes y si se 

otorgan estfmulos inadecuados al privado mediante tipos de cam 

bfo sobrevaluados y una elevada protecci6n. En tales condi

ciones, la acumulación de la deuda externa dará origen, even

tualmente a una crisis de divisas. 

Estas crisis ocurrieron dos veces en (1976 y 1982), y la más 

reciente y última en 1985 ya que de $256.00 a $485.00 por 

1 Datos tomados de "Banco de México", en Indicadores Econ6micos, México, 
Septiembre 1981. 
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d6lar, luego de períodos de políticas expansivas, lo que con

dujo a sobrevaluar la moneda nacional y a incrementar el en

deudamiento externo y la protecci6n. Sin embargo, unas de 

las po11ticas de Comercio Exterior que han sobresal ido en el 

actual gobierno del Lic. Miguel de la Madrid es la política -

de sustituci6n de Importaciones y la de erradicar el Protec

cionismo que se di6 desde principios de los 50. 

Por otra parte al comenzar el per1odo de L6pez Portillo, Méxl 

co perdi6 la oportunidad de salir de ese c1rculo vicioso, · -

cuando la devaluación del peso y el aumento de los ingresos -

petroleros hubieran permitido disminuir la protección e ini

ciar un crecimiento econ6mico armónico. Esta oportunidad se 

dej6 escapar y se opt6 por un camino que condujo a la acumul! 

ción de la deuda externa, la cual llegó a fines de 1982 a mas 

de 80,000 millones de d61ares y para fines de 1985 alcanzó 

los 100,000 millones de d61ares. 

Sin embargo, la sobrevaluación del d61ar obedece sobre todo a 

las elevadas tasas de interés, que aunque muestran una tende~ 

cia a la baja en los últimos meses, en términos reales perma

necen a niveles hist6ricamente elevados debido a los crecien

tes requerimientos de recursos del gobierno norteamericano P! 

ra financiar su enorme déficit presupuesta]. Ademas, estas· 

elevadas tasas han ayudado a financiar el déficit con recur

sos provenientes del exterior. (dentro del cual incluimos a 

nuestro pa1s). 
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En consecuencia, tenemos que las economías de los países en -

desarrollo, que en su mayorfa lograron incorporarse al proce

so de recuperaci6n en 1984, impulsadas por el repunte de sus 

exportaciones y por el control de los desequilibrios internos 

y externos, encuentran ahora serios obst4culos para seguir 

creciendo y avanzar en sus procesos de ajuste. 

Las exportaciones de los pafses en desarrollo se han visto 

afectadas por las medidas proteccionistas y la desaceleraci6n 

de las economfas desarrolladas asf como por la cafda de los -

precios de las materias primas, en tanto que las importacio

nes han repuntado ante el modesto incremento de la actividad 

econ6mica interna. La dism1nuc16n de los super4vit comercia

les -merced a los cuales se ha podido pagar el servicio de la 

deuda externa- dificulta cada vez m¡s el cumplimiento de los 

compromisos externos de los pafses en. desarrollo. 

III.2 BALANZA DE PAGOS 

Se ha mostrado en los puntos anteriores cu4n interdependien

tes son en México la polftfca macroecon6mfca y la de comercio 

exterior. Al mantenerse fijos los tipos de cambio, la polft1 

ca fiscal expansiva condujo repetidamente a la sobrevaluaci6n 

del peso, lo cual, a su vez desencaden6 la aplicaci6n de me

didas proteccionistas. Es cierto que el comercio exterior se 

hizo m4s libre después de las devaluaciones de 1976-1977, au

ment4ndose la competitividad de la industria mexicana, pero -
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ello s61o dur6 hasta que el peso volvi6 a sobrevaluarse. 

Para poder apreciar más ampliamente la problemática econ6mica 

de nuestro pafs, procederemos en este punto a analizar la ba

lanza de pagos, que es el instrumento estad1stico más eficaz 

para su apreciaci6n. 

Podemos afirmar que la situaci6n econ6mica de México con res

pecto al exterior, sufri6 en la última década un deterioro 

continuo, por el aumento desproporcionado del saldo negativo 

en cuenta corriente de la balanza de pagos {es decir, las 

transacciones de mercancfas y servicios), que salt6 de 1,187 

millones de d61ares en 1970 a 3,683.3 millones en 1976, pro

vocado por el acelerado crecimiento de las importaciones, y -

el estancamiento de las exportaciones que llegaron a represe~ 

tar casf la mitad de aquellas en 1976; la fuga masiva de cap1 

tales y la desconfianza general obligaron al gobierno a rea11 

zar la devaluaci6n del peso frente al d61ar en agosto de 

1976. 1 

Todav,a en 1977, el déficit en cuenta corriente de la balanza 

de pagos ascendi6 a 1,596.4 millones de d6lares; para 1979 

11eg6 a 4,870.5, d1spar4ndose para 1981 a 12,544 millones al 

representar 2.7 veces mas que el saldo deficitario del ano -

1 Datos tomados de: "Banco Nacional de Mb1co", en Examen de la Situa
c10n Econ6mica de Mb1co: "Documento Especial Mbico en cifras, Mé
xico 1983, Plg. 314. 



anterior. Las causas principales de esta situación fueron el 

expansionfsmo de la demanda Interna, una polftica cambiaria 

muy rfgida y los problemas externos de demanda mundial, como 

también las altas tasas de interés. Ahora bien, para 1982, 
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el déficit en cuenta corriente fue de 6,221.0 millones; sin -

embargo, ésto se debi6 principalmente a las polfticas de re

ducci6n de importaciones aplicadas por el nuevo gobierno. Pe 

ro por primera vez, y gracias a la polftica del Presidente Mi 

guel de la Madrid, se obtuvo un super&vit en el ano de 1983 -

5,323.8 asf como para 1984 de 3,967.4, sin embargo nuevamente, 

ésto es hasta el tercer trimestre de 1985, se present6 nueva

mente un déficit de 52.3 millones de d61ares que es relativa

mente bajo si se comparan con los anteriores anos. 1 

Para analizar los factores que concurrieron para producir el 

déficit antes mencionado, y también a su vez un super&vit, -

es adecuado examinar los renglones de la balanza de pagos que 

generaron ingresos en d61ares, tales como: 1) las exportacio

nes de mercancfas; 2) los ingresos por transacciones fronte

rizas¡ 3) créditos del exterior; 4) inversiones extranje

ras y 5) los ingresos por turismo, cuyo comportamiento en el 

perfodo 1970-1975, fue el siguiente: 

1 Datos tomados de Boletfn Mensual de Informaciones Econ6mfcas, NOm. 6 
Volumen IX, 1985. Banco de México. P(g. 90. 



77 

En su conjunto, los ingresos de d6lares producidos por estos 

cinco renglones de la balanza de pagos crecieron cerca de 3.5 

veces durante el perfodo 1970-1976, al ascender de 3,383.3 mj 

llones de dólares a 11,633.5 millones; sin embargo, el incre

mento logrado por cada uno de los renglones resulta muy dife

rente: las exportaciones de mercancías aumentaron 2.8 veces; 

el turismo, poco m~s del 100%; las inversiones extranjeras -

directas, 2.6 veces y los créditos del 8.4 veces. {Cuadro 

III-1). 

Ahora bien, en el perfodo 1977-1982 las cifras fueron las si

guientes: en este lapso, los ingresos crecieron cerca de 3.6 

veces, al pasar de 12,093.6 millones de dólares en 1977 a 

43,994.4 millones en 1982, sin embargo de 1983 a 1985 se red~ 

jo de 36,175.7 millones de dólares en 1983 a 22,265.6 millones 

para 1985, lo que representa 1.6 veces lo que permite observar 

una cierta estabilidad. Las exportaciones de mercanctas au

mentaron en 4.6 veces a 1982 as1 como su reducción haciendo -

la comparaci6n de 1985 tomando como base 1977 a 3.4 veces; 

sin embargo si hacemos la comparación de 1970-1984 su creci

miento es de 18.6 veces¡ el turismo 1.6 veces y si comparamos 

de 1977 a 1984 vemos su crecimiento de 2.3 veces; las inver

siones extranjeras directas 5.4 veces, y los créditos del ex

terior, 3 veces, a lo que como se ve en la primera parte de -

este gobierno guarda una sola vez, a diferencia del crédito -

exterior que se ve reducido en el per1odo de 1983-1984 en 2.7 
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veces. Esto a consecuencia de la política del presidente de 

la Madrid, aunque, ésto está cambiando ya que la pérdida por 

la baja del petróleo que produjo una crisis general, sobre tQ 

do en lo que respecta al Gasto Público, se tendrá que ajustar. 

Por lo que para entonces el Presidente de la Madrid ha vuelto 

los ojos a la Inversión Extranjera que pronto se verá en un -

mayor porcentaje (Cuadro III-1). 

Todo ésto nos lleva al análisis siguiente: La suma de los 

cuatro primeros renglones que son: exportaciones de mercanc1as, 

turismo, ingresos por transacciones fronterizas y las inver

siones extranjeras directas, que son los que normalmente apor 

tan dólares al pafs, 1ogr6 aumentar en 2.4 veces al pasar de 

2,822.2 millones de dólares en 1970 a 6,931.9 millones en 

1976; en cambio hubo un crecimiento sorprendente de los crédi 

tos del exterior, que aumentaron 8.4 veces en el mismo lapso. 

Estos mismos renglones, de 1977 a 1982, aumentaron 3.7 veces 

al pasar de 7,822.3 millones de d61ares en 1977 a 28,821.9 mi 

llones en 1982 guardando casi la misma proporción para los 

anos en referencia con 1977, de 1983 y 1984; se puede adver

tir que los créditos del exterior aumentaron en este lapso de 

3.6 veces, y ésto se debi6 principalmente al aumento conside

rable de las expo~taciones de bienes; que sin embargo volvie

ron a caer para 1983. Desde el ano de 1973, los saldos nega

tivos en cuenta corriente de la balanza de mercanctas y servi 

cios crecieron de tal manera que el sector público tuvo que -



CUADRO 11 I-1 

PRINCIPALES RENGLONES DE LA BALANZA DE PAGOS EN MEXICO QUE 
REPRESENTAN INGRESOS EN DOLARES 

CONCEPTOS 1970 1976 1977 1982 1983 1984 l985p 

- Exportación de 
Merca ne fas 1,289.6 3,655.5 4,649.8 21, 229.7 22,312.0 24,053.6 16,075.2 

- Turismo 415.0 835.6 866.5 1,405.9 1,624.5 1,953.4 1,401.0 l. 

- iTransacciones 
Fronterizas 1,050.1 2,266.5 2,975.9 4,919.3 4,851.S 5,961.6 4,447.8 

- Inversiones 
Extranjeras 
Directas 67.5 174.3 230.1 l,237.0 1,104.4 1,329.0 904.0 

- Créditos del 
Exterior 561.1 4,701.6 4,271.3 15,202.5 7,283.3 2,629.1 562.4 ) 

IOTAL: 3,3BJ.3 11,633.5 12,093.6 43,994 .4 37,175.7 35,926.7 22,265.5 

FUENTE: Banco de México, Documento Especial, México en Cifras. 

P Preliminar. (hasta el tercer trimestre de 1985) 
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recurrir al endeudamiento externo para financiar dichos sal

dos. En el Cuadro III-2 podemos observar la evoluci6n del -

déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos del pais, 

que sin embargo, nos señala por primera vez en varios años un 

super4vit en 1983 y 1984 que es muestra de que esforz!adose, -

se puede combatir y contrarrestar la crisis actual, ya que 

con la ca,da de los precios del petr61eo, el pa1s no puede ei 

tar esperanzado a esos ingresos, creo que se puede encontrar 

desarrollo como en sexenios pasados. 

Cabe seHalar una vez m!s que el endeudamiento externo ha ser

vido para financiar el déficit de la cuenta de mercanc1as y -

servicios de la balanza de pagos, ya que, si tuviéramos una -

econom,a sana, las fuentes de financiamiento debieran ser 

fundamentalmente las exportaciones de mercanc,as, (caso del -

GATT, el cual analizaremos en el siguiente cap,tulo) el turi! 

mo y los ingresos por transacciones fronterizas. 

Por su parte, entre los renglones que producen salidas de d6-

lares, est4n incluidas las importaciones de bienes y servi

cios, los egresos por transacciones fronterizas, las remesas 

de empresas con capital extranjero y los intereses y amortiz! 

ciones por deudas oficiales. 

A excepci6n de 1982, fueron las importaciones de bienes y ser 

vicios las que, con su acelerado crecimiento, produjeron el -

desequilibrio cada vez m~s acentuado de la balanza de pagos. 
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1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985p 

CUADRO III - 2 

DEFICIT DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA 

DE PAGOS EN MEXICO 

(millones de dólares) 

1970 1985 

CREDITOS DEL EXTERIOR SALDOS NEGATIVOS 

561.l 1,187.9 
4,372.7 4,442.6 
4,701.6 3,683.3 
4,271.3 1,596.4 
4,689.0 2,693.0 
4,591.0 4 ,i:?O. 5 
6,835.2 7,223.3 

11,696.2 12,544.3 
15. 20 2. 5 6,221.0 

7,283.3 + 5,323.8 
2 ,629. l + 3,967.4 

562. 4 52.3 
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FUENTE: Banco de México, Documento especial México en Cifras. 

P Prelfmfnar (hasta el tercer trimestre de 1985) 
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También las remesas con capital extranjero, han superado con 

creces a las inversiones que se hacen cada aílo; es mas, cuan

do por razones de depresi6n externa bajan las inversiones ex

tranjeras en el país y disminuyen las utilidades de las empr~ 

sas nacionales como una consecuencia 16gica, las de empresas 

extranjeras no registran disminuciones, sino por el contra

rio, muestran aumentos. Ast, mientras que en 1976 las empre

sas por conceptos de dividendos, intereses y otros pagos con 

inversi6n extranjera sumaban 751.8 millones de d61ares, en 

1982 el monto aument6 a 3,613.6 millones, es decir que aumen

t6 en 4.8 veces. 1 

De 1975 a 1981, los pagos por concepto de intereses sobre de~ 

das oficiales crecieron 5.3 veces y al pasar de 1,031.5 mill~ 

nes de d61ares a 5,476.0 millones en ese per1odo; el total 

acumulado de 18,237.6 millones, arroja un promedio anual de -

2,605.3 millones de d61ares. No obstante la devaluact6n de -

1982, que elev6 considerablemente el costo de esos pagos, las 

remesas de 1982 llegaron a 7,791.3 millones de d61ares, equi

valentes a un 42.3% de aumento respecto del ano anterior. 

Por muchos aftos, el turismo fue uno de los prtnctpales rengl~ 

nes que generaban ingresos de divisas al pa,s; al lado de las 

exportaciones represent6 el principal soporte del sector ex

terno y, el turf smo s61o logr6 financiar por largos per,odos 

Ibtdem. Plg. 32 
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el saldo negativo de la balanza de pagos en cuenta corriente; 

sin embargo, en los últimos a~os, la balanza de turismo, o 

sea, la diferencia entre ingresos y egresos por ese concepto, 

muestra un r.Jpido crecimiento de los gastos que supera el in

cremento d~ los ingresos. 

En tanto el ingreso por turismo creci6 de 1975 a 1981 en 2.2 

veces, pasando de 800.1 millones a 1,759.6 millones de d6la

res, con una tasa de crecimiento medio anual de 14.3%; en ca~ 

bio el gasto de turistas mexicanos creci6 de 3.52 veces, ele

vandose de 445.8 millones a 1,571.1 la tasa anual media de in 

cremento de 1978 a 1981, fue del 41.47%. 1 

III.3 BALANZA COMERCIAL 

Para complementar el an.Jlfsis de la situaci6n econ6mica de M~ 

xico con respecto al exterior, a continuacf6n se estudia la -

evoluci6n de la balanza de mercancfas, o sea su comparaci6n -

en valor de la diferencia entre importaciones y exportaciones. 

Se puede advertir que México ha tenido, desde 1945, una balan 

za comercial negativa, como consecuencia del proceso de su d! 

sarrollo econ6mico que requiere importaciones cuantiosas de -

oienes de producci6n y de consumo entre los que sobresalen en 

forma importante los bienes de capital; en tanto que las ex

portaciones, no obstante los esfuerzos desplegados por el 

Ibidem, Pag. 32 
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gobierno para su fomento, no han tenido el suficiente dinamii 

mo en su crecimiento. 

En el cuadro III-3, se observa la evoluci6n de .los renglones 

que componen a la Balanza Comercial de México y sus saldos. 

Ai'los 

1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985P 

CUADRO III - 3 

BALANZA COMERCIAL DE HEXICO 
(millones de d6lares) 

Importaciones Exportaciones 

2,328.3 1,289.6 
6,699.4 3,062.4 
6,299.2 3,655.5 
5,704.5 4,649.8 
7,917.5 6,063.1 

11,979.7 8,817.7 
18,832.3 15,132.2 
23,929.6 19,419.6 
14,437.0 21,229.7 
8,550.9 22,312.0 

11,254. 3 24,053.6 
9,995.7 16,075.2 

Saldos 

- 1, 038. 7 
- 3. 63 7. o 
- 2,644.4 
- 1,054.7 
- 1,854.4 
- 3,162.0 
- 3. 700 .1 
- 4,510.0 
+ 6 '792. 7 
+13,761.1 
+12,799.3 
+ 6,079.5 

FUENTE: Banco de Hhico. Informes anuales, 1970-1981. 

P Cifras pre11m1nares (hasta el tercer trimestre 
de 1985). 

-
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De 1970 a 1975, el déficit de la balanza comercial creció 3.5 

veces, al pasar de 1,038.7 millones de dólares a 3,637.0 mi

llones, respectivamente; motivado por la devaluación de 1976, 

descendió en 1977 a 1,054.7 millones; para 1979, el saldo n! 

gativo llegó a 3,162.0 millones de dólares, y para 1981 alca~ 

z6 la cifra de 4,510 millones. En cambio para 1982, debido a 

la contracción econ6mica y a la escasez de divisas, disminuy! 

ron las importaciones y el resultado de esto fue un super&vit 

en la balanza comercial de 6,792.7 millones de d61ares. 1 asf 

como para los siguientes años de 1983, 1984 y 1985. 

III.3.1 EXPORTACIONES 

México ha puesto especial interés en el fomento de sus expor

taciones y, dentro de éstas, particularmente las de bienes m! 

nufacturados que contengan el mayor porcentaje de insumos y -

de valor agregado nacionales. Dentro de esta pol,tica, des

tacan las facilidades para importar en forma temporal mate

rias primas y bienes intermedios para incorporarlos a produc

tos de exportaciOn, asf como el conceder esttmulos para indu~ 

trias orientadas b4sicamente a los mercados extranjeros. 

Sin embargo, si bien es cierto que se nota un crecimiento de 

consideraci6n en las exportaciones, principalmente en los úl

timos años, dicho crecimiento es menor que el que han tenido 

Datos tomados de: "Banco de México" en Informes Anuales. México, -
septiembre de 1982. 
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las importaciones, lo que ha conducido a que el ~aldo defici

tario de la balanza comercial hasta 1981 se haya elevado tan

to. Además, cabe señalar que las cifras de las exportaciones 

mexicanas están afectadas por los aumentos de precios que han 

tenido todos los productos, en particular las materias pri

mas, por lo que el crecimiento real de las exportaciones no -

ha sido incrementado en la forma deseada. 

Durante el per1odo de 1970 a 1975, el valor de las exportaci~ 

nes de mercanc1as aument6 de 1,289.6 millones de d6lares a 

3,062.4 millones, con un incremento de 2.4 veces. 'De 1977 a 

1982, dichas exportaciones aumentaron de 4,649.8 millones de 

d6lares a 21,229.7 millones, respectivamente, el incremento -

en este per1odo fue de 4.5 veces. En los siguientes dos cua

dros podemos observar la evoluci6n de los principales produc

tos exportados según su sector de origen y su estructura por

centua 1.1 

CUADRO III -4 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS SEGUN SU SECTOR DE ORIGEN 

(millones de d61are;~ 

Sector{Producto 1970 1975 1979 l2f20 
EXPORTACION/FOB 1,292.6 3 ,062 .4 8,817.7 15,132.2 
Sector agropecuario 622.6 892.3 1,782.6 1,541.1 
Sector extractivo 225.5 645.4 4,087.4 10,361.2 
Sector manufacturero 444.5 1,524.4 2,946.0 3,326.7 
Otros -.- 0.2 l. 7 3.2 

FUENTE: Banco de México, Infol'lll!S Anuales, 1970 - 1982. 

1 Ibídem, P!g. 320. 

llH!2 

21,229.7 
1,475.8 

16,454.1 
3,070.9 

5.4 
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CUADRO III - 5 
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 

EXPORTADOS SEGUN su SECTOR DE ORIGEN 

Sector/Producto 1970 1975 1979 1980 1982 

EXPORTACION/FOB 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .o 
Sector Agropecuario 48.3 29.1 20.2 10.2 7.0 
Sector Extractivo 17.2 21.1 46.4 67.8 78.3 
Sector Manufacturero 34.5 49.8 33.4 22.0 14.7 
Otros -.- -.- -.- -.- -.-
FUENTE: Banco de Mhico, Informes Anuales, 1970-1982. 

La estructura de las exportaciones según su sector de origen 

sufri6 variaciones de importancia de 1970 a 1982. Las que -

tienen su origen en el sector agropecuario, que ocupaban el -

primer lugar en 1970, con el 48.3% del total, descendieron al 

segundo lugar en 1975 y, al tercero desde 1979. Ya para 1982, 

la situación es bastante critica. La evolución de este sec

tor se ha visto afectada por los problemas externos (tales CQ 

mo contracción de la demanda, ca1da en precios y mayor protef 

cionismo) combinados con factores internos (mayor demanda i~ 

terna, sustitución de cultivos, falta de m~qoinaria adecuada 

para los mismos y deterioro de competitividad), ha prrivocado 

que el crecimiento de estas exportaciones se haya interrumpí-· 

do. 
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Los productos de la industria extractiva, integrados fundamen 

talmente por productos mineros y petróleo, registraron el más 

importante progreso, mejorando del 17.2% en 1970 al 21.1% en 

1976. De 1979 a 1982 las exportaciones de este sector pasa

ron del 46.4% al 78.3%, siendo el petróleo crudo el componen

te dominante entre este tipo de exportaciones. Es alarmante 

observar cómo nuestro país basa su economía en un solo produf 

to que es el petróleo. 

Con respecto al sector manufacturero, en general todos los 9i:!l 

pos que conforman sus exportaciones, han evolucionado desfav~ 

rablemente desde 1976 en que su total exportado declinó en un 

3% con respecto al año anterior. A partir de entonces ha ido 

en declive y ya para 1982 tan sólo representa un 14.7% del t~ 

tal de las exportaciones del país. 

Sin embargo, la política de comercio exterior ha contribuido 

a lograr un importante super~vit comercial; en 1984 el saldo 

fue de 12 mil 800 millones de dólares, es decir, casi el do

ble del registrado en 1982 y ligeramente inferior al de 1983, 

que fue de 13 mil 761 millones de dólares. Es significativa 

la evolución de las exportaciones no petroleras, ya que al 

inicio de la actual administración, financiaban solamente el 

37 por ciento de las importaciones, mientras que en 1984 di

cho porcentaje ascendió a casi 79 por ciento. 
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III.3.2 IMPORTACIONES 

Una vez analizadas las exportaciones de nuestra balanza comer 

cial, continuaremos con el análisis de las importaciones de -

dicha balanza. 

Con respecto a las importaciones, en México existe la po11ti

c• d& rutl'.'fogirlas iL 1~ indispensahle, .sin af.ectar lo~ b.ie

nes de consumo de primera necesidad o las adquisiciones de 

arttculos imprescindibles para el crecimiento econ6mico del -

pats. También, el gobierno se ha propuesto sustituir gradual 

mente el permiso de importaci6n por el arancel, lo que permi

tirl que la industria mexicana no se contraiga y pueda compe-

tir con los mercados internacionales. 

En el per1odo de 1970 a 1981, las importaciones de mercanclas 

mostraron un fuerte crecimiento, debido a varias razones fun

damentales. 1 

La falta de una adecuada programaci6n por la industria del 

pa1s y por el sector oficial, en bienes de consumo interme

dio, materias qu1micas y petroqu1micas y maquinaria y equi

po ligero, en donde se encuentran las mayores posibilidades 

de sustituci6n de importaciones que no fueron debidamente 

aprovechadas. 

1 Datos tomados de: "Sector Externo de la Econom1a Mexicana" en IMCE -
Forbace'82, Mt!xico, 1982. Plg. 79. 
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• La necesijad de expandir la planta productiva del país, lo 

que obli;ó a una demanda acelerada de bienes de capital P! 

ra hacer frente a las crecientes necesidades de productos 

de consu~o intermedio, asl como en importaciones mayores -

de materias primas para industrias en expansión, como la 

del acero, del papel, de la qufmica y petroqufmica, de la -

automotriz, etc. 

La escasez en algunos importantes renglones que tuvo la 

planta productiva del pafs durante la mayorfa de estos años, 

tales como granos, cereales, oleaginosas, entre otras. 

El fuerte crecimiento en los precios mundiales que se ha re 

flejado en las cifras de nuestras importaciones. 

Durante el perfodo de 1970 a 1975, el valor de las importa

ciones de mercancfas aumentó a 2,328.2 millones de dólares a 

6,669.4 milllones, con un incremento de 2.86 veces y un prom~ 

dio anual de 23.1%. De 1976 a 1981, su valor ascendió de 

6,229.2 millones de dólares a 23,929.6 millones, incrementAn

dose en 3.8 veces. Sin embargo para 1982, y debido a los pr! 

blemas estructurales y coyunturales por los que atraviesa el 

pafs, el gobierno decidió restringir las importaciones de una 

manera general en todos los grupos de mercancfas, llegando a 

un valor de sólo 14,421.6 millones de dólares, o sea, un 60.3% 

de las importaciones del allo anterior. 1 

Datos tomados de: "Banco de México", en Informes Anuales, México Sep
tiembre de 1982. PAg. 320. 
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En los cuadros III - 6 y III - 7 se puede observar la evolu

ci6n de los principales productos importados según su sector 

de origen y su estructura porcentual. 

La estructura de las importaciones, según su sector de ori

gen, sufri6 las siguientes variaciones de 1975 a 1982. Las -

que tienen su origen en el sector manufacturero han ocupado 

el primer lugar desde 1975 hasta 1982, representando el 90.4% 

para ffnales de este aHo; las del sector agropecuario ocupa

ron el segundo Jugar con el 11.8% en 1975 y el 8.0% en 1982 

y, con respecto al sector extractivo, éstas ocuparon el ter

cer lugar con el 3.3% y el 1.0% respectivamente. 

CUADRO I II - 6 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS SEGUN SU SECTOR DE ORIGEN 
(millones de d6lares) 

Sector/Producto 1975 1976 1979 1980 

IMPORTACIONES/FOB 6,699.4 6,299.2 11,979.7 18,832.2 
Sector Agropecuario 791.2 381.9 971.3 2,171.9 
Sector Extractfvo 219.9 103.8 239.6 255.8 
Sector Manufacturero 5,581.1 5,708.2 10,561.4 16,188.8 
Otros 107.3 105.2 207.4 215.7 

FUENTE: Banco de MAxico, Infonnes Anuales, 1975-1982. 

1982 

14,437.0 
1,100.0 

135.1 
13,089.4 

112.5 



CUADRO IlI - 7 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS PRmCIPALES PRODUCTOS 
IMPORTADOS SEGUN SU SECTOR DE ORIGEN 

SECTOR/PRODUCTO 1975 1976 1979 1980 

Importación-Producto 100.0 100.0 100.0 100.0 
Sector Agropecuario 11.8 6.1 8.1 11.5 
Sector Extractivo 3.3 1.6 2.0 1.3 
Sector Manufacturero 83.3 90.6 88.1 86.0 
Otros 1.6 1.7 1.7 1.2 

FUENTE: Banco de MAxico, Informes Anuales, 1975-1982. 
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1982 

100.0 
8.0 
1.0 

90.4 
.6 

Con respecto a la estructura de las importaciones, según el -

sector institucional que las ocupa, podemos advertir que las 

del sector privado ascendieron de 1978 a 1979 en un 53%, al -

pasar de 5,206 millones de d6lares a 7,956 millones, respecti 

vamente. En 1980 las importaciones privadas sumaron 11,841 -

millones y para 1981 lleg6 a 15,749 millones de dólares. 1 

Por su parte, las importaciones del sector públ ice represent! 

ron para 1979 un incremento del 36.5% con respecto al a~o an

terior al llegar a 4,024 millones de d61ares; de 1980 a 1981 

s6lo aumentaron en un 16.7%, al pasar de 6,991 millones de -

d6lares a 8,181 millones. 

1 Datos tomados de: "Banco Nacional de México", Examen de la Situac16n 
Económica de Ml'!xico, México, 1978-1981. 
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En el siguiente cuadro se puede observar el volumen de las i!!! 

portaciones según su sector institucional: 

c UA D RO I I I - 8 

IMPORTACION DE MERCANCIAS POR SECTOR INSTITUCIONAL 
{millones de dólares) 

IMPORTAC ION 1978 1979 1980 1981 1982 

TOTAL/FOB 7 ,917 11,980 18,832 23,930 14,422 
Sector público 2,701 4,024 6,991 8,181 n.d. 
Sector privado 5,206 7,956 11,841 15 ,749 n.d. 
Seguros y fletes 419 610 941 1,089 n.d. 

FUENTE: Banco de México. Informes Anuales. 1978-1981. 
n.d.: no disponible 

A partir del segundo semestre de 1981, el gobierno adoptó al 

gunas medidas tendientes a frenar el crecimiento excesivo de 

las importaciones mexicanas, las cuales crecieron a una tasa 

media anual del 48% en el perfodo 1977-1980, como podemos o~ 

servar para 1982 se redujeron considerablemente. 

En el inicio de la presente administración, dada la escasez 

de divisas. fue menester sujetar a control a todas las im

portaciones y asignar divisas solamente para sostener el ªP! 

rato productivo y cubrir las necesidades b!sicas de la pobl! 

ci6n. Sin embargo. a partir de 1984, como resultado del for 

talecimiento del sector externo y de acuerdo con los 
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lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa -

Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, se ini

ci6 el proceso de racionalizaci6n de la protecci6n, cuyo ob

jetivo es elevar la eficiencia productiva, sustituir selectl 

vamente las importaciones y eliminar el sesgo antiexportador. 

Este proceso se concreta en la sustitución programada y con

certada del permiso previo por el arancel, respetando estrif 

tamente las cadenas productivas. 

Sin embargo, cabe destacar que este proceso acompan6 la evol~ 

ci6n positiva del nivel de intercambio comercial. En 1984 

las importaciones aumentaron 31.6 por ciento como resultado -

de la reactivación de la planta productiva y de las necesi

dades de abasto de la poblaci6n, alcanzando la cantidad de 

11 mil 250 millones de d6lares; sin embargo, el crecimiento -

de las exportaciones, al superar los 24 mil millones de d6la

res, compensó los mayores gastos realizados por compras al -

exterior. 

111.4 CONCENTRACION GEOGRAFICA 

Ahora pasaremos a analizar la dfstrfbucf6n geogrlfica del c~ 

mercfo exterior de México. Este ha tenido como caracterlstl 

ca su elevada concentraci6n geogrlfica con los Estados Uni

dos de Norteamérica, en donde tanto las importaciones como -

las exportaciones significan cerca de las dos terceras partes 
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con fluctuaciones muy pequeñas de un año a otro y sin una te~ 

dencia clara a disminuir dicha participaci6n. 

Así, la participaci6n de Estados Unidos dentro del total de 

las exportaciones, significaron para 1979 el 70%, cuando en 

1970 significaban el 64%, a partir de 1980, fue posible di

versificar gradualmente los mercados, aumentando el intercam

bio con algunos poco explorados o bien abriendo otros nuevos. 

Ya para 1981, su volumen se redujo al 55%, o sea un 11% menor 

que en 1980. 1 

A partir de 1979, el segundo paso al que va dirigido el mayor 

volumen de exportaciones es España. En ese año signific6 el 

5% del total exportado y para 1981 se incrementó al 10%. 

Casi en igual proporci6n se encuentra la Comunidad Econ6mica 

Europea (CEE), la que en 1979 obtuvo un 6%, en 1980 un 7.53 

y para 1981 un 8.5%. Tanto a Japón como a la Asociaci6n Lati 

noamericana de Libre Comercio (ALALC), se les ha incrementado 

el volumen de las exportaciones en forma similar, pues para 

1980, en ambas representaba un 4.5% y para 1981 un 6%. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar en una forma más cl! 

ra la estructura porcentual de la evolución de las exportacie 

nes mexicanas por paises y bloques econ6micos. 

Datos tomados de: "IMCE-Boletin mensual", en Indicadores de Comercio 
Exterior. México, enero 1981. Pág. 33. 

• 
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CUADRO I II - 9 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES POR BLOQUES 
ECONOMICOS 

PAIS/BLOQUE 1970 1975 1979 19BO 19B2 

EXPORTACION total/FOB 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Estados Unidos 64.7 57.8 70.1 65.9 55.0 
España 1.1 0.7 5.2 8.4 10.0 
Japón 5.3 4.3 2.8 4.5 6.0 
CEE 6.3 8.6 6.0 7.5 8.5 
ALALC 7.2 8.8 4.7 4.5 5.9 
Otros patses y bloques 15.4 19.B 11.2 9.2 14.6 

FUENTE: IMCE, Tomado de: "Anuarios Estad1sticos de Programación y Presu
puesto" y "Estadísticas Históricas" (Balanza de pagos) del Banco 
de México. 

CUADRO I II - 10 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES POR BLOQUES 
ECONOMICOS 

PAIS/BLOQUE 1970 1975 1979 1980 1982 

IMPORTACION total/FOB 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Estados Unidos 61.5 63.4 63.0 53.0 64.5 
Jap6n 3.7 4.6 6.1 5.3 5.3 
CEE 19.9 15.9 16.8 13.6 12.7 
ALALC 2.B 6.2 4.5 4.6 4.9 
AELC 5.8 3.2 2.B 2.2 2.3 
Otros patses y bloques 6.3 6.7 6.8 21.3 10.3 

FUENTE: IMCE, tomado de:"Anuarios Estadfsticos de Programación y Presu
puesto"y "Estadtsticas Históricas" (Balanza de Pagos) del Banco 
de México. 



El cuadro anterior nos muestra la estructura porcentual de 

las importaciones del país, por bloques económicos. 
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Respecto a las importaciones de nuestro país, el mayor volumen 

también proviene de los Estados Unidos, con un promedio del 

63% anual desde 1970 hasta la fecha. Le sigue la Comunidad 

Económica Europea {CEE), con un promedio anual del 14.6% tam

bién a partir de 1977, aunque para 1981 se ha reducido a 12.7~ 

A continuación tenemos a la Asociación Latinoamericana de Li

bre Comercio {ALALC), con la cual se ha incrementado el volu

men de las importaciones aunque en un pequeño porcentaje, del 

4.5% en 1979 al 4.9% en 1981. Por su parte, la Asociación Eu

ropea de Libre Comercio {AELC) representó el 2.8% en 1979, y 

se redujo al 2.3% para 1981. 1 

1 Ibidem. P4g. 33 



CAPITULO IV 

INSTRUMENTOS DE LA POLITICA COMERCIAL Y MECANISMOS 
UTILIZADOS POR EL GOBIERNO DE MEXICO PARA FAVORECER 

LAS EXPORTACIONES Y SUSTITUIR IMPORTACIONES 

De acuerdo al análisis que se ha hecho en el capítulo ante

rior, de la balanza comercial y de la balanza de pagos del -

pafs, se ha podido observar que sus saldos negativos se han 

incrementado notablemente, a excepci6n de los dos primeros -

años del presente gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, 

como consecuencia se sufrieron serios trastornos a la econo

mfa nacional. Debido precisamente a estos problemas que se -

han presentado, el gobierno ha desarrollado diversos instru

mentos y mecanismos de apoyo al comercio y a la industria del 

país, para tratar de solucionar dichos problemas. 

En este capítulo se propone analizar, a grandes rasgos, las -

características y el desarrollo de dichos mecanismos e instru 

mentos, como sus objetivos y los resultados alcanzados por 

los mismos. Posteriormente, se hará un análisis de la probl~ 

mát1ca que implica el proteccionismo industrial y por altimo 

se darán a conocer cuáles son los instrumentos financieros de 

apoyo con que cuenta la industria y el comercio del país para 

fomentar las exportaciones y sustituir las importaciones. 
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IV.l JNSTRUMENTOS DE POLITICA COMERCIAL 

"La pol1tica comercial es el conjunto de medidas gubernament! 

les que afectan la dirección y el volumen del comercio inter

nacional con el fin de reasignar el consumo y la producción, 

captar recursos para el erario público y/o influir en los re

sultados de la Balanza de Pagos del pafs". 1 

La pol ftica comercial mexicana ha tradó de proteger a la indus

tria nacional a través de varios instrumentos, entre los cua~ 

les se encuentran: el arancel, el permiso previo de importa

ción y el precio oficial, que son los más importantes. Por -

el lado de las instituciones financieras, se pueden señalar 

el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y al Banco 

de México. 

En general, se pueden distinguir tres etapas en el desarrollo 

de la polftica de comercio exterior y en los objetivos que es 

tuvo destinada a alcanzar: 

1. Entre 1940 y 1945, el objetivo principal fue la recauda

ción tributaria (Los impuestos sobre importaciones repre

sentaban un gran porcentaje de los ingresos fiscales de

bido a que eran fáciles de recaudar). 

l Cavazos Lerma, Manuel. "Evoluci6n del Proteccionismo en México", en -
el Corrercio Exterior de México. TOMO 1, México. Ed. Siglo XXI, 1982, 
p. 405. 
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Durante esos años, México tenía superávit en cuenta co

rriente y pudo acumular una reserva considerable, de mo

do que el hecho de tener equilibrio en la balanza de pa

gos, no representó en aquella época un objetivo primor

dial. La Segunda Guerra Mundial dió lugar a una importa~ 

te demanda externa de materias primas y además estimula -

la producción interna de una gran variedad de productos -

manufacturados que eran diflciles de conseguir en el ext~ 

rior. 

2. La situación cambió radicalmente entre 1946 y 1955. Aun

que la recaudación tributaria siguió siendo un objetivo, 

ganaron peso las decisiones adoptadas por los criterios -

de equilibrio de balanza de pagos y de protección a la i~ 

dustria establecida en el país. Este fue un período car~ 

terizado por una rápida inflación, originada por los con 

siderables déficit presupuestales, lo que a su vez condu

jo a problemas en la balanza de pagos. 

Con el propósito de restaurar el equilibrio de ésta se 

acudi6 primeramente a la elevación de los aranceles; po~ 

teriormente, cuando se hizo evidente que ésto no tenfa 

los efectos deseados se devaluó la moneda en tres ocasio

nes, en 1948, 1949 y 1954. En ese momento se acudió por 

primera vez a los permisos de importación como un instru

mento adicional de polftica comercial; subsecuentemente, 

los permisos se usaron cada vez con el propósito de 
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proteger a la industria. 

3. Desde 1955 hasta 1985, el principal objetivo de la 

polftica comercial ha sido la protección de la industria 

nacional, a la vez que se ha perdido la importancia de 

los objetivos de recaudación tributaria y de equilibrio -

en la balanza de pagos. 

Sin embargo, el equilibrio de la balanza ~e pago~ sigue 

siendo uno de los objetivos de la polftica comercial, ahQ 

ra se persigue m4s bien a través de la po11tica monetaria 

y del endeudamiento externo mediante los controles cambi! 

rios y la devaluación. 

IV.1.1 CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE LA POLITICA COMERCIAL 

Desde la Segunda Guerra Mundial, los principales instrumentos 

de la polftica comercial han sido los aranceles, los permisos 

de importación, la devolución de impuestos (ORAW-BACK), en f~ 

vor de las exportaciones y el establecimiento de "precios of.i 

ciales" como base para la aplicación de aranceles. La impor

tancia de cada uno de estos instrumentos y sus caracterfsti

cas, han variado gradualmente conforme se han modificado los 

objetivos de la pol Hica comercial •1 

Candano Fierro, Diego. "La Influencia del proteccionismo y la estruc 
tura doméstica del mercado sobre el m4rgen de ganancias de la indus-
tria manufacturera en México, 1970-1980", en el Comercio Exterior de 
México. Tomo I, México, Ed. Siglo XXI 2ga2. P4gs. 455-456. 
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a) EL ARANCEL 

El texto en el que vfenen relacfonados todos los derechos de 

aduana y que es generalmente una ley, se llama arancel. To

dos los países publican su arancel, para que los importadores 

y exportadores puedan consultarlo y conocer la cuantía de 

los derechos que deber§n abonar. 

La nomencl1tura tarifaría o arancel, contiene la enumeraci6n 

de todos los productos que son susceptibles de ser importados 

o exportados. La clasificaci6n se efectúa por grupos de pro

ductos, pero de forma que se puedan intercalar posteriormente 

artículos nuevos. Cada mercancía se designa primero por un -

número y después con su denominaci6n. Por ejemplo: 87-02. 

Coches autom6viles para el transporte de personas. 

Cada partida es objeto a su vez de subpartidas que se desig

nan con letras y con relaci6n a las cuales se forman las sub

nomenclaturas, divididas a su vez en diferentes epfgrafes. 

Se obtienen de esta forma definiciones de clasificaci6n que -

se presentan así: 87-02 A.2. 

Las nomenclaturas arancelarias de los diferentes pa1ses van -

generalmente acampanadas de un 1ndice alfab~tico, que permite 

encontrar el número de clasificaci6n. 

Una vez de haber explicado su estructura, nos introduciremos 

a arancel como instrumento objetivo de este inciso. 
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Este instrumento fue creado con prop6sitos proteccionistas 

para promover una rápida industrializaci6n. En 1949, se est~ 

bleci6 la Comisi6n Ejecutiva de Aranceles, integrada con re

presentantes de los sectores público y privado, con el prop6si

to de definir una política arancelaria y presentar recomenda

ciones sobre los niveles arancelarios a la Secretaría de Ha-

cienda. En la práctica, sin embargo, sus actividades fueron 

muy limitadas. No fue sino hasta 1966 cuando se di6 un nuevo 

paso con la creaci6n de una nueva Comisi6n Nacional de Aranc~ 

les. 

Esta nueva pol1tica arancelaria fue creada mediante acuerdo -

entre la Secretar1a de Hacienda y los industriales, tomando -

en consideraci6n (aunque s6lo en ocasiones) la opini6n de la 

Comisi6n Nacional de Aranceles, para bienes no producidos en 

México, exist1a un doble criterio: aranceles bajos para mate

rias primas, maquinaria y equipo y cierto tipo de bienes de -

consumo esencial, y aranceles elevados para bienes de consumo 

.... suntuario y, finalmente, la direrencia del precio entre los -

productos locales y extranjeros no debfa alentar el centraba~ 

do. 1 

Actualmente, el arancel es el resultado de diversas modifica

ciones que se le han venido haciendo para adaptarlo a las t~f 

nicas aduaneras más modernas, as1 como para que tenga una 

1 Ibidem, P.Sg. 458. 
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estructura que permita el fomento de la industria nacional. -

Sin embargo, el arancel adolece de una deficiente estructura, 

ya que más que el fomento del comercio exterior y el desarro-

1 lo industrial, sigue prevaleciendo el criterio fiscal; ade

más de que los procedimientos aduaneros no han tenido un desa 

rrollo tan activo como el del arancel mismo, por lo que en la 

práctica sigue generando graves problemas su aplicación y de~ 

virtúa en muchos casos su finalidad. 

Lo anterior, es consecuencia de la organización misma de los 

sistemas aplicables al comercio exterior, pues en tanto que -

los procedimientos aduanales dependen de la Dirección de Adua 

nas, que a su vez lo hace del ámbito de la Subsecretaría de -

Inspección Fiscal, cuyo carácter es eminentemente administra

tivo, la estructura del arancel está en la Dirección de Estu

dios Hacendarios, cuya labor es eminentemente fiscal. 

Esta falta de coordinación puede igualmente verse en otros 

instrumentos de pol1tica comercial, por ejemplo los incenti

vos fiscales, que si bien están estructurados para promover -

las exportaciones, o sea un aspecto de fomento comercial e i~ 

dustrial, su manejo lo lleva a cabo la Dirección de Estudios 

Hacendarios y, por lo tanto, se ciñe mucho a fines fiscales -

más que de fomento. Lo anterior es un claro indicador de que 

es necesario buscar una coordinación mayor de los instrumen

tos de la polftica comercial y, que su aplicación siga crite

rios similares, pues de otra manera no se alcanzan los 
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objetivos señalados. 

Considero importante señalar que la presente administración -

ha tenido sumo interés para el desarrollo de las exportacio

nes, de acuerdo a los planes del PND, para tal efecto en sep

tiembre de 1985 se realizó la 2a. Conferencia Nacional sobre 

Comercio Exterior, organizada por la (ANIERM) de la cual me -

permito transcribir algunos renglones. 

Se señaló que la decisi6n adoptada recientemente por el gobi~ 

no de sustituir el permiso previo por el arancel abre nuevas 

perspectivas para el comercio exterior mexicano. Esta medida 

liberó a casi 3,600 fracciones arancelarias de la Tarifa del 

Impuesto General de Importaci6n (TIGI), las que en adición a 

las que ya se encontraban exentas de este requisito, suman un 

total de 7,200 fracciones libres y representan el 62~ del to

tal del valor de lo importado. Las otras 900 fracciones que 

continúan sujetas a permiso previo, representan el 12% del 

universo que integra la TIGI y comprenden productos agropecu~ 

ríos, farmacéuticos, vehículos y partes, entre otros. Paral~ 

lamente a la liberación, se instrumentó un nuevo sistema aran 

celario, equivalente al de los pa1ses más avanzados del mundo, 

estableciéndose aranceles que van hasta un 50% como m~ximo, -

observando como criterio el respeto a las cadenas productivas. 

La medida arancelaria es ahora mayor, pasando de 10 a 25% y -

la media ponderada también, de 9 a 18 por ciento. La protec

ci6n para la industria nacional descansar~. en el futuro, 
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fundamentalmente en el arancel y en menor proporci6n en el 

permiso previo. En México nunca se había vivido esta circun1 

tancia. Se indic6, además, que los objetivos y ventajas de -

la sustitución del permiso previo por el arancel son: 

1) aumentar la eficiencia de la planta productiva; 

2) crear condiciones para incrementar las exportaciones; 

3) combatir las presiones inflacionarias. Además, el aran

cel es un instrumento que supera la protección que ofrece 

el permiso previo, porque: 1) ofrece un ltmite a la pro

tecci6n deseada; 2) permite medir el grado de competiti

vidad; 3) permite disminuir el grado de protección; 4) 

obliga a la planta productiva a alcanzar un mayor nivel -

de eficiencia; 5) evita el desperdicio de recursos; 6) 

es más equitativo, ya que afecta a todos los productores 

involucrados, evitando preferencias y desviaciones. Por 

último se mencionó que como una medida de carácter transl 

torio, se están fijando precios oficiales para algunas 

mercancías de importaci6n, y como medida de fondo, se so

meterá a la consideraci6n del H. Congreso de la Uni6n la 

iniciativa de Ley en materia de comercio exterior, la que 

versará fundamentalmente sobre prácticas desleales de co

mercio internacional (anti-dumping). 

b) LOS PERMISOS DE IMPORTACION 

Desde 1947 se han usado los permisos de importación como 
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adici6n a los aranceles y este sistema ha venido generando im 

portancia como instrumento de polftica comercial en los aílos 

siguientes. Este sistema fue hasta hace poco el principal 

instrumento, aunque inicialmente fue utilizado para restrin

gir la importaci6n de bienes de consumo suntuario; abarcaba, 

hasta hace aproximadamente dos aílos, un gran porcentaje de to 

das las fracciones de la tarifa arancelaria. 

Dos argumentos básicos se usaron para apoyar el uso continuo 

de los permisos. En primer término, se alegaba que a través 

de su uso combinado con el arancel, la industria obtiene mate 

rias primas y bienes de capital importados a bajo costo, al -

tiempo que se protege la producci6n nacional de la competen

cia extranjera. De acuerdo con el segundo argumento, cual

quiera que sea el nivel de los aranceles, si los consumidores 

de los paises en desarrrollo pueden escoger libremente eritre 

las variedades local e importada de un mismo producto tende

rán a elegir la segunda por razones de prestigio o porque la 

consideran de mejor calidad, aun cuando tengan que pagar un -

precio más alto. 

Sin embargo, ninguno de los dos argumentos expuestos es con

vincente. Por una parte los permisos para la importaci6n de 

bienes de capital tienden a desalentar la producción interna 

de esos artfculos; por otra, es poco realista suponer que la 

demanda de bienes de consumo importados serfa por completo 

ineUstica. Aún mh, el sistema de permisos crea dificultades 
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administrativas que suponen un costo para la econom1a nacio

nal. Estas dificultades surgen tanto del gran número de soll 

citudes de permisos de importación como de los diversos orga

nismos que intervienen en la decisión sobre si los permisos -

deben concederse. 

Cada solicitud debe ser presentada a la Secretarla de Comer

cio con la declaraci6n del por qué se requiere la importaci6n, 

lo que a menudo supone una pérdida de tiempo por parte del m~ 

jor talento administrativo de una compaílta ocupada en esta -

tarea, aunque haya una probabilidad muy considerable de que -

la solicitud sea rechazada. 

Tanto por la magnitud que ha alcanzado en nuestro país el co

mercio exterior, como por la diversidad y complejidad de los 

productos que se manejan, el sistema de permisos previos ha -

llegado a un grado tal de dificultad, que es necesario revi

sar este sistema. Ello es aún m~s urgente si se considera 

que el control a través de los permisos previos otorga,,pr~ct..:!. 

camente una ventaja exclusiva, ya sea a quien logra la impor

tación, como a quien se le protege con este procedimiento. 

Por un lado, se favorece a una minarla con el otorgamiento de 

permisos y, por el otro, se otorga una protecci6n que en gen~ 

ral es excesiva, produciendo casi siempre una baja productiv..:!. 

dad con altos costos y bajo desarrollo tecnol6gico. 
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No obstante que desde hace muchos aftos, el permiso previo de 

importación venfa siendo el instrumento de polftica comercial 

m&s utilizado, en los últimos aHos el sistema arancelario ha 

ido sufriendo modificaciones, ya que éste est& siendo susti

tuido por el arancel. 

Es decir, entre los objetivos de la po11tica de comercio ext! 

rior de la presente administraci6n del Lic. Miguel de la Ma

drid, se encuentra el Programa de Racionalización de la Pro

tecci6n y de las Importaciones, dentro del cual la revisión -

del proteccionismo se ha efectuado, en gran medida, mediante 

la sustituci6n gradual y selectiva del permiso por el arancel. 

En nuestro pafs se aplican adem&s de aranceles, otras medidas 

para proteger a la industria nacional. Entre las que afectan 

directamente la protecci6n brindada a actividades especificas, 

se pueden distinguir las que se refieren al precio y las aje

nas a él {llamadas tambi~n restricciones cualitativas y cuant1 

titivas, respectivamente). Las referentes al precio incluyen 

los aranceles ad-valorem, ejemplo: para un coche los derechos 

son del 20%. Significa que un autom6vi 1 cuyo valor de 100,000 

pesos tendr! que soportar un derecho del 20% de 100,000, es 

decir 20,000 pesos, y los especfficos recargos a las importa

ciones, dep6sitos previos por el mismo concepto y tipos de 

cambio múltiples. Las medidas ajenas al precio comprenden 

las cuotas, licencias y controles de cambios. Ambas medidas 

han obtenido resultados favorables, pero desde el punto de vfsta 
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de los inversionistas, estos sistemas producen mayores resis

tencias, por lo que el fomento industrial que se busca, se 

vuelve mas lento y eventualmente más costoso. 

c) INCENTIVOS FISCALES 

En el Diario Oficial de 21 de abril de 1977, consigna el de

creto por el cual se crea la Comisi6n Consultiva de Est1mulos 

Fiscales. 

Considerando que los estfmulos fiscales constituyen un ins

trumento importante para el fomento de las actividades econ6-

micas dentro de la estrategia de desarrollo. 

Con fecha 7 de septiembre de 1977, se publica la lista número 

3 de productos industriales cuya exportaci6n se beneficia de 

los Certificados de Devoluci6n de Impuestos Indirectos (CEDIS) 

y del general de importaci6n. Sin embargo, se hace la aclar! 

cf6n que este mecanismo no es una soluci6n a la competitivi

dad de los productos mexicanos, la que debe lograrse fundame~ 

talmente a base de calidad y precios. 

Ademas de aranceles y de permisos de importacf6n, el Gobierno 

Federal ha establecido una serie de incentivos para favorecer 

las exportaciones y la sustituci6n de importaciones, buscando 

estar de acuerdo con la generalidad de medidas aplicadas por 

los:pafses exportadores. Dichos incentivos consisten b!sica

mente en la devolucf6n de impuestos cuanao se realizan ventas 
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al exterior o a la frontera. 

El porcentaje devuelto esta determinado en función de los im

puestos que se generan en el proceso productivo y de acuerdo 

a reglas de uso internacional que sean aceptables por la may~ 

rfa de los países, para no generar pr&cticas de represalia, e 

inclusive validas dentro de organismos internacionales e in

tergubernamentales. 

Adicionalmente, los incentivos en vigo•· se refieren a practi

cas que aplican muchos países para facilitar la importación 

de partes y componentes para su proceso interno y facilitar 

la exportación de manufacturas, así como la operación de in

dustrias maquiladoras. Puede señalarse que aún cuando los in 

centivos fiscales han sido calificados como bastante limita

dos, particularmente frente a los que utilizan otros países -

donde son considerablemente m&s altos, así como por el nivel 

de productividad de la industria nacional, su aplicación ade

cuada no deriva de este hecho, sino m4s bien de que su aplic! 

ción encuentra serios obstaculos administrativos, pues hay d~ 

ficiencias en la resolución, retrasos serios en la califica

ción y devolución, y, lo que es m4s grave, dudas en su aplic! 

ción cuando eventualmente resulta favorable para alguna empr~ 

sa. 

Ello ha llevado aún a deficiencias administrativas mayores y 

a la permanente revisión, con la consecuente dificultad del -
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exportador de saber si se le aplicarán los sistemas o no, y -

en consecuencia los pueda considerar en sus costos. Inclusi

ve, la Secretarfa de Hacienda ha dictado nuevas medidas, bási 

camente considerando que Ja aplicación que se venta haciendo 

por los consorcios de exportación parecla excesiva y se bene

ficiaba más a empresas transnacionales que a las nacionales. 

d) DEFICIENCIAS DE LA PROTECCION INDUSTRIAL 

Precisamente las deficiencias que presentan los instrumentos 

de la polftica comercial del país, el arancel y el sistema -

de permisos previos, tienden necesariamente a reflejarse en -

deficiencias del proceso de desarrollo industrial al que es

tán sirviendo. 

Si es cierto que ambos instrumentos propician el desarrollo -

de industrias, pero cuando éstas se les otorga una protección 

más allá de la que necesitan para surgir y funcionar, enton

ces las industrias se tornan ineficientes, baja su productivJ 

dad, aumentan sus costos y en cierta manera baja la inversión. 

Ello no s61o afecta Jos precios finales de los productos y a 

una carencia de ciertos renglones o variedades de productos, 

sino que fundamentalmente se traduce en problemas para el co

mercio exterior. 

Esta situación es la actual, por lo que la presente adminis

tración de acuerdo con los lineamientos y objetivos estipulados 
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en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, est~ establecien 

do una estrategia, que permita que las empresas sean más efi

cientes y consecuentemente más competitivas con el comercio -

internacional y como resultado ofrezcan un mayor desarrollo -

para el pafs. 

Con respecto a los incentivos fiscales, es necesario revisar 

esta polftica m!s detenidamente para logr~r que los mecanis

mos de su aplicaci6n sean más autom!tfcos y más coordinados 

con los demás principios de la polftfca comercial mexicana, 

m!s bien con la promoci6n de las exportaciones mexicanas, evi 

tando que se sigan utilizando principios de conciencia y di

rigiéndolos más a reglas de aplicaci6n general. 

IV.2 PRINCIPALES ORGANISMOS QUE INTERVIENEN Y COADYUVAN 

EN EL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

Existen varios organismos que intervienen en el comercio exte 

rior del pafs, que sirven de orientaci6n y apoyo a los secto

res comercial o industrial en cuestiones de importaci6n y/o -

exportaci6n de mercancfas y servicios. Por lo anteriormente 

expuesto, se describe a continuaci6n los objetivos principales 

para los que fueron creados y el tipo de servicios que otorga 

a estos sectores, asf como los problemas que los afectan. 
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IV.2.1 EL INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR (IMCE) 

El Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) fue creado 

con el objeto de "Promover el comercio exterior del pafs, 

coordinar ~os esfuerzos tendientes a estimularlo y fungir co-

mo 6rgano asesor en esta materia". 4 De acuerdo a los ante-

cedentes que se tuvieron en cuenta para tomar la decisi6n de 

crear un organismo descentralizado que fungiese como agencia 

promotora del comercio exterior mexicano, cuando ya exist1an 

otros organismos que ven1an realizando esta funci6n, por ejem 

plo el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., sin embar

go, lo que se buscaba era reunir en un solo organismo todos -

los elementos que le permitiesen al exportador realizar ~con 

la mayor sencillez- todos sus tr!mites y asesorarse adecuada

mente para llevar a cabo sus ventas en el exterior. 

Estos planteamientos fueron hechos insistentemente por los 

sectores m!s representativos de la iniciativa privada, de ma

nera tal que para un exportador, la creaci6n del IMCE venta -

a constituir la sol~~i6n de muchos problemas a los que se en

frentaba. Sin embargo, es necesario precisar que el IMCE se 

constituy6 como un organismo descentralizado, sin funciones 

ejecutivas, por lo que s6lo parcialmente ha podido atender -

los requerimientos de los exportadores, pues aspectos tales 

como los aranceles, los incentivos fiscales, los permisos 

1 Ley que crea el IMCE ~xico. 1971. 
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previos y el financiamiento, lo siguen manejando las depende~ 

cias que lo ventan haciendo antes de la creación de este ins

tituto. 

Inclusive, en funciones como las del Comité de Importaciones 

del Sector Público, que ahora se manejan dentro del marco ad 

ministrativo del Instituto, no las puede ejercer éste, porque 

para ello requiere decfsfones que competen a otras dependen

cias, como la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFIN), en el caso de permisos previos. 

Por otra parte, el Instituto tuvo inicialmente una organiza

ci6n destinada a promover las ventas mexicanas y, en realidad, 

se ha dedicado a contar con los mejores recursos para 1~ org! 

nizaci6n de ferias y exposiciones, en donde pudieran mostrar

se los productos mexicanos, asf como a organizar misiones co

merciales a diferentes lugares del mundo. Con ello, ha sido 

dif1cil lograr un desarrollo de las exportaciones mexicanas, 

pues en todo caso el mayor éxito que podría lograrse seria en 

la promoci6n de productos mexicanos 9ue ya se exportaban y P! 

ralos cuales hab1a una capacidad limitada. 

Lo m!s importante hubiese sido, llevar a cabo las tareas de -

promoci6n, pero al mismo tie~po fomentar la producci6n mexfc! 

na de artfculos exportables, tarea que por completo dej6 de -

lado al Instituto. 
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Otro elemento que dispers6 los esfuerzos de promoci6n de las 

exportaciones mexicanas, fue el hecho de que el Instituto em

pez6 a promover la venta de renglones para los que ya se te

nfa una adecuada organizaci6n y se venfan haciendo esfuerzos 

para su venta en los mercados exteriores, en vez de atender 

nuevos renglones que requerfan de la búsqueda de mercados y 

de una adecuada promoct6n. 

En este mismo sentido, el Instituto ha dedicado esfuerzos en 

participar en foros internacionales y en negociaciones, en -

los que el citado organismo s61o puede participar como eleme~ 

to asesor frente a las dependencias ejecutivas que tienen la 

facultad y responsabilidad legales para estas actividades. 

Hecho este an!ltsts del IMCE, es importante seftalar que en el 

presente gobierno desapareci6 dicho Instituto por decreto pre 

stdencial en el mes de Julio de 1985. Aunque toda su estruc

tura pas6 a BANCOMEXT. con el prop6sito de convertir a la ex

portact6n de productos no petroleros en una actividad perma

nentemente rentable y al mismo tiempo elevar su capacidad. 

Asf mismo a principios del ano de 1985 ante la menor genera

ci6n de divisas por concepto de exportaciones de petr61eo se 

ha instrumentado el Programa de Fomento Integral a las Expor 

tactones (PROFIEX), asf también a partir del 6 de Junto del 

ano de 1985, el Gobierno Federal dispuso la expedict6n de 

los Certifteados de Oef'~ho de l-mpor~i6A pan l~ 
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Exportaci6n (DIMEX), mediante los cuales los exportadores, C! 

yos productos contengan por lo menos 30% de integraci6n naci~ 

nal, podr&n importar el 30% del valor de sus exportaciones 

sin necesidad de permisos ni autorizaciones, pagando un aran

cel mfnimo de 10%. Est4n excluidas de este mecanismo s6lo 

537 fracciones que representan 21 por ciento de la importa

ci6n total. 

IV.2.2 ORGANISMOS FINANCIEROS 

En apoyo del comercio exterior mexicano, el gobierno ha pro

piciado la utilizaci6n de los instrumentos que por su estruc

tura y finalidades deben complementarse, al igual que deben -

ser aportaciones a la soluci6n deficitaria de nuestro comer

cio exterior, b4sicamente apoyando las exportaciones. Los 

m4s importantes son el Banco Nacional de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT), el Fondo para el Fomento de Productos Manufactu

rados (FOMEX), el Fondo Nacional de Fomento Industrial (FOMIN) 

y otros fideicomisos que sirven de plataforma a las exporta

ciones. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOMEXT) 

El 2 de Julio de 1937 inici6 sus actividades el Banco Nacio

nal de Comercio Exterior, S.A., como una instituci6n de Crédl 

to y de Promoci6n al Comercio Exterior y, desde entonces, ha 

tenido como objetivos principales la organizaci6n, fomento y 
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desarrollo del comercio exterior de México, actuando prefere! 

temente en el ~rea de financiamiento de servicios bancarios 

relacionados con el comercio internacional. 

En materia de exportaciones, el apoyo financiero de la insti

tuci6n se destina a la producci6n exportable. aportando capi

tal de trabajo para la adquisici6n de materias primas, el pa~ 

go de mano de obra, el mantenimiento de existencias y median

te créditos para ventas a plazo en el extranjero de bienes y 

servicios. Los apoyos a la sustftuci6n de importaciones se -

conceden para producci6n y comercializaci6n de bienes que no 

se producen en el pa1s o cuya oferta no es suficiente para S! 

tisfacer las necesidades internas. El crédito a las importa

ciones lo otorga. preferentemente, para las compras en el ex

terior que se estimen necesarias para nuestro desarrollo eco

n6mico y s~ canalizan tanto a empresas del sector público co

mo del privado. 

BANCOMEXT, tiene otorgadas diversas ltneas de créditos a ban

cos de los pa1ses de los importadores, con el prop6sito de f.! 

cilitar los tr!mites y recursos financieros para incrementar 

las adquisiciones de productos mexicanos, promoviendo ast las 

ventas de mercanctas de nuestro pats. Por lo que se refiere 

a servicios bancarios especializados, el banco proporciona, -

entre otros, el de cambios, cobranzas, crédit~~ comerciales -

docu~entarfos, cuentas de cheques y asesorta en comercio fn

ternacfonal. as1 como el manejo de ffde1comisos y mandatos de 
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inversión, administración y garantfa. 

Este organismo, como toda institución crediticia, especializ! 

da, ha sido un factor importante para promover en diversas 

ocasiones la producción y venta de productos en mercados in

ternacionales, con el apoyo crediticio de la Institución. 

Sin embargo en la actualidad no cuenta con los elementos ade

cuados para llevar a cabo esta tarea, pues en el campo promo

cional tiene la fuerte competencia del IHCE (ya desaparecido 

durante 1985, sin embargo pas6 a ser integrante de BANCOHEXT, 

durante el mismo año), y en el campo crediticio cuenta con la 

competencia del Fondo para el Fomento de las Exportaciones de 

Productos Manufacturados (FOHEX). Aunque es pertinente acla

rar, que para cumplir los objetivos del P.N.D. y siguiendo 

sus lineamientos, se incorporó a BANCOHEXT durante ¡gas, cuyo 

objetivo es elevar la eficiencia productiva, sustituir selec

tivamente las importaciones y eliminar el sesgo antiexportador. 

En este último caso, puede decirse que el banco es m~s bien 

un instrumento de FOMEX, pues es éste quien cuenta con los r~ 

cursos para financiar la producción, almacenamiento y venta -

en el exterior, pero que utiliza al Sistema Bancario para su 

aplicación. En este sentido, el banco más que tener una ven

taja frente a otras instituciones crediticias se ve limitado 

y altamente competido, por lo que propiamente no justifica -

su existencia. 



Esto quiere decir que el banco no puede ofrecer mejores servJ 

cios al exportador que los que tiene cualquier otra institu

ción crediticia, pues aquel es un banco nacional especializa

do y por tanto sólo puede actuar en su propio campo, para no 

competir con otros organismos gubernamentales. Adicionalmen

te, sufre de la escasez de recursos y de la imposibilidad de 

competir con las tasas que ofrece, ya que el banco s61o cuen

ta con su propio capital y recursos que son muy escasos, con 

financiamientos del exterior que tiene que ejercer a las ta

sas normales para que le sea redftuable o, bien, al descuento 

con FOMEX, para lograr tasas competitivas a la actividad que 

se promueve. 

En el campo de la promoci6n, igualmente el banco se enfrenta· 

a las actividades que lleva a cabo el IMCE con la agravante -

de no contar con fondos especiales para estas operaciones. 

Por tanto, el banco ha sido utilizado desde la creaci6n del -

IMCE como una agencia especializada para ciertas operaciones 

comerciales, en las que es necesaria la estructuración finan

ciera o la organizaci6n de acuerdos especiales propios de una 

instituci6n bancaria, que sirvan para promover nuestras expo! 

taciones. En este sentido, ha sido un magnffico agente con -

los patses centroamericanos, con quienes mantiene 11neas esp! 

ciales de financiamiento, as1 como con pa1ses socialistas, 

con quienes ha celebrado acuerdos especiales para propiciar -

ciertas compras y ventas. 
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Dada la estructura bancaria mexicana, asf como la aplicación 

de la polftica monetaria. no se ven mayores perspectivas para 

la acci6n del banco. Es decir. mientras el Banco de México -

continúe siendo el fiduciario de FOMEX, la acción financiera 

del Banco de Comercio Exterior, seguirá siendo limitada y, -

hasta antes de la nacionalizaci6n bancaria, altamente competi 

da por los bancos privados que podfan ofrecer mayores servi

cios, particularmente desde el punto de los requerimientos de 

un productor que tiene posibilidades de exportar. 

Es evidente que a partir de la nacionalizaci6n de la Banca el 

lo. de septiembre de 1982, y durante la presente administra

ción, de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Des! 

rrollo, se han modificado las estructuras, dentro de la polf

tica econ6mica, es por eso que el Banco de Comercio Exterior, 

S.A., pas6 a ser Banco de Desarrollo, aunado a ésto la inte

graci6n a su estructura del IMCE, que pas6 a ser el eje cen

tral de la estrategia de concertaci6n de compromisos a nivel 

productos, sectores, empresas y consorcios, asf también como 

de FOMEX. 

FONDO PARA EL FOMENTO DE LA EXPORTACION DE 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS (FOMEX) 

El Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos -

Manufacturados (FOMEX) es un fideicomiso constituido por el 

Gobierno Federal, con base en la Ley de Ingresos de la Feder! 

ci6n, desde el ejercicio de 1962. la Secretarfa de Hacienda 
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y Crédito Público es la fideicomitente y el Banco de México, 

S.A. el fiduciario y como tal administra los recursos del Fon 

do. 

FOMEX ayuda a resolver los problemas financieros a que se en

frentan las empresas nacionales para producir y vender sus ª! 

t1culos de exportaci6n, en condiciones de crédito competiti

vos con las de vendedores de otros pa1ses; minimiza el perJU! 

cio que se pueda presentar en el caso de que los importado

res no paguen el precio acordado, por la realizaci6n de ries

gos extraordinarios ocasionados por un fen6meno natural, por 

guerra o por riesgos de carácter po11tico. Adicionalmente 

apoya la sustituci6n de importaciones de bienes de capital y 

de servicios, as1 también como bienes de consumo. Todo lo -

anterior con los objetivos de propiciar el aumento del empleo, 

el incremento del ingreso de la poblaci6n nacional y el for

talecimiento de la balanza de pagos del pa1s. 

Las caractertsticas principales de los programas financieros 

y de garanttas de FOMEX, est~n enmarcadas en los dos grandes 

grupos de apoyo que son: la exportaci6n y la sustituci6n de 

importaciones. 

a) Apoyo a la exportaci6n. 

Se otorgan apoyos a la exportaci6n a través de los siguien

tes programas: 
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1) Financiamiento a la pre-exportaci6n, 

2) Financiamiento a la exportación, y 

3) Garantfas a la exportación. 

b) Apoyo a la sustitución de importaciones. 

Se otorgan apoyos a la sustituci6n de importaciones a través 

de los siguientes programas: 

1) Financiamiento a la producci6n, existencias y compraventa, 

2) Garantfa contra la falta de pago de cr~dftos otorgados pa

ra la producción de bienes de capital, 

3) Garantfa al primer adquirente de bienes de capital, 

4) Financiamiento a la producción, existencias y compraventa 

de bienes de consumo en las franjas fronterizas y zonas li 

bres, y 

5) Financiamiento para la compra de autom6viles nacionales 

nuevos, de categorfa popular, en las zonas libres del pats. 

Hasta la fecha, FOMEX ha venido financiando operaciones cre

cientes de exportaci6n y ha ampliado sus campos de operación. 

Sin embargo, cuenta con recursos limitados para· financiar to

das las operaciones de comercio exterior que requieren finan

ciamiento y hasta la fecha ha utilizado reglas bastante rfgi

das que limitan algunas operaciones. Igualmente sus plazos -

máximos y sus tasas en algunos momentos han resultado limita-
- . . - - -

dos para favorecer la concurrencia de los productos mexicanos, 
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frente a otros oferentes de créditos más ágiles. 

Es decir, a pesar de que utilizan recursos fiscales, la apli

caci6n del sistema se hace sobre bases altamente bancarias, 

es decir, un tanto ine1ásticas, lo que genera una utiliza

ci6n limitada. Este principio debe revisarse, teniendo en 

mente el fin de la operaci6n crediticia, que es favorecer el 

comercio exterior mexicano, mas que atenerse a estrictas re

glas financieras o bancarias. Esta situaci6n resulta 16gica, 

desde el momento que quienes manejan FOMEX son funcionarios 

de la Secretarla de Hacienda y del Banco de México básicamen

te, es decir, siguen ortodoxamente los principios de la pol1-

tica monetaria. 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL {FOMIN) 

Este organismo es un fideicomiso establecido y administrado -

por Nacional Financiera, S.A., y tiene como objetivo promover 

la creaci6n o expansi6n de la capacidad productiva industrial, 

o su modernizaci6n, mediante la aportaci6n de capital social 

a las empresas solicitantes o mediante otros instrumentos fi

nancieros con posibilidades de convertirse en capital de rie! 

go. Entre sus prioridades cuenta la asociación con empresas 

actual o potencialmente exportadoras; el monto del financia

miento en este caso toma la forma de una participaci6n de 

hasta una tercera parte del capital social de las empresas. -
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Esta participaci6n es temporal, ya que el FOMIN sP. convierte 

en socio del empresario solamente hasta que la empresa funci.Q. 

ne normalmente, etapa en la que el fondo vende sus acciones -

dando prioridad a los socios originales, si as1 lo solicitan. 

De esta manera, el capital social de la empresa crece, aumen

tando su solvencia econ6mica asf como su capacidad crediti

cia. como resultado del incremento de su capital contable. 

FONDO NACIONAL DE "ESTUDIOS ·y PROYECTOS {FONEP) 

Creado en 1968 por el Gobierno Federal a través de la Secreta 

r1a de Hacienda y Cr~dito POblico y administrado por Nacional 

Financiera, S.A., FONEP promueve y apoya el financiamiento de 

estudios de preinversi6n, tanto los que van a culminar con la 

instalaci6n de una empresa de nueva creaci6n, como los que se 

requieren para la modernizaci6n y ampliación de las ya exis

tentes. Entre sus prioridades se encuentran los proyectos 

orientados a la exportaci6n y/o sustituci6n de importaciones. 

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA 

El Gobierno Federal con el prop6sito de propiciar el desarro-

11 o agropecuario regional, a través de la canalizaci6n de re

cursos financieros de las instituciones de crédito, constitu

y6 varios fideicomisos, cuya instituci6n fiduciaria es el Ban 

co de México, S.A. Estos son: 
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a) Fondo de garantfa y fomento para la agricultura, ganaderla 

y avicultura. 

b) Fondo especial para financiamiento agropecuario. 

c) Fondo especial de asistencia técnica y garantta para crédi 

tos agropecuarios. 

Dentro de sus objetivos especfficos. se encuentra el de auH!!. 

tar la producci6n de artfculos agropecuarios de exportaci6n y 

los necesarios para sustituir importaciones, as, como fortal~ 

cer la balanza comercial en este tipo de productos. 

FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS (FONART) 

Instituci6n establecida por el Gobierno Federal como Fideico

miso de Nacional Financiera, S.A .• en 1974, con el objeto de 

conservar, revalorizar y difundir la artesan,a mexicana de a~ 

téntico valor arttstico, y fortalecer la econom,a de los art~ 

sanos mediante asistencia técnica, asesorfa para su organiza

ciOn, comercializaci6n para sus productos y apoyo financiero. 

FONDO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL (FONEI) 

Fideicomiso constituido en 1971 por el Gobierno Federal, en -

el Banco de México, S.A., a través de la Secretaria de Hacie~ 

da y Crédito Público. Este Fondo financia la instalaci6n de 

nuevas plantas industriales y/o la ampliaci6n y modernizaci6n 

de las existentes, en proyectos orientados a la exportacf6n y 
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a la sustituci6n de importaciones. También otorga apoyo para 

la formulaci6n de estudios de preinversi6n y para programas -

de desarrollo tecno16gico, incluida la fabricación de protot1 

pos, especialmente de bienes de capital. 

FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO A lA INDUSTRIA MEDIANA 

Y PEQUEAA (FOGAIN) 

El FOGAIN es un fideicomiso que cre6 el Gobierno federal en ~ 

el ano de 1953, por conducto de la Secretar1a de Hacienda y -

Crédito Público; comenz6 a operar en 1954 y es manejado por -

Nacional Financiera, S.A., su objetivo fundamental es atender 

las necesidades de crédito y asistencia técnica de los peque

nos y medianos industriales del ramo de transformación, otor

gando cr~ditos de habilitación o av1o, refaccionario e hipot! 

cario industrial. 

Existen otros mecanismos e instituciones que complementan el 

complejo cuadro de instrumentos que viene aplicando el Gobie! 

no Federal para el control y fomento de nuestro comercio ext! 

rior; sin embargo muchos de ellos son parte integral de po11-

t1cas o de la func16n de las instituciones antes mencionadas. 

En otras ocasiones, la funci6n de comercio exterior la ejerce 

un organismo o empresa descentralizada ya sea por disposici6n 

legal expresa o bien por necesidad de la funci6n que realiza, 

como sucede en los casos de la Uni6n Nacional de Productores 
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de Azocar, S.A.~ el Instituto Mexicano del Café; la Comisi6n 

Nacional del Cacao; la CONASUPO y PEMEX, entre otros. En es

tos casos, no se trata de llevar a cabo tan s61o operaciones 

vinculadas al comercio exterior como pr~stamos, compras o ven

tas de productos, sino que a través de estas actividades se -

fija y ejerce una verdadera pol1tica de comercio exterior, m~ 

chas veces totalmente desarticulada de la po11tica nacional -

en este campo. 

Tambifn es necesario seftalar que varios •ecanismos y pol1ti

cas de comercio exterior se encuentran contenidos en disposi

ciones de •uy diversa naturaleza, como la Ley de Industrias -

Nuevas y Necesarias; la Ley para la Oescentralizaci6n Indus

trial; la Ley para Promover la Inversi6n Mexicana y Regular -

la Inversi6n Extranjera; la Ley de Atribuciones del Ejecutivo 

en Materia Econ6mica; que no son espec1ficas para el comercio 

exterior, pero que contienen elementos de aplicaci6n general 

para el mismo. 

IV.3 EL GATT Y MEXICO 

Con el objeto de completar este capftulo referente a los me

canismos e instrumentos de la pol1tica de comercio exterior 

de México, a continuaci6n se presenta un pequefto resumen so

bre el controvertido tema del ingreso de nuestro pa1s al GATT 

(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). 
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Este tema fue uno de los principales puntos, durante el tran~ 

curso del año de 1985. Aunque si bien es cierto, aclarar que 

durante el sexenio pasado hubo un intento por ingresar pero -

por diversas causas no fue posible. 

Sin embargo. el 22 de noviembre de 1985, el Gobierno del Pre

sidente Miguel de la Madrid Hurtado, consciente de la necesi

dad de incre•entar y mejorar nuestro comercio exterior, dio -

instrucciones a la Secretarfa de Comercio y Fomento Indus

trial, para realizar los tr!mites necesarios para el ingreso 

al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) -

en inglés "General Agreement on Tariffs and Trade". El cual 

durante el transcurso del año de 1986 deber! quedar integra

do. 

IV.3.1 ANTECEDENTES 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) a través de su -

Consejo Económico y Social {ECOSOC) convoc6. por resolución -

de 18 de febrero de 1946, a una Conferencia Internacional so

bre Comercio y Empleo; al mismo tiempo decidió establecer un 

Comité Preparatorio para la formulaci6n de un proyecto de con 

venci6n de una Organización 6 I.T.O. siglas de su nombre en -

ingl~s. Esta Organización vendrfa a ser un organismo especi! 

lizado de las Naciones Unidas que complementar1a comercialmen 

te, las funciones monetarias del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y las de financiamiento del Banco Internacional de 
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Reconstrucci6n y Fomento 6 Banco Mundial (BIRF). En agosto -

de 1947, el Comité Preparatorio aprob6 un proyecto de tratado, 

que establec1a las reglas a seguir para la labor de la Confe

rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, que se 

celebr6 en La Habana, Cuba, del 21 de noviembre de 1947 al 24 

de marzo de 1948. Durante los trabajos de esta Conferencia -

se elabor6 un convenio, conocido como Carta de La Habana, que 

establecfa los prop6sitos y principios de una Organizaci6n In 

ternacional de Comercio. 

En esta Conferencia México estuvo representado por el Lic. Ma 

rio Ram6n Beteta y Don Carlos Novoa. 

a) ORIGEN 

Paralelamente a la elaboraci6n de la Carta mencionada los go

biernos participantes en el Comité Preparatorio decidieron 

efectuar negeciaciones con la finalidad de reducir los aranc~ 

les aduaneros y otras restricciones al comercio sin esperar 

a que se iniciaran sus funciones la proyectada Organizaci6n -

Internacional de Comercio, como consecuencias de esta decisi6n 

se celebr6 en Ginebra, en 1947, la Primera Conferencia de Ne

gociaciones sobre Aranceles, en forma paralela a los trabajos 

del comité que estaba elaborando la Carta de La Habana. Las 

reducciones de aranceles consecuencia de las negociaciones -

anteriores pasaron a formar parte de un tratado multilateral 
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denominado Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer

cio (AGAAC) cuyo nombre en inglés es el de "General Agreement 

Tariffs and Trade" cuyas siglas son GATT, que por ser las m6s 

conocidas las emplearemos en este punto. Este Acuerdo General 

fue firmado el 30 de octubre de 1947 en Ginebra por 23 esta

dos miembros de la ONU y entró en vigor provisionalmente, el 

lo. de enero de 1948, como consecuencia del entendimiento de 

siete de los principales patses comerciales de esa época: Bél 

gica, Canad4, Estados Unidos de Am~rica, Francia, Holanda, L~ 

xemburgo, Reino Unido. El artfculo XXI del GATT establece la 

relación de este Acuerdo con la Carta de La Habana. 

El GATT fue concebido como un mecanismo provisional mientras 

entraba en vigor la Carta de La Habana, que se firm6 el 24 de 

marzo de 1948, y nunca entr6 en vigor; principalmente, porque 

fue abandonada por los Estados Unidos, quien en su propio 

pa1s habfa recibido severos ataques por parte de los protec

cionistas, de los inversionistas internacionales y de todos 

aquellos que se oponfan a la aplicación de medidas para comb~ 

tir ciertas pr!cticas comerciales restriccionistas. Adem!s, -

de que el texto constitutivo de la Organización Internacional 

de Comercio considerado como un tratado por Estados Unidos t~ 

nfa que seguir el procedimiento constitucional de la aproba

ción del Senado, el cual no lo otorgó por lo que el Presiden

te de los Estados Unidos no pudo ratificar este convenio; la 

alternativa fue la celebración de un acuerdo en forma 
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simplificada, que sin dejar de ser un tratado internacional, 

le permite al Presidente de los Estados Unfdos implementarlo 

administratfvamente, sin necesitar la aprobaci6n del Senado, 

por eso se hizo a trav~s de la Trade Agreements Act. 

As~ el GATT es el ünico mecanismo que sirve como instrumento 

jurtdico de regulaci6n del comercio internacional y como un 

marco para la cooperaci6n comercial de los pafses del mundo. 

b) ¿quE ES EL GATT? 

El GATT es un acuerdo intergubernamental 6 tratado multilate

ral de comercio que consigna derechos y obligaciones rec1pro

cos en funct6n de sus objetivos y principios. El GATT es, 

pues, un tratado, convertido por la fuerza de las cosas en 

una organizaci6n que regula el comercio internacional y se 

propone reducir los obst&culos a los intercambios. 

IV.3.2 OBJETIVOS 

Los objetivos del GATT son los siguientes: 

a) Que sus relaciones comerciales y econ6micas deben tender -

al logro de niveles de vida m&s altos, 

b) La consecuci6n del pleno empleo y de un nivel elevado, ca

da vez mayor, del ingreso real y de la demanda efectiva, 

c) La utilizaci6n completa de los recursos mundiales, y 
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d) El acrecentamiento de la producción y de los intercambios 

de productos. 

Estos objetivos se realizan mediante la celebración de Acuer

dos que deben estar basados en: 

- La reciprocidad y las mutuas ventajas. En las negociacio

nes internacionales, la reciprocidad, ésto es, el algo por 

algo, es la base en las mutuas concesiones sobre cuotas 

arancelarias entre los patses; ~ste es el aspecto positivo 

de la reciprocidad. En su aspecto negativo puede signifi

car represalias (actos 11citos en el Derecho Internacional 

Público) por los aumentos de aranceles hechos por otros pal 

ses. 

- La reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de las 

demás barreras comerciales. 

- La eliminación del trato discriminatorio en materia de Co

mercio Internacional. 

Trataré de ampliar estos objetivos: 

- El de la no discriminación; que se traduce en la cláusula -

de nación más favorecida, según la cual cualquier concesión 

tarifaria otorgada por una parte contratante se extiende 

automática e incondicionalmente a todos los demás miembros 

del organismo. 

- El de reciprocidad, que impl fea la equivalencia de concesiones 
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:1 
entre las partes contratantes. 

• Por otra parte, se otorgarS protecci6n a la industria naci~ 

nal exclusivamente a través de aranceles aduaneros y no me

diante otras medidas comerciales. El objetivo de esta nor

ma es lograr que se conozca el grado de protección y que 

sea posible una competencia. 

Así también, entre los objetivos señalados el de consulta, 

que est4 orientado a evitar perjuicios a los intereses comer

ciales de las partes contratantes. Da a las partes contrata! 

tes, sean pa1ses grandes o pequeños, la opci6n de buscar una 

solución justa cuando estimen que sus derechos se vean amena

zados por las otras partes contratantes. 

As1 mismo el GATT proporciona un marco dentro del cual los 

pa1ses pueden entablar negociaciones o rondas llamadas Nego

ciaciones Comerciales Multilaterales para la reducción de 

aranceles y otras barreras al comercio, como el caso de Esta

dos Unidos con la "Prueba de Daño", la cual durante el trans-

curso del año de 1985, México suscribió un memor4ndum de en

tendimiento, el cual nos permitir4 proteger a los exportado

res mexicanos que concurran al mercado de este pa1s. 

IV.3.3 IMPORTAN~IA DE PERTENECER AL GATT 

Fundamentalmente la importancia de pertenecer al Acuerdo Gen~ 

ral de Aranceles Aduaneros y Comercio, es el de instrumento • 
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para fomentar las exportaciones. 

Sin embargo, considero que se haga un an6lisis de las proble

m6ticas que causaron el no ingreso de México al GATT. 

Los hechos del 79. En el sexenio López Portill ista el país -

se sentó a negociar en Ginebra como una potencia petrolera. 

Las condiciones logradas entonces para el ingreso al GATT fu~ 

ron tan favorables que el mismo José López Prtillo reconoció 

que diffcilmente en el futuro se podr1an encontrar condicio

nes similares. Pese a ello, el entonces presidente anunció, 

el 18 de marzo de 1980, ante los trabajadores del petróleo, -

la negativa de pertenecer al organismo, luego de una consulta 

nacional que durante 132 dfas recogió las opiniones de dife

rentes. sectores, y concluyó el 17 de marzo sin un consenso. -

Las razones de la negativa mencionadas por el Ejecutivo fue

ron, entre otras, que "no se recogen los elementos plenamente 

necesarios de protección e impulso que requiere la flexibili

dad de nuestro desar~ollo económico conforme al plan global -

y a los planes sectoriales. Sus ventajas son m6s aparentes 

que reales, y aún cuando est!n resueltas las normas que se es 

timan fundamentalmente, muchas cuestiones todavfa no est!n de 

finidas". 

Razones en pro y en contra se habían esgrimido durante todo -

un año. Finalmente, se impusieron los contras, con la CANA

CINTRA a la cabeza. 
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En 1979-80 México no ocupaba al GATT para exportar petróleo y 

materias primas porque, sencillamente, no tenfa excedentes de 

producción para exportar; con una demanda interna efectiva que 

erecta a un ritmo promedio anual del 17%, la quién le intere

saba meterse en lfos de exportaci6n? o lquién tenfa la capacl 

dad instalada para satisfacer la demanda interna y, además, -

contar con oferta exportable? A lo anterior habta que agre

gar cuellos de botella en el abastecimiento de materiales bá

sicos, carencias en todo tipo de infraestructura y, por si 

fuera poco, falta de competitividad internacional de las man~ 

facturas nacionales. 

En el documento preparado por la CANACINTRA en aquel momento 

se seftala que el 82.4% de las exportaciones mexicanas se des

tina a patses miembros del GATT sin pertenecer a dicho organ'!.§ 

mo. Del total de las ventas al exterior el 22.6% corresponde 

a productos agropecuarios (agricultura, ganadería, silvicult~ 

ra -explotación de los bosques- y caza y pesca), que gozan 

de un régimen de exEepci6n dentro del GATT, mientras que el -

44% de las exportaciones corresponde a petr61eo. No habta n~ 

cesfdad, entonces de comprometer la producción, exportación y 

consumo nacional de la riqueza petrolera al aplicarse lo estl 

pulado en el Arttculo "XX", inciso "g" del Acuerdo General, -

si de cualquier forma el petróleo serta comprado por los ex

tranjeros. Según dicho arttculo, los pafses miembros podrán 

aplicar restricciones a la exportación con el fin de conservar 



137 

sus recursos no renovables a cond1ci6n de que tales medidas -

se apliquen conjuntamente con restricciones a la producci6n 

o al consumo nacionales. 

De lo anteriormente expuesto podemos deducir lo siguiente. -

Evidentemente el actual sexenio ha cambiado, radicalmente al 

sexenio anterior (L6pez Portillista). "Bajo la luz de la si

tuaci6n econ6mica actual, tanto nacional como extranjera, Mé

xico debe considerar todos los mecanismos que le permitan prQ 

yectarse a una m!s din&mica participaci6n en el juego de los 

intereses mundiales. Tenemos que ser un pafs de vanguardia -

que afronte su realidad y que haga los cambios necesarios para 

que la nación mexicana siga escalando posiciones en el concier 

to mundial". 

Finalmente es indispensable entre otros instrumentos de polf

tica, racionalizar la protección industrial para hacer m!s 

eficiente y competitiva nuestra economfa. 

Para concluir este cap1tulo, se enumerar!n a continuaci6n las 

ventajas y desventajas, que se han esgrimido para la incorpo

raci6n al GATT. 

a) VENTAJAS 

Distinguidos periodistas, editorialistas, columnistas, organ1 

zaciones empresariales, sindicatos, empresarios, economistas, 

técnicos, profesores, diputados, senadores, y funcionarios 
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nacionales e internacionales, se ha~ pronunciado en favor de 

la entrada de nuestro pafs al GATT. 

Los argumentos que se han invocado han sido, entre otros, los 

siguientes: 

1) El exceso de proteccionismo y el proceso de sustituci6n 

de importaciones agot6 sus posibilidades dentro del merca

do interno; lo cual hace necesario reorientar la produc-

c i6n hacia el exterior. Al existir mis competencia del e~ 

terior, el sector manufacturero nacional se ver! obligado 

a mejorar la calidad de sus productos y repercutir! en be

neficio del consumidor. 

Se logrará la eficiencia y la especialización de la produ~ 

ci6n. Se salvaguardará la producci6n de la pequeña y me

diana industria, no se puede correr el riesgo de que pro

ductos perecederos inunden el mercado a bajos precios y 

afecten la producci6n nacional; aunque se seguirá importan 

do lo que el pafs requiera. La pequeña y mediana indus

tria no se afectará porque se considera que los art1culos 

que producen no entraron en las negociaciones. 

No se abre indiscriminadamente la importaci6n a los produ~ 

tos extranjeros; las concesiones otorgadas en las negocia

ciones son aproximadamente s61o un 10% de las importacio

nes totales del pafs. 
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2) México tiene una estructura industrial adecuada para poder 

aprovechar la apertura de nuevos mercados; una parte im

portante de la producci6n nacional es exportable. 

México quiere ser un pats exportador, y más del 80% de su 

comercio exterior se realiza con los países del GATT, no -

se puede pasar por alto las reglas de intercambio comer

cial con los palses que nos van a comprar y a los que 

les vamos a vender. 

3) México no comprometer4 sus materias primas ni sus manufac

turas y solamente se ajustar4 a lo pactado en el Protocolo 

de Adhesi6n. La posibilidad de exportar está en funci6n -

no solamente de los productos sino de la posibilidad de 

contar con los mercados exteriores. 

Se logrará la diversificaci6n de los mercados internacion! 

les evitando caer en la monoexportaci6n; este es el momen

to inigualable para nuestro acceso a los organismos comer

cial es internacionales en raz6n del auge petrolero. 

4) No hay contradicci6n alguna entre el Plan Nacional de Des! 

rrollo Industrial y el Acuerdo General, el propio Presiden 

te de la Repüblica ha dicho "no vamos a tener un plan de 

desarrollo industrial y después un sistema para negarlo -

en el comercio internacional". 

En el Protocolo de Adhesi6n se lograron unas condiciones -

de acceso extraordinariamente ventajosas y la lista de 
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productos fue negociada con gran efectividad y conocimien 

to por parte de los funcionarios mexicanos, por lo que el 

pago de entrada al GATT es muy pequeño. 

5) Se consolidarían para México las ventajas arancelarias, ya 

que en este momento las que se están obteniendo son como -

consecuencia de la cláusula de la naci6n más favorecida; 

estando en el GATT no podrfan aumentarnos los aranceles -

en otros pafses, ya que se tendrfan que negociar previamen 

te en el organismo, las modificaciones o el mantenimiento 

de los mismos; se disminuirfan por lo tanto las presiones 

proteccionistas de los pafses desarrollados. 

El desequilibrio de la balanza de pagos no proviene de 

nuestro comercio exterior, la principal causa del desequi-

1 ibrio lo constituye el endeudamiento del sector público, 

por lo tanto la entrada al GATT no afectará la balanza co

mercial. 

6) Se reducirán las barreras arancelarias y algunas barreras 

no arancelarias los productos mexicanos tendran mas mere! 

dos; se está comprando una opci6n para poder vender nues

tros productos. 

Es más fácil defenderse de las agresiones arancelarias y • 

no arancelarias dentro del GATT que fuera del mismo. 

7) El petr61eo no tiene relaci6n alguna con el GATT, la expl~ 

taci6n y la produccf6n del mismo no están sujetas a las 
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decisiones del Acuerdo General. La idea de ingresar al 

GATT fue anterior a que se conocieran las grandes reser

vas petroleras del pafs. 

En el Protocolo de Adhesión se obtuvieron importantes con

cesiones en favor de México, al ser considerado, como lo -

es, un país en desarrollo; hay plena compatlbilidad entre 

la pol,tica de comercio exterior y el Acuerdo General. 

8) México no puede ser un pafs autosuficiente; la tendencia inter 

nacional es que los pa,ses menos fuertes se unan cada vez 

m&s en defensa de sus derechos. En el GATT están repre,.. 

sentadas todas las corrientes polfticas del mundo, países 

altamente industrializados, pafses socialistas y países -

en desarrollo; no puede ser un instrumento de Estados Uni

dos. Incluso el Canciller Raúl Roa ha reconocido, recie~ 

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

Varios pafses latinoamericanos con menos potencial indus

trial que México pertenecen al GATT por lo tanto, es con

veniente que nuestro pafs participe también. Además, el 

Acuerdo General ha tenido importantes modificaciones que -

le han abierto el camino a los países en desarrollo para -

estar en el GATT en condiciones acordes a su nivel econ6ml 

coy social. 

9) El poder de negociación de México se fortalecerta dentro -

del contexto multilateral; esta situación no debilita la -
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posici6n negociadora a nivel bilateral, sino que incluso -

la fortalece. El petróleo puede servir de un buen contra

peso a las presiones. 

10) La soberanfa del país continuará inalterable no hay rie! 

go de que se afecte. Las decisiones en el GATT son por -

mayoría simple o calificada de dos tercios de los miem

bros; no hay poder de veto, por lo que no está consagrada 

jurídicamente en el texto del Acuerdo General, la predoml 

nancia de los pafses industrializados. 

11) El GATT es una importante fuente de información para con~ 

cer las estructuras comerciales de los diferentes pa,ses -

del mundo y un centro importante de capacitación técnica; 

accediendo a él se tiene la oportunidad de utilizarla. 

La adopci6n de algunos principios establecidos por el GATT, 

incorporado en nuestra Legislación, como la Ley de Valo

raci6n Aduanera, tienen grandes beneficios ya que ayudan a 

combatir la subfacturación de las importaciones mantenien

do con ello los niveles de producción arancelarios desea

dos. 

12) Después de 1975 el Acuerdo General da la posibilidad de -

un trato "desigual" a los paises en desarrollo; esto es, -

un trato en función de la situaci6n econ6mica y social del 

pats. Este trato está en función de la negociaci6n que un 

pafs determinado pueda hacer con las Partes Contratantes. 
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13) ~éxfco serta un campo atractivo para inversionistas, ya -

que la reducci6n arancelaria es un incentivo adicional y 

se fomentarta la creaci6n de empresas y la generaci6n de 

empleos. 

b) DESVENTAJAS 

Ademas del Colegio Nacional de Economistas, que se ha opuesto 

radicalmente a la entrada de Hhico al GATT; también se. han -

pronunciado en este sentido distinguidos periodistas, edito

rial istas, columnistas, organizaciones empresariales, sindic! 

tos, empresarios, economistas, técnicos, profesores, diputa

dos, senadores y funcionarios nacionales. 

Los argumentos expuestos han sido, entre otros, los siguien

tes: 

1) Si bien el proteccionismo en Héxi~.9 ha contribuido a limi

tar la competitividad de la industria nacional, la libera-
1) 

lizaci6n comercial en nuestro pats, favorece a las empre-

sas trasnacfonales que est4n en mejor posibilidad de domi

nar el mercado y absorber a la pequena y mediana industria; 

agravando el problema del desempleo. 

2) La planta productiva nacional no est4 preparada para partl 

cipar en el mercado mundial, lo que le impide el aprovech! 

miento de las ventajas potenciales de utilizaci6n de los -

mercados internacionales. 
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3) El tipo de productos que México podrta exportar son agrtc~ 

las y manufacturas tradicionales, estos productos tienen -

restricciones no arancelarias en los pafses desarrollados 

miembros del GATT. 

4) La po11tica econ6mica derivada del Plan Nacional de Desari:p 

llo Industrial no es viable dentro de un esquema de cre

ciente 1ibera11zact6n comercial porque los estfmulos e in

centivos serán contrarrestados por la competencia desigual 

de los productos importados. 

5) La pol1tica arancelaria por s1 sola no estimula la eficierr 

cia ni la competitividad, ni las exportaciones. Desde 

1976 se ha venido desprotegiendo progresivamente la indus

tria nacional, sin que haya crecido sustancialmente la of~ 

ta exportable. 

6) El ser miembro del GATT no garantiza evitar las agresiones 

no arancelarias, restricciones cuantitativas, la aplica

ci6n de medidas antidumping o de impuestos compensatorios 

que los palses desarrollados imponen a los patses en desa

rrollo. 

7) Debido al petr61eo a México se le irán disminuyendo paula

tinamente las salvaguardas previstas para los pa1ses en de 

sarrollo. No es factible obtener un trato preferencial y 

diferenciado para M!xtco dentro del GATT. 
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8) No se puede estar en un organismo internacional donde los 

poderosos especialmente los Estados Unidos, son los que t~ 

man las decisiones, es por eso que habr1a una desigualdad 

completa. 

9) Los Estados Unidos han decidido que es momento de presio

nar en favor de la liberalizaci6n del comercio exterior de 

México, tanto a nivel bilateral como a través de estructu

ras multilaterales como el GATT. Serfa el primer paso pa

ra lograr un Mercado Común entre Estados Unidos, M~xico y 

Canadl, estos dos últimos pa1ses como fuertes abastecedo

res de petr61eo, gas, materias primas y mano de obra bara

ta. 

10) Se lesionarfa la autonom1a del Estado Mexicano porque qu! 

darfa supeditado a las decisiones del GATT, como lo ha es

tado en los últimos tres aftos al Fondo Monetario Interna

cional. 

11) La informaci6n que reúne y elabora el GATT esta disponible 

para cualquier instituci6n; el proceso negociador del GATT 

est4 abierto a todos los pafses, ya que es interés de las 

autoridades del organismo, ampliar el lmbito de negociaci6n. 

12) Al dar un trato igual a desiguales, el acuerdo perpetúa 

la vigencia de las leyes del intercambio desigual, median

te las armas de las "leyes del mercado": El pez grande se 

come al chico. 
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Debe quedar claro que el GATT no resolverá los problemas de -

divisas en este momento, sino que es un plan a desarrollarse 

en 5 a 10 anos, pero que podrá finalmente, y es lo que se d~ 

sea, ayudar al Comercio Exterior, aún con la cafda de indus

trias que no soportar&n la competencia, pero que no se puede 

continuar protegiendo, ~sto es una necesidad y deberá de ser 
a 

realizada. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la segunda mitad del presente siglo, el sector industrial 

se convirtf6 en el motor del crecimiento económico de H~xico, 

basando su estrategia de desarrollo principalmente en la sus

titución de importaciones. sin un patrón de selectividad que 

se sustentara en ventajas comparativas reales y sin cuidar la 

eficiencia de la industria. La protecci6n tuvo que ser uno 

de los prfncfpales instrumentos para estimular este esquema. 

En términos generales, fue excesiva y se convirtió en permanEW 

t~. 

Este proceso cre6 una base industrial amplia y diversifica

da que en la actualidad se encuentra dentro de las 15 m&s im

portantes del mundo y produce un campo muy extenso de bienes 

que la población y la propia industria consumen. A la vez, 

aporta una cuarta parte del Producto Interno Bruto; sin embar 

go. presenta serias deficiencias que la tornan vulnerable y -

dependiente del ex~erior. 

La balanza comercial fue tradicionalmente negativa en el pe

r1odo que principia con la década de los anos cincuenta hasta 

el inicio de la actual crisis. En este marco. el sector man~ 

facturero fue altamente deficitario; en 1980 importaba tres -

veces m4s de lo que exportaba y sus cadenas productivas depe~ 

dfan en alto grado de insumos del exterior. 
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Ahora bien debe quedar claro que el Comercio Exterior implica 

comprar y vender en el extranjero. Esta doble funci6n está -

fntimamente vinculada con el grado de desarrollo de la planta 

productiva y con la capacidad que ella tenga para generar los 

recursos que requiere su crecimiento. En el pasado, fue la 

exportaci6n de productos mineros la que soport6 la carga de 

nuestras importaciones; posteriormente, se sumaron bienes agr~ 

pecuarios y, a finales de la dfcada pasada, el principal apoyo 

estuvo dado por los hidrocarburos y el endeudamiento externo, 

que se agudiz6 ante la cafda del precio del petr61eo durante -

1985. 

Por eso el.endeudamiento o el aumento de las exportaciones P! 

troleras no son ya instrumentos viables para superar la vuln! 

rabilidad de nuestro sector externo. Necesitamos recuperar -

la capacidad de crecimiento del pafs, generando las divisas -

para pagar las importaciones que requiere la planta producti

va nacional y el abasto de necesidades básicas de la pobla

ci6n. Por ello se deberá incrementar en forma sostenida la -

exportaci6n de productos no petroleros. la industria y el c~ 

mercio exterior constituyen· piezas claves para responder a ei 

tos desaffos. 

Es importante hacer menci6n que la presente administraci6n -

del presidente Miguel de la Madrid. ha tenido a bien contem

plar en el Plan Nacional de Desarrollo, la creaci6n de fomen

tar las exportaciones, como es el caso del Programa Nacional 
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de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PROFIEX} que inici6 

a principios de 1985, cuyo objetivo es el de hacer rentable ei 

ta actividad e impulsarla con mayor vigor. En él se encuen

tran comprometidos todos los instrumentos de pol1tica econ6m1 

ca con .que se cuenta, (BANCOHEXT, FOMEX, IHCE, etc.), pues es 

de interés de esta admfnistraci6n que la industria manufactur! 

ra se desarrolle con eficiencia y competitividad, dentro y fu! 

ra de nuestras fronteras. 

Lo anterior implica esti•ular ajustes en las lfneas de expor

taci6n, a fin de adecuarlas a los requerimientos de la demanda 

·externa¡ organizar la oferta exportable, alentar mayores volú

menes de producci6n en bienes que ya tienen acceso a otros me! 

cados; estimular la fabricaci6n de nuevos artfculos que susti

tuyan importaciones y generen exportaciones; asegurar la regu

laridad de abastecimientos en la cadena productiva de bienes -

exportables; premiar la eficiencia productiva; conjuntar las -

acciones del gobierno federal en este campo; y conservar, am-

o pliar y diversidicar los mercados externos. Si bien ~sto no 

es trabajo de un solo grupo, sino de todos los mexicanos que 

formamos parte de este pafs. 

Exportar> importar m estabilidad y progreso econ6mico. 

Debo dejar en claro que las exportaciones no son la panacea, 

hay que diversificar las exportaciones, en los cuatro princi

pales sectores tales como, Industria, Agricultura, Comercio y 
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Servicios, ya que si bien es claro que el Comercfo Exterior, -

es un estudio de mercado tanto hacia adentro como hacia afuera. 

RECOMENDACIONES 

Finalmente quisiera recomendar la entrada de la Iinversi6n Ex

tranjera a nuestro pafs, selectiva, que nos permita desarro

llar e implantar la nueva tecnologfa que finalmente redundar( 

en beneficios al abrir nuevas fuentes de empleo. (aunque son 

claras las desventajas y sus ventajas, mismas que serfan cues

ti6n de un an(lisis m(s profundo). 

1.- La creaci6n de un "Centro Nacional de Exportaci6n", que -

abra las posibilidades de modernizarnos a la altura de la co~ 

petencia internacional y de mantener un aparato permanente de 

venta al exterior. A nivel mundial funcionan los famosos 

"Trade Centeru, que son los puntos de concurrencia de los CO!!! 

pradores extranjeros, que han permitido a los pafses que los 

tienen incrementar su intercambio comercial y captar un mayor 

número de divisas. 

Estos centros se componen de salas para la exhibici6n de los 

artfculos de las empresas que concurren al mercado exterior, 

asf como de un hotel para alojar a los compradores potencia

les extranjeros, con su respectivo estacionamiento y servi

cios alimenticios. 
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Asf mismo, quedarfan integradas las oficinas para realizar en 

el menor tiempo posible los trSmites para las exportaciones -

de productos nacionales, evitando costos mayores a las empre

sas y compradores. Con lo anterior, se evitarfa la duplici

dad de funciones de las dependencias que intervienen en el 

mercado exterior, y al mismo tiempo se darfa paso a la moder

nizaci6n de nuestro aparato exportador. 

2.- El petr61eo, se deberi tener mucho cuidado ya que es un -

recurso natural no renovable, y en vista de que con la baja -

del petr61eo nos hemos visto en la necesidad de exportarlo en 

mayor cantidad tratando de recuperar las pfrdidas ocasionadas 

por el mismo, (no es fsta la soluci6n), sino mejor dejar de -

exportarlo y esperar a que vuelva a alcanzar un precio razon! 

ble. Ser§ la mejor opci6n, ya que fsto implica un alto costo 

en la mano de obra por el gran personal con que cuenta Petr6-

leos Mexicanos y asf evitar esta regalfa de nuestro petr6leo. 

3.- La Organizaci6n Turfstica, como alguien muy acertadamente 

lo ha nombrado la Industria sin Chimenea, y es verdad, ya que 

es una gran fuente de divisas para nuestro pafs, en virtud de 

que en el mundo· entero existe gran fnterfs por conocer la cu

na de las organizaciones prehispinicas, ya que como todos sa

bemos existieron organizaciones desarrolladas. 

El problema desde mi punto de vista es que no existe la infr! 

estructura necesaria, como la distribuci6n de agencias de 
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viajes en todo el mundo. 

Como consecuencia el turista que llega a nuestro pafs paga en 

d61ares, e1 cftrto, pero en hoteles de cadenas norteamerica

nas, asf como en restaurantes, que consecuentemente regresan 

a su pafs de órfgen. 

Por lo que 1i dlber& de manejar con mayor cuidado y deber& h! 

ber una mejor dtstribucf6n de agencias en el •undo. 

Por últillO tllts como el f1nanci111tento a las ••presas, sus

tftuci6n de ttlportaciones, tecnologfa, exportaci6n y divisas, 

son elementet indispensables para saltr de la actual crfsis y 

vitales pJrl e1 desarrollo industrial de Mfxico. Las condi

ciones 1ct111es nos imponen grandes responsabilidades, traba

jo, sacrtffeio y participac16n. Finalmente deseo que con es

te trabajo se haya alcanzado el objetivo que motiv6 a reali

zarlo , co1prender la problem&tica de un pafs que tiene la 

fuerza para salir adelante hoy, manana y siempre. 
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